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NOTICIA PRELIMINAR. 

V I D A Y E S C R I T O S 

DE 

D O N F R A N C I S C O P I M E N T E L . 

Honorés soient ceux qui, tenant 
une plume, peuvent se dire qu'on 
peut relire leur œuvre, toute leur 
ieuvre. sans y trouver une parole 
de haine ou une image de corrup-
tion! 

J u l e s C l a r e r l c . 

FE L I Z i n s p i r a c i ó n h a n t e n i d o los Sres . D . J a c i n t o 
y I). F e r n a n d o P i m e n t e l y F a g o a g a a l r e u n i r y 

p u b l i c a r ia c o l e c c i ó n c o m p l e t a d e l a s o b r a s d e s u i l u s -
t r e p a d r e , r e a l i z a n d o as í u n p e n s a m i e n t o p o r él a c a r i -
c i a d o en s u s ú l t i m o s a ñ o s , y q u e n o p u d o — á c a u s a d e 
s u s e n f e r m e d a d e s — l l e v a r á e f e c t o . E n vez d e h a c e r -
l e c o n s t r u i r u n se,pul e r o s u n t u o s o q u e s e r v i r í a m á s 
b i e n p a r a o s t e n t a r la e s p l e n d i d e z d e l t r i b u t o y l a s do-
t e s d e l a r t i s t a , l o s h e r m a n o s P i m e n t e l e r i g e n p e r d u -
r a b l e m o n u m e n t o a l a u t o r d e s u s d í a s , v a l i é n d o s e d e 
l a s p r o p i a s o b r a s d e és te , m á s d u r a d e r a s , s in d u d a , 
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q u e los m a t e r i a l e s q u e en a q u e l s epu lc ro p u d i e r a n 
h a b e r s e empleado . Y e n c u e n t r o t a n t o más d i g n o el 
h o m e n a j e , c u a n t o q u e j a m á s la vana os ten tac ión d e 
g r a n d e z a p r e d o m i n ó en el e sp í r i t u del s ab io filólogo, 
p a r a q u i e n el a m o r a l e s t u d i o y la consag rac ión abso-
l u t a á las l e t r a s c o n s t i t u y e r o n los mayores y acaso 
ú n i c o s idea les , como h a b r á d e verse eu el cu r so d e es-
t a no t i c i a p r e l i m i n a r . 

N o t e m a el lector t e n e r q u e f a t i g a r s e con f e c h a s y 
d e t a l l e s n u m e r o s o s q u e en o t r a s b i o g r a f í a s son indis -
pensab les , y q u e , á las veces, e n c u e n t r a n á r i d o s los 
q u e buscan m á s b i e n e n t r e t e n i m i e n t o q u e n o i n s t r u c -
ción en es te g é n e r o d e escri tos . La v ida d e los hom-
bres , como I ) . F r a n c i s c o P i m e n t e l , e x c l u s i v a m e n t e de-
d i c a d o s al e s t u d i o y á l a p r o d u c c i ó n c ient í f ica y l i t e -
r a r i a , si e s v e r d a d q u e o f r e c e vas t í s imo c a m p o á dis-
q u i s i c i o n e s y c o n t r o v e r s i a s , s e g ú n sea el p u n t o d e v i s t a 
en q u e se c o l o q u e n el b i ó g r a f o ó el c r í t i co ,en c a m b i o 
p u e d e q u e d a r c o w l e n s a d a , si así se qu i e r e , en m e r a s 
e f e m é r i d e s b ib l iográ f icas ; e s to es, en la d e t e r m i n a -
ción d e épocas , t a n ú t i l p a r a la h i s t o r i a l i t e r a r i a d e l 
pa í s del c u a l f u é h i j o el escr i tor , c u y a s son las o b r a s 
q u e se e n u m e r a n ; senc i l las e f e m é r i d e s q u e g u í a n a l 
q u e p r e t e n d e s e g u i r paso á paso el d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e u n i n t e l e c t o y a t r i b u i r á las c i r c u n s t a n c i a s de l 
t i e m p o y de l med io l a s p r o d u c c i o n e s d e cada au to r . 

La. v ida í u t i m a — pe r sona l í s ima p o d r í a m o s d e c i r — 
d e u n e sc r i t o r e m i n e n t e , o c u p a en la h i s to r i a l i t e r a r i a 
d e o t ros p u e b l o s , mas ] t o d a v í a n o eu l a del n u e s t r o , 
c o n s i d e r a b l e espacio, y á e l la conceden los c r í t i cos 
p r e f e r e n t e a t e n c i ó n , p o r c u a n t o q u e p rocúrase , a n t e 
t o d o y sob re todo , h a c e r d e r i v a r l a ob ra i n t e l ec tua l d e 
c a u s a s m á s c o m p l e j a s q u e l a so la y p u r a d i spos ic ión 
n a t u r a l r o b u s t e c i d a po r espec ia les e s t u d i o s , h a s t a l le-
g a r á p r o d u c i r los f r u t o s q u e á v i d a m e n t e recogen l o s 

q u e en el los b u s c a n i n s t r u c c i ó n u n a s veces, g r a t o so-
laz en o t r a s ; i n s t r u c c i ó n ó solaz q u e en c u a l q u i e r a d e 
los dos casos a l i m e n t a n el e s p í r i t u y d e s p i e r t a n en 
él, no p o c a s ocasiones, la n o b l e a sp i r ac ión d e ser ú t i l 
á l a p a t r i a y d e e l eva r l a p rop i a p e r s o n a l i d a d sob re 
el c o m ú n nivel . P o r eso es e d u c a t i v a por exce lenc ia 
l a b i o g r a f í a d e los g r a n d e s escr i to res ; p o r eso en l a s 
nac iones m á s c u l t a s h a l l egado á p r e p o n d e r a r e s te gé-
nero d e t r a b a j o s , y en vez d e h a l l a r l o á r i d o ó tedioso, 
d e d i c a n s e á él con l a m a y o r acus ios idad los q u e per-
s i g u e n m e j o r q u e l a c o n q u i s t a d e la p r o p i a g lor ia , el 
a d e l a n t a m i e n t o d e l a s soc iedades ; p o r eso en las a p a -
r e n t e m e n t e n i m i a s p a r t i c u l a r i d a d e s , e n c u e n t r a n ra-
yos d e l u z , q u e i l u m i n a n y a y u d a n á d e s e n t r a ñ a r cau-
sas q u e , si q u e d a r a n ocu l t a s , p r i v a r í a n al c r í t i co m á s 
sagaz, d e los m e j o r e s e l e m e n t o s d e q u e puede, va lerse 
p a r a exh ib i r en su v e r d a d e r o . l u g a r el n o m b r e d e los 
sabios q u e h a n desapa rec ido . N o i m p o r t a q u e p a r a 
l l evar á cabo l a a r d u a inves t igac ión se t rop iece con 
obs t ácu los á p r imera vis ta i n supe rab l e s , p u e s u n a 
v o l u n t a d firme y u n a pe r seve ranc ia i n q u e b r a n t a b l e 
t o d o lo v e n c e n , y r a s t r e a n d o a q u í y a l l í , se logra el 
fin p r o p u e s t o . Pe ro ,—prec i so es r e p e t i r l o , — n o se 
a c o s t u m b r a todav ía e n t r e noso t ros d a r ta l a m p l i t u d 
á las b iog ra f í a s , y p o r b i en i n t e n c i o n a d a q u e f u e r a 
la in ic iac ión d e e s tud ios ex tensos y d o c u m e n t a d o s 
acerca d e los más consp icuos a u t o r e s mex icanos y a 
muer tos , se e x p o n d r í a á n o se r l e ído s ino d e m u y po-
cos q u i e n ta l i n t e n t a r a ; p o r q u e es m u y r e d u c i d o el 
n ú m e r o d e los q u e c reen a q u í q u e s e a necesa r io escri-
b i r t o d o un l i b ro p a r a d a r not ic ia c o m p l e t a d e un es-
c r i to r . H a y , pues , q u e r e s i g n a r s e á f avo rece r n a d a 
m á s u n a evolución á es te respec to , p o r med io d e t ra -
b a j o s q u e no t r a s p a s e n los l ími tes d e u n d i sc re to té r -
m i n o med io ; es decir , q u e c o n t e n g a n todo a q u e l l o 



q u e p o r modo a l g u n o es posible o m i t i r ; pe ro abre-
v i a n d o los de t a l l e s y no d a n d o á la cr i t ica toda l a am-
p l i t u d d e q u e es suscep t ib le . 

La t a rea que , d e n t r o del c r i te r io b o s q u e j a d o en 
l a s l í n e a s an t e r io i e s , me h e i m p u e s t o , se r educe , si 
b i en se mira , á a m p l i a r y d a r t é r m i n o á los a p u n t a -
m i e n t o s q u e acerca del mismo D. Franc isco P i m e n t e l 
y d e s u s o b r a s p u b l i q u é , v iv iendo él todav ía , e n mi 
l ib ro : Los Contemporáneos, en 1884. N o p u d e en ton-
ces, p o r no a p a r t a r m e del p l a n d e d i c h a obra, y p o r 
o t r o s mot ivos q u e 110 creo necesar io exponer aho ra , 
dec i r t o d o lo q u e desde esa época h e o p i n a d o respec-
t o A la s ignif icación q u e en l a s l e t r a s p a t r i a s revis te 
el n o m b r e del l a u r e a d o l i ngü i s t a . Hoy , m e d i a n d o 
o t r a s c i r cuns t anc i a s , p u e d o hacer lo , con la c e r t i d u m -
b r e d e (pie mi labor será, ya q u e n o m a g i s t r a l y aca-
b a d a , sí út i l pa ra los q u e d e t r á s d e m í v e n g a n , p u e s t o 
q u e p o r especiales mot ivos poseo d a t o s d e incon tes ta -
b l e a u t e n t i c i d a d pa ra d e s e m p e ñ a r l a , y t a m b i é n por 
q u e a l e n c a r g a r m e d e d i r i g i r l a p r e s e n t e edic ióu, h e 
c o n s a g r a d o , u j í a vez más, l a r g a s h o r a s á la a t e n t a lec-
t u r a d e todos y c a d a u n o d e los numerosos escr i tos 
de l S r . P in j en te l . 

N o se me l l a m e inmodes to p o r lo q u e a c a b o d e afir-
mar . U t i l , y m u c h o , es u n a c o n t r i b u c i ó n , c o m o d i n a 
u n b r i t a n o , d e es ta especie. Recué rdese lo q u e sobre 
el p r o p i o t e m a e x p r e s ó h a c e más d e ve in t e a ñ o s el in-
s igne. Garc ía Icazba lce ta (1880) en el pró logo, sus-
t a n c i o s o como todo lo suyo, q u e p u s o á las Noticias 
de México, p o r Sedaño . « Incre íb le se h a r á , dice, á 
q u i e n no las h a y a p u l s a d o , las d i f i c u l t a d e s con q u e 
se t r o p i e z a c u a n d o se t r a t a d e recoger d a t o s p a r a l a 
b i o g r a f í a d e c u a l q u i e r a d e n u e s t r o s escri tores. N o es 
uso e n t r e nosotros, y a u n t i é n e s e á v a n i d a d r id i cu la , 
q u e a l g u i e n se a t r e v a á d a r no t i c i a s d e su p r o p i a vi-

d a al f í en l e d e u n a o b r a s u y a , y h a s t a se m o t e j a á 
q u i e n l a s f r a n q u e a p a r a q u e o t ro las d é á l a p rensa , 
E s , p o r o t r a par te , e r ro r gene ra l , figurarse q u e n o 
necesi ta q u e d a r esc r i to lo q u e es conoc ido d e todos , 
n i debe conse rvarse p a r a l a pos t e r idad , como si n o se 
p e r d i e r a t a n f á c i l m e n t e la memor ia d e las cosas q u e só-
lo q u e d a n e n c o m e n d a d a s á l a t r a d i c i ó n . N o se h a c e n 
ca rgo los q u e t a l p i ensan , d e q u e u n l ibro n o p u e d e 
se r b i en j u z g a d o y a p r o v e c h a d o , sin el c o n o c i m i e n t o 
p r e v i o d e la p e r s o n a q u e h a b l a en a q u e l l a s p á g i n a s : 
d e la misma m a n e r a q u e en u n a conversac ión nos en-
c o n t r a m o s á d i s g u s t o y rec ib imos t o d o con descon-
fianza c u a n d o i g n o r a m o s el n o m b r e y los an teceden-
t e s d e n u e s t r o i n t e r l o c u t o r . P o r eso los ed i t o r e s d e 
ob ra s a j e n a s se e m p e ñ a n en d a r al lector no t i c i a s 
b iográ f i cas del a u t o r q u e sacan á luz, á fin d e q u e co-
n o c i d a s las c i r cuns t anc i a s d e su vida, su o r igen , s u s 
es tudios , s u s h e c h o s y s u s op in iones , se p u e d a n ava-
l o r a r sus t e s t imon ios y d e d u c i r el c réd i to q u e merez-
can. P e r o las m á s veces, el p o b r e ed i t o r t i e n e q u e 
c o n t e n t a r s e con b ien poco, c u a n d o el t i e m p o h a arre-
b a t a d o ya los c o n t e m p o r á n e o s d e l a u t o r , y la obra 
m i s m a n o les s u m i n i s t r a s i q u i e r a a l g u n a s fechas , ó le 
d ice los empleos y ca rgos q u e ejerció.» 

A p o y a d o en l a a u t o r i d a d , d e t odos r e spe t ada , de l 
i l u s t r e académico , e m p r e n d e m o s , pues , la t a r e a d e 
d a r á conocer , con m a y o r extens ión q u e lo q u e h a s t a 
a h o r a se h a hecho , la v i d a y escr i tos del a u t o r d e es-
t a s Obras Completas; t a n t o p a r a n o d e j a r i nconc lusa 
l a l abo r p o r noso t ros mismos comenzada c u a n d o el Sr . 
P i m e n t e l v ivía , como p o r q u e los q u e l l eguen á poseer 
es tas o b r a s e n c u e n t r e n r e u n i d o s en este l u g a r los da-
t o s q u e t a l vez n o l o g r a r í a n a d q u i r i r s i no d e s p u é s d e 
labor iosas inves t igaciones . 

A f a l t a d e o t ro mér i to , las no t ic ias a q u í recopi la-



d a s y l o s j u i c i o s a q u í e m i t i d o s , t e n d r á n el d e la a u t e n -
t i c i d a d los p r i m e r o s y e l d e e s t a r f u n d a d o s l o s s e g u n -
d o s en a u t o r i d a d e s i n d i s c u t i b l e s . L a * a p r e c i a c i o n e s 
p r o p i a s n u e s t r a s , p o r d e s a u t o r i z a d a s q u e s e a n , l l eva -
r á n e l s e l lo d e la m á s s e v e r a i m p a r c i a l i d a d , c o m o be-
m o l c u i d a d o s i e m p r e q u e lo l l e v e n n u e s t r o s e s t u d i o s 
h i s t ó r i c o s , b i o g r á f i c o s y c r í t i cos ; p o r q u e h a s i d o u n 
d o g m a i n q u e b r a n t a b l e p a r a n o s o t r o s , q u e e l e s c r i t o r 
v e r í d i c o , s i n c e r o , d e s a p a s i o n a d o , e s el ú n i c o d i g n o d e l 
r e s p e t o y d e l a c o n s i d e r a c i ó n d e p r o p i o s y e x t r a ñ o s , 
s e a n c u a l e s f u e r e n l a s d e f i c i e n c i a s y los i n v o l u n t a r i o s 
e r r o r e s q u e l l e g u e n á s e ñ a l a r s e en s u s o b r a s . S i g l o s h a 
q u e P o l i b i o d i j o q u e d e b e r e n u n c i a r á e s c r i b i r el q u e 
110 se s i e n t a c a p a z d e c e n s u r a r á s u s a m i g o s y d e elo-
g i a r á los q u e n o lo s o n . 

H i j o d e h o n o r a b l e f a m i l i a , h i d a l g a p o r su c u n a , y 
m á s h i d a l g a a ú n p o r s u s i n t a c h a b l e s r e c t i t u d y m o -
r a l i d a d , n a c i ó D o n F r a n c i s c o P i i n e n t e l e n l a c i u d a d 
d e A g u a s c a l i e u t e s , c a p i t a l d e l E s t a d o d e l m i s m o m i m -
b r e , el d í a 2 d e D i c i e m b r e d e 1832.* 

1. l i e aquí el documento que lo comprueba: 
"Al margen uu timbre de cincuenta centavos debidamente 

cancelado.—José María Martínez Ochoa, Gura interino do esta 
Parroquia de la Asunción de Aguascalientes.—Certifico: que en 
el libro número ochenta y tres de bautismos, ú fojas cincuenta 
y cinco frente, so halla una acta que a la letra dice: "En la Igle-
sia Parroquial de la Ciudad de Aguasealientes, en dos de Di-
ciembre do mil ochocieutos treinta y dos: el tí. P . F . Mariano 
López Piinentel, con licencia do mí el infrascrito Cura, bautizó 
solemnemente y puso los santos oleo y crisma á Francisco Javier, 
nacido en ésta'á las diez y media de la mañana del mismo ditt 
dos, hijo lejítimó do D. Tomás López Piinentel, Hincón Gallar-
do y de D" Mariana Horas Riva de Herrera: sus Abuelos Pater-
nos L. Jacinto López Bravo Piinentel y 1>* Vicfcoriaua Rincón 
Gallardo, y Maternos, D. Manuel de Heras Zoto y D» Auna di-
va de Herrera: fueron sus padrinos, D. Francisco Florea Alato-
rre y D? Josefa Rincón Gallardo á quienes advirtió su obliga-
ción y parentesco espiritual y para constancia lo firmamos.''— 
F. Mariano López y Pimenld.—Una rúbrica.—Dice al margen.— 
Francisco Jacier.—S.—F.s copia fielmente sacada do su original. 
—Aguasealientes, Junio 16 de 1903.—José M. Martínez Ochoa.— 
Rúbrica. 

A l a p u n t a r s u o r i g e n y ca l i f i c a r d e h i d a l g a s u cu-
n a . e s t a m o s b i e n l e j o s d e q u e r e r p a g a r u n t r i b u t o á 
r a n c i a s i deas . C r e e m o s q u e l a m e j o r n o b l e z a , la ú n i -
c a u m v e r s a l m e n t e r e s p e t a d a en n u e s t r o s d í a s , es la 
d e la i n t e l i g e n c i a , la q u e p o r sí m i s m a c o n q u i s t a el 
r e s p e t o y la e s t i m a c i ó n d e t o d o s ; la q u e n o finca e n 
a n t i g u o a b o l e n g o d e r e c h o s q u e l a s m o d e r n a s s o c i e d a -
d e s n o r e c o n o c e n n i a c a t a n ; p e r o a l p r o p i o t i e m p o 
o p i n a m o s con p u b l i c i s t a e m i n e n t e y a p ó s t o l s i n c e r o 
d e l a s d o c t r i n a s r e p u b l i c a n a s , q u e c o m p r e n d e n m a l 
la d e m o c r a c i a los q u e , i n v o c á n d o l a , p o n e n e n m e n o s 
' o s a n t e c e d e n t e s d e l a c a n a . " P o r m u c h o s v u e l c o s q u e 
d e n l a s s o c i e d a d e s , d i c e ese a u t o r , j a m á s a l t e r a r á n 
con e l los l a s l e y e s f u n d a m e n t a l e s d e la n a t u r a l e z a . 
As i c o m o d e la f o r m a d e n i d o p u e d e d e d u c i r s e el ta-
m a ñ o , la c a p a c i d a d d e l v u e l o y l a s p r o p e n s i o n e s d e l 
a v e q n e en ól c r e c e a ! c a l o r d e la p l u m a m a t e r n a , a s í 
p u e d e i n f e r i r s e l a s i n c l i n a c i o n e s q u e s e d e s a r r o l l a r á n 
en el h o m b r e , s e g ú n sea m á s ó m e n o s a b r i g a d o con -
t r a los m a l o s e j e m p l o s d e l m u n d o , el h o g a r q u e p r o -
t e g e s u n i ñ e z . L o s m o d e l o s c a s e r o s son d e c i s i v o s e n 
la c o n d u c t a d e t o d a l a v i d a ; y c o m o lo b u e n o y lo be-
b e l l o se t o c a n p o r t o d o s s u s p u n t o s , se p a l p a n d i a r i a -
m e n t e l a s p r u e b a s d e q n e n o son b a s t a n t e s el t a l e n t o 
y el e s t u d i o p a r a d a r á l o s q u e c u l t i v a n l a s l e t r a s l a s 
c a l i d a d e s q u e n o se c o n t r a j e r o n e n la n i ñ e z . E l co-
m e d i m i e n t o en el d e b a t e , el r e s p e t o h a c i a el l ec to r , 
l a d e l i c a d a e l e v a c i ó n d e l p e n s a m i e n t o y l a u n c i ó n d e 
la f o r m a , l a s b u s c a r á e n v a n o en l o s m a e s t r o s el q u e 
n o m a m ó d e la m a d r e l a s v i r t u d e s q u e , c o m o s i m i e n -
tes , c o r r e s p o n d e n á e s l a s c a l i d a d e s e s t i m a b l e s . " 

E n e l c u r s o d e l p r e s e n t e e s t u d i o s e v e r á n p l e n a -
m e n t e d e m o s t r a d a s l a v e r d a d y la j u s t i c i a d e l a s a t i -
n a d a s r e f l e x i o n e s q u e p r e c e d e n , c u a n d o d i g a m o s có-
m o en el s e n o d e n u e s t r a s c o r p o r a c i o n e s c i e n t í f i c a s y 



l i t e r a r i a s s u j e t ó s e D o n F r a n c i s c o P i m e n t e l á l a fiel 
o b s e r v a n c i a d e l o s p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r i o s , d e s e m -
p e ñ a n d o s in m o r a t o r i a s c u a n t a s c o m i s i o n e s se l e con -
fiaron, y c ó m o se d i s t i n g u i ó d e c o n t i n u o p o r la e x q u i -
s i t a c o r t e s í a c o n q u e t r a t a b a á s u s co l egas , a s í e n lo 
p r i v a d o c o m o e n e l c a l o r m i s m o d e l a s d i s c u s i o n e s 
q u e se s u s c i t a b a n y q u e e n a r d e c í a n los e s p í r i t u s con 
n o r a r a f r e c u e n c i a . Si y a e n l o s d o s p o s t r e r o s l u s t r o s 
d e s u v i d a , m o s t r ó c i e r t a a c e r v i d a d e n l o s e s c r i t o s 
d e s t i n a d o s á la d e f e n s a d e s u s o b r a s , c o m o e n s u l u -
g a r d i r e m o s , f u é n o s o l a m e n t e p o r q u e los a t a q u e s q u e 
se l e d i r i g i e r o n p e c a b a n d e r u d o s , s i n o t a m b i é n p o r -
q u e la e n f e r m e d a d q u e m i n a b a s u o r g a n i s m o - h a b í a 
y a m o d i f i c a d o , ó p o r m e j o r d e c i r , c a m b i a d o en g r a n 
m a n e r a s u c a r á c t e r , L a n a t u r a l e z a q u e f u é p a r a é l 
p r ó d i g a a l d o t a r l e e n m u c h o s r e s p e c t o s , n o le e x i m i ó 
d e l c u m p l i m i e n t o d e u n a d e s ú s l e y e s f a t a l e s : a q u e l l a 
e n v i r t u d d e l a c u a l es u n s i g n o d e l p r ó x i m o a c a b a -
m i e n t o l a i r r i t a b i l i d a d a n t e c u a l q u i e r c o n t r a t i e m p o ; 
l a i n t o l e r a n c i a ; el p r u r i t o d e e n c o n t r a r en e l m e n o r 
r e p a r o u n a p a t e n t e i n t e n c i ó n d e z a h e r i r y m e n o s p r e -
c i a r , q u e es n e c e s a r i o , q u e e s j u s t o c o r r e s p o n d e r c o n 
c reces . A f o r t u n a d a m e n t e , p o c a s son l a s p á g i n a s q u e 
l l e n a n los e s c r i t o s d e l S r . P i m e n t e l e n q u e s e n o t a n 
e s t a s d e b i l i d a d e s . 

C o n t a b a d o s a ñ o s d e e d a d c u a n d o s u s p a d r e s t r a s -
l a d a r o n s u r e s i d e n c i a á la C a p i t a l « ! e la R e p ú b l i c a , 
e n la c u a l , d e s d e e n t o n c e s (1834) y con c o r t o s i n t e r -
va los , p e r m a n e c i ó h a s t a e l d í a d e s u m u e r t e . E n l a 
c i u d a d d e M é x i c o , p u e s , a d q u i r i ó e n l o s m e j o r e s co-
l e g i o s ó c o n m a e s t r o s p a r t i c u l a r e s l a i n s t r u c c i ó n q u e 
l l e g ó á p o s e e r ; p e r o , s o b r e t o d o , á s u s p r o p i o s e s f u e r -
zos, á s u c o n s a g r a c i ó n a l e s t u d i o , d e b i ó el t e s o r o d e 
c o n o c i m i e n t o s q u e c o l o c a r o n e n t r e l o s p r i m e r o s s a -

b i o s m e x i c a n o s c u y o n o m b r e figura a ú n e n el e x t r a n -

j e r o . 1 

M u y j o v e n t o d a v í a , v i v i e n d o s u f a m i l i a e n M o r e l i a , 
con m o t i v o d e l a i n i c u a i n v a s i ó n n o r t e - a m e r i c a n a , 
(1847) p u b l i c ó P i m e n t e l e n d i c h a c i u d a d a l g u n o s en-
s a y o s p o é t i c o s q u e o l v i d ó d e s p u é s c o m p l e t a m e n t e , 
p u e s n o vo lv ió á o c u p a r s e en ese g é n e r o d e l i t e r a t u -
r a . 2 P a g ó as í en s u s m o c e d a d e s , c o m o la i n m e n s a 
m a y o r í a d e l o s e s c r i t o r e s , s u t r i b u t o á l a p o e s í a ; m a s 
d i o l e d e m a n o e n b r e v e , n o p o r q u e l l e g a r a á v e r l a c o n 
m e n o s p r e c i o ó p o r q u e c r e y e r a q u e s u c u l t i v o d e b e 
a b a n d o n a r s e !i l o s d e s h e r e d a d o s d e s a b e r y d e f o r t u -
n a , s i n o p o r q u e p o r e spec i a l t e m p e r a m e n t o y c a r á c -
t e r se i n c l i n a b a y a á l a s d i s q u i s i c i o n e s c r í t i c a s é h is-
t ó r i c a s . 

tín 1855 y 56 c o l a b o r ó e n el Diccionario Universal 
de Historia y de Geografía, c o n o c i d o p o r d e A n d r a d e , 
a l l a d o d e e s c r i t o r e s t a n r e n o m b r a d o s c o m o A l a m á u , 
B a s o c o , G a r c í a I c a z b a l c e t a , R a m í r e z ( D o n F e r n a n d o ) , 
O r o z c o y B e r r a , V e l á z q u e z d e L e ó n y o t ros . C o n t r e s 
e s t u d i o s , m á s i m p o r t a n t e s q u e n o ex t ensos , i n t i t u l a -
d o s r e s p e c t i v a m e n t e : Michoacán, Texcoco y Toltecas, 
c o n t r i b u y ó P i m e n t e l á la f o r m a c i ó n d e l c i t a d o D ic -

1 Fué encomendada su instrucción primaria al distinguido 
profesor I>. Miguel Rico, que fué también maestro del celebre 
publicista v uotable político D. Francisco Zarco. 

'1 Durante »11 residencia 011 Morelia, (1846-1849) estudio 
principios do latín, así como filosofía, física y retorica, teniendo 
por maestro á un excelente poeta y abogado á quien en injusto 
olvido so tiene, á i). Cayetano Bernal. Vuelto que hubo a la ca-
pital de la República eu 1850, dedicoso á adquirir nuevos cono-
cimientos, por sí mismo ó con maestros particulares, dol idio-
ma inglés, matemáticas, práctica do agrimensura, historia, lite-
ratura, agricultura práctica, botánica y geología. Dou Josu lila-
ría Salinas, profundo matemático y catedrático dol Colegio Mi-
litar, fué su profesor más notable en esa época (1860-1855). Y 
hav que hacer notar que esos estudios 110 oran un obstáculo pa-
ra que cooperase con su inteligencia y cou su trabajo personal 
al acrecentamiento de la fortuna do sus padres. 



c i o n a r i o , y e s o s e s t u d i o s , q u e f u e r o n e l p r i m e r t r a b a -
j o del a u t o r , r e v e l a r o n s u s e x c e p c i o n a l e s d o t e s p a r a 
a q u i l a t a r la v e r d a d en m a t e r i a s c o n t r o v e r t i d a s . P o c o 
m á s d e v e i n t e a ñ o s c o n t a b a e n t o n c e s , y y a s u j e t a b a á 
e s c r u p u l o s a a n á l i s i s las a f i r m a c i o n e s d e c r o n i s t a s ó 
h i s t o r i a d o r e s , s in c o n f o r m a r s e , c o m o n u n c a s e con -
f o r m ó , con el maffister düit: a m a b a la v e r d a d c o m p r o -
b a d a , y c u a n d o 110 la e n c o n t r a b a a s í . p a c i e n t e m e n t e 
p r o c u r a b a d e s e n t r a ñ a r l a y la e x p o n í a t a l c u a l á s u 
c r i t e r i o se p r e s e n t a b a . A s í , e n u n o d e e sos a r t í c u l o s , 
q u e f o r m a r á n p a r t e d e la p r e s e n t e co lecc ión , h i zo ob-
s e r v a r P i m e n t e l q u e los c h i c h i m e c a s 110 e r a n d e l a f a -
m i l i a m e x i c a n a , c o m o e r r ó n e a m e n t e h a b í a n a s e n t a d o 
a u n e s c r i t o r e s c o m o C l a v i j e r o , l l u m b o l d t y P r e s c o t t . 
E s t e d e s c u b r i m i e n t o , ó p o r m e j o r d e c i r , e s t a r e v e l a -
c i ó n d e b i d a á s u s i n d a g a c i o n e s , f u é c o n f i r m a d a d e s -
p u é s p o r el s a p i e n t í s i m o Orozco y B e r r a en s u Geogra-
fía de las Lenguas de México. 

U n o d e n u e s t r o s m á s a n t i g u o s y e s t i m a b l e s c ro-
n i s t a s , el P . La R e a , c r e í a , y así l o a f i r m ó e n s u o b r a 
s o b r e M i c h o a c á n , q u e l o s p o b l a d o r e s d e ese r e i n o 
f u e r o n r e s t o s d e l a s p r i m e r a s f a m i l i a s m e x i c a n a s q u e , 
p a s a n d o p o r a l l í , l l e g a r o n h a s t a el V a l l e d e M é x i c o . 
P i m e n t e l lo c o n t r a d i j o h a c i e n d o o b s e r v a r q u e c u a l -
q u i e r a q u e f u e s e la r e l a c i ó n q u e d i e s e á los t a r a s c o s 
el o r i g e n d e l o s m e x i c a n o s , e s a r e l a c i ó n e r a f a l s a , 
c o m o lo d e m o s t r a b a la diferencia de su idioma-, p o r -
q u e , dec í a , «¿cómo c r e e r q u e los m e x i c a n o s e s p o n t á -
n e a m e n t e h a b í a n d e c a m b i a r l o , ó i n v e n t a r o t r o , m u -
c h o m e n o s t a n d i s t i n t o c o m o e l t a r a s c o ? » 

A l t r a z a r en b r e v e s p á g i n a s , — c o m o e ra ind i s -
p e n s a b l e h a c e r l o t r a t á n d o s e d e a r t í c u l o s d e s t i n a -
d o s á u n D i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i c o — l a h i s t o r i a d e 
l o s t o l t e c a s y d e los t a r a s c o s , n o se l i m i t a á r e -
c o g e r l a s o p i n i o n e s d e los q u e le h a b í a n p r e c e d i d o , 

s i n o q u e l a s d i s c u t e , l a s d e p u r a , y e x p o n e j u n t o á 
e l l a s s u s p r o p i a s ideas , f u n d á n d o l a s en la c i e n c i a fi-
l o l ó g i c a q u e , á lo q u e es l í c i to s u p o n e r , e r a d e s d e 
e n t o n c e s la d e s u p r e d i l e c c i ó n . P o s e í a n a d a v u l g a r e s 
c o n o c i m i e n t o s h i s t ó r i c o s , 1 y c o m o s u e s t i l o e s t a b a , 
p u e d e d e c i r s e f o r m a d o , c a s t i z o — p u e s son l ige r í s i -
m a s l a s f a l t a s d e l e n g u a j e q u e u n p u r i s t a p o d r í a 
a p u n t a r , q u e él r e c o n o c i ó d e s p u é s y q u e h a b r í a cor re -
g i d o s i h u b i e s e r e i m p r e s o él m i s m o s u s o b r a s — a j e -
n o á a d o r n o s i n ú t i l e s , l l e v a n d o d e r e c h a m e n t e á l a 
e x p r e s i ó n d e l p e n s a m i e n t o s i n t r a b a s n i e s t o r b o s , f á -
c i l p a r a la e j e c u c i ó n d e la t a r e a y f á c i l t a m b i é n p a r a 
l a c o m p r e n s i ó n d e l l e c t o r . A u t o r e r u d i t o d e s d e s u s 
m o c e d a d e s . — c o s a n o c o m ú n p o r c i e r t o , — n o c a n s a 
n i f a t i g a con l a s n u m e r o s a s c i t a c i o n e s q u e h a c e p a r a 
q u e n o se le c r e a s o l a m e n t e b a j o s u p a l a b r a y p o r q u e 
e n m a t e r i a s h i s t ó r i c a s son d e r i g o r ; n o s o f o c a los i m -
p u l s o s d e s u p r o p i a i n t e l i g e n c i a , es c i e r t o ; p e r o s e 
g u í a c a s i s i e m p r e p o r el c r i t e r i o d e a u t o r i d a d . N o se 
n o t a n p o r m a n e r a a l g u n a en l a s p á g i n a s p o r é l es-
c r i t a s r e s a b i o s d e i d e a s d e p r i m e n t e s p a r a l a s r a z a s 
i n d í g e n a s , y a l e s t u d i a r l a s c iv i l i zac iones d e s a p a r e c i -
d a s , l e s h a c e c u m p l i d a jus t ic ia- . . censu ra s u s d e f e c t o s , 
a b o m i n a s u s s u p e r s t i c i o n e s , l o a s u c u l t u r a , y c o n es-
p í r i t u filosófico, t e r m i n a d i c i e n d o : « T a l es el p u e b l o 
c u y o b o s q u e j o h e m o s q u e r i d o t r a z a r e n t a n c o r t a s 
l í n e a s , y es el f u n d a d o r d e l a c i v i l i z a c i ó n m á s a d e -

1 Los ínfimas i-daciones do amistad y pai-entesco, entre el 
Sr. D. Joaquín García Icazbalceta y D. Francisco l'imentol, in-
fluyeron á no dudarlo, por modo decisivo, á orientar definitiva-
mente los estudios científicos é históricos dol segundo, tanto 
por el trato frecuente como porque la copiosa y al propio tiem-
po selecta biblioteca do García Icazbalceta, ponía á disposi-
ción de Pimentel todo un tesoro de obras antiguas, verdaderas 
fuentes primitivas de que 110 era á todos dado disponer. Cuan-
to á su consagración á la lingüística podemos asegurar que se 
debió á la lectura do las obras filológicas de Ernesto Renán, 
autor admirado por el. 



l an tada q u e el v ie jo m u n d o e n c o n t r ó e n el nuevo. 
A p e n a s el t r a n s c u r s o d e . c u a t r o s iglos y u n a sucesión 
d e p r ínc ipes excelentes en los t r o n o s de Texcoco y 
d e México, p u d o res tab lece r la . P o r desg rac i a la h i -
cieron abor rec ib le los t o r r e n t e s d e s a n g r e h u m a n a 
q u e cor r ie ron d e s p u é s en los a l t a re s ; p e r o s u es tud io 
p r e sen t a el m á s a l t o in te rés á l a h i s t o r i a gene ra l del 
espír i tu h u m a n o , cons ide rado en u n c u a d r o d e insti-
t i tuc iones p r imi t ivas p e r f e c c i o n a d a s en u n a órbi ta 
pa r t i cu la r é i n d e p e n d i e n t e . » 

Es ta s e r en idad d e ju ic io , y es ta elevación d e esti lo 
no r e s p l a n d e c e n á c a d a paso en los p r imeros t r a -
b a j o s d e u n joven , como lo era en tonces Piraentel , 
y sobre todo, d e u n . j o v e n al q u e pod r í a suponer -
se imbuido en l a s . ideas q u e p o r lo c o m ú n pr ivan 
en los q u e h a n n a c i d o y h a n s ido a m a m a n t a d o s en 
hogares como el suyo, q u e p e r t e n e c í a á o t r a raza 
y á otra civilización. P o r q u e , — p r e c i s o es hacer lo 
no ta r ,—si más t a r d e , n o so l amen te se h a enviden-
d a d o l a c u l t u r a d e las r azas s o j u z g a d a s en el s iglo 
X V I p o r l a s a r m a s españolas , s ino q u e h a s t a se ha 
l legado á la h i p é r b o l e a l p o n d e r a r l a , con mi r a s á 
las veces in te resadas , en los q u e t a l empresa h a n 
acomet ido n o c o n c u r r e n l a s c i r c u n s t a n c i a s q u e en el 

• au to r q u e nos ocupa . N i p e r s e g u í a éste el hacerse 
g r a t o á los r emotos de scend i en t e s d e los abor ígenes , 
n i mucho m e n o s podía p r e t e n d e r a r r o j a r u n a man-
cha sobre la c o n q u i s t a e s p a ñ o l a q u e por ley f a t a l 
cambió u n a civi l ización p o r o t ra . 

Nos hemos d e t e n i d o á h a b l a r d e los p r imeros es-
cr i tos d e P i m e n t e l , p o r q u e en el los se descubre s u 
especial a p t i t u d pa ra l a s a r d u a s l ucub rac iones del 
l ingü i s ta , q u e a n d a n d o el t i e m p o le g r a j e a r o n el más 
b r i l l a n t e y d u r a d e r o d e sus t r i u n f o s y con él jus t í s i -
m o renombre . 

Como n o era el an s i a d e n o t o r i e d a d el q u e h a b í a 
l l evado á P i m e n t e l al campo d e las l e t ras , y como, 
¡jor o t ra p a r t e , su h o l g a d a pos ic ión social le pon ía á 
c u b i e r t o d e t e n e r q u e f u n d a r en el c u l t i v o d e e l l a s 
u n med io d e subs i s tenc ia , p a s a r o n seis a ñ o s sin q u e 
f a t igase , como sue le decirse , las p r e n s a s y la a t e n -
ción p ú b l i c a . Mas n o se c rea q u e los pasó en ene r -
v a n t e ocio. B i e n p o r el c o n t r a r i o , dedicó ese pe r ío -
d o d e s u v i d a á a t e s o r a r p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s en 
filología, e s t u d i ó con a h i n c o á los m á s r e n o m b r a d o s 
t r a t a d i s t a s d e e s t a c ienc ia , y p u s o los c i m i e n t o s de l 
t e m p l o d e su p r o p i a g lo r i a , e sc r ib i endo y p u b l i c a n -
d o d e s p u é s (1862;, el p r i m e r tomo^de la ob ra q u e es, 
á n o d u d a r l o , la más i m p o r t a n t e e u t r e las q u e á él 
d e b e n l a s l e t ras p a t r i a s : Cuadro comparativo de tas 
Lenguas indígenas de México. T r e s pa r t e s la compo-
nen , y su p l a n es e l s i g u i e n t e : 1 , de sc r ib i r los idio-
m a s mexicanos p r e s e n t á n d o l o s con la pos ib le pu reza , 
d e s p o j a d o s d e l a s f o r m a s l a t i n a s c o n q u e los a d u l -
t e r a r o n los a n t i g u o s g r a m á t i c o s ; "2", c o m p a r a r y cla-
sif icar esos i d i o m a s c o n f o r m e á las r e g l a s d e la filolo-
g ía m o d e r n a ; 3'-', hacer sob re ellos, en el c u r s o d e la 
o b r a , a l g u n a s obse rvac iones c r í t i cas y filosóficas. 

E n la i n t r o d u c c i ó n p u e s t a en la p r i m e r a e d i c i ó n 
d i se r t a P i m e n t e l e x t e n s a m e n t e s o b r e la h i s to r i a y 
las ap l i cac iones d e la filología, con t a l a c o p i o d e 
d o c t r i n a y d e a u t o r i d a d e s y con t a n e l e v a d o c r i t e -
r io , q u e Mr. A u b i n . en u n i n f o r m e q u e p r e s e n t ó 
a l Min i s t e r io d e I n s t r u c c i ó n Púb l i ca d e F r a n c i a , 
d i j o q u e esa i n t r o d u c c i ó n e n . u n a d e las m e j o r e s par-
tes d e l a o b r a , r e c o m e n d a b l e e spec ia lmen te p o r su 
o r d e n , e x a c t i t u d y m o d e r n a e r u d i c i ó n . I d é n t i c o s y 
a u n m a y o r e s e logios h a m e r e c i d o ese escri to, p o r 
p a r t e d e m u c h o s o t ros a u t o r e s e x t r a n j e r o s y nacio-
na l e s ; es to n o obs tan te , el filólogo mex icano n o lo 



volvió á p o n e r al f r e n t e d e su f a m o s o Cuadro, cuan-
do c o n s i d e r a b l e m e n t e a m p l i a d o és te , apa rec ió e n 
1874 en l a s e g u n d a edic ión q u e es la c omp le t a ; y n o 
lo r e p r o d u j o , p o r q u e lo cons ide raba más b i en como 
u n t r a b a j o i n d e p e n d i e n t e sobre la m a t e r i a ; p e r o q u e 
p o d í a r e se rva r se p a r a i nc lu i r l o e n t r e sus escri tos 
suel tos . Así figura en la p resen te colección. 

151 Cuadro comparativo de las lenguas indígenas de 
México acusa n o t a n sólo la posesión m á s c o m p l e t a 
d e los a b s t r u s o s conoc imien tos q u e el a u t o r h a b í a 
menes te r , s i no u n a l abor ios idad , u n a pac ienc ia teu-
tón i ca , b e n e d i c t i n a como a n t a ñ o se d i j e r a . U n a vida, 
q u e no a l g u n o s a ñ o s d e ella, a p e n a s si es b a s t a n t e 
p a r a a c u m u l a r los d a t o s ó e l ementos q u e la in fo r -
m a n ; p a r a c o m p a r a r l e n t a y p a c i e n t e m e n t e l a s voces 
c o n t e n i d a s en las g r amá t i ca s , d icc ionar ios , catecis-
mos, s imples a p u n t a m i e n t o s ó no t ic ias o b t e n i d a s d e 
p a r t i c u l a r e s ; p a r a ir , p o r r igoroso p roced imien to ló-
gico, es dec i r , y e n d o d e lo conoc ido á lo desconoci-
do, c o m p a r a n d o las p a l a b r a s l l a m a d a s p r i m i t i v a s y 
al mi smo t i e m p o la g r a m á t i c a y s u s i s tema gene ra l , 
e s p e c i a l m e n t e el v e r b o q u e es el a l m a d e l d i scurso ; 
pa ra h a c e r t o d o eso, d igo , se r e q u e r í a n especia les 
condic iones : n o s o l a m e n t e c iencia , s ino v o l u n t a d in-
q u e b r a n t a b l e , c o n s t a n c i a á t o d a p r u e b a . L a empresa , 
s u p e r i o r y con m u c h o á c u a n t a s h a s t a en tonces se 
h a b í a n acomet ido con r e l ac ión á las l e n g u a s i n d í g e -
nas d e México, p u e s t o q u e s u s an tecesores n u n c a 
osaron a b r a z a r en u n solo c u a d r o t odos los i d iomas 
y d i a l ec tos y m u c h o m e n o s c o m p a r a r l o s g r a m a t i c a l -
m e n t e s ino q u e se c i r cunsc r ib i e ron á pa rc i a l e s estu-
dios, h a b r í a a m e d r e n t a d o á ot ro p i e no f u e r a P i m e n -
tel . 

A c u m u l ó d a t o s p o r ex t r emo i m p o r t a n t e s y no n a d a 
c o m u n e s n i d e fác i l adqu i s i c ión , y c o n t r a r i a m e n t e á 

lo q u e p o r lo g e n e r a l s u c e d e , los u t i l i zó d e s p u é s d e 
qu i l a t a r l o s . N o se c o n f o r m ó con acoger como verda-
des las a f i rmac iones d e a n t i g u o s g r a m á t i c o s y f e rvo -
rosos c a t e q u i s t a s , s ino q u e lo d i scu t ió , lo corr ig ió , lo 
d e p u r ó todo , y e s t ab lec ió s u s p r o p i a s c lasif icaciones, 
a d m i t i e n d o c u a t r o g r a d o s d e a n a l o g í a e n t r e las len-
g u a s : el d ia lec to , l a r a m a , la f a m i l i a y el g r u p o ; fué 
d e lo m á s p r ó x i m o á lo m á s r emoto . 

Loa q u e , con j u s t a r a z ó n c r eyó resultadosfdológicos 
d e su t a r ea , r e s u l t a d o s q u e se le d e b e n exclusiva-
m e n t e y q u e t u v o el d e r e c h o d e r e c l a m a r como en te -
r a m e n t e suyos, son, e n t r e o t r o s d e m e n o r c u a n t í a , los 
s i gu i en t e s : 

IV Cor reg i r los d i v e r s o s e r ro res en q u e i ncu r r i e -
r o n va r io s g r a m á t i c o s a d u l t e r a n d o l a s l e n g u a s ind í -
g e n a s con f o r m a s q u e n o l e s son p rop ia s , ú o m i t i e n d o 
las q u e r e a l m e n t e les p e r t e n e c e n . 

2? R e s t a u r a r , en lo p o s i b l e , l a s g r a m á t i c a s q u e n o 
e x i s t í a n , d e var ios i d i o m a s , e s p e c i a l m e n t e d e l roixe y 
de l comancl ie . 

39 R e u n i r en u n g o i p o q u e l l a m ó m e x i c a n o - ó p a t a 
n u e v e f a m i l i a s d e l e n g u a s , d e los cua les a p e n a s e ra 
conocida , y esto, d e u n m o d o imper fec to , l a a n a l o g í a 
d e t r e s : azteca, ó p a t a - p i m a y comanche . E l s e r i . q u e 
figura en ese g r u p o , e r a cas i desconoc ido d e los l in-
g ü i s t a s n o sólo eu ropeos , s i no amer i canos . 

4? Con r e l ac ión al m e x i c a n o , en p a r t i c u l a r , d e j ó 
a c l a r a d o lo q u e á sus d i a l e c t o s se refiere, y c o m p r o b ó 
q u e es i g u a l a l l l a m a d o náhuatl y d i s t i n t o de l chichi-
meco. 

5 ' Logró a n a l i z a r y c o m p a r a r h a s t a s ie te g r a m á t i -
cas d e la f a m i l i a s o n o r e u s e li ó p a t a - p i m a , y demos -
t r ó q u e á esa f a m i l i a p e r t e n e c e el j u m a , c o n t r a la 
o p i n i ó n d e va r io s l i n g ü i s t a s , y a g r e g ó u n id ioma des-



c o n o c i d o : e l huichola q u e p r e s e n t ó é l p o r vez p r i m e r a 
a l m u n d o l i n g ü i s t a . 

6 ' R e u n i ó á la f a m i l i a m e x i c a n a el caigua q u e a l -
g u n o s n e g a b a n l e p e r t e n e c i e s e . 

7" E n c d n t r ó u n m i e m b r o m á s d e l a f a m i l i a mutsun; 
e l i d i o m a l l a m a d o costeño. 

8° C o m p r o b ó s ó l i d a m e n t e la d i f e r e n c i a e n t r e e l me-
xicano y e l tarasco, y m i n i s t r ó — a n t e s q u e n i n g ú n o t r o 
l o h i c i e r a — u n d a t o p r e c i o s o á l o s h i s t o r i a d o r e s , res-
p e c t o á l a s e m i g r a c i o n e s d e l o s p u e b l o s d e A n á l i u a c , 
y es la d e m o s t r a c i ó n d e la e x i s t e n c i a d e v e s t i g i o s d e l 
tarasco e n el N o r t e d e l a R e p ú b l i c a ; h a c i e n d o v e r , a l 
p r o p i o t i e m p o , q u e es i n f u n d a d a l a s u p u e s t a a n a l o -
g í a c o n e l chiapaneco y e l huave. 

9? A n a l i z ó el totonaco y el mixe p a r a c o m p r o b a r q u e 
s o n i d i o m a s m e z c l a d o s , e n t r a n d o e n e l lo s el mexica-
no, y q u e h a y a n a l o g í a e n t r e e l mixe y el zoqu-e. 

10° L a c o m p a r a c i ó n g r a m a t i c a l y l éx ica d e l mixte-
eo y d e l zapoteco; la n o t i c i a d e d i v e r s a s l e n g u a s p e r t e -
n e c i e n t e s á l a m i s m a f a m i l i a , a s í c o m o la c o m p a r a -
c ión r a z o n a d a , g r a m a t i c a l y l éx ica d e l o s p r i n c i p a l e s 
i d i o m a s d e la f a m i l i a maya >®la d i s c u s i ó n d e c u á l e s 
s o n r e a l m e n t e , á P i m e n t e l se d e b e n . 

I V ' L a r e c t i f i c a c i ó n d e l s i s t e m a del P . N á j e r a res-
p e c t o á l a e s t r u c t u r a c h i n a , al p e r f e c t o m o n o s i l a b i s -
m o d e l otomí, y la e n s e ñ a n z a d e c u á l e s son l o s d i v e r -
sos i d i o m a s d e q u e e s a f a m i l i a se c o m p o n e — a l g u n o s 
d e e l l o s e n t e r a m e n t e d e s c o n o c i d o s ; l a r e c t i f i c a c i ó n 
d e v a r i o s p u n t o s r e l a t i v o s a l apache; l a d e m o s t r a c i ó n 
d e la i n d e p e n d e n c i a q u e e x i s t e e n t r e el g r u p o mexi-
c a n o - 6 p a t a y l a s f a m i l i a s tarasca, mixteco-zapoteca, pi-
rinda y matlazinga, maya, otomí y apache; l a s a c l a r a -
c i o n e s r e s p e c t o á l o s d i a l e c t o s d e v a r i o s i d i o m a s ; s o n , 
c o m o e n lo p r e c e d e n t e m e n t e a p u n t a d o , r e s u l t a d o s 
filológicos p o r P i m e n t e l a l c a n z a d o s . 

11" S e h a b í a a c o s t u m b r a d o c o n s i d e r a r — a n t e s d e 
q u e a p a r e c i e r a el CPADRO d e P i m e n t e l — t o d a s l a s len-
g u a s a m e r i c a n a s c o m o v a c i a d a s e n u n m i s m o m o l d e . 
E l h i z o v e r q u e e n M é x i c o e x i s t e n c u a t r o ó r d e n e s d e 
i d i o m a s , si s e c o n s i d e r a á é s t o s m o r f o l ó g i c a m e n t e . 

V e a m o s a h o r a d e q u é m a n e r a h a s i d o j u z g a d a e n 
e l e x t r a n j e r o y en M é x i c o esa c l a s i f i cac ión . 

E l p r i m e r e log io se ve en el o p ú s c u l o d e l B a r ó n d e 
G a g e r n : Apelación de los mexicanos á Europa (1862) . 
«Los l i n g ü i s t a s m e x i c a n o s d e n u e s t r a é p o c a , d i c e , s o n : 
e l L ic . G a l i c i a , 1). F e r n a n d o R a m í r e z y I ) . F r a n c i s c o 
P i m e n t e l ; e s t e ú l t i m o , e s t á p u b l i c a n d o , a h o r a m i s m o , 
u n a s i n o p s i s d e l a s p r i n c i p a l e s l e n g u a s d e l p a í s , e n 
l a c u a l se h a a p a r t a d o d e a q u e l m é t o d o vicioso, y á 
s u s i n t e r e s a n t e s i n v e s t i g a c i o n e s se d e b e el conoc i -
m i e n t o d e f o r m a s g r a m a t i c a l e s t a n n u e v a s y t a n or i -
g i n a l e s , c o m o la d e la conjugación de sustantivos, y 
p r i n c i p a l m e n t e d e l o s pronombres personales, e n s u s t i -
t u c i ó n d e l v e r b o s u s t a n t i v o ser; l a d e la d i f e r e n c i a d e 
l a s terminaciones del verbo, según el número de su com-
plemento; l a d e la diversidad de voces para designar el 
mismo objeto según el sexo de la persona que habla, y 
o t r a s m u c h a s q u e e c h a n p o r t i e r r a los p r i n c i p i o s sen-
t a d o s h a s t a a h o r a e n l a s l l a m a d a s g r a m á t i c a s g e n e -
r a l e s , a u n q u e e n r e a l i d a d é s t a s n o son m á s q u e l a 
r e u n i ó n d e p r i n c i p i o s c o m u n e s á ciertos l e n g u a s de -
t e r m i n a d a s , y s i e n d o el l e n g u a j e u n hecho, a q u e l l o s 
n o p u e d e n c o n o c e r s e aprioH. La o b r a d e P i m e n t e l l i a 
d e p r o d u c i r n e c e s a r i a m e n t e u n a i n m e n s a s e n s a c i ó n 
e n t r e los s a b i o s d e E u r o p a , p o r c u y o m o t i v o l a h e -
m o s t r a d u c i d o a l f r a n c é s , p a r a c o n t r i b u i r , d e e s t e mo-
d o , a l a u m e n t o d e s u c i r c u l a c i ó n . 1 

1 La traducción á que el Barón de Gagern so refiere, creemos 
que no llegó á publicarse. Al menos, ni el mismo Pimentel al-
canzó conocerla. . ~> 
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P o c o d e s p u é s . J u s t o P e t e r m a n n , d i j o : « E n M é x i c o 
se e s t á p u b l i c a n d o u n t r a b a j o l i n g ü í s t i c o d e D . F r a n -
c i sco P i m e n t e l , q u i e n s u j e t ó las l e n g u a s del p a í s á 
u n a c r í t i c a g r a m a t i c a l i n d e p e n d i e n t e , e n o p o s i c i ó n 
c o n el s i s t e m a a n t i g u o q u e i a s f o r z ó en l o s m o l d e s d e 
l a s g r a m á t i c a s l a t i n a y g r i e g a . » 1 

E d u a r d o B u c l i m a n n , r e p u t a d o l i n g ü i s t a a l e m á n , e s -
c r i b i ó d e s d e B e r l í n á P i m e n t e l , con f e c h a 29 d e M a -
y o d e 1864 u n a e x t e n s a c a r t a l a u d a t o r i a , d e la c u a l 
c o p i a m o s l a s s i g u i e n t e s l í n e a s : «No p u e d o e x p r e s a r á 
v d . la a d m i r a c i ó n y a l e g r í a d e q u e m e h a l l e n a d o 
u n a p r o d u c c i ó n l i n g ü i s t a d e su p a í s , d e t a l i m p o r t a n -
c i a : n o h u b i e r a p e n s a d o q u e sé h a l l a r a e n s u u a c i ó n 
u n h o m b r e q u e j u n t a s e t a n t a s l e n g u a s i n d í g e n a s y 
c o n t a l h a b i l i d a d d e concep to .» 

E n L o n d r e s , T r u b n e r s e e x p r e s ó a s í : « L a o b r a d e 
P i m e n t e l , es, s i n d i s p u t a , e l m á s r i co p r e s e n t e q u e s e 
h a h e c h o á l o s l i n g ü i s t a s a m e r i c a n o s d e s d e q u e a p a -
r e c i ó el t e r c e r t o m o d e l Mitidrates d e A d e l u n g . So-
b r e p u j a , e n v e r d a d , á c u a n t o h a s t a a q u í se c o n o c e d e 
l o s e s c r i t o r e s m e x i c a n o s , a u n e n t r a n d o e n p a r a n g ó n 
el m é r i t o i n d i s p u t a b l e d e l P . N á j e r a , q u i e n s e l i m i t ó 
a l e s t u d i o d e la l e n g u a oloraí, m i e n t r a s q u e P i m e n t e l 
a n a l i z a e n el p r i m e r t o m o d e s u o b r a n a d a m e n o s q u e 
d o c e i d i o m a s ; s in c o n t a r la i n m e n s a s u p e r i o r i d a d q u e 
s u s c o n o c i m i e n t o s e n la c i enc i a d e l a s l e n g u a s y s u 
e s m e r a d a e r u d i c i ó n r e s p e c t o á los ú l t i m o s r e s u l t a d o s 
d e l a e s c u e l a e u r o p e a , le d a n s o b r e s u d i s t i n g u i d o 
p r e d e c e s o r . L a i n t r o d u c c i ó n e s t á e s c r i t a c o n c l a r i -
d a d y b u e n j u i c i o , y e n e l l a s e d e s c u b r e q u e el a u t o r 
c o n o c e p r o f u n d a m e n t e á los l i n g ü i s t a s d e E u r o p a , 
a u n los m á s m o d e r n o s , corno S c h l e i d e r , W e b e r , e tc . , 
l o c u a l s o r p r e n d e r á á los e u r o p e o s , a c o s t u m b r a d o s á 

1 Comunicaciones del Instituto Geográfico. Berlín. Tomo 9. 

v e r á M é x i c o c o m o u n p a í s a p e n a s s a l i d o d e l a s t i n i e -
b l a s d e l a i g n o r a n c i a . » 1 

E l m i s m o T r u b n e r d i j o m á s t a r d e : «Los j u e c e s 
m á s c o m p e t e n t e s é i m p a r c i a l e s p r o c l a m a n la o b r a d e l 
filólogo m e x i c a n o c o m o l a m á s i m p o r t a n t e q u e s o b r e 
l i n g ü í s t i c a h a a p a r e c i d o e n A m é r i c a . » 

E n F r a n c i a , M r . A u b i n , en u n i n f o r m e p r e s e n t a -
d o a l Comité d'Histoire, de Ling üistú/'ie et du Archeo-
logie, i n f o r m e q u e f u é p u b l i c a d o en P a r í s , n o so la-
m e n t e r e c o m e n d ó la o b r a d e P i m e n t e l , s i n o q u e des -
m i n t i ó l a n o t i c i a d a d a p o r l a American Rewie d e q u e 
é l ( A u b i n ) h u b i e s e c e n s u r a d o d i c h a o b r a . H i z o a l -
g u n a s o b s e r v a c i o n e s a l a u t o r , s o b r e p u n t o s s e c u n d a -
r io s , q u e f u e r o n c o n t e s t a d a s s a t i s f a c t o r i a m e n t e p o r 
és te , e n e l p r ó l o g o d e la s e g u n d a e d i c i ó n , p e r o a p r o -
b ó s u b s t a n c i a l m e n t e el t r a b a j o y t e r m i n ó a f i r m a n d o 
q u e P i m e n t e l e r a u n h o m b r e d e v i v a i n t e l i g e n c i a y 
d e a p t i t u d n o t a b l e p a r a los t r a b a j o s l i n g ü í s t i c o s . T u -
v o p o r o b j e t o d i c h o i n f o r m e « d i s i p a r l a s n u b e s q u e 
e l a r t í c u l o p o c o b e n é v o l o d e l a R e v i s t a m a l i n f o r m a -
d a p u d o h a c e r n a c e r e n e l e s p í r i t u d e u n s a b i o q u e 
n o s es i g u a l m e n t e s i m p á t i c o p o r la e l evac ión d e su ca-
r á c t e r , p o r la e x t e n s i ó n d e s u s c o n o c i m i e n t o s y p o r 
l o s l azos d e p a r e n t e s c o q u e l e u n e n á u n c o m p a t r i o -
t a , á u n c o l a b o r a d o r y u n a m i g o , c u y o r e c u e r d o n o s 
s e rá s i e m p r e ca ro , el finado M. B a r r i e r . » d i c e M r . 
A u b i n . 

I n v i t a d o á t o m a r p a r t e e n el c o n c u r s o filológico 
a b i e r t o p o r el I n s t i t u t o d e F r a n c i a — u n a d e l a s p r i -
m e r a s s o c i e d a d e s s a b i a s d e l m u n d o — r e m i t i ó P i m e n -
t e l l o s t r e s t o m o s d e la 2 ? e d i c i ó n d e s u Cuadro com• 
parativo de las lenguas indígenas de México. R e u n i d o 

1 Trubner American and Oriental Literary Reviewd, (21 de 
Septiembre de 1S65). 



el I n s t i t u t o , e n s e s i ó n d e 2 d e J u n i o d e 1876 a c o r d ó 
á P i m e n t e ! una medalla de oro. Meses d e s p u é s , e l co-
r r e s p o n s a l e n P a r í s del d i a r i o h o y e x t i n t o , Siglo X I X , 
d e c í a á e s t e p e r i ó d i c o : « C o n g r a n p l a c e r h e m o s vis-
t o p r e m i a d o á u n o d e n u e s t r a s c o m p a t r i o t a s e n el 
c e r t a m e n filológico q u e h a t e n i d o l u g a r a q u í . L a se-
s ión p ú b l i c a a n u a l d e l a s c inco A c a d e m i a s , se e f e c t u ó 
b a j o la p r e s i d e n c i a d e l S r . Be r so l , p r e s i d e n t e d e la 
A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s , a s i s t i d o d e 
l o s Sres . C. D o u c e t , d e V a i l l y , v i c e - a l m i r a n t e P á r i s y 
M e s s o n i e r , d e l e g a d o s d e l a s A c a d e m i a s f r a n c e s a , d e 
I n s c r i p c i o n e s y B e l l a s L e t r a s , d e C i e n c i a s y d e Be-
l l a s A r t e s , y del S r . M i g n e t , s e c r e t a r i o p e r p e t u o d e 
l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s , sec re -
t a r i o a c t u a l d e d e s p a c h o d e l I n s t i t u t o . » 

E l j e f e del S e c r e t a r i a d o d e l I n s t i t u t o , M r . F i n -
g a u d , c o m u n i c ó o f i c i a l m e n t e la f a u s t a n u e v a a l l a u -
r e a d o filólogo m e x i c a n o , c o n f e c h a 18 d e N o v i e m b r e 
d e l c i t a d o a ñ o d e 1876. 

E n los E s t a d o s U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a o b t u v o l a 
o b r a el m i s m o é x i t o b r i l l a n t e q u e e n E u r o p a . B a u 
c r o f t la u t i l i zó e n s u l i b r o The Native Races of the Pa-
cific States; el I n s t i t u t o S m i t h o s o n i a n o d e W a s h i n g -
t o n o b s e q u i ó á P i m e n t e l c o n u n a c o l e c c i ó n d e o b r a s 
s o b r e los i d i o m a s d e ese p a í s , a c o m p a ñ a d a d e u n a 
m u y e x p r e s i v a c a r t a d e l S e c r e t a r i o H e n r y ; H u b e r t 
H o w e B a n c r o f t e n el c a p í t u l o 17 d e l v o l u m e n 38 d e 
s u s o b r a s , ca l i f i ca d e a d m i r a b l e s l a s i n v e s t i g a c i o n e s 
d e n u e s t r o c o m p a t r i o t a ; el Dayley Unión, el Evenxng 
fiutldin y o t r a s p u b l i c a c i o n e s , l a s e l o g i a r o n ; y c o n 
m e d a l l a y d i p l o m a f u é p r e m i a d a e n F i l a d e l f i a . 

E s o s son . e n t r e o t r o s , q u e p o r n o p a r e c e r d i f u s o 
d e j o d e c i t a r , l e s t e s t i m o n i o s d e q u e e n el e x t r a n j e r o 
m e r e c i ó a p r o b a c i ó n , e l o g i o y p r e m i o s e l Cuadro p o r 
P i m e n t e l e sc r i t o . Y p a r a q u e se v e a q u e en su p r o -

p i ó p a í s , f u é e s t i m a d o e n t o d o s u v a l o r ese Cuadro, 
h a r é r e f e r e n c i a ¡i a l g u n o s d e los p r i n c i p a l e s j u i c i o s 
a q u í p u b l i c a d o s . 

C a l z a d o p o r t r e s firmas d e e m i n e n t e s p e r s o n a l i d a -
des : D . J o s é F e r n a n d o R a m í r e z , 1). J o s é G u a d a l u p e 
R o m e r o , y D. M a n u e l O r o z c o y B e r r a , ex i s t e p u b l i -
c a d o e l l u m i n o s o d i c t a m e n p r e s e n t a d o á l a S o c i e d a d 
d e G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a l i a r a e x a m i n a r el p r i m e r t o m o d e la o b r a d e P i -
m e n t e l . 

« S u i d e a — d i c e el d i c t a m e n e n s u i n t r o d u c c i ó n — 
es c i e r t a m e n t e d e m é r i t o s u p e r i o r , y h o n r a a l q u e la 
h a p u e s t o e n p r á c t i c a , y á l a c o r p o r a c i ó n á q u e p e r -
t e n e c e . T i e n e t o d a s l a s c u a l i d a d e s r e q u e r i d a s p a r a 
s e r e s t i m a b l e , ú t i l y d e g r a n d e a p r e c i o e n la a l t a c l a -
se d e l m u n d o l i t e r a r i o . N o es d e a q u e l l a s p r o d u c c i o -
n e s v u l g a r e s n i d e c i r c u n s t a n c i a s , q u e h a b l a n só lo á 
l a i m a g i n a c i ó n , y q u e m u e r e n c o n l a c u r i o s i d a d pa -
s a j e r a d e s u é p o c a ; es, s í , u n t r a b a j o o r i g i n a l d e 
g r a n d e e s f u e r z o , q u e sólo p u e d e n d e s e m p e ñ a r c a p a -
c i d a d e s d e u n c i e r t o o r d e n , y q u e v i e n e á e n r i q u e -
c e r el c a u d a l d e c o n o c i m i e n t o s l e n t a m e n t e a c u m u l a -
d o s p o r l o s s i g lo s .» 

C o n l a i n t e l i g e n c i a y la s a b i d u r í a d e q u e e n t o d o s 
s u s e s c r i t o s d i ó p r u e b a , el S r . R a m í r e z , p r e s i d e n t e d e 
l a C o m i s i ó n y r e d a c t o r s i n d u d a d e l d i c t a m e n , d i s e r -
t a en é s t e s o b r e la c i e n c i a filológica y t e r m i n a a s í : 
" P e r o 1 a C o m i s i ó n s e d e s v í a d e l a s u n t o q u e se enco-
m e n d ó l a S o c i e d a d . V o l v i e n d o á él m a n i f i e s t a q u e 
e n s u o p i n i ó n e s t a p r i m e r a p a r t e d e l a o b r a d e l S r . 
D . F r a n c i s c o P i m e n t e l es m u y d i g n a d e q u e se c i r c u l e 
á l a s s o c i e d a d e s l i t e r a r i a s d e A m é r i c a y d e E u r o p a . » 1 

L a m i s m a S o c i e d a d d e G e o g r a f í a p r e m i ó m á s a d e -

1 El dictamen lleva la techa de 19 de Marzo de 1863. 



l a n t e á P i m e n t e l c o n t i n a h o n o r í f i c a m e d a l l a e s p e c i a l , 
y p o r ú l t i m o , e l l a e x p e n s ó la s e g u n d a e d i c i ó n d e s u 
o b r a s o b r e l a s l e n g u a s i n d í g e n a s . 

L a p r e n s a p e r i ó d i c a , p o r s u p a r t e , n o l e e s c a t i m ó 
s u s e log ios . N u m e r o s o s a r t í c u l o s p o d r í a m o s c i t a r e n 
c o m p r o b a c i ó n ; m a s c r e e m o s q u e b a s t a r á r e p r o d u c i r 
los p r i n c i p a l e s c o n c e p t o s d e l q u e en el Federalista p u -
b l i c ó el n u n c a b i e n s e n t i d o D . S a n t i a g o S i e r r a q u e , 
j o v e n t o d a v í a , c o n q u i s t ó m e r e c i d o r e n o m b r e , y q u e 
si l a f a t a l i d a d n o n o s lo h u b i e r a a r r e b a t a d o , h a b r í a 
s i d o u n o d e n u e s t r o s s a b i o s m á s i l u s t r e s . 

« A s í , p u e s — d i c e e l S r . S i e r r a — f u e r a d e q u e l a 
c i enc i a se d e b e c u l t i v a r a n t e t o d o p o r l a c i e n c i a , u n 
l i b r o q u e p u e d a p r e s t a r á l a filología c o m p a r a d a l o s 
m a y o r e s se rv ic ios , h a b r á m e r e c i d o b i e n d e la c i e n c i a 
h u m a n a e n s u m á s l a t a a c e p c i ó n . N o es tá l e j o s el 
d í a en q u e P i c t e c , con s u e n s a y o d e p a l e o n t o l o g í a 
l i n g ü í s t i c a , e x h u m ó t o d o u n m u n d o d e m i s t e r i o s so-
b r e el c i c lo d e l a s m i g r a c i o n e s a r v a s , y b a j ó á l o s ci-
m i e n t o s d e l a s m o d e r n a s l e n g u a s e u r o p e a s , p r e c e d i -
d o p o r l a s o n d a c r í t i c a . E l n u e v o y a d m i r a b l e l i b r o 
d e l e r u d i t o f i ló logo m e x i c a n o 1). F r a n c i s c o P i m e n t e l , 
á q u i e n l a s l e t r a s p a t r i a s d e b e n y a s e ñ a l a d o s é i no l -
v i d a b l e s se rv ic ios , p u e d e , á n o d u d a r l o , se r u n m a -
n a n t i a l d e l u z p a r a e m p r e n d e r e s t a s e x p l o r a c i o n e s 
b a j o l a s c a p a s d e l a c iv i l i z ac ión a n t i g u a , ó i n f l u i r 
t r a s c e n d e n t a l m e n t e e n m u c h o s d e los p r o b l e m a s r e l a -
t i v o s á l o q u e f u é A m é r i c a a n t e s d e la c o n q u i s t a , m o -
d i f i c á n d o l o s ó p r e p a r a n d o s u d e f i n i t i v a a c l a r a c i ó n . 

« N u n c a la filología m e x i c a n a h a s i d o e s t u d i a d a t a n 
p r o f u n d a y c o n c i e n z u d a m e n t e , con t a l a b u n d a n c i a 
d e d a t o s y d e p r u e b a s , y c o n t a l s a g a c i d a d s i n t é t i c a , 
c o m o e n la n u e v a o b r a d e l S r . P i m e n t e l ; e l l a v i e n e á 
s e r l a p r i m e r a p i e d r a d e l e d i f i c i o q u e d e b e n l e v a n t a r 
los l i n g ü i s t a s a m e r i c a n o s , r e u n i e n d o t o d a s l a s l e n -

g u a s h a b l a d a s d e s d e A l a s k a h a s t a l a t i e r r a d e l F u e -
g o , e n u n so lo c u a d r o c o m p a r a t i v o q u e r e s u e l v a la 
c o n f u s a p l u r a l i d a d e n el m e n o r n ú m e r o d e u n i d a d e s , 
y n o v a c i l a m o s e n d e c i r , á p e s a r d e n u e s t r a i n c o m -
p e t e n c i a , q u e q u i e n e m p r e n d a t a n co lo sa l t r a b a j o , 
t e n d r á q u e s e g u i r , p a r a n o e x t r a v i a r s e , el c a m i n o sa-
b i a m e n t e t r a z a d o p o r P i m e n t e l , y q u e es, e n n u e s t r o 
c o n c e p t o , p o r s u s e n c i l l a e s t r u c t u r a a n a l í t i c a , el ú n i -
co q u e p u e d e l l e v a r a l p u n t o e n q u e c o n v e r g e n , or i -
g i n a r i a ó s e c u n d a r i a m e n t e , l o s i d i o m a s d e l N u e v o 
M u n d o . » 1 

C o m o q u i e r a q u e u n o d e los fines q u e p e r s e g u i m o s 
al e s c r i b i r e s t a Noticia-preliminar es el d e r e u n i r d a -
t o s q u e m á s t a r d e p u e d a n s e r v i r n o s o l a m e n t e p a r a 
c o n o c e r l a c o n s p i c u a p e r s o n a l i d a d e n e l l a e s t u d i a d a , 
s i n o t a m b i é n c i e r t o s p o r m e n o r e s d e n u e s t r a , h i s t o r i a 
l i t e r a r i a ; p r e c i s o es h a c e r c o n s t a r q u e , c o m o d i c e u n o 
d e s u s b i ó g r a f o s , « p a r a c o r o n a r la g r a n d e o b r a d e P i -
m e n t e l , 110 le f a l t ó n i la c i r c u n s t a n c i a q u e g e n e r a l -
m e n t e o c u r r e c o n l o s l i b r o s d e m é r i t o , y es q u e l a v i l 
e n v i d i a l e s l a n c e s u s t i r o s . » C o n e f e c t o , d í j o s e c o n 
i n s i s t e n c i a p o r s u s m a l q u e r i e n t e s , q u e él h a b í a e n c o n -
t r a d o , n o s e s a b e cómo , u n a o b r a d e l P . N á j e r a , o l v i -
d a d a p o r és te , y q u e d e e l l a se s i r v i ó p a r a l a s u y a . 
T a n g r o s e r a y v u l g a r c a l u m n i a , f u é r e f u t a d a — p o r 
m á s q u e sólo d e s p r e c i o m e r e c í a — c o n a b u n d a n t e s ar-
g u m e n t o s p o r u n o d e los b i ó g r a f o s d e l s a b i o filólogo, 
a r g u m e n t o s d e los c u a l e s el m á s c o n t u n d e n t e es el d e 
q u e P i m e n t e l 110 só lo 110 p l a g i ó á N á j e r a s i n o q u e lo 
r e f u t ó v i c t o r i o s a m e n t e e n los c a p í t u l o s 31 y 52 d e su 
Cuadro Comparativo. 

C o n d e l i b e r a d o p r o p ó s i t o n o s l i e m o s e x t e n d i d o en 
l a e x p o s i c i ó n d e l p e n s a m i e n t o q u e i n f o r m a la p r i m e -

1 El Federalista. T01110VT. Diciembre 2 do 1875. 



r a d e las o b r a s q u e figuran e n es ta colección, y en la 
c o p i a d e los j u i c io s q u e ' a s í e n E u r o p a como e n A m é -
rica, h a n p u b l i c a d o , e n c o m i á n d o l a j u s t a m e n t e . S e 
t r a t a b a d e u n a labor excepcional en n u e s t r o s a n a l e s 
c ient í f icos y l i terar ios , de l m o n u m e n t o q u e p e r p e t u a -
r á el n o m b r e de l sabio mex icano , y n o e ra d e b i d o 
m o s t r a r s e compendioso e n u n e s t u d i o d e l a í n d o l e 
de l p r e s e n t e . 

P a s e m o s a h o r a á d a r no t i c i a d e sus d e m á s p r o d u c -
ciones. 

Descansó P i m e n t e l d u r a n t e a l g ú n t i e m p o d e t r a b a -
j o s l ingü í s t i cos , p e r o sin a b a n d o n a r el c u l t i v o d e las 
l e t r a s , p u e s en 1864 esc r ib ió y p u b l i c ó el l ibro i n t i t u -
l a d o : Memoria, sobre las causas que han originado la si-
tuación actual de la raza indígena de México y medios 
de remediarla. 

E n esa M e m o r i a , q u e es u n a a c a b a d a m o n o g r a f í a 
h a s t a h o y n o s u p e r a d a p o r n i n g u n a o t r a d e l a s q u e 
sob re el p r o p i o t e m a se h a n esc r i to e n t r e nosotros , 
p r e s e n t a P i m e n t e l á l a r a z a i n d í g e n a d e s d e u n p u n t o 
d e v i s t a n u e v o en a q u e l l a época y q u e m á s t a r d e h a 
s ido—sin c i t a r p o r c i e r to á P i m e n t e l — e n el q u e se 
h a n co locado n o pocos p u b l i c i s t a s y a u n s i m p l e s p a n -
f l e t a r ios , con m i r a s más ó m e n o s i n t e r e s a d a s , es de-
cir , p a r a o s t e n t a r s e a c é r r i m o s d e f e n s o r e s d e u n a cau-
s a p o r e x t r e m o h u m a n i t a r i a y mise r i co rd iosa unos , y 
p o r c o n q u i s t a r p o p u l a r i d a d otros. 

D iv íde s e la Memoria en t r e s pa r t e s . E n la p i i m e r a 
d e e l l a s e s t u d i a á los i nd ios , en l a a n t i g ü e d a d , y da, 
en m a g n í f i c a s ín tes is f u n d a d a en n u m e r o s í s i m o s é 
i r r e f u t a b l e s t es t imonios , c a b a l idea d e las nac iones 
q u e los e spaño le s e n c o n t r a r o n en México en el p r i -
m e r t e rc io del s iglo déc imosex to , d e la r e l i g i ó n me-
x i c a n a , d e los p r i n c i p a l e s d ioses d e l a mi tología , me-
x icana , d e la d e los t a r a s c o s y o t ros p u e b l o s ; d e su 

s i s tema psicológico; d e su mora l , d e sus s ace rdo te s ,y 
c u l t o re l ig ioso; d e l a s f o r m a s d e gob ie rno , p o d e r e s le-
g i s l a t ivo y j ud i c i a l , d e s u s consejos , nobleza , leyes , 
s i s tema d e p r o p i e d a d , h a c i e n d a p ú b l i c a y mi l i c i a . 
H a c e conocer á s u s a s t r ó n o m o s y as t ró logos ; h a b l a d e 
sus agüeros , d e s u a r i t m é t i c a y cosmogonía ; d e su 
g r a n fiesta s e c u l a r , e s c r i t u r a jerogl í f ica , m e d i c i n a ; 
d e s u a g r i c u l t u r a y comerc io ; d e su p i n t u r a , escul-
t u r a y o t r a s a r t e s ; d e su poes ía , mús i ca y can to , t ra -
jes , c e r emon ia s e n los nac imien tos , m a t r i m o n i o s y f u -
nera les , y d e la m a n e r a con q u e se e d u c a b a á l a ju-
v e n t u d ; y u n a vez q u e d e t o d o eso h a d a d o idea , h a c e 
o b s e r v a r los c o n t r a s t e s q u e p r e sen t a l a civi l ización 
mex icana , como con t r a d i c c i o n e s mani f ies tas . 

Al l l ega r a q u í , no p o d e m o s res is t i r el deseo d e ci-
t a r l a s p r o p i a s p a l a b r a s del esc r i to r q u e nos o c u p a . 

«El a u t o r q u e m e j o r h a d i scu r r ido , d ice , sob re la 
civi l ización mexicana , el e l e g a n t e Presco t t , pa rece 
a t r i b u i r esos con t ras t e s , u n a s veces al c l ima, o t r a s á 
la mezcla d e d i f e r e n t e s razas. L a p r i m e r a expl icac ión 
h u b i e r a s i do m u y de l g u s t o de l i lu s t r e M o n t e s q n i e n 
q u e t a n t o exageró ese s i s t ema ; p e r o á noso t ros n o s pa-
rece f ú t i l y d e s m e n t i d a p o r los hechos . E l c l ima p u e d e 
e j e r c e r su i n f l u j o en c ier tos casos, en c i e r t a s i n s t i t u -
c iones; p e r o no en todo . Y a c e el h o m b r e en los paí-
ses cál idos , t e n d i d o en u n a h a m a c a e n g a ñ a n d o l a s 
ho ra s de l d ía , p o r q u e el ca lor l axa y deb i l i t a s u s 
miembros , y se p r o c u r a con el mov imien to d e s u fle-
x ib le l echo u n poco d e v ien to q u e le r e f r e s q u e ; el 
h o m b r e en los pa í ses f r í o s m o r i r í a en la q u i e t u d ; t ra -
b a j a , pues , p a r a e n t r a r en ca lo r y p a r a q u e su s a n g r e 
c i rcu le . ¿Pero q u é t i e n e q u e ver el c l ima con in s t i t u -
c iones c u y a raíz se h a l l a en el corazón h u m a n o , ora 
l a t a e n t r e l o s h ie los del polo, ora en las a b r a s a d a s re-
g i o n e s del t rópico? ¿Cómo exp l i ca r , p o r e j emplo , p o r 



medio d e l c l i m a d e México los sacr i f ic ios humanos? 
A p e n a s p u d i e r a c o m p r e n d e r s e s e m e j a n t e c o s t u m b r e 
a l l á en l a s p á l i d a s r e g i o n e s de l N o r t e , en medio d e 
los h ie los y á l a luz m o r t e c i n a d e l a a u r o r a b o r e a l . — 
Respec to á la mezcla d e r azas d i f e r e n t e s , no veo en 
n u e s t r a h i s to r i a h e c h o s suf ic ien tes p a r a exp l i ca r ese 
c o n t r a s t e , p u e s l a civi l ización to l t eca , q a e h e r e d a r o n 
los mexicanos , y a t r a í a cons igo los sacrificios h u m a -
nos, como lo a t e s t i g u a n n u e s t r o s m á s fidedignos au-
tores . S u p o n g a m o s , pues , en u n a i d e a m á s e l evada , 
m á s gene ra l , el c o n t r a s t e d é l a c ivi l ización mex icana , 
y d i g a m o s q u e cons i s te en la i m p e r f e c c i ó n de l espí-
r i t u m a n i f e s t a d a en t o d a s l a s é p o c a s y en t odos los 
pa í ses . E l e sp í r i t u h u m a n o n o se desenvue lve s ino 
m u y l e n t a m e n t e , la v e r d a d n o se d e s c u b r e á l a p r i -
m e r a o j e a d a , y, c u á n t a s veces d e s p u é s d e g r a n d e s es-
fue rzos y en med io de l m á s p r o f u n d o d e s a l i e n t o ex-
c l a m a m o s con el l e g i s l a d o r p e r s a (Zoroas t ro) «La ver-
d a d 110 es u n a p l a n t a d e l a t i e r r a . » L a civi l ización 
es u n f r u t o t a r d í o , q u e 110 se r e c o g e s ino d e s p u é s d e 
l a r g o s a f a n e s y copiosos sudores , y d e a q u í es q u e to-
d a s las n a c i o n e s a n t i g u a s p r e s e n t a n , sobre poco m á s 
ó m e n o s , con t r a s t e s n o t a b l e s como l a m e x i c a n a . » 

A s e g u i d a d e es ta he rmosa y f i losófica d e f e n s a , P i -
m e n t e l , q u e cu idó s i empre d e a p o y a r sus j u i c io s y 
a f i rmac iones en la h i s to r i a y en a u t o r i d a d e s ind i scu-
t ib les , p a s a u n a r e v i s t a á los c o n t r a s t e s q u e se obser-
v a n en l a s c ivi l izaciones d e bab i lon ios , ca ldeos , i n -
dos, hebreos , fenic ios , g r i egos y egipcios , en l a an t i -
g ü e d a d , h a s t a l l ega r á la e d a d m e d i a y a u n á los t i em-
pos m o d e r n o s , p a r a couc lu i r d i c i e n d o : «No debe , 
pues , c a b e r l a m e n o r d u d a r e s p e c t o á q u e l a s a b e r r a -
c iones d e los mex icanos n o les f u e r o n exc lus ivas ; f u e -
r o n u n f r u t o c o m ú n á l a h u m a n i d a d , u n r e s u l t a d o 
d e la i m p e r f e c c i ó n h u m a n a . » 

T e r m i n a esta p a r t e d e la m o n o g r a f í a con el seña-
l a m i e n t o d e la p r i m e r a c a u s a d e la d e g r a d a c i ó n d e l a 
r aza , q u e el a u t o r h a c e e s t r i b a r en lo b á r b a r o d e la 
re l ig ión, en el despo t i smo d e los gob ie rnos , en lo 
c r u e l de l s i s tema d e e d u c a c i ó n y po r ú l t imo , en el 
e s t ab l ec imien to de l c o m u n i s m o y d e l a e sc l av i t ud ; to-
d o es to c l a r a m e n t e e x p u e s t o y d e b i d a m e n t e compro-
bado . « P e r o s u p u e s t o , — a g r e g a , — q u e los d e f e c t o s d e 
l a c ivi l ización m e x i c a n a h a n s ido c o m u n e s á o t r a s na-
ciones, y q u e esos d e f e c t o s se h a n co r reg ido con el 
t i empo , ;.no h u b i e r a suced ido lo m i s m o con México? 
H e a q u í u n a cues t i ón p u r a m e n t e h i p o t é t i c a , y p o r lo 
mismo i n ú t i l p a r a nues t ro i n t e n t o : noso t ros no n o s 
o c u p a m o s en a v e r i g u a r lo q u e p u d o sucede r s ino lo 
q u e r e a l m e n t e suced ió .» 

¡ Lás t ima g r a n d e , dec imos nosotros , q u e n o se de-
t e n g a n con l a s m i s m a s discreción y e o r d u r a d e Pi-
m e n t e l , los escr i tores q u e á las veces s u e l e n l anza r se 
á los i l im i t ados espac ios d e la f a n t a s í a s o ñ a d o r a , en 
s u a n h e l o p o r reves t i r con e s p l é n d i d o r o p a j e , n o del 
t o d o a j u s t a d o á la v e r d a d h is tór ica , al p u e b l o dome-
ñ a d o p o r los fieros c a p i t a n e s e spaño les ! P o r q u e , si es 
d e e x t r i c t a j u s t i c i a p r e s e n t a r b a ñ a d o p o r l a l uz d é l a 
v e r d a d el c u a d r o d e l a a n t i g u a civi l ización mex icana , 
n o se d e b e por eso p o n e r en t e l a d e d u d a q u e l a civi-
l ización a p o r t a d a a l N u e v o M u n d o p o r l a s h u e s t e s 
c o n q u i s t a d o r a s en el s iglo X V I , era, en m u c h o s res-
pectos , s u p e r i o r á a q u e l l a y p o r e n d e s ignif icó u n 
p r o g r e s o ; ó d e o t ro modo, m a r c ó u n a n u e v a e t a p a en 
la v i d a de l p u e b l o á q u e nos h o n r a m o s hoy en pe r t e -
necer . N i n g ú n e s p í r i t u sereno, i l u s t r ado , p u e d e de-
j a r d e ve r en ese t r u e q u e d e c ivi l izaciones el p r i m e r 
p a s o d a d o en n u e s t r a p a t r i a h a c i a l a m o d e r n a y u n i -
versa l c u l t u r a . P a r a creer o t r a cosa se r í a necesa r io 
d e s c e n d e r h a s t a n ive l a r se con c ie r to c h a u v i n i s t a a n a l -



f a b e t a á q u i e n o ímos dec i r con c o l u m b i n o c a n d o r q u e 
si H e r n á n Cor t é s d i ó á t r avos s u s naves , f u é p o r q u e 
t e m i ó q u e l o s az tecas se a p o d e r a r a n d e el las p a r a i r 
á c o n q u i s t a r á E s p a ñ a ó i m p l a n t a r a l l í su civil iza-
c ión q u e e r a i n m e n s a m e n t e supe r io r , en t o d o s sent i -
dos, á la d e a q u e l r e i n o 

O c ú p a s e P i m e n t e l en l a s e g u n d a p a r t e d e l a Memo-
r i a en el e s t u d i o d e la c o n q u i s t a e spaño la y d e l a pre-
d icac ión d e l evange l io , con el fin d e a v e r i g u a r q u é 
f u é lo q u e h i c i e ron so ldados y rel igiosos, d e l a civili-
zación m e x i c a n a ; si cor r ig ie ron ó no s u s de fec tos y 
q u é r e s u l t a d o d ió la c ivi l ización q u e t r a í a n . 

Y como p u d i e r a t a l a t e n u a c i ó n a t r i b u i r s e á ex t re -
m a d a b e n e v o l e n c i a , i n s p i r a d a p o r la s i m p a t í a d e ra-
za y por el i n f l u j o , po r lo c o m ú n i r res is t ib le d e l a 
e d u c a c i ó n , a p r e s ú r a s e P i m e n t e l á a g r e g a r : «Ta le s son 

l a s o b s e r v a c i o n e s q u e e n b u e n a c r i t i c a d e b e n h a c e r -
se á f a v o r d e los españoles , y p a r a d i s c u l p a r su con-
d u c t a en l a c o n q u i s t a de l N u e v o M m i d o . E m p e r o , n u n -
ca d e b e m o s d a r tal l a t i t u d á esos pr inc ip ios , q u e jus -
t i f i q u e m o s t o d o s los excesos q u e los ca s t e l l anos come-
t i e r o n e n México ; q u e a p r o b e m o s c ier to r e f i n a m i e n t o 
d e c r u e l d a d q u e u s a r o n a l g u n a s veces, y q u e d e n in -
g u n a m a n e r a d e b e d i s c u l p a r s e en h o m b r e s q u e pro-
f e s a b a n l a d o c t r i n a h u m a n i t a r i a d e J e s u c r i s t o . » 

Los e s c r i t o r e s q u e más t a r d e h a n h e c h o h i n c a p i é , 
p a r a a b o m i n a r la conqu i s t a , en l a ma tanza d e C h o l u -
la , e n el a s e s i n a t o d e los n o b l e s mexicanos p o r P e d r o 
d e A l v a r a d o , en el t o r m e n t o y m u e r t e d e C u a u h t e -
moc e n l a e jecuc ión d e Cal tzozin r ey d e Michoa-
cán , y e n o t r o s m u c h o s h e c h o s q u e todo e s p í r i t u no-
ble c o n d e n a , d e b e n c o n f e s a r q u e a n t e s q u e ellos, Pi -
m e n t e l d i b u j ó , s i q u i e r h a y a s ido en r á p i d o s rasgos , 
p e r o l l e n o s d e color y d e ve rdad , el c u a d r o á q u e fá-
c i l m e n t e d i e r o n t o d a la a m p l i t u d q u e d e s e a b a n . 

N i f u é m e n o s expl íc i to , ni m e n o s gene roso a l a p u n . 
t a r los o r ígenes d e l a despob lac ión d e México y d e la 
d e g r a d a c i ó n d e los ind ios ; f o r m a n d o , p o r dec i r lo así, 
u n proceso á los q u e l a s p r o d u j e r o n : proceso en q u e 
es o í d a l a acusac ión como lo es l a d e f e n s a . 

U n a s c u a r e n t a p á g i n a s 1 ded icó P imen te l á histo-
r i a r los p r i m e r o s ac tos d e los c o n q u i s t a d o r e s p a r a in-
t r o d u c i r el evange l io , la l l e g a d a d e los mis ioneros , 
su benéf ico in f lu jo , los r á p i d o s p rog resos del c r i s t i a -
n i smo y el v e r d a d e r o r e s u l t a d o d e su p red icac ión , de-
b ido á m ú l t i p l e s causas q u e d e s e n t r a ñ a con sagaz mi-
r ada , s in p r e j u i c i o s d e escuela , n i m u c h o m e n o s d e 
sec ta ; i m p a r c i a l y filosóficamente expues t a y desa r ro -
l l a d a la m a t e r i a . «Los mis ioneros se alucinaron—dice, 
— c r e y e n d o catól icos á los i nd io s p o r q u e o b s e r v a b a n 
l a s p rác t i cas e x t e r n a s de l ca to l ic ismo; p e r o el t iem-
po, el t i empo, c o n d u c t o seguro d e t a n t o s d e s e n g a ñ o s , 
h a ven ido á d e m o s t r a r esta t r i s t e v e r d a d : los indios no 
tienen de católicos 'más que ciertas formas externas. Es -
to d e s g r a c i a d a m e n t e es t a n c ier to , q u e d e c u a n d o e n 
c u a n d o e n c o n t r a m o s a u t o r e s q u e lo h a n conoc ido y 
con fe sado , a b r u m a d o s con el peso d e la v e r d a d . » 

N o se crea, s in embargo , q u e P i m e n t e l e sca t ima á 
los p r i m e r o s após to les del c r i s t i an i smo en México l a 
i nmarcec ib l e g lo r ia q u e les cor responde . « C a l l a n — 
d i c e , — l a s pas iones d e la t i e r r a a l a spec to d e esos 
s a n t o s va rones en c u y o pecho n o t e n í a c a b i d a el odio, 
en c u y a cabeza n o g e r m i n a r a l a ambic ión , c u y a s ma-
nos j a m á s se m a n c h a r o n con el a p e t e c i d o oro, y que , 
d e s p r e n d i d o s c o m p l e t a m e n t e d e l a t i e r r a , sólo en el 
c ielo t e n í a n p u e s t a s sus esperanzas .» 

E n otro l u g a r dice, al h a b l a r d e los apos tó l icos va-

1 Xos referimos á la primera edición, que es de la que nos 
valemos para el presente estudio. 



r o ñ e s : «Si b i en los mis ioneros , con u n ce lo poco i l u s 
t r ado , a u n q u e d e b u e n a fe , d e s t r u y e r o n a l g u n o s mo-
n u m e n t o s d e la civi l ización mexicana , p a r e c e q u e se 
e s fo rza ron en r e m e d i a r ese ma l , p u e s á e l l o s especia l -
m e n t e somos d e u d o r e s d e los c o n o c i m i e n t o s q u e al-
c a n z a m o s sobre la h i s to r i a , la c ivi l ización y los idio-
m a s del a n t i g u o México. Cons idérese los g r a n d e s es-
fuerzos, los m u c h o s t r a b a j o s , l a pac i enc i a , l a a b n e g a -
ción q u e t o d o es to l ia r eque r ido , y b e n d e c i r e m o s l a 
m e m o r i a d e los mis ioneros cas te l lanos : ¡no les e ra da-
d o h a c e r más ! C e n t e n a r e s d e e l los d i e r o n s u v i d a e n 
el c u m p l i m i e n t o d e su min i s t e r io , m u c h o s f u e r o n 
ases inados p o r los i nd io s en d i v e r s a s p a r t e s de l país , 
y en t a l e s casos sus h u m i l d e s l ab ios no s a b í a n p ro fe -
r i r s i no bend ic iones en f a vo r d e s u s ases inos . ¿Quié-
nes s i no h o m b r e s d e esa especie p o d r í a n b o r r a r d e l a 
memor ia d e los i nd io s t a n t o desas t re , t a n t a s a n g r e 
He-ramada? ¿Quiénes s ino el los p u d i e r o n e n s e ñ a r á 
p e r d o n a r t a n t a i n j u r i a , á a m a r á s u s enemigos , á 
p e d i r ¡i D ios p o r sus t i r a n o s y á r e s i g n a r s e á s u 
t r i s t e suer te? S i l a c o n q u i s t a f u é u n b i en , ese b i en se 
d e b e á los mis ioneros , á s u s d u l c e s p a l a b r a s , á s u s 
a c e r t a d o s c o n s e j o s y á sus g e n e r o s a s m á x i m a s , m u -
cho m á s q u e á l a e s p a d a h o m i c i d a de l g u e r r e r o y a l 
a r r o j o feroz de l s o l d a d o . » 

i H e r m o s a a n t í t e s i s la q u e o f r e c e n l a s l í n e a s q u e 
a c a b a m o s d e c i tar , con es tas q u e s i g u e n y en l a s q u e 
se r e t r a t a á los f é r reos c o n q u i s t a d o r e s ! «15a 

prec i so q u e nos p e n e t r e m o s de l c a r á c t e r d e los con-
q u i s t a d o r e s , f o r m a d o d e t r e s s e n t i m i e n t o s q u e , a u n -
q u e pa r ecen i n c o m p a t i b l e s , d e h e c h o l o s d o m i n a b a n : 
el e sp í r i t u mi l i t a r y g u e r r e r o l l evado h a s t a l a b a r b a -
r ie : .el deseo d e r i q u e z a s c o n v e r t i d o en u n a i n sac i ab l e 
codic ia ; el s e n t i m i e n t o re l ig ioso e x a g e r a d o h a s t a el 
f a n a t i s m o . A q u e l l o s h o m b r e s e ran v e h e m e n t e s e n 

s u s pas iones , n a d a s en t í an á medias ; noso t ros los h i -
j o s de l s ig lo X I X t e n e m o s m á s ca lma , nos re ímos d e 
l a s pa s iones f u e r t e s , n o p o r q u e seamos m á s v i r tuosos , 
s i no p o r q u e h e m o s c o m p r e n d i d o m e j o r la mora l de l 
i n t e r é s . H a b í a e n t r e el c a r á c t e r d e los c o n q u i s t a d o r e s 
y el n u e s t r o l a misma d i f e r e n c i a q u e en el ves t ido : 
¿quién d e noso t ros pod r í a s o p o r t a r el pesado casco, car-
g a r l a dob l e a r m a d u r a , m a n e j a r l a t e r r i b l e , lanza?» 

C u a r e n t a a ñ o s h a n t r a n s c u r r i d o d e s d e q u e l a Memo-
ria q u e v e n i m o s a n a l i z a n d o f u é escr i ta . D e en tonces 
acá , n u m e r o s a s pub l i cac iones se h a n hecho , t o c a n d o 
en el las , i n c i d e n t a l m e u t e ó con e x t e n s i ó n y de l ibera -
d o p ropós i t o , l a misma m a t e r i a p o r P i m e n t e l t r a t a -
d a con t a n g r a n d e luc idez como m a g i s t r a l c r i t e r io . 
P u e s bien, ¡cuSn r a r a m e n t e se le h a c i t ado! ¡con 
c u á n t a i n j u s t i c i a y con c u á n mayor d e s d é n se h a vis-
t o su l ibro! ¡con q u é marav i l loso d e s p l a n t e se h a n 
p a r a f r a s e a d o ó d i l u i d o sus sól idos r azonamien tos , 
sin m e n c i o n a r l e , p a r a p a r e c e r o r ig ina les , novísimos, 
como lo h i c imos c o n s t a r m á s a r r i b a ! 

U n a vez e s t u d i a d o s los hechos , p a s a P i m e n t e l á 
h a c e r d e r i v a r d e el los lo q u e él l l a m a tercera causa de 
la degradación de los -indios: la f a l t a d e u n a re l ig ión 
i l u s t r a d a . P o r que , á su e n t e n d e r , se p u e d e , s in te-
m o r d e equ ivocarse , a s e g u r a r « q u e los i n d i o s con la 
v e n i d a d e los e spaño le s n o g a n a r o n en m a t e r i a reli-
giosa s ino es la supres ión d e los sacrif icios h u m a n o s ; 
conqu i s t a i n m e n s a p a r a la h u m a n i d a d , es c i e r to : pe-
ro con la q u e n o d e b e m o s c o n t e n t a r n o s , y m u y poca 
cosa si se c o n s i d e r a lo m u c h o q u e se t r a b a j ó al p r i n -
c i p i o en la convers ión d e los n a t u r a l e s . » Y como c ree 
i n c o n t r o v e r t i b l e q u e l a s l eyes civiles n o bas t an p a r a 
c o n t e n e r á los h o m b r e s , c ree t a m b i é n q u e es prec i so 
u n a a r m a m á s poderosa , u n a r eg l a i n v a r i a b l e : l a m o -



r a l . P e r o como la mora l c ient í f ica , n o p u e d e conocer-
se s i no p o r u n o q u e o t ro sabio, só lo res ta l a mora l 
re l ig iosa q u e es la ú n i c a q u e p u e d e e n t e n d e r el vul-
go, y, « ¿ c u á n d o , — p r e g u n t a , — d e j a r á d e se r lo l a in-
m e n s a m a y o r í a d e los hombres?» 

E n t r e m o s al examen d e l a p a r t e t e r c e r a d e l a Me-
moria; la c u a l p a r t e es tá c o n s a g r a d a a l e s tud io d e las 
Leyes d e I n d i a s , a l d e l a s ec le s i á s t i cas sobre los in-
dios, al s e ñ a l a m i e n t o d e las c a u s a s p o r l a s c u a l e s 110 
d i e r o n b u e n r e s u l t a d o d i c h a s l e y e s : l a f a l t a d e cumpl i -
m i e n t o d e a l g u n a s , la e sc l av i tud y el p r o t e c t o r a d o 
e j e r c i d o e n f a v o r d e l a raza c o n q u i s t a d a . 

E x p u e s t o el e s p í r i t u d e esas l e y e s q u e t e n d í a n al 
a m p a r o y p ro tecc ión d e los i n d í g e n a s y á concede r á 
és tos t o d a s las exenc iones y t odos l o s p r iv i l eg ios po-
sibles , Cód igo d i c t a d o con l a m e j o r b u e n a f e y con 
l a s m á s s a n a s in tenc iones , P i m e n t e l h a c e c o n s t a r , y, 
lo d e m u e s t r a con a m p l i t u d , q u e a q u e l l a l eg is lac ión 
n o d ió el r e s u l t a d o ape tec ido , p o r q u e 110 f u é exac t a -
m e n t e obse rvada , p o r q u e u n a s d i s p o s i c i o n e s modif i -

- c aban o t r a s h a c i é n d o l a s i lusor ias , y p o r q u e ado l ec í an 
d e e r ro res pol í t icos y económicos p r o p i o s d e la épo-
ca en q u e se p r o m u l g a r o n l a s r e p e t i d a s leyes. 

M u y c u e r d a m e n t e exp l i ca el a u t o r po r q u é l a pro-
t ecc ión á l a raza i n d í g e n a la p e r j u d i c ó en vez d e f a -
vorecer la : «Las c iencias e c o n ó m i c a s y po l í t i c a s h a n 
d e m o s t r a d o en los t i e m p o s m o d e r n o s q u e p a r a pros-
p e r a r l a soc iedad en t odos s e n t i d o s , la reg la , el se-
c re to es tá c o m p r e n d i d o en dos p a l a b r a s : dejar obrar. 
E s c ie r to q u e las nac iones e n s u p r i n c i p i o neces i t an 
u n f r e n o q u e mode re su i m p e t u o s i d a d ; pero ese f r e n o 
d e b e i r se a l i o j a n d o poco á poco, s i se q u i e r e t e n e r 
u n a n a c i ó n d e v e r d a d e r o s c i u d a d a n o s , d e h o m b r e s 
d ignos , y 110 d e esclavos d e g r a d a d o s . » 

D e s p u é s , e x p o n e la ú l t ima causa del a b a t i m i e n t o 
d e la r aza i n d í g e n a : el desprecio con que ha sido vista 
d e s d e el d e s c u b r i m i e n t o del N u e v o M u n d o h a s t a 
n u e s t r o s d ías . 

I m p e r d o n a b l e f a l t a ser ía en nosotros , d e j a r d e re-
p r o d u c i r el p a s a j e con q u e t e r m i n a l a p a r t e t e r ce ra 
d e la Memoria, p u e s en él se c o n d e n s a el ju i c io defi-
n i t i v o de l a u t o r , acerca d é l a s Leyes d e Ind i a s . He lo 
a q u í : « E n q u é cons is te , pues , q u e a l g u n a s p e r s o n a s 
d e mér i to , a l g u n o s a u t o r e s d e b u e n c r i t e r io h a n con-
s i d e r a d o las Leyes d e I n d i a s como un Código per fec-
to , como u n modelo d e p rev i s ión y sabiduría '? E n lo 
q u e cons i s te la m a y o r p a r t e d e los j u i c i o s e r róneos 
d e los h o m b r e s : en q u e ven las cosas sólo p o r u n la-
do . « T o d o cuerpo , d ice u n lógico ju ic ioso , Balines, 
cons t a d e t r e s d imens iones , l a t i t u d , l o n g i t u d y pro-
f u n d i d a d ; es, pues , preciso e x a m i n a r l e por t o d a s pa r -
t e s si q u e r e m o s conocer le b i en .» 

«Las Leyes d e Ind ia s , c o n s i d e r a d a s en c u a n t o á s u 
i n t enc ión , f u e r o n b u e n a s ; en s u s r e su l t ados , ma las . 
R e s p e c t o la m a l a ap l i cac ión q u e d e e l las se hizo, y 
á los e r ro res q u e c o n t i e n e n , p rop i o s d e la época e n 
q u e se p r o m u l g a r o n , 110 se p u e d e c u l p a r a l legis la-
d o r ; p e r o n o p o r eso d e j a r o n d e p e r j u d i c a r á los in-
dios. P o r lo q u e toca á a q u e l l a s d i spos ic iones noci-
v a s á los n a t u r a l e s , pero q u e t e n d í a n á l a s u j e c i ó n d e 
l a co lonia y á la p r e p o n d e r a n c i a d e la m e t r ó p o l i , e r a 
cosa m u y n a t u r a l q u e c u a l q u i e r gob ie rno , c u a l q u i e -
r a nac ión , h u b i e r a hecho , y e s t a b a en el o r d e n d e la 
po l í t i c a ; pero con es to se d e m u e s t r a u n a v e r d a d d e 
m u c h a impor t anc i a , á saber : q u e u n a nac ión 110 de-
b e e s t a r g o b e r n a d a p o r o t r a ó dos mi l l e g u a s d e dis-
t a n c i a : q u e u n p u e b l o d e p e n d i e n t e n o p u e d e p rospe-
r a r , p o r q u e sus in t e reses se sacr if ican á los d e un 



a m o : Q U E M É X I C O , P A R A A D E T . A S T A R , D K B Í A C O M E S Z A R 

P O R 8 K B L I B R E . » 

¿No es es to mismo lo q u e mucl ios afios d e s p u é s d e 
q u e P i m e n t e l lo e x p r e s ó b r e v e y senc i l l amente , l ian 
v e n i d o r e p i t i e n d o a u t o r e s á q u i e n e s se a t r i b u y e g r a n 
c l a r i v i d e n c i a , persp icaz m i r a d a y c r i t e r io modern í -
simo? Y , ocasión es d e p r e g u n t a r t a m b i é n , ¿se h a 
h e c h o p o r v e n t u r a , a lus ión s iqu iera á la Memoria d e 
P i m e n t e l , á las m i r a s e levadas , á la r e c t i t u d , á l a se-
v e r a i m p a r c i a l i d a d , al nob l e a n h e l o d e d e s c u b r i r la 
v e r d a d , p u r a y d e s i n t e r e s a d a m e n t e , y d e p r o c u r a r el 
b i e n , la r egene rac ión d e los i n d í g e n a s p a r a hace r los 
v e r d a d e r a m e n t e ú t i l e s y d i g n o s c i u d a d a n o s d e u n a 
R e p ú b l i c a e s e n c i a l m e n t e democrá t i ca , y se h a n sella-
l a d o las d e m á s excelencias la o b r a , q u e c u a l q u i e r es-
p í r i t u j u s t i c i e r o d e b i e r a reconocer y proc lamar? 

V a n o p r e g u n t a r , p u e s n o h a b r á n a d i e q u e q u i e r a 
r e s p o n d e r con l e a l t a d y s ince ramen te . 

V é a m o s d e q u é modo d ió P i m e n t e l t é f m i n ó su 
t a r e a e n la p a r t e c u a r t a d e la Memoria, q u e t r a t a d e 
l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e los i nd io s y d e los r emed ios 
q u e á su ju ic io d e b í a n emp lea r se p a r a m e j o r a r l a . 

«La h i s to r i a d e la r a z a i n d í g e n a d e México, es u n a 
h i s t o r i a d e l á g r i m a s y d e s u f r i m i e n t o s . H e m o s vis to 
á l o s i n d i o s en l a a n t i g ü e d a d , en s u s d í a s fe l ices , po-
s e y e n d o conoc imien tos n o t a b l e s en a l g u n o s r amos , 
con a l g u n a s i n s t i t u c i o n e s benéf icas y s a l u d a b l e s : pe-
ro g e m í a n b a j o el peso d e l a t i r a n í a , d e los t r i b u t o s , 
d e s u s c r u e l í s i m a s leyes; los agob iaba el e je rc ic io d e 
u n a r e l i g i ó n b á r b a r a ; desde n iños s u f r í a n , s u j e t o s á 
la d i s c i p l i n a d e u n a educac ión en ex t r emo r igorosa . 

« S o n c o n q u i s t a d o s p o r u n a n a c i ó n c r i s t i a n a ; l a 
c r u z d e J e s u c r i s t o e r a u n f a r o d e sa lvac ión p a r a e l los ; 
p e r o ese f a r o casi se a p a g a al i m p u l s o d e u n a t o r m e u -

t a d e s h e c h a d e t o r p e z a s y d e s g r a c i a s ; los i n d i o s poco 
a p r e n d e n d e l a r e l ig ión ca tó l i ca ; p e r o l a pes te , l a 
g u e r r a los a b a t e n y a n i q u i l a n . E s p í d a n s e leyes e n 
su f a v o r ; esas leyes n o se c u m p l e n en p a r t e ; o t r a s 
c o n s e r v a n d e h e c h o la s e r v i d u m b r e ; a l g u n a s sancio-
n a n el desprec io ; a u n las q u e más los p r o t e g e n ace-
l e r an s u d e g r a d a c i ó n y s u r u i n a . Los mismos min i s -
t r o s de l a l t a r , s u consue lo al p r i n c i p i o , sus p r i m e r o s 
c iv i l izadores , t i e n e n q u e ser s u j e t a d o s p o r las l eyes 
c ivi les p a r a q u e n o a b u s e n d e l a sencil lez del ind io , 
p a r a q u e n o m e d r e n con su cando r . ¿Qué c r ímenes 
n e f a n d o s , espantosos , comet i e ron v u e s t r o s p rogen i to -
res , ¡oh desg rac i ados i nd ígenas , q u e d e s p u é s d e t res-
c i e n t o s a ñ o s d e s u f r i m i e n t o n o a c a b a n v u e s t r a s pe-
nas? E l d e s t i n o d e l a h u m a n i d a d , d i ce u n sabio mo-
d e r n o , ( C a n t ú ) es p r o g r e s a r p a d e c i e n d o y c a m i n a r 
f a t i g o s a m e n t e á l a a d q u i s i c i ó n d e l á v e r d a d ; pero los 
d e s g r a c i a d o s mexicanos h a n p a d e c i d o p a r a consegu i r 
la d e s g r a c i a y el aba t i m i en t o . » 

A s í r e s u m e P i m e n t e l con e l e g a n t e y e l o c u e n t e f r a 
se lo q u e l l e v a b a dicho, p a r a e n t r a r á s e g u i d a al es-
t u d i o d e l a s i tuac ión d e los i n d i o s en la época moder -
n a — d e l a p roc l amac ión d e la i n d e p e n d e n c i a á 1864 
en q u e él e sc r ib ió ,—y á p r o p o n e r los r e m e d i o s q u e en 
su s e n t i r d e b í a n emplea r se ; t e m a s , a m b o s , d e la p a r t e 
c u a r t a y ú l t i m a d e la Memoria. 

D e s d e luego n o t a el l e c to r l a v a l e n t í a con q u e se 
a b o r d a la cues t ión . Oigámosle . « H e a q u í q u e l lega l a 
n o c h e del 15 d e S e p t i e m b r e d o 1810. U n h u m i l d e sa-
ce rdo te , en u n a p o b r e a l d e a , d a el g r i t o d e g u e r r a con-
t r a los e spaño les ; u n g r i t o m á s bien d e i n s t i n t o q u e d e 
r a z o n a m i e n t o ; u n i n t e n t o vago, más b i en q u e u n p l a n 
m a d u r o y m e d i t a d o . Sin embargo , a p e n a s se l e v a n t a n 
los p r i m e r o s so ldados d e l a i n d e p e n d e n c i a , su san to y 
s eña d a á conocer el impu l so q u e los m u e v e : ¡V iva 



la V i r g e n ile G u a d a l u p e ! ¡ M u e r a n l o s g a c h u p i n e s ! 
E s t a s exc lamac iones h a n s ido c r i t i c a d a s en n u e s t r o 
t i empo . P a r a noso t ros , h u m i l d e s a m a n t e s d e la li-
be r t ad , esas p a l a b r a s e x p r e s a n el s e n t i m i e n t o q u e 
a n i m a todos I03 pa r t i dos : de sea r l a v ida d e lo q u e 
se a m a y la m u e r t e d e lo q u e se abor rece . L a V i r g e n 
d e G u a d a l u p e e ra la pe r son i f i cac ión d e lo ún i co q u e 
los i n d i o s e n c o n t r a r o n d e conso l ado r en s u s de sg ra -
cias, d e l a r e l ig ión c r i s t i a n a ; e r a el r e cue rdo d o los 
b e n d i t o s mis ioneros q u e los l i b r a r o n d e la g a r r a d e 
los c o n q u i s t a d o r e s ; e r a l a m e m o r i a d e los p r i m e r o s 
p a s t o r e s q u e los a m p a r a r o n y d e f e n d i e r o n ; la ima-
gen poé t i ca y d u l c e d e M a r í a f u é el p a ñ o d e s u s lá-
gr imas , el c o n f i d e n t e d e sus c o n g o j a s , el sostén d e 
sus miser ias . ¡ M u e r a n los g a c h u p i n e s ! H e a q u í u n a 
remin i scenc ia d e l a c o n q u i s t a , d e Cho lu la , d e P e d r o 
d e A l v a r a d o , d e Ñ u ñ o d e G n z m á n , d e la e j e c u c i ó n 
d e Gua t imoz in ; u n r e c u e r d o d e la esc lav i tud , d e d o s 
encomenderos , d e la marca , de l pa lo , d é l a m i t a . I,a 
g u e r r a d e i n d e p e n d e n c i a , f u é , p u e s , u n a g u e r r a d e 
venganza .» 

H e m o s ca l i f icado d e va l i en t e es ta m a n e r a d e t r a -
t a r u n o d e los a c o n t e c i m i e n t o s m á s t r a s c e n d e n t a l e s 
y m á s c o n t r a ve r t idos d e n u e s t r a h i s to r i a , p o r q u e , en 
efecto , v a l e n t í a d e e s p í r i t u v e r d a d e r a m e n t e esforza-
do se neces i taba poseer p a r a p r o c l a m a r con la en te -
reza con q u e P i m e n t e l lo hace , á p e s a r d e s u o r i g e n , 
d e su educac ión , d e sus r e l a c i o n e s sociales, d e los. la-
zos q u e le u n í a n con el p a r t i d o á la sazón «n el po-
der , q u e el g r i t o d e los q u e i n i c i a r o n la é p i c a l u c h a 
d o 1810, t e n í a razón d e se r y e r a humano, como se 
u s a a h o r a deci r . E m p e r o , si d e b u e n g r a d o recono-
cemos la nob l e i n d e p e n d e n c i a d e c a r á c t e r q u e reve-
l an las p a l a b r a s t r ansc r i t a s , no p o r eso d e j a r e n « » d e 
oponer u n r e p a r o a l concep to p o r P i m e n t e l f o r m u l a -

do, d e q u e el p r i m e r g r i t o d e g u e r r a ' c o n t r a los espa-
ño les f u é m á s b i en d e i n s t i n t o q u e d e r a z o n a m i e n t o , 
vago i n t e n t o y n o p l a n m a d u r o y m e d i t a d o . N o ; Hi -
da lgo , al acomete r la t i t án i ca e m p r e s a , n o procedió 
po r s i m p l e ins t in to , i n c o n s c i e n t e m e n t e . La e senc ia 
h i s tó r i ca p o r A l a m á n f u n d a d a , a s i se esforzó en pro-
bar lo , así lo e n s e ñ ó y así lo e n s e ñ a n s u s ú l t imos a d e p -
tos; p e r o p e n s a d o r e s m á s esc rupu losos , m á s d o c u m e n -
tados , m á s i m p a r c i a l e s p o r h a b e r f lo rec ido en t i em-
pos e n q u e a l á n i m o sereno, i m p a r c i a l y j u s t i c i e ro , le 
e s d a d o r e n d i r c u l t o á la v e r d a d y n a d a m á s q u e á l a 
v e r d a d , l i an d e m o s t r a d o q u e el P a d r e d e la L i b e r t a d , 
po r s u c u l t u r a , supe r io r á la d e l a m a y o r í a d e s u s 
c o n t e m p o r á n e o s , p o r su a m o r á l o s d e s h e r e d a d o s , jxir 
p r o p i a insp i rac ión y p o r nob i l í s imos anhe lo s , conci-
b ió la i d e a d e l a e m a n c i p a c i ó n d e la p a t r i a , l a m e d i -
tó l a r g o t i e m p o , a c u m u l ó e l e m e n t o s p a r a la g u e r r a , 
se puso en con tac to con los q u e como él o p i n a b a n y 
l a p roc l amó , t o r n á n d o s e c a u d i l l o el p a s t o r d e a lmas , 
p e l e a n d o como si g u e r r e r o fue se , y m u r i e n d o p o r l a 
s a n t a c a u s a en u n p a t í b u l o . H i d a l g o s a b í a m u y b ien 
lo q u e q u e r í a ; 110 se l e o c u l t a b a n l a s d i f i cu l t ades d e 
su empresa , n i m u c h o m e n o s el fin q u e le e s t a b a re-
se rvado : e l sacrificio. T o d o lo a r r o s t r ó , p o r q u e el hu-
m i l d e sace rdo te d e p o b r e a l d e a , h a b í a n a c i d o h é r o e , 
es d e c i r , e r a u n p r e d e s t i n a d o á l a l u c h a y a l do lor 
h o y ; á la g l o r i a y á l a i n m o r t a l i d a d m a ñ a n a ; á se r 
v i t u p e r a d o y esca rnec ido p r i m e r o , y d e s p u é s á ser 
u n o d e los semidioses d e los q u e a d o r a n á la l i b e r t a d . 

N o es este, c i e r t a m e n t e el l u g a r en q u e se p u e d e 
sin de sv i a r se de l p l a n a d o p t a d o d e s d e el p r i n c i p i o , 
d i s e r t a r a m p l i a m e n t e p a r a d e j a r en el l u g a r q u e le 
co r re sponde , al p r i m e r o y p o r e n d e el m á s g r a n d e d e 
los h é r o e s q u e f o r m a n el b lasón d e la p a t r i a mexica-
na . B a s t e n p o r lo mismo l a s somera s obse rvac iones 
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h e c h a s , p a r a q u e n a d i e y en n i n g ú n t i e m p o n o s t a -
c h e d e h a b e r i n c u r r i d o en la f a l t a d e a c o g e r c o n 
a p l a u s o , i n c o n d i c i o n a l m e n t e , t o d a s y c a d a u n a d é l a s 
i d e a s v e r t i d a s p o r P i m e n t e l e n s u s e s c r i t o s , y p a r a 
q u e n o s e n o s a p l i q u e a q u e l l a o b s e r v a c i ó n d e M a -
c a u l e y , d e q u e d e l p r o p i o m o d o q u e t o d o s l o s o f i c io s 
m e c á n i c o s e j e r c e n c i e r t a p e r n i c i o s a i n f l u e n c i a en l o s 
ó r g a n o s c o r p o r a l e s d e l a r t e s a n o q u e l o s p r a c t i c a , y 
q u e l o s u n o s a d o l e c e n d e la v i s t a , l o s o t r o s d e l p e c h o 
y l o s o t r o s n o se d e s a r r o l l a n d e b i d a m e n t e , a s í s u c e -
d e con l a s o c u p a c i o n e s i n t e l e c t u a l e s q u e t a m b i é n 
p r o d u c e n a c h a q u e s i n t e l e c t u a l e s , y q u e p o r e so ve -
m o s q u e l o s b i ó g r a f o s , los t r a d u c t o r e s y e d i t o r e s , y 
e n u n a p a l a b r a , t o d o s c u a n t o s se o c u p a n e n e s c r i b i r 
y d a r á l u í la h i s t o r i a ó l a s o b r a s d e o t r o , s e h a l l a n 
e x p u e s t o s más. p a r t i c u l a r m e n t e á l a e n f e r m e d a d d e 
l a a d m i r a c i ó n . 1 N o s i n c l i n a m o s s i e m p r e c o n r e s p e t o 
a n t e la c l a r a i n t e l i g e n c i a y el s a b e r p r o f u n d o d e P i -
m e n t e l ; p e r o , a u n v i v i e n d o é l . d i s e n t i m o s d e s u s o p i -
n i o n e s m á s d e u n a vez y a s í lo h i c i m o s c o n s t a r c o n 
l e a l t a d y f r a n q u e z a , c o m o l o c o m p r u e b a n e s c r i t o s s u -
y o s e n q u e p r o c u r ó r e b a t i r n u e s t r a s o b s e r v a c i o n e s . 
V é a n s e s i n o v a r i o s p a s a j e s d e s u Historia de la poe-
sía en México, y v é a n s e e n l a s p á g i n a s q u e s i g u e n 
c ó m o n o c o m u l g a m o s c o n é l e n t o d o y p a r a t o d o . 

R e a n u d e m o s n u e s t r o e s t u d i o . 

« L a s l e y e s m e x i c a n a s d i e r o n , á r a í z d e la p r o c l a m a -
c i ó n d e l a i n d e p e n d e n c i a , una satisfacción á la digni-
dad humana ofendida y el p r i m e r p a s o p a r a l e v a n t a r 
á l o s n a t u r a l e s d e s u a b a t i m i e n t o , a l e s t a b l e c e r q u e 
n o h a b r í a e s c l a v o s e n Méx ico , q u e t o d o s los h o m b r e s 
s e r í a n e n l o d e a d e l a n t e i g u a l e s a n t e l a l ey s i n d i s -

1 Macauley. Lord Chalhan, estudio escrito á pretexto do la 
publicación do dos tomos de la «ffi'story of the Righl Honourable 
William Pilt por Francis Thackeray.» 

t i n c i ó n d e r a z a s n i c o n d i c i o n e s . » « A p r e c í e s e e s t a m a -
n i f e s t a c i ó n e n su j u s t o v a l o r , a g r e g a P i m e n t e l , po r -
q u e si b i e n l a s c o s t u m b r e s t o d a v í a son h o s t i l e s á l o s 
i n d i o s , s i n e m b a r g o , e n t i é n d a s e q u e n o h a h a b i d o , d e 
h e c h o , u n a r e f o r m a , u n a m e j o r a e n el m u n d o á l a 
q u e 110 h a y a p r e c o d i d o l a r g o t i e m p o l a i d e a : c u a n d o u n 
d e r e c h o se r econoce , s e l ia d a d o u n p a s o i n m e n s o ; d e -
j a d a l t i e m p o q u e h a g a l o d e m á s , é l le c o n v e r t i r á e n 
h e c h o . » 

E s e p a s o i n m e n s o f u é d a d o , n o d e b e o l v i d a r s e , 
p o r d e c r e t o d e H i d a l g o e n G u a d a l a j a r a , p r i m e r o , y 
d o s a ñ o s d e s p u é s en C h i l p a n c i n g o , p o r Moró los , y 
n u n c a s e r á r e d u n d a n t e s u a l a b a n z a e n l a b i o s mex i -
c a n o s ; m u c h o m e n o s c u a n d o e n l a b i o s e x t r a ñ o s se h a 
e s c u c h a d o m á s d e u n a vez. «¿Ha o c u r r i d o j a m á s , — 
d i j o u n e s c r i t o r n o r t e - a m e r i c a n o e n 1 8 8 6 , — p r e g u n t a -
m o s á l o s m a r a v i l l o s o s g e n i o s q u e con t a n t a f a c i l i d a d 
c r i t i c a n á Méx ico y á s u s i n s t i t u c i o n e s , q u e el g r a n d e 
y p r o g r e s i s t a p a í s l l a m a d o l o s E s t a d o s U n i d o s d e l 
N o r t e , a l c u a l t e n e m o s t o d o s o r g u l l o e n p e r t e n e c e r . 
toleró la monstruosa institución de la esclavitud más de 
medio siglo después de que totalmente hubiera sido aboli-
da en México y q u e a u n e n t o n c e s só lo p u d o c o n s e g u i r -
se l a l i b e r t a d d e l e sc l avo m e d i a n t e el g a s t o d e u n a 
i n m e n s a c a n t i d a d d e d i n e r o y d e u n t r e m e n d o sac r i -
ficio d e h u m a n a s v idas? S i n e m b a r g o , l a e s c l a v i t u d 
f u é a b o l i d a e n M é x i c o p o r el c o n s e n t i m i e n t o l i b r e y 
e s p o n t á n e o d e l p u e b l o , y e s t e e s u n h e c h o q u e p a r a 
s i e m p r e q u e d a r á r e g i s t r a d o e n la h i s t o r i a , p a r a h o n -
r a d e a q u e l l a , r a z a . » 

A lo a n t e r i o r n o r e s t a n a d a q u e a ñ a d i r , s i n o es 
q u e los h é r o e s d e 1810 p r o p u g n a r o n p o r l a l i b e r t a d 
d e la p a t r i a , n o m á s b i e n p o r i n s t i n t o , s i n o p o r r azo-
n a m i e n t o ; q u e u n p l a n m a d u r o y m e d i t a d o y n o u n 
i n t e n t o v a g o , f u é el s u y o . 



F r u t o d e s a g a z o b s e r v a c i ó n son , a l p a r q u e v e r d a -
d e s i n d i s c u t i b l e s e n s u m a y o r p a r t e , l a s c o n c i s a s n o -
t i c i a s q u e P i r a e n t e l d a e n s u Memoria, r e s p e c t o á los 
r a s g o s c a r a c t e r í s t i c o s del i n d i o , á s u s d e f e c t o s y á l a s 
b u e n a s c u a l i d a d e s q u e n o d e b e n d e j a r d e se r t o m a -
d a s e n c o n s i d e r a c i ó n c u a n d o se t r a t a (le p r e s e n t a r l e 
c o m o u n e l e m e n t o , como u n f a c t o r d e n u e s t r a nac io -
n a l i d a d . T o d a v í a h o y , d e s p u é s d e c u a r e n t a a ñ o s , en -
c i e r r a n ú t i l e s e n s e ñ a n z a s l a s p á g i n a s á q u e v e n i m o s 
a l u d i e n d o y q u e n o e s t r a c t a m o s p o r q u e n o s h a r í a m o s 
d i f u s o s ; t o d a v í a h o y o f r e c e n u n i n t e r é s d e a c t u a l i d a d 
e s a s o b s e r v a c i o n e s y s u m i n i s t r a n d a t o s p o r e x t r e m o 
d i g n o s d e e s t u d i o p o r p a r t e d e l o s soc ió logos y a u n 
d e a q u e l l o s q u e , s in ser lo , e n c u e n t r a n p r o v e c h o s o el 
c o n o c i m i e n t o d e t a l e s d a t o s . 

N o m e n o s i m p o r t a n t e s s o n l a s d i s q u i s i c i o n e s d e 
P i m e n t e l con r e f e r e n c i a á la r a z a m e z c l a d a , e s d e c i r 
al p r o d u c t o d e l a u n i ó n d e b l a n c o s é i n d i a s ; n i t a m -
p o c o es b a l a d í la o b s e r v a c i ó n p e r f e c t a m e n t e f u n d a -
d a d e q u e e n la g u e r r a d e i n d e p e n d e n c i a n o f u é l a 
r a z a i n d í g e n a s i n o l a m e z c l a d a , — l a q u e n o s o t r o s h e -
m o s c a l i f i c a d o e n o t r o l u g a r i d e g e n u i n a m e n t e m e x i -
x i c a n a , — l a q u e p r e s t ó m á s eficaz, m á s val ioso, y m á s 
d e c i s i v o c o n t i n g e n t e . 

S e d e d u c e , s in el m e n o r e s f u e r z o , d e c u a n t o n u e s -
t r o a u t o r e x p o n e y p r u e b a , q u e la r a z a i n d í g e n a n o 
h a o b t e n i d o , á p e s a r d e l a i n d e p e n d e n c i a ó a u t o n o -
m í a d e Méx ico , s i n o m u y p a r c i a l m e n t e la m e j o r í a d e 
s u c o n d i c i ó n . N i p o d í a se r d e o t r a m a n e r a , p o r ab -
s u r d o q u e á p r i m e r a v i s t a p a r e z c a . E n p r i m e r l u g a r , 
p o r q u e , c o m o ya lo h e m o s v i s to , e l g e r m e n d e s u de -
g r a d a c i ó n ex i s t í a d e s d e los t i e m p o s p r e - c o l o m b i n o s , y 
p o r q u e e sos g é r m e n e s en vez d e p e r e c e r se d e s a r r o l l a -

1 Conquistadores antiguos y modernos, 1901. 

r o n d u r a n t e l o s t r e s c i e n t o s a ñ o s d e l r é g i m e n c o l o n i a l , 
á v i r t u d d e q u e j a m á s l a s r a z a s s u p e r i o r e s , a l u n c i r á 
s u c a r r o v e n c e d o r á las i n f e r i o r e s , l a s h a n l e v a n t a d o 
d e s u p o s t r a c i ó n s i n o a n t e s b i e n c o n v e r t í d o l a s en me-
r o s i n s t r u m e n t o s d e s u p r o p i a g r a n d e z a y d e s u p o -
d e r í o , p o r u t i l i t a r i s m o ; — q u e n o s es l a filantropía la 
q u e h a d e t e r m i n a d o n u n c a l a s g r a n d e s c o n q u i s t a s . 
E n s e g u n d o l u g a r , l a i n d e p e n d e n c i a f u é h e c h a pol-
l a r a z a m e z c l a d a ; n o f u é u n a l u c h a p o r r e i v i n d i c a r 
los d e r e c h o s d e la i n d í g e n a . E s t a , e r a i n m e n s a m e n -
t e s u p e r i o r e n n ú m e r o , es c i e r t o ; p e r o n o e s t á r e se r -
v a d o al n ú m e r o s i n o á la c a l i d a d el v e n c i m i e n t o . Y 
si h e m o s . d e s e r j u s t o s , n o d e b e m o s o m i t i r u n a ref le-
x ión , p o r a m a r g a q u e sea la v e r d a d q u e la i n f o r m a , 
es á s a b e r : q u e h a s i d o m e n o s g e n e r o s a , m e n o s h u -
m a n i t a r i a , l a r a z a m e z c l a d a q u e n o la b l a n c a . L o s 
e r r o r e s d e la s e g u n d a , d e la c o n q u i s t a d o r a , d a d a s l a s 
c i r c u n s t a n c i a s d e é p o c a , e d u c a c i ó n y p r e j u i c i o s , si 
n o son j u s t i f i c a b l e s a n t e los p r i n c i p i o s d e u n a m o r a l 
e s t r i c t a , sí t i e n e n e x p l i c a c i ó n ; m i e n t r a s p i e l o s d e 
a q u e l l a a p a r e c e n m á s c o n d e n a b l e s , p o r c u a n t o q u e 
si 110 u n v e r d a d e r o f r a t r i c i d i o , s í u n p u n i b l e o l v i d o 
d e l p r o p i o o r i g e n , se p r e s e n t a á los o j o s d e l o s q u e a l 
c o n s i d e r a r los g r a n d e s p r o b l e m a s soc io lóg icos i n s p í -
r a n s e m e j o r e n el s e n t i m i e n t o q u e e n l a i r r e d u c t i b l e 
c o n d i c i ó n h u m a n a q u e l l e v a á p r o c u r a r , p e s s á q u i e n 
p e s a r e , el p r o p i o b i e n n a d a m á s . 

D e c í a m o s , p u e s , q u e l a r a z a i n d í g e n a q u e d ó , á pe -
s a r d e h a b e r s e e m a n c i p a d o Méx ico d e E s p a ñ a , cas i 
en l a m i s m a c o n d i c i ó n q u e g u a r d a b a d u r a n t e l a Co-
lon ia . A s i m i s m o se e n c o n t r a b a e n 1866 c u a n d o P i -

" m e n t e l p u b l i c ó s u l i b ro , y en n u e s t r o s d í a s , si b i e n 
h a a l c a n z a d o a v a n z a r a l g u n o s p a s o s m á s , y e s t o e n 
d e t e r m i n a d a s r e g i o n e s d e n u e s t r a d e m o c r á t i c a R e p ú -
b l i ca , n o s e p u e d e d e c i r en p u r i d a d d e v e r d a d q u e 



• 

esos pasos h a y a n s ido g igantescos . P i ínen te l , con 
u n va lor civil á t o d a p r u e b a , n o t r e p i d ó al c o n s i g n a r 
el hecho en su Memoria y en a l g ú n o t ro t r a b a j o su-
y o de a q u e l l a é p o c a , o b t e n i e n d o , como d e n t r o d e po-
co veremos, en p r e m i o d e sus bien i n t e n c i o n a d o s pro-
pósi tos . c e n s u r a s a m a r g a s , y lo q u e es peo r t odav ía , 
d i c t e r i o s q u e n o p o r e spe rados deb ie ron p a r e c e r l e me-
n o s d e s a l e n t a d o r e s . A p e s a r d e esto, j a m á s se a r r e -
p i n t i ó d e h a b e r e m p r e n d i d o t a n laborioso e s tud io , n i 
se r e t r a c t ó d e s u s conc lus iones . Como q u e su ú n i c a 
m i r a era d e m o s t r a r , ev idenc ia r , los males q u e al p a í s 
r e s u l t a n d e l a s i t u a c i ó n a n ó m a l a d e u n a d e l a s r azas 
q u e lo p u e b l a n , y p r o p o n e r á s e g u i d a los r emed ios 
q u e él e n c o n t r a b a pos ib les p a r a o b t e n e r l a t r a n s f o r -
mac ión q u e e r a ól el p r i m e r o en a n h e l a r nob l e y pa-
t r i ó t i c a m e n t e . 

Esos r e m e d i o s , — d i r e l o sin v a n a p r e s u n c i ó n d e es-
t a r en lo c i e r t o , — n i e n t o n c e s ni a h o r a e ran t o d o s ha-
cederos, i n f a l i b l e s ; n o t odos r e p i t o ; a l g u n o s n a d a 
m á s , como lo h a d e m o s t r a d o el i n s i g n e r e v e l a d o r d e 
ve rdades , el q u e n o i n t e r r u m p e su c a r r e r a p e r o q u e , 
á p e s a r d e se r é s t a i ncon ten ib l e , va d e j a n d o u n re-
g u e r o d e p r o v e c h o s a s enseñanzas , u n a estela d e luz. 
E l t i empo , p e r s o n i f i c a d o por la a n t i g u a mi to logía , 
e n S a t u r n o , a n c i a n o d e s n u d o q u e devora á s u s pro-
p io s h i j o s , a d u s t o e l s e m b l a n t e , n e r v u d a l a comple -
xión, a s ida la g u a d a ñ a des t ruc to ra , deb ía ser r ep resen-
t a d o en n u e s t r o s d í a s , — y a q u e p r i v a hoy el a f á n d e 

r o m p e r a n t i g u o s m o l d e s y g a s t a d o s c l ichés ,—en u n an-
c iano, s í ; p e r o n o a d u s t o s ino b o n d a d o s o y a m a b l e ; 
e n u n p a t r i a r c a r e v e s t i d o d e tún ica y m a n t o resp lan-
dec ien tes , o f r e c i e n d o á s u s h i j o s y á los h i j o s d e s u s 
h i j o s el l i b ro d e l a expe r i enc ia , v a l g a deci r d e l a sa-
b i d u r í a , y s o s t e n i e n d o con firme brazo l a a n t o r c h a 
i n e x t i n g u i b l e q u e i l u m i n a l a s conciencias . 

N o t r a t a m o s , a l exp re sa r así n u e s t r o p e n s a m i e n t o , 
e x o r n a r es tás p á g i n a s con g a l a s re tór icas , q u e resul-
t a r í a n f u e r a d e lugar , d a d a l a í n d o l e d e este e s tud io , 
sino, p u r a y senc i l l amente , hacer ve r cómo el t iem-
po, m a e s t r o d e los maes t ros , enseña q u e á la pos t re , 
casi s i empre r e s u l t a n i n ú t i l e s los r emed ios q u e con 
fines nob i l í s imos h a n ind i cado los p e n s a d o r e s como 
necesar ios p a r a m e j o r a r la cond ic ión h u m a n a obser-
v a d a en c o n j u n t o , ó p a r c i a l m e n t e como en el caso 
p resen te , es to es el d e l a r aza i n d í g e n a d e México. 

Q u e d e b í a comenzarse p o r q u e los i nd io s a p r e n d i e -
s e n l a r e l ig ión catól ica , pero libre de errores y preocu-
paciones, e n s u p u r e z a y ve rdad , y q u e t o c a b a es te 
p u n t o a l c le ro p r i n c i p a l m e n t e , á cuyo e fec to los pre-
lados d e b í a n escoger p a r a l a c u r a d e a l m a s á l o s hom-
brea d e m á s m o r a l i d a d , d e m á s saber y d e m á s a b n e -
gac ión , es lo q u e en p r i m e r l u g a r r ecomienda P i m e n -
tel . ¡Hermosa , h a l a g ü e ñ a u t o p í a : pero ay l q u e p o r 
ser lo es i r rea l izable , i m a g i n a r i a como la is la d e s c r i t a 
p o r T o m á s Moro! 

« P a r a q u e los i n d i o s a p r e n d a n d e u n a m a n e r a per-
f ec ta l a re l ig ión c r i s t i ana , e s preciso comenzar p o r 
r e f o r m a r el c lero,» d i ce P i m e n t e l , y f u n d a s u p r o p o -
sición. Como enc ie r ra t o d a v í a u n a v e r d a d q u e n o s 
a t r e v e r í a m o s á l l a m a r d e p a l p i t a n t e a c t u a l i d a d , el 
med io p ropues to , lo r e c o m e n d a m o s á la a t e n t a consi-
de rac ión de l a l u d i d o clero, á pesar d e q u e c o m p r e n -
d e m o s los obs tácu los q u e hacen d i f i c i l í s ima esa re-
f o r m a . 

M u e r t o s aque l los san tos v a r o n e s q u e e n el p r i m e r 
t e rc io de l s ig lo X V I f o r m a r o n el g lor ioso a p o s t o l a d o 
q u e encabezara E r a y M a r t í n Va l enc i a , g r a d o á gra-
d o f u é e x t i n g u i é n d o s e en el corazón d e los q u e t ras-
el los v in ie ron , el s a g r a d o f u e g o d e la ca r idad c r i s t i ana . 



V i r t u o s o s p re l ados y s a c e r d o t e s d o m e n o r ca tegor ía , 
v i r t uosos t a m b i é n , h a h a b i d o y a u n e x i s t e n , — l o con-
f e samos d e b u e n g r a d é ? - p e r o p a s a r o n ya los t i empos 
y acaso p a r a 110 vo lver , d e l a a b n e g a c i ó n sin l ími tes , 
de l a m o r a r d e n t í s i m o á los d e s h e r e d a d o s d e p o d e r y d e 
f o r t u n a ; ya, p a r a u n a i n m e n s a m a y o r í a la c a r r e r a sa-
ce rdo ta l es u n medio d e s u subs i s t enc i a , p o r n o dec i r 
u n a o c u p a c i ó n l u c r a t i v a . E l u t i l i t a r i s m o , es tá en la 
s a n g r e , en el a i re q u e se r e s p i r a ; s u b s t r a e r s e al i n f l u j o 
del t i e m p o y del medio , á m u y pocos es d a d o ; deso í r 
los g r i t o s del egoísmo q u e , con i m p e r i o q u e suges t io-
na, o r d e n a a s e g u r a r a n t e t o d o y sobre t o d o el pro-
p i o b i e n e s t a r , l a c o n v e n i e n c i a p e r s o n a l , sólo p u e d e 
caber en seres excepcionales , e n g r a n d e s , en ve rda -
de ros y sub l imes héroes , y n o e s t amos en l a e d a d he-
ro ica n i en los t i e m p o s p r i m i t i v o s d e n u e s t r a nac iona-
l idad , sea es to d icho , sin á n i m o d e d e t u r p a r á gre-
mio ó a g r u p a c i ó n n i n g u n a . N i . l a fe , n i l a v i r t u d , n i la 
b o n d a d , pensamos q u e h a y a n h u i d o d e la t i e r r a mexi-
c a n a ; m a s n o po r eso nos h a c e m o s l a i lus ión d e creer 
q u e exis ta y p u e d a ser r e c l u t a d a l a n u m e r o s í s i m a f a -
l a n g e d e c u r a s d e a l m a s sabios , a b n e g a d o s , q u e se r í a 
necesar ia p a r a e n s e ñ a r á los i n d i o s la re l ig ión catól i -
ca l i b re d e e r ro res y p r e o c u p a c i o n e s , en su p u r e z a y 
v e r d a d , como lo p r o p u s o P i m e n t e l ; e n t r e o t r a s razo-
nes. p o r esta q u e d e s g r a c i a d a m e n t e nos p a r e c e in-
con te s t ab l e : p o r q u e el d í a q u e la raza i n d í g e n a de j a -
r a d e se r supers t i c iosa , los c u r a s d e a l m a s v e r í a n 110 
m e r m a d o s sus emolumen tos , s i no e x t i n g u i d a p o r com-
p l e t o l a f u e n t e p r i n c i p a l d e s u s recursos . 

N o es, p u e s , el c lero el l l a m a d o á modif icar la con-
dición de l indio , n i , — d a d o el e s p í r i t u y el t ex to d e 
n u e s t r a s l eyes a c t u a l e s , — t i e n e ap l i c ac ión el m e d i o 
p r o p u e s t o en d í a s e n q u e s u f r i e r o n u n ecl ipse l a s i n s 
t i t uc iones q u e nos r igen . S i h e m o s p r e s e n t a d o l a s 

b reves ob jec iones q u e a c a b a n d e verse, es p o r q u e nos 
h e m o s p r o p u e s t o e x a m i n a r y d i s c u t i r la Memoria d e 
P i m e n t e l , p o r su i m p o r t a n c i a como d o c u m e n t o q u e 
h a b r á d e se r c o n s u l t a d o más d e u n a vez p o r los pu-
b l ic i s tas q u e en n u e s t r o s p r o b l e m a s sociológicos se 
i n t e r e s a n , y q u e h a n menes t e r conocer el p a s a d o y 
n o n a d a más el p resen te . P o r m u c h a s razones, cree-
mos q u e n o cabe en este e s t u d i o c n a n t o p u e d e y d e b e 
dec i r se sob re l a m a t e r i a , y p o r lo mismo nos l imi ta re -
m o s á h a c e r c o n s t a r q u e en n u e s t r o sen t i r , s e r í a la edu-
cación l a i ca l a que , m á s e f i cazmen te q u e la clerical , 
c o n t r i b u i r í a á l a t r a n s f o r m a c i ó n d e l a raza i n d í g e n a , 
ó sea á m e j o r a r su c o n d i c i ó n ac tua l . Y dec imos seria 
y contribuiría, p o r q u e con l e a l t a d debemos con fe sa r 
q u e nos hacemos p o c a s i l u s iones á e s te respec to . Las 
h o n d a s raíces q u e en el t r a n s c u r s o d e var ios s ig los l ian 
e c h a d o los e r ro res comet idos d e s d e q u e la r aza b lan -
ca a s u m i ó sobre l a i n d í g e n a el p a p e l d e d i r ec to ra , 
acaso n o p o d r á n ser d e s t r u i d a s ni á costa d e i n m e n -
sos g a s t o s y d e es fuerzos poderos ís imos . T a l vez sea 
ya t a r d e p a r a i n t e n t a r o t ro r emed io q u e n o sea el d e 
f a c i l i t a r el c ruzamien to , f r u t o de l c u a l se rá la susti-
t u c i ó n d e u n a raza po r o t r a ; s u s t i t u c i ó n q u e es tá más 
a v a n z a d a d e lo q u e p n d i e r a creerse. P i m e n t e l mi smo 
lo p r e sen t í a d e s d e h a c e c u a r e n t a años , y n o lo ocul-
tó, p o r cier to, s ino q u e c o n c l a r i v i d e n t e e sp í r i t u , al 
l l ega r á la final d e s u s conc lus iones , á la m á s impor-
t a n t e . d i j o : « D e s p u é s d e p a l p a r t o d a s es tas d i f icu l -
t a d e s é i nconven ien t e s , en m a n e r a a l g u n a exagera -
das , p a r e c e q u e debe sobrecogernos el desa l i en to , y 
q u e el r e s u l t a d o d e n u e s t r a s obse rvac iones n o s con-
d u c e n a t u r a l m e n t e á es ta t e r r i b l e d i s y u n t i v a como 
ú n i c o y de f in i t ivo r e m e d i o : ¡ma ta r ó mor i r ! I d e a ho-
r r i b l e q u e nos h a c e p a l i d e c e r d e e s p a n t o ; p e n s a m i e n -
t o i n h u m a n o . ¿Será prec i so q u e dego l l emos á los in-



dios, como lo h a n h e c h o los nor teamer icanos? A f o r -
t u n a d a m e n t e h a y u n med io con el cua l n o se d e s t r u y e 
u n a raza s ino q u e sólo se modifica, y ese m e d i o es l a 
transformación. P a r a c o n s e g u i r la t r a s f o r m a c i ó » d e los 
i nd io s lo l o g r a r e m o s con la inmigración europea, cosa 
q u e t a m b i é n t i e n e d i f i c u l t a d e s q u e vence r ; p e r o inf i -
n i t a m e n t e m e n o r e s q u e la civil ización d e l a raza in-
d í g e u a . » 

R e v e l a d o r a s d e l a s d o t e s d e p r o f u n d o y sagaz ob-
se rvador son las p á g i n a s en q u e P i m e n t e l e x p o n e l a s 
c u a l i d a d e s b u e n a s y m a l a s d e los mex icanos d e raza 
mezclada , d e l a s c u a l e s d e d u c e q u e los d e f e c t o s d e és-
t a son d e n a t u r a l e z a d i f e r e n t e á los d e l a i n d í g e n a 
p u r a , y p o r e n d e m á s f ác i l e s d e cor regi r . Toma , a l 
efecto," u n e j e m p l o d e la m e d i c i n a y d ice : « E s m á s 
fáci l c u r a r al h o m b r e d o t a d o d e u n esceso d e robus -
tez, q u e volver á l a v ida u n c u e r p o exán ime , deb i l i -
t a d o d e s p u é s d e l a r g u í s i m a s p r ivac iones y t r a b a j o s . 
E l mest izo p u e d e co r r eg i r s e c o n sólo q u e se le mode-
re p o r med io d e u n a s a l u d a b l e d i sc ip l ina ; p e r o , ¿dón-
d e e n c o n t r a r e m o s u n t ó n i c o b a s t a n t e ac t ivo p a r a ele-
var al i n d i o á l a v i d a civil izada?» 

Y como e r a n a l t a s l a s m i r a s del a u t o r d e l a Memo-
ria, y como l a f r a n q u e z a y la s i nce r idad e r a n en é l 
ca rac te r í s t i cas , p r e v i e n e l a ob jec ión q u e p o d r í a a d u -
cirse, d e q u e l a transformación d é l a r a z a i n d í g e n a es 
u n r e m e d i o p a r a el p a í s en lo gene ra l , pe ro 110 p a r a 
el i n d i o en p a r t i c u l a r , d i c i e n d o q u e p o r modo a lgu-
n o d e b e c o n s i d e r a r s e á u n a raza a b s o l u t a s ino r e l a t i -
v a m e n t e , e s dec i r , n o como a i s l ada s ino como p a r t e 
d e u n a n a c i ó n , y e n consecuenc ia , l i gados sus in te-
reses á ios de l p a í s á q u e pe r t enece : « E l querer reme-
diar á los indios tiene por objeto evitar los males que su 
situación ocasiona á México.» 

Si 110 es tamos en u n e r ror , peca d e lacónico P u n e n , 
t e l c u a n d o t r a í a d e la pos ib i l idad d e mezc la r los in-
d io s con los b lancos . L i m í t a s e á i n d i c a r l a f a c i l i d a d 
q u e h a y p a r a l og ra r lo , c i t a n d o al e fec to el E s t a d o d e 
D u r a n g o en d o n d e , s egún l a s no t ic ias e s t ad í s t i ca s 
d e I). F e r n a n d o R a m í r e z n o exist ía ya en a q u e l l a 
época n i 1111 ind io , y p r e g u n t a n d o , p o r ú l t imo , d e 
d ó n d e h a b í a n ven ido los c u a t r o mi l lones d e mest izos 
q u e en esa m i s m a época exis t ían en el país , si n o e ra 
d e la u n i ó n d e los e u r o p e o s con los indios . 

P u d o m u y b i e n P i m e n t e l , a f i rmar , c o m p r o b á n d o l o 
c o n h e c h o s ind i scu t ib l e s , q u e u n a obse rvac ión a t e n t a 
h a a c u m u l a d o y q u e á él 110 se le o c u l t a b a n , q u e la 
t r a s f o r m a c i ó n e ra f a c t i b l e y fác i l , t o d a vez q u e 
el i n d i o n o es hos t i l ni r e f r a c t a r i o á la f u s i ó n . L a s 
e s t a d í s t i c a s c r imina l e s lo c o m p r u e b a n : en las c a u s a s 
q u e se i n s t r u y e n p o r violación, por r a p t o y p o r a d u l -
ter io, y e n l a s q u e t i e n e n p o r o b j e t o esc larecer y casti-
g a r los c r í m e n e s d e homic id io , n o e n t r a n po r m u c h o 
los celos ni el od io de l ind io , n a c i d o s d e las r e l ac iones 
d e sus m u j e r e s , d e sus h e r m a n a s ó d e sus h i j a s con 
i n d i v i d u o s d e la r aza b l a n c a ó s iqu ie r sea d e l a mes-
t i za . D i r í a se q u e por modo inconsc ien te h a l l egado el 
i n d i o mismo á c o m p r e n d e r q u e en esas un iones , ilí-
c i t a s las m á s d e las veces, e s t r iba el m e j o r a m i e n t o d e 
su raza , y o lv ida ó pe rdona , ó a p a r e n t a i g n o r a r en 
q u i é n pod ía e j e r c i t a r su j u s t a saña , en a r a s d e un 
b ien posi t ivo, cua l es el d e q u e su s a n g r e n o se ex t in -
g a s ino q u e se mezcle, ó lo q u e es lo mismo, q u e sus 
pós te ros d e j e n d e ser p a r i a s ó i lo tas ; que , p o r el con-
t r a r i o , c o m p a r t a n con l a r aza vencedora el d o m i n i o y 
la poses ión d e la t i e r r a . Es to , p o r lo q u e toca á los ^ v 

hombres . Las m u j e r e s , po r su p a r t e n u n c a h a n o p u e s ^ 
^ o * 

t o ni á raíz d e la c o n q u i s t a , s ino a p a r e n t e y p a s ^ w a ^ ¿ p 
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r e s i s t e n c i a á l o s a v a n c e s d e l a r a z a b l a n c a , á s u s a t r e -

v i r o l e n t o s . 

E s m á s t o d a v í a . D e s d e la M a l i t z i n q u e t a n t o a m o á 
C o r t é s y q u e t a n p o d e r o s a m e n t e c o n t r i b u y ó e n s u 
c a l i d a d d e i n t é r p r e t e , á l a C o n q u i s t a , l i a s t a l a m á s ra-
d a d e l a s i n d í g e n a s d e n u e s t r o s d í a s , n o h a y u n a q u e 
n o t e n g a á g a l a , q u e n o s e m u e s t r e o r g u l l o s o , y sa t i s -
f e c h a — e n c u a n t o l o c o n s i e n t e n s u p o c a v i v a c i d a d y 
s u t e m p e r a m e n t o — d e c u a l q u i e r a liasion, p o r p a s a j e -
r a ó i l e g a l q u e sea, c o n u n i n d i v i d u o d e l a r a z a b l a n -
c a ó d e l a m e s t i z a . L a i n d i a n o s e a v e r g ü e n z a n u n c a 
d e h a b e r s e e n t r e g a d o á u n b l a n c o , n i o c u l t a e l f r u t o 
d e s u c o n t a c t o c o n é l , n i a b o r r e c e a l n u e v o s e r q u e 
c o n el co lo r d e s u t ez d e n u n c i a l a d e b i l i d a d c o m e t i d a . 

¿No q u i e r e d e c i r l o q u e s o m e r a m e n t e a p u n t a m o s , 
q u e e x i s t e e n e s a r a z a la c o n c i e n c i a d e q u e l e j o s d e 
p e r j u d i c a r l e , f a v o r é c e l e ó b e n e f i c i a s u t r a n s f o r m a -
c ión? 

E l h e c h o q u e l o s e s p í r i t u s m e n o s o b s e r v a d o r e s de -
b e n con f r e c u e n c i a h a b e r c o n n o t a d o , d e q u e el i n d i o , 
t a n p r o n t o c o m o se e l e v a , p o c o q u e s e a , a l i l u s t r a r s e 
y a l c a m b i a r el t r a j e d e s u s m a y o r e s p o r e l d e l a r a -
za i m p e r a n t e , a p á r t a s e d e l a s u y a m á s ó m e n o s r áp i -
d a m e n t e b a s t a l l e g a r á d e s d e ñ a r l a , á s e n t i r m o r t i f i -
c a c i ó n d e la c o m p a ñ í a d e s u s p a d r e s y h e r m a n o s , á 
l o s c u a l e s ve y a c o m o i n f e r i o r e s , ¿no p r o c l a m a e o n 
e l o c u e n c i a q u e u n a e v o l u c i ó n se e s t á v e r i f i c a n d o , l e n -
t a , p a u l a t i n a m e n t e , p e r o s i n d e t e n e r s e e n su c u r s o ? 

Y n o s e n e c e s i t a , p a r a h a c e r e s t a s d e d u c c i o n e s , 
d e s p r e c i a r y d e n i g r a r á la r a z a i n d í g e n a , p u e s q u e 
e n e l la se c u m p l e u n a l ey q u e e s c o m ú n íi t o d a s l a s 
r e g i o n e s d e l g l o b o , q u e es t á e n l a n a t u r a l e z a m i s m a : 
la d e l a se lecc ión d e l a s espec ies , e n v i r t u d d e la 
c u a l , q u i e r a el h o m b r e ó n o , c a m i n a á s u m o d i f i c a -
c i ó n y p e r f e c c i o n a m i e n t o ; c c m o l o s a n i m a l e s p o r el 

c r u z a m i e n t o , c o m o l o s v e g e t a l e s p o r e l i n g e r t o si d e 
o b t e n e r m e j o r e s f r u t o s s e t r a t a , y p o r l a h i b r i d a c i ó n 
si d e l a s flores.1 

N o e x i s t e n razas p u r a s e n s u m á s l a t a e x p r e s i ó n , 
e n l o s p a í s e s c iv i l i zados , y l a s n a c i o n e s p r e p o n d e r a n -
tes , l a s n a c i o n e s v e n c e d o r a s p o r la g u e r r a ó p o r e l 
c o m e r c i o , d e r r a m a n , t r a s f u n d e n s u s a n g r e m e z c l a d a 
y á s u vez mezc l an la e x t r a ñ a , en la n o i n t e r r u m p i -
d a l u c h a q n e c o n s t i t u y e la e x i s t e n c i a d e l a h u m a n i -
d a d . 

E n t r e los e j e m p l o s q u e a c o n t e c i m i e n t o s m o d e r n í -
s i m o s n o s s u m i n i s t r a n p a r a p r o b a r q u e p r e c i s a m e n t e 
l a s r a z a s m e z c l a d a s son l a s m á s v i r i l es , l a s q u e d a n 
m u e s t r a s m á s p a t e n t e s d e posee r l a s c u a l i d a d e s q u e 
l a l u c h a p o r la e x i s t e n c i a e x i g e , c i t e m o s l a s d o s 
ú l t i m a s g u e r r a s q u e h a n l l a m a d o la a t e n c i ó n d e l m u n -
d o : la d e la i n d e p e n d e n c i a d e C u b a y la a n g l o b o e r a . 
¿ F u e r o n p o r v e n t u r a a u t ó c t o n o s l o s q u e l o g r a r o n 
e m a n c i p a r á C u b a d e l d o m i n i o e s p a ñ o l ? ¿Lo f u e r o n 
esos h e r o e s d e i m p o n d e r a b l e b r í o y s in p a r c o n s t a n -
c ia q u e e n S u d A f r i c a p u s i e r o n á p r u e b a la t e n a c i -

1 Considerada la cuestión desdo el puuto de vista de la be-
lleza, se observa que el cruzamiento do las razas produce efec-
tos beneficiosos. La mujer mexicana, de tez ligeramente more-
na más bien que blanca, de ojos fulgurantes y expresivos, de 
talle t imbrador y de pie diminuto, si envanecerse no puede co-
mo antaño sucedía á virtud de las preocupaciones de la época 
colonial, de ser de sangre pura española, en cambio seduce por la 
gracia genuinamente criolla, por algo que no es europeo ni in-
dio tampoco. 

Y ¿qué no podrá decirse do las opulentas formas, de la pro-
vocadora hermosura de las euarteronaa que existen aquí, si bien 
no se cuentan á millares, por quo en México la raza negra no 
ha dado un contingente aprecialilo, contrariamente á lo que 
Bunge afirma en su último libro: Xuestra América? 

I ,a mujer de raza mexicana ¿trae acase con su presencia el re-
cuerdo do los aborígenes'; Al recrearse en los encantos de las 
cuarterolas, ¿so piensa quo entre sus no muy remotos ascen-
dientes se contaron individuos de la raza mongólica, v se teme 
una reversión, rarísima es cierto, pero no del todo imposible? 
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d a d b r i t án ica , c o n t r a r r e s t a n d o sus poderos ís imos ele-
m e n t o s ha s t a caer, a p l a s t a d o s pero e n r e a l i d a d n o 
vencidos? 

Reconózcase en tonces , q u e es u n a condición d e vi-
da , d e g r a n d e z a , d e v i r t u d e s cívicas, el pe r fecc iona-
m i e n t o po r la modif icación de l a s razas, y se confesa-
ra a u n por los m á s rehac ios , q u e n o es i n j u s t o , q u e 
n o es i n h u m a n o p e d i r q u e México e n d e r e c e t odos s u s 
es fuerzos á la ob ra m a g n a p e r o n o i r rea l izab le d e 
f u n d i r en u n a sola las r a z a s q u e hoy lo p u e b l a n , con 
el fin, como d i j o P i m e n t e l en 1864, d e q u e «el n o m 
b r e d e raza d e s a p a r e z c a d e e n t r e noso t ros , n o sólo 
d e d e r e c h o s ino d e hecho, p a r a q u e e n el p a í s n o ha-
y a m á s q u e u n a s m i s m a s cos tumbres é i g u a l e s i n t e -
reses ,» b i e n s u p r e m o q u e sólo p u e d e a l c a n z a r s e po r 
m e d i o d e l a i n m i g r a c i ó n . 

N o s c o n d u c i r í a muy l e j o s la comprobac ión d e l a t e -
sis q u e nos c o n c r e t a m o s á a p u n t a r , y n o s a p a r t a r í a del 
p l a n q u e nos t r a z a m o s al comenzar este e s tud io p re l i -
m i n a r . Q u e q u e d e por lo mismo reservado á los q u e á 
l a soc io logía c o n s a g r a n s u s luces y conocimientos , la 
d i l u c i d a c i ó n d e es ta m a t e r i a ; p e r o n o sin a n t e s ha-
be r n o s o t r o s hecho o b s e r v a r á los q u e s i n c e r a m e n t e 
c reen q u e a u n es t i e m p o d e e levar á a l t í s imo p u e s t o 
á l a r aza i n d í g e n a p u r a , q u e los dos n o m b r e s d e in-
d io s i l u s t r e s e n t r e los m á s i lus t res h i j o s d e la R e p ú -
b l i ca : ,1 úfirez y A l t a m i r a n o , 110 b a s t a n , como m u c h o s 
o p i n a n , p a r a p r o b a r d e u n m o d o inconcuso , q u e , po r 
m e d i o d e la i l u s t r ac ión y a u n sin t r a n s f o r m a r á la ra-
za se p u e d e a lcanzar el a n h e l a d o fin d e q u e el i n d i o 
sea u n e l e m e n t o d e p rog re so y u n a r émora i n s u p e r a -
b l e p a r a a l c a n z a r l o . 

R e c u é r d e s e q u e n i l a I n d e p e n d e n c i a , n i la Re fo r -
m a . n i «i t r i u n f o d e l a R e p ú b l i c a sobre l a invas ión 
f r a n c e s a , n i m u c h o m e n o s l a era d e b i e n e s t a r , d e 

t r a b a j o , d e v e r d a d e r a r egene rac ión social á q u e po r 
d i c h a n o s h a tocado as is t i r , no se d e b e n s ino á l a r a z a 
mestiza, y r ecué rdese ¿ a m b i é n , q u e a u n esos do- i lus-
t r e s i nd io s pu ros , poco h a c i tados , c o n s a g r a r o n sus 
i n q u e b r a n t a b l e s energ ías , s u s excepcionales dotes , 
110 y a dec imos á p r o c u r a r el p r e d o m i n o d e su raza, 
s ino n i a u n á su m e j o r a m i e n t o exclusivo. J u á r e z y 
A l t a m i r a n o , como J e f e S u p r e m o del pa í s el p r i m e r o 
y como m a e s t r o d é l a j u v e n t u d el s e g n n d o y promove-
d o r del r e n a c i m i e n t o l i te rar io , pus ié ronse a l servicio 
d e l a Nac ión , 110 d e u n a clase ó raza d e t e r m i n a d a . 
H o m b r e s s u p e r i o r e s a m b o s , ó h i j o s leg í t imos d e la ci-
vil ización e u r o p e a , p o r és ta p r o p u g n a r o n p a r a h o n r a 
s u y a y g l o r i a d e l a p a t r i a m e x i c a n a . Ks más , t odav ía , 
c reo s i n c e r a m e n t e q u e e n J u á r e z y A l t a m i r a n o debe 
mi r a r s e a l g o así como los pos t re ros r e s p l a n d o r e s d e 
u n a luz q u e va á ex t ingu i r se , q u e son los m á s f ú l g i -
dos, p e r o q u e a n u n c i a n la p r o x i m i d a d d e la e t e r n a 
sombra . 

L l a m e n , en b u e n h o r a , d ig re s ión i m p e i t i n e n t e , 
es to q u e a c a b a m o s d e expone r , los q u e n o es tán acos-
t u m b r a d o s á ver e s t u d i a r s i empre y con c u a l q u i e r 
mot ivo los p r o b l e m a s q u e a f e c t a n á la vida d e las so-
c iedades , y p e r e n t o r i a m e n t e los d e a q u e l l a á q u e ca-
d a escr i tor per tenece . Nosot ros , en p resenc ia d e u n a 
p r o d u c c i ó n q u e n o h a p e r d i d o el i n t e r é s d e ac tua l i -
dad , y su p r í s t i n a i m p o r t a n c i a , n o p u d i m o s resig-
n a r n o s á p a s a r , p o r dec i r lo así, u n a s i m p l e rev is ta á 
las ideas q u e i n f o r m a n esa p r o d u c c i ó n , s ino q u e , 
c o m p e n e t r a n d o l a s e l evadas mi r a s del a u t o r , nos a t re-
v imos a a g r e g a r a l a ce rbo d e sus observaciones , el 
Uumxlde 'pero sano c o n t i n g e n t e d e n u e s t r a s ideas , q u e 
110 p o r 110 se r n i b r i l l a n t e s ni del t o d o o r ig ina les , de-
j a r á n d e c o n t r i b u i r al e sc la rec imien to d e l a ve rdad . 

Ped ía P i m e n t e l , q u e l a e sc lav i tud f u e s e e x t i r p a d a 



comple t amen te , g r a d o á g r a d o , sin conmover á los pro-
pietarios, y a c u s a b a á los g o b i e r n o s d e h a b e r s e he-
cho cómpl ices t o l e r a n d o la s e r v i d u m b r e . E n n u e s t r a 
época, si b i en e x i s t e n t o d a v í a en v a r i a s r eg iones d e 
la R e p ú b l i c a p r á c t i c a s a b u s i v a s q u e h a c e n q u e el in-
d io se a s e m e j e al esclavo, h a y q u e d e c l a r a r p a r a hon-
r a d e México, q u e esas p rác t i cas n o s o l a m e n t e son p e 
n a d a s p o r l a ley , t a n p r o n t o como l a s v í c t imas h a c e n 
valer a n t e la a u t o r i d a d sus de rechos , s i no q u e abo-
m i n a l a soc iedad á los q u e p o r f a l t a d e s e n t i m i e n t o s 
h u m a n i t a r i o s y p o r sobra d e ava r i c i a e x p l o t a n al i n d i o 
y p a r a e x p l o t a r l o le h u n d e n en la abyecc ión . Como 
un e s t i g m a pesa sob re los q u e violan la ley y menos-
p r e c i a n el s e n t i m i e n t o d e la mayor í a , el oprob ioso ca-
l i f icat ivo d e negre ros . 

E l s i s tema d e c o m u n i d a d y d e a i s l a m i é n t o n o exis-
te . S i el i n d i o no e n t r a d e l l eno á la v ida social , n o 
es p o r q u e ley a l g u n a se lo vede , s i no p o r p rop i a vo-
l u n t a d , p o r su i r r e d u c t i b l e apego á los h á b i t o s q u e 
c o n t r a j o su raza en la rgos s ig los d e s e r v i d u m b r e . 

Respec to á las leyes sob re p r o p i e d a d , h a n cambia -
do éstas, t a n r a d i c a l m e n t e , d e s d e la r e s t au rac ión re-
p u b l i c a n a á l a f e c h a , q u e ser ía ocioso d i s c u t i r los p ro -
ced imien tos q u e el a u t o r i n d i c a b a en ya l e j a n o s d ías . 
D e n t r o d e la a c t u a l leg is lac ión , cuyos r e s u l t a d o s 
p rác t icos h a n sido g e n e r a l m e n t e benéficos, n o c a b r í a n 
los p r inc ip ios q u e el a u t o r p r o f e s a b a . 

Como q u i e r a q u e sea, si h e m o s a n a l i z a d o d e t e n i d a 
y a u n m i n u c i o s a m e n t e la Memoria d e P l r a e n t e l , des-
conocida ú o l v i d a d a sin razón ni j u s l i c i a en n u e s t r o s 
d ías , e s p o r q u e pe r t enece á la ca t egor í a d e las ob ra s 
q u e hacen p e n s a r , q u e p u e d e n ser d i s c u t i d a s , p e r o 
que en el ú l t i m o r e s u l t a d o a p a r e c e n como u n o d e los 
p r o d u c t o s m á s selectos d e u n a l i t e r a t u r a . E n l a épo-

ca en q u e a p a r e c i ó el l i b ro 110 f u é o b j e t o d e concien-
zudo e x a m e n ; a p e n a s si se le d e d i c a r o n l igeros a r t í -
cu los d e per iódico , p a r a a p l a u d i r l o u n o s c u a n t o s co-
p a r t i d a r i o s y p a r a c e n s u r a r l o con ac r i comonía s u s 
enemigos . N i p o d í a s u c e d e r o t r a cosa. Las ideas li-
be ra l e s del a u t o r , n o decimos r e p u b l i c a n a s , en t i énda -
se b ien , p u g n a b a n con l a s d e la m a y o r í a d e los pr i -
meros ; la a d h e s i ó n de l mi smo a u t o r al g o b i e r n o en la 
me t rópo l i es tablec ido, l e c o n c i t a b a n l a a v e r s i ó n d e los 
s e g u n d o s ; q u e el e s p í r i t u d e p a r t i d o h a c e á los h o m -
b re s i n c o n c e b i b l e m e n t e i n j u s t o s , como p r o f u n d o pen-
sador lo d i j o t i e m p o há . De m á s d e esto, desmoro-
n á b a s e á la sazón el I m p e r i o al e m p u j e d e los de-
f e n s o r e s d e l a R e p ú b l i c a (1866) y n i es tos ni sus ene-
migos t e n í a n l a t r a n q u i l i d a d d e á n i m o q u e se nece-
si ta p a r a l a s e specu lac iones m e r a m e n t e filosóficas y 
l i te rar ias . 

V é a m o s a h o r a cuá l f u é l a t e r ce ra ob ra d e P imen-
te l y lo q u e e l la s ign i f ica en n u e s t r a l i t e r a t u r a cien-
t íf ica. 

E s , como t a d e q u e a c a b a m o s d e t r a t a r , u n a mono-
g r a f í a y 110 u n t r a t a d o d e la m a g n i t u d de l q u e con-
s a g r é á la filología mex icana ; p e r o si cor ta en ex ten-
s ión , n u t r i d a en cambio d e d o c t r i n a , d e observac ión 
y d e p a t r i ó t i c a s asp i rac iones . I n t i t ú l a s e : La Economía 
Política aplicada á la propiedad territorial en México. 

C e n t e n a r e s d e de f in ic iones se h a n d a d o r e s p e c t o 
d e l a c iencia económica y ser ía poco m e n o s q u e im-
pos ib le a d o p t a r p o r precisa y v e r d a d e r a u n a d e el las. 
S u c e d e c u a n d o d e esa a d o p c i ó n se t r a t a , q u e el q u e 
lo p r e t e n d e e n c u e n t r a q u e u n mismo a u t o r ó t r a t a -
d i s t a o f rece d ive r sas f ó r m u l a s , y se a c a b a á la pos-
t r e p o r d e c l a r a r q u e ni a u n r e s u m i e n d o en u u a l a s 
d e var ios economis tas , se l o g r a r í a l a a n h e l a d a . Preci-
so es, p u e s , segu i r á Say c u a n d o dice q u e la Econo-



mía pol í t ica es l a c iencia q u e d e m u e s t r a cómo se f o r -
ma. se d i s t r i b u y e y se consumí ; l a r i q u e z a ; á B a s t i a t , 
q u e la l l a m a t o d a d e obse rvac ión y d e expos ic ión , y 
á Paignorf q u e l a califica d e a r t e d e e n r i q u e c e r s e p o r 
el o rden en el t r a b a j o . D e d ú c e s e d e es tas t r e s doc-
t r i na s , s in el m e n o r es fnerzo , q u e q u i e n al e s t u d i o 
d e la E c o n o m í a Po l í t i ca se c o n s a g r a — s i q u i e r e q u e 
ese e s t u d i o r e d u n d e en b i e n d e su p a t r i a — d e b e co-
loca r en p r i m e r t é r m i n o la obse rvac ión d e las necesi-
d a d e s p r o p i a s d e su país , p a r a d e s p u é s exponer l a s , y 
p o r ú l t i m o d e b e e m p e ñ a r s e en encauza r las c o r r i e n t e s 
do la op in ión p ú b l i c a y la d e los g o b e r n a n t e s h a c i a el 
e n r i q u e c i m i e n t o d e su p a t r i a p o r med io del o rden e n 
el t r a b a j o ; en el t r a b a j o sin el cua l la r i q u e z a es im-
pos ib l e y por lo t i n t o se r í a ocioso pensa r en s u dis-
t r i b u c i ó n . 

Pe ro como n o h a y p r i n c i p i o s a b s o l u t o s ni ex i s ten 
h o m b r e s infalible--, las t e o r í a s económicas es tán su-
j e t a s á s u f r i r modi f i cac iones s egún sean las c i r cuns -
t anc ias de l me l io y del t i e m p o en q u e se p r e t e n d a 
i m p l a n t a r l a s . Así como en l a t e r a p é u t i c a no p u e d e n 
emp lea r se sin pe l ig ro c i e r t a s s u b s t a n c i a s con l a mis-
ma dosif icación p a r a c u a l q u i e r o r g a n i s m o h u m a n o y 
en t o d o c l ima y l a t i t u d , así t a m b i é n c u a n d o se t r a t a 
d e modi f i ca r l a s cond ic iones d e u n o r g a n i s m o social , 
e m p l e a n d o los m é t o d o s u s a d o s en d o n d e c o n c u r r e n 
d ive r sas condic iones , ha m e n e s t e r el economis ta pon-
d e r a r lo q u e la c iencia en s u s abs t racc iones s e ñ a l a 
como lo m e j o r y m á s p rovechoso . Se t i ene q u e se r 
ecléctico, es decir , t o m a r t r a s m a d u r o examen , lo 
bueno , a p r o v e c h a r l o y d e s e c h a r lo i n a d e c u a d o , po r 
e u t e n d i d o s y sabios q u e h a y a n s ido los q u e procla-
m a r o n como v e r d a d e s a b s o l u t a s y d e u n i v e r s a l apli-
cación c i e r t a s obse rvac iones ó preceptos . Y así y n o 
d e o t ro modo debe ser, p o r q u e si el ob j e to ó idea f u n -

d a m e n t a l d e la c iencia económica es la sa lud , d igá 
moslo as í , d e l a s sociedades, n o se d e b e echar en ol-
v ido q u e n o todos los o r g a n i s m o s son idént icos , q u e 
las i n s t i t u c i o n e s d e u n país lo d ivers i f ican d e otros, y 
po r lo t a n t o , q u e n o seau a p l i c a d a s por i g u a l las le-
yes d e d u c i d a s d e a j e n a s neces idades , d e m u y opues-
t o s in te reses . N o i m p o r t a q u e esas l eyes en su l u g a r 
y época h u b i e s e n p r o d u c i d o los r e s u l t a d o s q u e se 
buscan e n o t r o p a í s y en o t ros días. 

N o s c o n d u j o á re f lex ionar lo q u e a c a b a m o s d e ex-
p o n e r . la l ec tu ra de l l ib ro d e P i m e n t e l , q u e es o b j e t o 
d e es ta p a r t e d e n u e s t r o es tud io . Desde l uego com-
p r e n d i m o s q u e var ias d e las q u e e ran flamantesdoctri-
n a s p o r t odos los h o m b r e s d e valer a c a t a d a s c u a n -
d o él escr ib ió (1866). no son ya ni d i s c u t i d a s ; q u e la 
m o d e r n a leg is lac ión mex icana ha s a t i s f echo n o po-
cas d e las neces idad«* c u y o r emed io p e d í a P i m e n t e l ; 
q u e 110 s e r i a n hoy fac t ib les , en p l eno r é g i m e n cons-
t i t uc iona l a l g u n a s d e las p rov idenc ia s q u e r e c l a m a b a 
el ¿ o b i e n i o d e Maximi l i ano , y p o r ú l t i m o , q u e , p o r 
esas m i s m a s razone- , no c o n d u c i r í a á u n fin p r á c t i c o 
la exposic ión d e t e n i d a d e l a s ideas económicas d e 
P i m e n t e l en 1866, y m e n o s a ú n la d i s ens ión d e los 
p r i n c i p i o s por él s u s t e n t a d o s . P e r o c o u e s t o y con to-
d o , n o vac i lamos en a s e g u r a r q u e la ob ra q u e nos ocu-
pa , al igua l d e la. Memoria sobre la raza i n d í g e n a , es 
u n d o c u m e n t o q u e d e b e n conocer los espec ia l i s t as en 
E c o n o m í a Pol í t i ca , p o r c u a n t o q u e m i n i s t r a d a t o s his-
tó r icos ,observac iones sagaces, ú t i l e s s iempre , y p r i n -
c ip ios mora l e s q u e n o deben mor i r , sobre la ap rop ia -
c ión l eg i t ima del t e r r e n o y sob re la j u s t i c i a con q u e 
poseen los p r o p i e t a r i o s en México; r e spec to á la sub-
divis ión d e las t i e r ras , á los d iversos mé todos emplea-
dos en su c u l t i v o , á lo q u e e n t o n c e s e ran los j o r n a -
leros , á la colonización q u e t a n t a s veces y con t a n t o 



a r d o r p r e c o n i z a r a P i m e n t a l c o m o el p r i m e r o y p r i n -
c i p a l d e l o s r e m e d i o s p a r a l o s m a l e s p ú b l i c o s ; s o b r e 
l a c r e a c i ó n d e b a n c o s a g r í c o l a s e n a q u e l l a é p o c a d e s -
c o n o c i d o s e n Méx ico , y p o r ú l t i m o , s o b r e las c o n t r i -
b u c i o n e s q u e á j u i c i o d e l a u t o r d e b í a n p a g a r l a s 

fincas r ú s t i c a s , 
C l a r o es q u e , d e s p u é s d e t r e i n t a y s i e t e a ñ o s d e 

e s c r i t o e l l i b r o d e P i m e n t e l , a p a r e c e r á a n t e l o s d is-
c í p u l o s d e l a s m o d e r n a s e s c u e l a s e c o n ó m i c a s p l a g a -
d o d e a ñ e j a s é i n a p l i c a b l e s t e o r í a s , si n o se d e t i e n e n 
á c o n s i d e r a r l o c o m o e x p r e s i ó n d e d e t e r m i n a d o m o -
m e n t o h i s t ó r i c o , p a r a r e c o n o c e r e n e l a u t o r , c o m o e s 
d e j u s t i c i a , n o s o l a m e n t e i n s t r u c c i ó n s ó l i d a , s i n o e le-
v a d o s p r o p ó s i t o s . C o n e f e c t o , ¿ q u i é n p o d r á n e g a r q u e 
f u é m e r i t o r i o en a l t o g r a d o e l a r d o r o s o e m p e ñ o c o n 
q u e P i m e n t e l p e d í a l a a b o l i c i ó n d e l a s a d u a n a s i n t e -
r io re s , r é m o r a d e t o d o p r o g r e s o , f u e n t e d e i r r i t a n t e s 
abusos? V a r i a s d é c a d a s p a s a r o n a n t e s d e q u e e s e 
o d i o s o s i s t e m a t r i b u t a r i o d e s a p a r e c i e r a , a y e r p o d r í a -
mos d e c i r , m e r c e d á la i l u s t r a d a y e n é r g i c a g e s t i ó n 
a d m i n i s t r a t i v a d e u n o d e l o s h a c e n d i s t a s m á s h á b i l e s 
q u e Méx ico h a y a t e n i d o ; y v ive , p o r c o n s i g u i e n t e , l a 
g e n e r a c i ó n á q u e t o c ó a s i s t i r á l a d e f i n i t i v a c l a u s u r a 
d e l a s a d u a n a s i n t e r i o r e s . Si n o se h a o t o r g a d o á la 
l ey q u e s u p r i m i ó l a s a l c a b a l a s el a r d o r o s o a p l a u s o , 
la a p r o b a c i ó n e n t u s i á s t i c a á q u e e s a c r e e d o r a , es 
a c a s o p o r q u e l o s p u e b l o s a u n t r a t á n d o s e d e lo q u e 
m á s los b e n e f i c i a , s u e l e n se r i n g r a t o s y o l v i d a d i z o s ; 
p o r q u e s u c e d e q u e u n a vez q u e la l u z d e l sol r e s p l a n -
d e c e n a d i e se a c u e r d a d e l a s n u b e s q u e la o c u l t a r a n 
y q u e d e s a p a r e c i e r o n al p o d e r o s o i m p u l s o d e u n a 
f u e r z a q u e m u y p o c o s b e n d i c e n . P e r o c u a n d o se es-
t a b l e c e u n p a r a l e l o e n t r e el p r e s e n t e y lo p a s a d o ; 
c u a n d o v i e n e n á l a m e m o r i a a q u e l l a s a n t i g u a s p r á c -
t i c a s q u e p a r a el r i c o e r a u n a r é m o r a y p a r a l a s c la-

ses p o b r e s u n a c a l a m i d a d a b r u m a d o r a ; c u a n d o se 
e s t u d i a el t i p o d e l a n t i g u o g a r i t e r o q u e m e r m a b a e n 
p r o v e c h o p r o p i o y 110 d e la h a c i e n d a p ú b l i c a l a s m í -
s e r a s u t i l i d a d e s d e l i n f e l i z i n d í g e n a , e x p l o t a b a s u 
i g n o r a n c i a y a b u s a b a c r u e l m e n t e d e s u p a s i v i d a d , 
d e s u r e s i g n a c i ó n , e n t o n c e s s e v e q u e t o d a a l a b a n z a 
e s ' p o c a p a r a u n a l ey q u e , s i n h i p é r b o l e , p o d r í a se r 
c a l i f i c a d a d e r e d e n t o r a . L o s p u b l i c i s t a s q u e c o m o e l 
i l u s t r e z a c a t e c a u o D o n L u i s d e la K o s a . t a n o p o r t u -
n a m e n t e c i t a d o p o r P i m e n t e l c o m o a u t o r i d a d e n a p o -
y o d e su t e s i s c o n t r a l a s a d u a n a s i n t e r i o r e s , y é s t e y 
c u a n t o s a b r i e r o n l o s s u r c o s y d e p o s i t a r o n l a s e m i l l a 
q u e v i n o á f r u c t i f i c a r e n l a s p o s t r i m e r í a s d e l s i g l o 
a n t e r i o r , son a c r e e d o r e s á la g r a t i t u d n a c i o n a l c o m o 
lo es e n m a y o r g r a d o , a ú n e l e s t a d i s t a q u e p u s o t é r -
m i n o p a r a s i e m p r e á la e x a c c i ó n a l c a b a l e r a . 1 

H e a h í p o r q u é l l a m a m o s la a t e n c i ó n d e los f u t u -
r o s l e c t o r e s d e l a s O B R A S C O M P L E T A S D E D O N F R A N -

CISCO PIMENTEL h a c i a s u l i b r o s o b r e La Economía 
Política aplicada á la propiedad territorial en México, 
l i b r o e n q u e p u s o d e r e s a l t o s u s l i b e r a l e s i d e a s , s in 
o t r a a s p i r a c i ó n n i o t r o fin q u e t r a b a j a r p o r el b i e n 
d e s u s c o n c i u d a d a n o s , p o n i e n d o á s u s e r v i c i o s u 
i n t e l i g e n c i a y s u s a b e r . 

Y p a r a q u e se v e a q u e 110 e r a u n d e c l a m a d o r d e 
a q u e l l o s q u e c u a n d o l l e g a la ocas ión d e p r o b a r c o n 
l i e c h o s lo a r r a i g a d o d e s u s c o n v i c c i o n e s r e s u l t a n so-
c i a l i s t a s t eó r i cos , b e n e f a c t o r e s n a d a m á s q u e con su 
p l u m a , v a m o s á d e j a r c o n s i g n a d o a q u í u n d o c u m e n t o 
i n é d i t o h a s t a h o y , p o r q u e la m o d e s t i a en P i m e n t e l 
i n g é n i t a l e v e d ó p u b l i c a r l o . 

1 Como un homenaje merecido y desinteresado, colocamos 
en esta nota el nombro del Sr. Lic. D. José I. Limantour, que, 
como Ministro de Hacienda fué quien oxtiuguió las aduanas in-
teriores, cuyo reinado secular parecía llamado á perdurar por 
siempre. 
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P r e c o n i z ó P i m e n t e l l a s v e n t a j a s d e u n s i s t e m a mix-
t o e n l a s u b d i v i s i ó n d e l t e r r e n o , e n e l c a p i t u l o I I I 
d e la o b r a d e q u e a h o r a t r a t a m o s , d i s e r t a n d o , co-
m o s a b í a h a c e r l o , n o só lo a c e r c a d e esas v e n t a j a s , 
s i n o d e los i n c o n v e n i e n t e s d e l o s o p u e s t o s s i s t e m a s 
h a s t a a q u e l l a é p o c a e m p l e a d o s e n o t r a s n a c i o n e s ; ha -
b l ó d e s u a p l i c a c i ó n á Méx ico , s e ñ a l ó l a s c a u s a s q u e 
i m p e d í a n e l f r a c c i o n a m i e n t o d e la p r o p i e d a d t e r r i -
t o r i a l , e u s u c o n c e p t o ; r e f u t ó los m e d i o s q u e o t r o s 
h a b í a n p r o p u e s t o y e x p u s o l o s q u e c o n f o r m e á la 
m o r a l y á l a E c o n o m í a P o l í t i c a e n c o n t r a b a é l c o n v e -
n i e n t e s . « S u p l i c a m o s , p u e s , d e c í a m o d e s t a m e n t e , e n 
n o m b r e d e l a c i e n c i a , d e la v e r d a d y d e l d e r e c h o , 
q u e se a d o p t e n m e d i o s j u s t o s y f a c t i b l e s , m e d i o s in-
d i r e c t o s c o m o los q u e a c o n s e j a l a E c o n o m í a P o l í t i c a . 
L o r e p e t i m o s p o r ú l t i m a vez : l o s h o m b r e s , d e s p u é s 
d e e n s a y a r d i f e r e n t e s s i s t e m a s d e a d m i n i s t r a c i ó n pú -
b l i ca , d e s p u é s d e t i r a n i z a r y o p r i m i r á los p u e b l o s , 
d e s p u é s d e s o f o c a r l a p r o d u c c i ó n y d e a r r u i n a r á los 
q u e t r a b a j a n , h a n v e n i d o á c o n v e n c e r s e d e q u e e l 
m e j o r g o b i e r n o es el q u e gobierna poco, e l q u e s e li-
m i t a á i m p e d i r el m a l y d e j a a l i n t e r é s i n d i v i d u a l 
p r o c u r a r s e el b i e n , n o o p o n i e n d o e s t o r b o s n i n g u n o s . » 

A c o n t i n u a c i ó n p r o p o n í a d i v e r s o s m e d i o s , q u e n o 
d i s c u t i m o s a h o r a p o r l a s r a z o n e s m á s a r r i b a e x p u e s -
t a s , p e r o s i e m p r e p r e d i c a n d o q u e e r a n e c e s a r i o , 
q u e e r a ú t i l e l f r a c c i o n a m i e n t o d e los t e r r e n o s , 
e s d e c i r , l a s u b d i v i s i ó n d e l a s g r a n d e s p r o p i e d a -
d e s . P u e s b i e n , e r a P i m e n t e l t e r r a t e n i e n t e e n g r a n -
d e e s c a l a e n el E s t a d o d - Z a c a t e c a s , y f u é él m i s -
m o . y e n s u p r o p i a h e r e d a d e n d o n d e q u i s o de -
m o s t r a r l o f a c t i b l e y ú t i l d o s u s d o c t r i n a s , c o m o l o 
p r u e b a e l s i g u i e n t e d o c u m e n t o c u y o a u t ó g r a f o t e n g o 
á la v i s t a . D i c e as í : « G o b i e r n o p o l í t i c o d e l P a r t i d o d e 
N i e v e s . — L a A s a m b l e a M u n i c i p a l d e e s t e M i n e r a l , t i e -

n e la s a t i s f a c c i ó n d e d a r á V d . u n v o t o d e g r a c i a s p o r 
la d o n a c i ó n di; t e r r e n o s q u e se h a s e r v i d o h a c e r á e s t a 
M u n i c i p a l i d a d . — L a m i s m a C o r p o r a c i ó n a p r e c i a e n 
t o d o s u v a l o r e l d e s i n t e r é s y h u m a n i t a r i o s s e n t i m i e n -
t o s q u e d e s u p a r t e se h a n m a n i f e s t a d o , y t i e n e la 
h o n r a , a l r e n d i r á V d . e s t e j u s t o h o m e n a j e , d e se r 
la íiel i n t é r p r e t e d e u n P u e b l o q u e r e c o r d a r á s iem-
p r e c o n g r a t i t u d el n o m b r e d e q u i e n t a n b o n d a d o -
s a m e n t e h a c e , p o r s u b i e n e s t a r , el s ac r i f i c io d e s u s 
p r o p i o s i n t e r e s e s . — C o n e s t e m o t i v o , p r o t e s t o á V d . 
la m á s a l t a c o n s i d e r a c i ó n . — I n d e p e n d e n c i a y L i b e r -
t a d , N i e v e s , E n e r o 8 d e 1 8 6 S . — F r a n c i s c o Tinoco.— 
Rafael García, s e c r e t a r i o . — S r . D. Francisco Pimen-
tel.—Presente.» 

A s í f u é c o m o c o r r e s p o n d i ó P i m e n t e l con u n a do -
n a c i ó n g e n e r o s a , á l a s d i a t r i b a s d e q u e f u é o b j e t o p o r 
l a s i d e a s q u e p r o c l a m a r a e n s u s d o s l i b r o s . — l a Me-
moria s o b r e la r a z a i n d í g e n a , v la Economía Política 
a p l i c a d a á la p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l — a s í c o m o e n u n 
p r o y e c t o d e c o l o n i z a c i ó n d e q u e f u é a u t o r , y e n di-
ve r sos a r t í c u l o s p u b l i c a d o s p o r é l e n la p r e n s a pe-
r i ó d i c a ; y a s i f u é t a m b i é n c o m o p a g ó la d e s t r u c c i ó n 
d e s u s p r o p i e d a d e s d e c r e t a d a e n c a s t i g o d e s u a d h e -
s i ó n & M a x i m i l i a n o . 

T o d a v í a r e c o r d a m o s el r o m a n c e s a t í r i co , i n t i t u l a d o 
« C e n c e r r a d a á D . F r a n c i s c o P i m e n t e l c o n m o t i v o d e 
la d e s c r i p c i ó n q u e h i z o d e l a r a z a m e x i c a n a e n s u f a -
m o s o p r o y e c t o d e c o l o n i z a c i ó n , » e n el q u e se le 
a t r i b u y e r o n c a l u m n i o s a m e n t e i d e a s q u e n o p r o f e s a b a , 
y r e c o r d a m o s la c a r i c a t u r a d e b i d a a l l á p i z d e Cons -
t a n t i n o E s c a l a n t e , e n la q u e P i m e n t a l a p a r e c í a s e n -
t a d o e n u n p u p i t r e q u e d e s c a n s a b a s o b r e el sol y la 
l u n a , p r e s e n t a n d o u n a g r o t e s c a i m a g e n d e u n i n d i - ^ 
v i d u o p r o d u c t o d e la m e z c l a d e l a s r azas . M a s n a d f t p " , ^ ' 
d e es to d e b e m a r a v i l l a r n o s : l a p a s i ó n fie p a r t i d ^ ^ s . ' í ' ' ¿J ^ 



U n a vez c o n s u m a d a la r e s t a u r a c i ó n r e p u b l i c a n a 
e n 1867, r e t i r ó s e P i m e n t e l á l a v i d a p r i v a d a , firme-
m e n t e d e c i d i d o á n o v o l v e r á i n g e r i r s e p o r m a n e r a 
a l g u n a e n la p o l í t i c a . D i ó t r e g u a á s u s t a r e a s l i t e ra -
r i a s y s e d e d i c ó ¡i r e c o n s t r u i r , v a l g a d e c i r l o asi, s u 
f o r t u n a , a t e n d i e n d o p e r s o n a l m e n t e a l c u i d a d o d e 
s u s p r o p i e d a d e s q u e e s t u v i e r o n p o c o m e n o s q u e 
a b a n d o n a d a s d u r a n t e l a r g o t i e m p o . L a t r e g u a f u é 
b i e n c o r t a . V u e l t o q u e l i u b o d e Z a c a t e c a s en los 

p r i m e r o s meses d e 1868, e n c o n t r ó a m o r t i g u a d o s l o s 

o d i o s p o l í t i c o s é i n i c i a d o p o r A l t a m i r a n o e l r e n a c i -
m i e n t o l i t e r a r i o ; n o v e d a d e s f a u s t a s p a r a él q u e n u n -
c a a m ó la l u c h a d e l o s p a r t i d o s s i n o l a du l ce , la 
t r a n q u i l a v i d a d e l h o m b r e d e l e t r a s , y a q u é p o r los 
f a v o r e s d e la s u e r t e le f u e r o n s i e m p r e d e s c o n o c i d a s 
l a s p e n a s y l a s a m a r g u r a s d e q u e e s t á s e m b r a d a la 
e x i s t e n c i a d e l e sc r i t o r d e s h e r e d a d o . 

C o m o n o h a b í a n a c i d o c o r t e s a n o , y c o m o d u r a n t e 

1 La Sociedad. Véase el número correspondiente 
Septiembre de lS(i(!. 
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i n c o n c e b i b l e m e n t e i n j u s t a , l o d i j i m o s y a y a h o r a lo 
r e p e t i m o s , y á e l la , n a d a m á s q u e á e l la d e b e n acha -
c a r s e l a s i n t e n c i o n a l m e n t e e r r ó n e a s a c u s a c . o n e s d e 
q u e f u é v í c t i m a P i m e n t e l p o r p a r t e d e l a p r e n s a , con 
m o t i v o d e s u s b i e n i n t e n c i o n a d o s esc r i tos . N o f u e r o n 
s i n e m b a r g o , sólo a t a q u e s y d i a t r i b a s los q u e P i m e n t a l 
cosechó e n a q u e l l a época . E n La Sociedad, u n o d e 
l o s m e j o r e s pe r iód icos q u e e n Méx ico s e h a n p u b l i -
c a d o , e n c u é n t r a s e u n a l a r g a y r a z o n a d a d e f e n s a d e 
l a Economía Política, d e l a c u a l d e f e n s a f u é a u t o r el 
r e s p e t a b l e y m u y i l u s t r a d o I). J o s é M a r í a d e Basso-
co D e b u e n g r a d o c i t a r í a m o s a q u í v a r i o s d e s u s 
p r i n c i p a l e s p a s a j e s , si n o c r e y é r a m o s q u e , m u t i l a r 
e s a c a r t a s e r í a e n v e r d a d e r o d e l i t o . 1 

el e f í m e r o i m p e r i o h a b í a c o m p r e n d i d o q u e n o e r a n 
p a r a él f u e n t e d e b i e n e s t a r l a s i n t r i g a s p a l a c i e g a s , 
n o t u v o q u e e c h a r d e m e u o s , n i c o n d o l o r , l a s d i s t i n -
c i o n e s y l o s h o n o r e s q u e c o n el t r o n o h a b í a n p a r a 
él d e s a p a r e c i d o . Ve ía , p o r el c o n t r a r i o , q u e e n s u 
v o l u n t a r i o r e t i r o , l e b r i n d a b a e l e s t u d i o s u s i n e f a -
b l e s goces , y q u e a l l í , m e j o r q u e en e l e v a d o p u e s t o , 
p o d í a s e r ú t i l á s u p a t r i a , s i n o t r a a m b i c i ó n y s in 
o t r o a n h e l o , q u e el d e p o n e r a l s e r v i c i o d o e l l a , los 
c o n o c i m i e n t o s q u e h a b í a a t e s o r a d o y a y l o s q u e se 
p r o p o n í a a d q u i r i r c o n l a c o n s a g r a c i ó n t e n a z q u e e n 
t o d o p o n í a . N o s e e q u i v o c a b a , e n v e r d a d , a l p e n s a r 
a s í ; p e r o n o e s t a b a en lo c i e r t o a l c r e e r q u e , e n la so-
l e d a d d e s u g a b i n e t e d e e s t u d i o , p o c o m e n o s q u e 
o l v i d a d o , h a b í a d e p a s a r g r a t a m e n t e l o s d í a s . La 
c i e n c i a y la l i t e r a t u r a s o n d o s m a g a s q u e , c u a n d o 
se a p o d e r a n d e l q u e u n a vez se d o b l e g a a n t e s u s 
e n c a n t o s , l e e n v u e l v e n e n r e d e s d e l a s q u e , a u n q u e 
s u t i l e s , n a d i e p u e d e e v a d i r s e ; y u n a vez a p r i s i o n a d o 
s u a m a d o r , l e c o n d u c e n á d o n d e e l l a s q u i e r e n y le 
h a c e n q u e b r a n t a r los m e j o r m e d i t a d o s p r o p ó s i t o s . 
L o s l azos q u e u n e n a l s a b i o ó a l l i t e r a t o á e s a s d o s 
m a g a s , l a m u e r t e , n a d a m á s q u e l a m u e r t e , es c a p a z 
d e r o m p e r l o s ; p e r o m i e n t r a s é s t a n o l l e g a , e l l o s p e r -
m a n e c e n s u j e t o s á a j e n a v o l u n t a d . 

P i m e n t e l q u e d e t i e m p o a t r á s v e n í a p r e o c u p á n d o -
se c o n l a i d e a d e q u e e s t a b a n t o d a v í a p o r e s c r i b i r la 
b i o g r a f í a y l a c r í t i c a d e l o s p r i u c i p a l e s a u t o r e s me-
x i c a n o s d e s d e el s i g l o X V I h a s t a la é p o c a c o n t e m p o -
r á n e a , e m p r e n d i ó l a t a r e a , — q u e f u é m á s t a r d e a m -
p l i a d a h a s t a f o r m a r l a e x t e n s a o b r a : Historia Critica 
de la poesía en México, d e l a q u e h a b l a r e m o s e n s u 
l u g a r , — y n o s o l a m e n t e e m p r e n d i ó la t a r e a s i n o q u e 
d ió p r i n c i p i o á s u p u b l i c a c i ó n , en el f o l l e t í n d e La 
Constitución Social. Y a e n ese m i s m o a ñ o , D . P e d r o 



S a n t a c i l i a e n l a m o n o g r a f í a q u e pub l i c ó en ese mis-
mo a ñ o d e 1808, p u d o h a c e r m e n c i ó n del p r i m e r ca-
p í t u l o de l a ob ra d e P i m e n t e l q u e es el consa -
g r a d o á Sor J u a n a I n é s d e l a Cruz. «Poco se c u ! t . a 
e n t r e noso t ros d e s g r a c i a d a m e n t e ese g é n e r o d e l i te-
r a t u r a , y e spe ramos p o r lo m i s m o , - d e c í a e l b r . S a n -
t a c i l i a , — q u e a l c a n z a r á n u n a f a v o r a b l e a c o g i d a los 
e « o d i o s c r í t i co - r - t e r a r io s d e l S r . P i m e n t e l . » 

Por a q u e l l o s m i s m o s días , A l t a m i r a n o q u e , como 
lo l iemos r e p e t i d o p a r a h o n r a s u y a en d i s t i n t o s es-
c r i tos nues t ros , t r a b a j a b a con a r d o r p a r a l o g r a r ver 
rea l i zado el m á s he rmoso d e sus sueños : el r enac i -
m i e n t o l i t e r a r i o p o r m e d i o d é l a u n i ó n f r a n c a é in t i -
ma d e t odos los escr i tores , s in d i s t i n c i ó n d e i d e a s po-
l í t i cas n i rel igiosas, A l t a m i r a n o , dec imos , i n i c i ó r e l a -
c iones amis tosas con P i m e n t e l , d i r i g i é n d o l e u n a car-
t a en l a q u e no sabe u n o q u e a d m i r a r más , si l a mo-
d e s t i a r a y a n a en h u m i l d a d de l i lus t r e s u r i a n o , po-
p u l a r como pocos á la sazón, a d m i r a d o p o r s u s do-
t e s o r a t o r i a s y la g a l a n u r a d e s u s p r o d u c c i o n e s lite-
ra r ias , ó el h o m e n a j e r e n d i d o p o r él al q u e b u s c a b a 
la sombra v el r e t i r o p o r q u e se c o n t a b a , s i n razón 
en r ea l i dad , e n t r e l o s venc idos d e l a v í spe ra . « Y o n o 
t e n g o - d e c í a A l t a m i r a n o á P i m e n t e l en s u c a r t a fe-
c h a d a el 3 d e S e p t i e m b r e d e 1 8 6 8 , - l a h o n r a d e h a -
be r s ido p r e s e n t a d o á us t ed , n i a ú n d e c o n o c e r l e 
p e r s o n a l m e n t e ; pero es tudioso d e sus o b r a s , soy el 
p r i m e r o d e sus a d m i r a d o r e s y ve.o e n u s t e d u n o d e 
los o r n a m e n t o s d e mi P a t r i a . A l mismo t i e m p o , m e 
es conocida la benevo lenc ia con q u e acoge u s t e d los 
t r a b a j o s l i t e ra r ios m á s h u m i l d e s y q u e m á s necesi-
t a n d e la i n d u l g e n c i a d e los sabios. P o r e s t a r azón 
t e n g o el a t r e v i m i e n t o d e env ia r á u s t e d d o s peque -
ña "pub l i cac iones q u e h e h e c h o y q u e , c a r e c i e n d o d e 
t o d o in te rés , só lo le ded ico p a r a q u e u s t e d vea en 

e l l a s u n a p r e n d a s e g u r a d e mi r e s p e t u o s o a fec to y 
u n a m u e s t r a d e mi s incera a d m i r a c i ó n p o r sus a l t a s 
v i r t u d e s sociales .» 

E m p l e a n d o u n a f r a s e h e c h a , p o d e m o s deci r q u e 
e l h ie lo e s t a b a ro to . N o y a P i m e n t e l en c u y o cora-
zón n o t e n í a n a s i e n t o odios n i rencores , el sec ta r io 
m á s e m p e d e r n i d o h a b r í a vis to en la nob l e c a r t a del 
g r a n s u r i a n o un l l a m a m i e n t o á q u e d e b í a a c u d i r so-
l íci to y reconocido . As í sucedió. P o r eso, c u a n d o en 
1869 el mi smo A l t a m i r a n o en c o m p a ñ í a d e D . Gonzalo 
A . E s t e v a , el a c t u a l Min i s t ro d e México en R o m a , 
f u n d ó el h e r m o s o s e m a n a r i o d e l i t e r a t u r a i n t i t u -
l a d o a c e r t a d a m e n t e El Éenacinviento, P i m e n t e l f u é 
u n o d e los p r i n c i p a l e s co laboradores e fec t ivos d e esa 
p u b l i c a c i ó n q u e marca en la h i s to r ia d e las l e t r a s me-
x i c a n a s u n a n u e v a e t a p a , y q u e es i r r e f u t a b l e docu-
m e n t o q u e c o m p r u e b a l a s nob les a sp i r ac iones d e sus 
f u n d a d o r e s , d e a g r u p a r á l a f a m i l i a l i t e ra r ia , h a s t a 
e n t o n c e s d i spe r sa po r l a d ive rgenc i a d e las ideas 
po l í t i c a s d e s u s miembros . B a s t a leer l a l ista d e los 
r e d a c t o r e s y c o l a b o r a d o r e s d e El Renacimiento, p a r a 
ce rc io ra r se d e q u e e r a n el s a b e r y el t a l e n t o sol ici ta-
dos con g e n e r o s o e m p e ñ o , s in e x c l u s i o n e s odiosas, 
s in p r e f e r e n c i a s i r r i t a n t e s , s in a t e n d e r á l a e d a d ni 
á las c r eenc i a s d e n i n g u n o ; s in a t r i b u i r s e A l t a m i -
rano , q u e era el d i r e c t o r p r i n c i p a l d e la p u b l i c a c i ó n , 
f a c u l t a d e s d i c t a to r i a l e s , ni m u c h o m e n o s a s u m i r ma-
g i s t r a l y d o g m á t i c a p r e p o n d e r a n c i a . 

H e m o s d i cho q u e P imen te l f u é u n c o l a b o r a d o r 
e fec t ivo d e El Renacimiento, p o r q u e sue le sucede r 
e n t r e noso t ros , q u e los p o e t a s y escr i tores acep t en y 
a u n so l ic i ten f i g u r a r en esas l a r g a s l i s t a s d e n o m b r e s 
m á s ó m e n o s conocidos q u e f i g u r a n a l f r e n t e d e cier-
tos pe r iód icos y r ev i s t a s l i t e r a r i a s—l i s t a s q u e Orozco 
y B e r r a 11 a m a b a d o n o s a m e n t e áe personal ad terrorem— 



y q u e a l h a c e r s e el c ó m p u t o final s e v e a q u e e n s u 
m a y o r í a esos p o e t a s y e sos e s c r i t o r e s p a g a r o n ú n i -
c a m e n t e l a c o n t r i b u c i ó n <le s u n o m b r e . R e g í s t r e n s e 
l a s p á g i n a s d e l o s d o s t o m o s d e El Renacimiento, y se 
e n c o n t r a r á n e n e l l a s e s t u d i o s l i t e r a r i o s y filológicos 

d e P i m e n t e l . 
U n a vez q u e é s t e sa l ió d e l a i s l a m i e n t o e n q u e p e n -

s a r a v iv i r , s u l a b o r i n t e l e c t u a l f u é i n t e r r u m p i d a . 
D í a á d í a f u é a c u m u l a n d o d a t o s y a u n e s c r i b i e n d o 
c a p í t u l o s e n t e r o s d e s u Historia de la literatura mexi-
cana; p r o s i g u i ó s u s d i f i c i l í s i m o s t r a b a j o s l i n g ü í s t i -
cos, c o r r i g i é n d o l o s , a u m e n t á n d o l o s y d a n d o p o r ú l -
t i m o , f e l i z r e m a t e á la o b r a . 

U n p o c o m á s t a r d e , l a S o c i e d a d d e G e o g r a f í a y 
E s t a d í s t i c a , á la q u e d e s d e 1861 p e r t e n e c í a c o m o 
m i e m b r o h o n o r a r i o , p r i m e r o , y d e n ú m e r o d e s p u é s , 
y d e la q u e f u é e x c l u i d o p o r h a b e r a c e p t a d o c a r g o s 
y h o n o r e s d e l d e r r u i d o I m p e r i o , l e l l a m ó d e n u e v o 
á s u s e n o «en a t e n c i ó n á los s e rv i c io s t a n n o t o r i o s 
q u e s i e m p r e h a b í a p r e s t a d o á l a S o c i e d a d , » el 17 d e 
F e b r e r o d e 1870 , á moc ión d e D o n I g n a c i o R a m í r e z , 
d e D o n M a n u e l P a y n o , D o n A l f r e d o C l i ave ro , D o n 
A n t o n i o G a r c í a C u b a s y o t r o s m i e m b r o s p r o m i n e n -
t e s d e l a C o r p o r a c i ó n . L a A c a d e m i a d e C i e n c i a s y 
L i t e r a t u r a , c r e a d a p o r el G o b i e r n o r e p u b l i c a n o , t a m -
b i é n l e l l a m ó p o r u n a n i m i d a d A s u s e n o , e l 20 d e 
N o v i e m b r e d e 1871, á p r o p u e s t a d e los a c a d é m i c o s 
D o n M a n u e l O r o z c o y B e r r a , D o n L a u r o J i m é n e z y 
D o n M a n u e l P e r e d o . 

A El Renacimiento, c u y a d u r a c i ó n n o f u é m u y 
l a r g a , c o m o n o l o h a s i d o n u n c a e n M é x i c o la d e l a s 
r e v i s t a s l i t e r a r i a s , s i g u i ó e n el m i s m o a ñ o d e 1871 
El Domingo, q u e á su vez c o n t ó á P i m e n t e l e n t r e 
s u s m á s a c t i v o s c o l a b o r a d o r e s d e s d e l u e g o , c o n t i -

m i a n d o en él la s e r i e d e e s t u d i o s q u e El Renacimien-
to c o m e n z ó á i n s e r t a r . « H e m o s c r e í d o — d i j o El Do-
mingo—prestar u n s e rv i c io á la l i t e r a t u r a n a c i o n a l 
c o n t i n u a n d o l a p u b l i c a c i ó n d e t a n n o t a b l e s e s t u d i o s , 
m o d e l o d e c r í t i c a i n t e l i g e n t e y c o n c i e n z u d a , p a r a lo 
c u a l c o n t a m o s y a c o n l o s a p r e c i a b l e s m a n u s c r i t o s 
q u e el i l u s t r a d o e s c r i t o r h a t e n i d o l a a m a b i l i d a d d e 
p r o p o r c i o n a r n o s . » 

E n M a y o d e 1872 el « L i c e o H i d a l g o , » q u e e r a l a 
p r i m e r a c o r p o r a c i ó n l i t e r a r i a d e la C a p i t a l d e la Re-
p ú b l i c a y q u e e s t a b a á la s azón p r e s i d i d a p o r D o n 
I g n a c i o R a m í r e z , i n s c r i b i ó á P i m e n t e l e n e l r e g i s t r o 
d e s u s socios . 

A l l l e g a r a q u í , s é a n o s p e r m i t i d o d a r a l g u n a ex-
t e n s i ó n á n u e s t r a s n o t i c i a s . L o q u e s i g n i f i c ó l a p r e -
s e n c i a d e P i m e n t e l e n el L i c e o H i d a l g o , n o c a b e en 
l o s e s t r e c h o s l í m i t e s e n q u e q u i s i é r a m o s e n c e r r a r n o s 
p a r a n o a p a r e c e r d i f u s o s . L o s t r a b a j o s d e e s a socie-
d a d r e v i s t i e r o n en a q u e l l a é p o c a i m p o r t a n c i a g r a n -
d í s i m a p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o i n t e l e c t u a l en n u e s -
t r o p a í s , y se d i f e r e n c i a r o n p o r t a l m a n e r a d é l o s a n -
t i g u o s h á b i t o s , a l c r e a r , p o r d e c i r l o as í , o t r o s n u e v o s , 
q u e b i e n m e r e c e n u n a s p á g i n a s q u e p e r p e t ú e n s u 
r e c u e r d o , y a q u e n u e s t r a g e n i a l i n c u r i a y el m a l 
a c o n s e j a d o p r o p ó s i t o d e r o m p e r con e l p a s a d o , p a -
r e c e n q u e r e r q u e s e d e s v a n e z c a y b o r r e p a r a 
s i e m p r e . S e h a h e c h o a l u s i ó n m á s d e u n a voz, e s 
c i e r t o , á la v i d a l l e n a d e e n t u s i a s m o y b r í o q u e a n i -
m ó a l L i c e o ; p e r o se h a h e c h o d e m a n e r a t a n c o n c i -
s a y r á p i d a , q u e p u d i e r a c o n el c o r r e r d e l t i e m p o 
c r e e r s e q u e a q u é l f u é u n m e t e o r o l u m i n o s o q u e p a s ó 
p o r el e s p a c i o s i n d e j a r u n á t o m o s i q u i e r a q u e l o 
t r a i g a á l a m e m o r i a . 

L a filiación d e l L i c e o l a e n c o n t r a m o s i n f o r m a d a 



en l a s pub l i cac iones , en los d i scursos y a u n en l a s 
más senc i l l a s conve r sac iones d e A l t a m i r a n o : h a c e r 
d e l a f a m i l i a l i t e r a r i a u n a a g r u p a c i ó n c o m p a c t a q u e 
s igu ie ra l a s i n s p i r a c i o n e s del A r t e , q u e a m a r a lo be-
llo, q u e d e s e n t r a ñ a r a l a ve rdad , con l i b e r t a d e n t e r a 
p e r o d e n t r o d e las e t e r n a s leyes d e la e s t é t i c a , q u e 
se c o m u n i c a r a sus ideas q u e p o r d i v e r g e n t e s q u e f u e -
sen n o d e s t r u y e r a n la s o l i d a r i d a d , q u e f r a t e r n i z a -
r a n s u s miembros , q u e f u e r a a q u e l l a u n a c o m u n i ó n 
en el a l t a r d e las l e t r a s y p a r a el a u g e d e é s t a s n a d a 
más. Y t o d o eso e ra f ac t i b l e , p u e s t o q u e a n t e t o d o y 
sobre t o d o se co locaba el respe to á l a s o p i n i o n e s a j e -
nas , y n o f u é u n e s p e j i s m o d e e s p í r i t u s a l u c i n a d o s 
n i s u e ñ o d e i m a g i n a c i o n e s a r d i e n t e s , p u e s t o q u e du-
r a n t e a l g u n o s a ñ o s r e u n i ó s e el Liceo s e m a n a r i a m e n -
t e p a r a o í r l e c t u r a s a m e n a s ó i n s t r u c t i v a s , p a r a dis-
c u t i r l a s , p a r a a p l a u d i r lo q u e d e a p l a u s o s e r a mere-
cedor y p a r a a p u n t a r c o r t e s m e n t e l a s q u e p a r e c í a n 
ó e ran en r e a l i d a d t r a n s g r e s i o n e s d e lo b e l l o y d e lo 
v e r d a d e r o . 

F o r m a b a n p a r t e d e la corporac ión as í l a s pe rsona-
l i d a d e s m á s consp icuas , u n g i d a s y a po r l a f a m a p ú -
b l i ca y conoc idas a u n f u e r a d e la p a t r i a , c o m o la ju-
v e n t u d q u e h a c í a sus p r i m e r o s ensayos y q u e ans ia -
ba e s c u c h a r á los q u e r e p u t a b a sus m a e s t r o s . 

E n esas h e r m o s a s l ides d e la i n t e l i g e n c i a y del sa-
b e r , R a m í r e z (1). I g n a c i o ) y P i m e n t e l , f u e r o n los cam-
p e o n e s m á s esforzados , y casi s i e m p r e e s t u v i e r o n en 
con t r ad i cc ión . N o cabe dec i r q u e m i l i t a b a n en ene-
migos campos , p o r q u e el Liceo no e s t a b a d i v i d i d o 
en g r u p o s ni en b a n d e r í a s , y u n í a á t o d o s l o s miem-
b r o s d e l a asociac ión l i t e r a r i a , como a c a b a m o s d e 
a p u n t a r , el amor á lo bello, l a vocación a r t í s t i c a ; así, 
c u a l e s q u i e r a q u e f u e s e n s u s í n t i m a s p r e d i l e c c i o n e s , 
n o p r e t e n d í a n po r m o d o a l g u n o i m p o n e r l a s ó l iacer-

las t r i u n f a r a g r u p á n d o s e y obedec i endo á u n a j e f a -
t u r a , n i las r e v e l a b a n con e s t r u e n d o s o s a p l a u s o s 
c u a n d o c re í an q u e Ramírez h a b í a venc ido á P i m e n -
te l , ó v iceversa . El los , po r su p a r t e , no se j u z g a b a n 
m a e s t r o s ni r e c l u t a b a n adep tos , y, lo q u e es m á s d ig -
n o d e encomio, n o s o l a m e n t e se r e s p e t a b a n y g u a r -
d a b a n los m i r a m i e n t o s n a t u r a l e s e n t r e pe r sonas b i en 
nac idas , s i no q u e se e s t i m a b a n s ince ramen te . L lega -
b a n s i empre l is tos a l comba te , á l a d i scus ión , s in la 
c u a l p a r e c í a q u e n o p o d í a n v iv i r ; e sg r imían s u s ar-
m a s c o n s i n g u l a r d e n u e d o , p e r o s in causa r se h e r i d a s 
d e esas q u e n o c ica t r izan n u n c a ; la h o n r a , la d ign i -
d a d , el a m o r p r o p i o mismo, q u e d a b a n ilesos. N o te-
n í a n d e s p u é s po r q u é reconc i l i a r se , p u e s t o q u e l a di-
ve rgenc i a en ideas es té t icas y en p u n t o á c r i t e r i o 
his tór icOj así como los p r o c e d i m i e n t o s q u e c a d a u n o 
segu ía al e x p o n e r su c r edo l i te rar io , n o los conv i r t i ó 
n u n c a en e n e m i g o s persona les . Se e s t r e c h a b a n la 
m a n o a l t e r m i n a r las ses iones del Liceo, n o p o r me-
r a f ó r m n l a social , n i h a c i e n d o a q u e l l a s r e s e r v a s men-
t a l e s q u e d e c o n t i n u o a c o m p a ñ a n ese ac to , d e s p u é s 
d e u n o d e los l l a m a d o s lances de honor. 

¿ Q u i é n — p r e g u n t a r á acaso el l e c to r—alcanzó ma-
y o r n ú m e r o d e veces la p a l m a de l t r i un fo? ¡qu i én 
m a n i f e s t ó d e modo más c la ro y e v i d e n t e su s u p e r i o -
r i d a d , P i m e n t e l ó Ramírez? 

S é a n o s p e r m i t i d o r e s p o n d e r á esas p r e g u n t a s . Las 
c i r c u n s t a n c i a s de l a c t u a l m o m e n t o nos a u t o r i z a n á 
i n t e n t a r l o con p robab i l idades , si 110 d e ac ier to , sí d e 
dec i r la v e r d a d t a l cua l noso t ros la vemos. N i Ramí -
rez n i P i m e n t e l ex i s t en ; las ob ra s de l p r imero , t i em-
p o h a q u e f u e r o n r e u n i d a s en dos g r u e s o s volú-
menes , p r e c e d i d a s d e b r i l l a n t e y mag i s t r a l e s tud io 
deb ido á l a p l u m a d e A l t a m i r a n o ; l a s del s e g u n d o , 
a p a r e c e n a h o r a co lecc ionadas p o r el c a r i ñ o filial; á 



R a m í r e z y á P i m e n t e l les t r a t a m o s m u y c e r c a y j u n -
t o á e l lo s t u v i m o s l a i n m e r e c i d a l i o n r a d e s e n t a r n o s 
e n a c a d e m i a s c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s , á a m b o s l e s es-
t i m a m o s s i n c e r a m e n t e y d o l o r o s a f u é s u p é r d i d a p a -
r a n o s o t r o s q u e n o s p r e c i á b a m o s d o c o n o c e r s u s v i r -
t u d e s , d e a d m i r a r s u c i e n c i a , d e i n s t r u i r n o s c o n l a 
l e c t u r a d e p r o d u c c i o n e s . E s t a m o s , p u e s , b i e n i n f o r -
m a d o s , y p o d e m o s a d e m á s s e r i m p a r c i a l e s a l e s c r i b i r 
e s t a p á g i n a d e n u e s t r a h i s t o r i a l i t e r a r i a ; y s o n l a 
b u e n a i n f o r m a c i ó n y l a i m p a r c i a l i d a d l a s q u e , c u a n -
d o el h i s t o r i a d o r c a r e c e d e o t r a s e x i m i a s d o t e s , a v a l o -
r a n s u s t r a b a j o s . 

C o n t e s t e m o s e n t o n c e s l a s i n d i c a d a s p r e g u n t a s d i -
c i e n d o q u e n i e n i n t e l i g e n c i a n i e n s a b e r e r a s u p e -
r i o r a l o t r o , u n o d e e l los ; P i m e n t e l y R a m í r e z e r a 
s e n c i l l a m e n t e d i s p a r e s . L a e r u d i c i ó n e n a m b o s e r a 
e x t r a o r d i n a r i a ; s u f a c i l i d a d d e p e r c e p c i ó n i g u a l ; d e 
s u d e d i c a c i ó n c o n s t a n t e á l a s t a r e a s l i t e r a r i a s h a y po -
cos e j e m p l o s ; d e s u s e n t i d o c r í t i co , a u n q u e y e n d o 
á las v e c e s p o r d i s t i n t o s d e r r o t e r o s , y d e s u a m o r á 
l a d i s c u s i ó n , n o c a b e h a c e r d i s t i n c i o n e s . 

E r a R a m í r e z , c o m o e s c r i t o r , m á s b r i l l a n t e , m á s ga -
l a n o e n o c a s i o n e s , d i l u í a m e n o s s u p e n s a m i e n t o , e r a 
m á s s i n t é t i c o . E n c a m b i o P i m e n t e l e r a m á s r a z o n a -
d o r , y c o n e s t i l o t e r s o y c l a r o c o n v e n c í a y a q u e n o 
a r r e b a t a b a y c o n l a s q u e p o d r í a m o s l l a m a r s u s a m -
p l i a c i o n e s , l o g r a b a q u e s u s l e c t o r e s ó s u a u d i t o r i o se 
c o m p e n e t r a r a n p o r c o m p l e t o d e lo q u e é l p r e t e n d í a 
d e m o s t r a r . R a m í r e z , a u n q u e e r a u n g r a n p e n s a d o r , 
a l t o y p r o f u n d o , e r a u n h u m o r i s t a q u e s a c r i f i c a b a 
n o r a r a s veces á la g r a c i a d e u n a f r a s e r a b e l a s i a n a , 
la m a j e s t a d d e u n p e r í o d o q u e h a b í a c o m e n z a d o p o r 
d e s p e i t a r la a d m i r a c i ó n y a c a b a b a p o r p r o v o c a r u n a 
c a r c a j a d a . A s u vez P i m e n t e l se h a c í a con f r e c u e n -
cia á r i d o , p o r q u e l l e v a b a h a s t a la e x a g e r a c i ó n s u 

e m p e ñ o d e n o e m p l e a r g i r o s r e t ó r i c o s q u e , s e g ú n r e -
p e t í a d e c o n t i n u o , e r a n p o e s í a i m p e r t i n e n t e . E s c r i -
b i e n d o ó h a b l a n d o iba d e r e c h a m e n t e á l a t e s i s q u e 
s e h a b í a p r o p u e s t o d e s a r r o l l a r ó d e f e n d e r . Y c o m o 
l a i n m e n s a m a y o r í a d e los q u e l e e n ó e s c u c h a n n o s e 
c o n f o r m a c o n la v e r d a d d i c h a l i s a y l l a n a m e n t e , s i n o 
q u e q u i e r e q u e se l e p r e s e n t e r e v e s t i d a d e b r i l l a n t e s 
g a l a s , e n t r e f u l g o r e s y p e r f u m e s , á P i m e n t e l s e l e a c u -
s a b a ' d e ser , c o m o e s c r i t o r y o r a d o r , p á l i d o y f r í o , 
p o r q u e n o h e r í a l a i m a g i n a c i ó n n i a v i v a b a e l s e n t i -
m i e n t o , s i n o q u e se d i r i g í a á l a r a z ó n a n t e t o d o y so-
b r e t o d o . P a r e c í a q u e e r a p a r a él u n d o g m a i n v i o l a -
b l e e s t e p r e c e p t o d e u n g r a n c r í t i c o i n g l é s : « L a p r i -
m e r r e g l a á q u e h a d e o b e d e c e r t o d o e sc r i to , á l a c u a l 
e s t á n s u b o r d i n a d a s t o d a s l a s o t r a s , es q u e l a s p a l a -
b r a s u s a d a s p o r el a u t o r s e a n a q u e l l a s c o n q u e e x -
p r e s a r í a s u s i g n i f i c a d o e l m a y o r n ú m e r o d e lec to-
r e s . » 1 f i e a h í p o r q u é s e c r e e p o r a l g u n o s q u e Pi -
m e n t e l e r a i n f e r i o r , en p u n t o á es t i lo , á R a m í r e z . 
Sí, la e x t r e m a d a senc i l l ez d e l p r i m e r o c o n t r a s t a , es 
c i e r t o , con l a g r a n d i l o c u e n c i a q u e n o e s r a r a e n R a -
m í r e z ; p e r o t é n g a s e e n c u e n t a q u e , e n s u m a y o r p a r -
t e , l o s e s c r i t o s d e P i m e n t e l v e r s a r o n s o b r e a s u n t o s 
e n q u e n o e r a n n e c e s a r i a s l a s g a l a s q u e se h a n q u e -
r i d o e c h a r d e m e n o s ; q u e n o c o n t r i b u y ó , s i n o p o r 
e x c e p c i ó n , á p u b l i c a c i o n e s m e r a m e n t e l i t e r a r i a s , q u e 
n o f u é t r i b u n o p o p u l a r , s i n o o r a d o r a c a d é m i c o , q u e 
n o s e e j e r c i t ó e n la c á t e d r a , d o n d e n o e s p o s i b l e de -
j a r d e p a g a r u n t r i b u t o a l g u s t o d e l a j u v e n t u d poé -
t i c a y s o ñ a d o r a p a r a h a c e r s e a m a r d e e l l a , p a r a con -
q u i s t a r s u s s i m p a t í a s , su a d m i r a c i ó n t a l vez, h a l a - • 
g á n d o l a , e n s e ñ á n d o l e l a v e r d a d , n o d e s c a r n a d a s i n o ^ f ^ í » 

e m b e l l e c i d a , d u l c i f i c a n d o s u a m a r g u r a m e z c l á n d o l a ^ ^ ^ 
1 Macauley. Carta al editor Mr. Napier. ^ ^ 



con el l i c o r s u a v e y p e r f u m a d o . R a m í r e z f u é t o d o 
eso q u e P i m e n t e l n o l l e g ó á s e r : t r i b u n o , o r a d o r p a r -
l a m e n t a r i o , c a t e d r á t i c o , p e r i o d i s t a . 

E m p e r o n o se c r e a q u e f a l t a n e n a b s o l u t o e n t r e 
l a s p á g i n a s d e ese e s c r i t o r , n i e l e g a n c i a n i e l o c u e n -
c ia . V a r i o s d e los p a s a j e s q u e l i e m o s r e p r o d u c i d o e n 
e s t e e s t u d i o , c o m p r u e b a n p l e n a m e n t e lo c o n t r a r i o . 
P i m e n t e l e r a u n c r í t i c o q u e p o d r í a m o s l l a m a r d i d a s -
cál ico , p u e s d e m o s t r a b a p a r a e n s e ñ a r c o n v e n c i e n d o , 
fiel s i e m p r e á l a s d o c t r i n a s d e l a s a u t o r i d a d e s reco-
n o c i d a s p o r t odos , e n t a n t o q u e R a m í r e z , m e j o r q u e 
c r í t i co , e r a u n g r a n s a t í r i c o q u e fiaba á s u r e g o c i j a -
d o h u m o r i s m o , r a y a n o p o r lo c o m ú n e n i n c i s i v a y 
m o r d a z d i a t r i v a , el d e r r u m b a m i e n t o d e los í d o l o s 
q u e a b o m i n a b a y la m u e r t e d e l a s l e y e n d a s y d e l o s 
mi tos . R a m í r e z t e n í a g r a n d e s p u n t o s d e c o n t a c t o con 
C a r l a y , m i e n t r a s q u e P i m e n t e l p a r e c í a v a c i a d o en e l 
m o l d e d e M a c a n l e y . E l p r i m e r o , e s p í r i t u v e r d a d e -
r a m e n t e v o l t e r i a n o , a r d í a en a n s i a s d e m o l e d o r a s , s i n 
d e s e o d e r e c o n s t r u i r n u n c a ; d e t o d o se b u r l a b a , a p a -
r e n t a b a n o c r e e r e n n a d a . E l s e g u n d o se r e c r e a b a en 
l a v e r d a d c u a n d o c r e í a h a b e r l a e n c o n t r a d o t r a s p a -
c i e n t e l abo r . Y h a y m á s t o d a v í a . R a m í r e z , s i n e s c r ú -
p u l o , t o r t u r a b a l a v e r d a d c u a n d o a s í c o n v e n í a a l 
é x i t o q u e p e r s e g u í a en u n a c o n t r o v e r s i a , m i e n t r a s 
q u e P i m e n t a l n a d a d e c í a n i a f i r m a b a , s i n o seve ra , 
c o n c i e n z u d a m e n t e . T a n c i e r t o es e s t o , q u e si P i m e n -
t e l o b t u v o m e m o r a b l e v i c t o r i a s o b r e R a m í r e z a l im-
p u g n a r el d i s c u r s o d e é s t e s o b r e la p o e s í a e r ó t i c a d e 
l o s g r i e g o s , f u é e n t r e o t r a s r a z o n e s , si n o n o s e q u i -
v o c a m o s , p o r q u e a r r a s t r a d o el N i g r o m a n t e p o r e l 
p r u r i t o d e n o a p a r e c e r c r e y e n d o l o q u e d e a n t a ñ o se 
h a t e n i d o p o r c i e r to , p o r n o s e r t e n i d o p o r u n o d e 
t a n t o s c a r n e r o s d e P a n u r g o , f a l s e ó p o r c o m p l e t o , á 
s a b i e n d a s s in d u d a , el c a r á c t e r d e l a p o e s í a h e l e n a , 

c o m o f á c i l m e n t e lo r e c o n o c e r á q u i e n lea e n e l t o m o 
t e * c e r o d e la p resen te , co lecc ión , la m o n o g r a f í a l i t e -
r a r i a i n t i t u l a d a Impugnación, d e l a q u e y a e n s u l u -
g a r d i m o s n o t i c i a . ' 

L o a n t e r i o r , n o p r e t e n d e m o s q u e s e a t o m a d o s i n o 
c o m o e l b o s q u e j o d e u n p a r a l e l o e n t r e l o s d o s cam-
p e o n e s d e l L i c e o H i d a l g o , b o s q u e j o q u e p o r p l u m a 
m á s d i e s t r a q u e l a d e l a u t o r d e e s t e e s t u d i o p r e l i m i -
n a r , a c a s o se e s c r i b a a l g ú n d í a . 

C o n c r e t á n d o n o s d e n u e v o á n u e s t r o a u t o r , v a m o s 
á r e p r o d u c i r l o q u e u n o d e s u s b i ó g r a f o s d i j o a l re-
f e r i r s e a l p a p e l q u e r e p r e s e n t ó e n l o s t r a b a j o s d e l 
L iceo H i d a l g o . D e s p u é s d e a p u n t a r q u e l o s p r i m e -
r o s a ñ o s en q n e P i m e n t e l figuró e n la S o c i e d a d d e 
G e o g r a f í a y E s t a d í s t i c a , f u e r o n u n a d e l a s é p o c a s d e 
e s p l e n d o r d e esa c o r p o r a c i ó n , d e b i d o e n p a r t e á q u e 
él d e s e m p e ñ ó e f i c a z m e n t e m u c h a s comis iones , sos tu- . 
v o d i s c u s i o n e s , p r e s e n t ó d i c t á m e n e s y e s c r i b i ó a r t í -
c u l o s p a r a el Boletín d e la S o c i e d a d , a g r e g a : «Mu-
c h a m a y o r f u é s u i n f l u e n c i a e n e l a d e l a n t a m i e n t o 
d e l L i c e o H i d a l g o : f o r m ó u n n u e v o r e g l a m e n t o , asis-
t í a p u n t u a l m e n t e á las ses iones , s o s t u v o d i s c u s i o n e s 
a n i m a d í s i m a s , l e y ó d i c t á m e n e s y d i s e r t a c i o n e s , con -
t r i b u y ó m u c h o á c o n v o c a r c o n c u r s o s l i t e r a r i o s y á 
q u e s e c e l e b r a s e n v e l a d a s en h o n r a d e n u e s t r o s es-
c r i t o r e s . A P i m e n t e l , R a m í r e z , B a r r e d a y o t r o s 
m i e m b r o s d e l L i c e o s e d e b e , e n M é x i c o , l a ca s i ex t i r -
p a c i ó n d e l e s p i r i t i s m o , s i s t e m a q u e i m p u g n a r o n v ic-
t o r i o s a m e n t e e n r e u n i o n e s h a s t a d e m i l p e r s o n a s . 
D e s d e q u e P i m e n t e l d e j ó l a p r e s i d e n c i a d e l L i c e o 
H i d a l g o , c o m e n z ó á d e c a e r e s t a S o c i e d a d , q u e h o y 

1 Los que quieran formarse un criterio propio respecto al 
discurso del Sr. Ramírez, impugnado por Pimentel, pueden ver 
diclio discurso en el tomo l" de las Obras de Don Ignacio liami-
rez. México, 1889. 



f.XXVI 

» o e x i s t e m á s q u e d e n o m b r e . H e a q u í d e la m a n e r a 
q u e se l i a j u z g a d o á P i m e n t e l c o m o o r a d o r d e l L i c e o 
H i d a l g o . E l p e r i ó d i c o El Porvenir d i j o : « U n o d e 
los o r a d o r e s m á s d i s t i n g u i d o s 1.a s i d o el a c t u a l P r e -
s i d e n t e d e l L iceo , e l S r . P i m e n t e l , u n o d e n u e s t r o s 
m á s s a b i o s filólogos: d o t a d o d e u n t a l e n t o c l a r o y 
p e r s p i c a z , d e u n a m e m o r i a fe l iz , r e ú n e á l a sever i -
d a d é i l u s t r a c i ó n d e s u j u i c i o , u n a e r u d i c i ó n v e r d a -
d e r a m e n t e a s o m b r o s a ; e x a m i n a con d e t e n i m i e n t o y 
j u z g a c o n i n d e p e n d e n c i a , a u n q u e á v e c e s s u e l e i n -
c l i n a r s e a l p r i n c i p i o d e a u t o r i d a d ; s in e m b a r g o , con -
s a g r a u n c u l t o s u b l i m e á l a c i e n c i a y á la r a z ó n , ú n i -
c a s á q u i e n e s c r e e é l d i g n a s d e c o n d u c i r a l h o m b r e 
p o r el o b s c u r o s e n d e r o d e l a v i d a ; p o s e e u n es t i lo 
p u r o , c a s t i z o ; s u d i c c i ó n , a u n q u e a l g o p r e c i p i t a d a y 
á veces r e p e t i d a , e s a c e n t u a d a , e x p r e s i v a y l l e n a d e 
p e r s u a c i ó n ; s u s d i s c u r s o s e s t á n s e m b r a d o s d e r a s g o s 
' i n g e n i o s o s y d e l i c a d o s , t i e n e g i r o s f e l i c e s y o c u r r e n -
c i a s g r a c i o s a s y o p o r t u n a s . S e n c i l l o , a f a b l e , fino en 
s u t r a t o y en s u s m a n e r a s , e n l a s q u e se a d v i e r t e u n a 
a l t a d i s t i n c i ó n , h a s a b i d o c o n q u i s t a r l a s m a y o r e s 
s i m p a t í a s d e l Liceo .» 

C o r r e n i m p r e s o s v a r i o s d e los d i s c u r s o s p o r Pi -
m e n t e l p r o n u n c i a d o s e n e l L i c e o ; n o t odos , p o r q u e 
l a s p e n u r i a s d e l a c o r p o r a c i ó n 110 p e r m i t i e r o n s i n o 
r a r a vez el e m p l e o d e t a q u í g r a f o s , y e s t á i g u a l m e n t e 
i m p r e s a s d o s d i s e r t a c i o n e s i m p o r t a n t e s , d é l a s c u a l e s 
n o j u z g a m o s i n d i s p e n s a b l e h a c e r s i n o l i g e r a m e n c i ó n , 
p o r q u e n e c e s i t a m o s r e s e r v a r n o s p a r a t r a t a r d e s u úl-
t i m a p r o d u c c i ó n , d e l a q u e l ia s i d o m á s c o n t r a d i c t o -
r i a m e n t e j u z g a d a : la Historia critica de la. poesía 
en México. A q u e l l a s , e s d e c i r , l a s d i s e r t a c i o n e s , i n t i -
t ú l a n s e r e s p e c t i v a m e n t e : Impugnación al discurso so-
bre la poesía erótica de los ¡/riegos, l"ída en el Liceo Hi-
dalgo por el Sr. D. Ignacio Ramírez, ( 1 8 7 2 ) , y Discr-

tación histórica acerca de la poetisa Safo, l e í d a en e l 
m i s m o L i c e o y p u b l i c a d a en «E l D o m i n g o . » 1 A m b o s 
e s t u d i o s figuran e n e l t o m o t e r c e r o d e e s t a s OBRAS 
COMPLETAS y e n a m b o s e n c o n t r a r á c o n f i r m a d a s l a s 
i n d i c a c i o n e s q u e e n el c u r s o d e e s t a « N o t i c i a P r e l i -
m i n a r » r e s p e c t o á l a e r u d i c i ó n p o r t e n t o s a d e P i m e n -
t e l , á s u e x q u i s i t o s e n t i d o c r í t i c o y á l a s d e m á s c u a -
l i d a d e s e x c e l e n t e s q u e r e a l z a n s u s o b r a s . 

P o r l a s r e f e r e n c i a s q u e e n d i v e r s o s p a s a j e s d e e s t e 
e s t u d i o h e m o s h e c h o d e la o b r a d e q u e a h o r a v a m o s 
á d a r n o t i c i a , a s í c o m o d e la « A d v e r t e n c i a p r e l i m i -
n a r » p u e s t a p o r e l a u t o r a l f r e n t e d e l a p r i m e r a edi -
c ión , se v i e n e e n c o n o c i m i e n t o d e q u e la p r i m i t i v a 
i d e a d e P i m e n t e l f u é e s c r i b i r u n a H i s t o r i a d e l a l i te-
r a t u r a m e x i c a n a ; q u e r e n u n c i ó d e s p u é s á ese p e n s a -
m i e n t o p o r n o t e n e r á l a m a n o t o d o s l o s d o c u m e n t o s 
n e c e s a r i o s y se r e d u j o á f o r m a r u n l i b r o c o n el t í t u -
lo d e Biografía y Critica de los principales escritores 
mexicanos, d i v i d i e n d o e l l i b r o e n d o s p a r t e s , u n a re-
l a t i v a á l o s p o e t a s y o t r a á los p r o s i s t a s ; q u e p u b l i c ó 
v a r i o s d e s u s c a p í t u l o s e n d i v e r s o s p e r i ó d i c o s , y q u e 
c u a n d o p o r c a u s a s q u e n o b a y p o r q u é s e ñ a l a r , sus-

1 La rehabilitación de Safo ha sido intentada antes y des-
pués do Pimentel por numerosos escritores europeos como lo 
ha sido también la de la misma Lucrecia Borgia. E lu lhmo tra-
bftio que sobre la materia conocemos, es uno, eruditísimo por 
cierto, publicado en Madrid en 1SS1 por Fernandez Mor.no, y 
en cual trabajo,—hasta ocioso parece hacerlo no ta r ,—nose 
hace alusión al de nuestro compatriota, publicado nueve anos 
antes. En México procuramos conocer y estudiar las produc-
ciones europeas, hasta las que son meros escarceos literarios 
sin trascendencia ni utilidad real, como a nuestro parecer lo 
son esas lucubraciones encaminadas & rectiiicar las creencias 
generales respecto á la vida privada de ciertos personajes de 
la antigüedad. Pimentel incurrió en una debilidad, a nuestro 
uicio, al entrar en controversia con D. Alfredo Bablot, acerca 

de si fué ó no buena y casta la insigne poetisa griega, distra-
yendo así horas que habría empleado mejor en sus habituales 
eBtudios, graves y útiles. 



p e n d i ó la pub l i cac ión d e a q u e l l o s c a p í t u l o s , volvió 
á s n a n t e r i o r p ropós i t o u n a vez q u e h u b o l o g r a d o r e u -
n i r los d a t o s necesar ios , sacados e s p e c i a l m e n t e d e l a 
b ib l io teca d e su h e r m a n o pol í t i co I). J o a q u í n Gar -
cía Icazba lce ta . 

S e ve, p o r esto, q u e con d e t e n i m i e n t o y m a d u r e z f u é 
esc r i t a la Historia crítica de ta poesía en México y q u e 
no es el f r u t o d e p a s a j e r o en tus i a smo , s i no d e u n a la-
bor l e n t a y c o n c i e n z u d a m e n t e d e s e m p e ñ a b a , lo c u a l 
l a h a c e d i g n a d e es t imac ión . 

S i e n d o como es la p r i m e r a y ú n i c a q u e h a s t a aho-
r a exis te , d e n u e s t r a l i t e r a t u r a , y e s t a n d o f u n d a d a 
en los p r i nc ip io s d e la E s t é t i c a y d e la Cr í t i ca mo-
d e r n a s , l a H i s t o r i a d e q u e ven imos t r a t a n d o es, cua-
l e s q u i e r a q u e s ean l a s def ic iencias ó e r r o r e s q u e se 
l e p u e d a n a t r i b u i r , d e i n e s t i m a b l e p r e c i o y d e i n m e n -
sa u t i l i d a d p a r a el p r e s e n t e y e n lo p o r v e n i r . 

I,o? a u t o r e s p r i m i t i v o s , — y l l a m a m o s as í n o sólo á 
los a n t i g u o s s ino t a m b i é n á los m o d e r n o s , c u a n d o 
éstos d e s e m p e ñ a n u n a t a r e a a n t e s n o e m p r e n d i d a 
p o r o t ro a l g u n o , — l o s a u t o r e s p r i m i t i v o s , dec imos , 
p u e d e n a l t r a n s c u r r i r de l t i e m p o s e r s u p e d i t a d o s p o r 
los q u e d e t r á s d e el los v ienen , b i en s ea en la f o r m a ó 
b i e n e n el c r i t e r io q u e i n f o r m a t o d a o b r a l i t e ra r ia ; 
q u e en las c iencias y en l a s l e t ras , c o m o e n todo , se 
o p e r a n cambios y t r a n s f o r m a c i o n e s p o r ley f a t a l é 
i ne lu d ib l e . Los p r o c e d i m i e n t o s e m p l e a d o s en u n a 
época, las d o c t r i n a s a c e p t a d a s como mejores , s o n l a s 
m á s d e l a s veces r e e m p l a z a d a s p o r o t r a s ; á las m i n u -
cias y d o c u m e n t a c i ó n de l esc r i to r a n a l í t i c o les d a do 
m a n o el s in té t ico , p o r q u e l a s ín tes i s se p r e s t a m á s á 
la genera l izac ión d e l a s ideas , sob re todo , en n u e s t r o s 
d í a s en q u e l a v i d a se s imbol iza e n lo q u e es f u g a z , 
e n lo q u e abso rbe m e n o s t i e m p o la a t e n c i ó n , c u a l si 
l a h u m a n i d a d n o c a m i n a r a s ino la a r r e b a t a r a un to r -

be l l ino e n med io de l cua l , n i el p e n s a m i e n t o p u e d e 
r e f l ex iona r , n i el o ído pe rc ib i r s i no h a r m o n í a s f u g i -
t i vas , n i los o j o s rec rearse l a r g a m e n t e e n la con tem-
p lac ión d e lo bello. Pe ro p o r m á s q u e t o d o es to sea 
as í , los escr i tores q u e h e m o s l l amado p r i m i t i v o s son 
fo rzosamen te el p u n t o d e p a r t i d a , el a c e r v o d e l o s q u e 
l l ega ron ó l l e g a r á n d e s p u é s d e ellos, y si es tos ú l t imos 
p r o f e s a n la h o n r a d e z l i t e r a r i a , — q u e e n t o d o h a y ó 
f a l t a h o n r a d e z , — t i e n e n q u e d e c l a r a r s e d e u d o r e s d e 
a q u e l l o s s in c u y a s i n f o r m a c i o n e s acaso 110 h a b r í a n 
e m p r e n d i d o t a r e a a l g u n a ; y obse rva remos d e paso 
q u e p r e c i s a m e n t e los l ib ros q u e esas i n f o r m a c i o n e s 
p r o p o r c i o n a n , son el p r o d u c t o d e l a r g a s y penosas 
v ig i l i a s q u e m u y c o n t a d o s i n g e n i o s son c a p a c e s d e 
s o p o r t a r . 

E n p u n t o á u n a h i s to r ia l i te rar ia , nac iona l , na -
die, p o r a p a s i o n a d o q u e sea, p o d r á n e g a r á P imen-
te l l a p r i m a c í a , n i d i s cu t i r t a m p o c o s u compe tenc ia 
p a r a escr ib i r la , p o r su e rud i c ión , p o r s n sen t ido crí-
t i co y p o r a q u e l l a id ios incrac ia s u y a q u e al p r i n c i p i o 
ca l i f i camos d e p a c i e n c i a g e r m á n i c a , r e v e l a d a en s u 
l a u r e a d a ob ra sobre las l e n g u a s i n d í g e n a s d e México. 

C u a n d o la H i s to r i a se p u b l i c ó en su f o r m a def in i -
t iva , a u n q u e 110 f u é o b j e t o d e u n e s tud io ser io y pro-
f u n d o , como lo merec ía i n c u e s t i o n a b l e m e n t e , s i f u é 
a p l a u d i d a p o r u n a p a r t e d e la p r e n s a , y c e n s u r a d a , 
n o c r i t i cada r ea lmen te , por l a o t r a ; y a q u e p o r c r í t i ca 
se d e b e e n t e n d e r la q u e anal iza pa ra e logiar lo bue-
n o y m a r c a r lo malo. N o r e p r o d u c i r e m o s l o s con-
c e p t o s encomiás t icos q u e la o b r a mereció, po r n o 
a l a r g a r d e m a s i a d o n u e s t r o e s t u d i o ; p e r o sí n o s de-
t e n d r e m o s lo i n d i s p e n s a b l e e n lo q u e r e spec t a á l a s 
c e n s u r a s . 

U n joven pe r iod i s t a s ina loense , a r r e b a t a d o p re -



m a t u r a m e n t e en 1891 a í c a r i ñ o (le BUS amigos y a le 
t r a s p a t r i a s d e q u e & e r a cu l t o r a p a s i o n a d o : D. F r a n -
cisco Gómez Flores , f u é q u i e n se mos t ró más a d v e r s o 
á l a Historia critica d e P i m e n t e l . Gómez Flores, de-
círnoslo sin empacho , pose ía d o t e s q u e m á s a m p l i a -
m e n t e c u l t i v a d a s h a b r í a n h e c h o d e él si n o u n cri t i -
co d e a l t o s vuelos, sí, a l menos, u n h u m o r i s t a mere-
cedor d e ap l ausos , ó si se q u i e r e u n escr i tor sa t í r i co 
n o n a d a desprec iab le . A l a s veces, b r i l l a b a n en s u s 
e s c r i t o s , — f u g a c e s p á g i n a s d e pe r iód icos p o l í t i c o s -

ch i spazos d e i ngen io q u e e r a n t o d a u n a p romesa ; 
m a s ésta n o l legó ¡ay! á cumpl i r se , po r q u e la impla-
cab le s egadora le h u n d i ó en l a e t e r n a n o c h e , c u a n d o 
l a s f a c u l t a d e s q u e d e l a n a t u r a l e z a h a b í a r ec ib ido 
a u n n o a d q u i r í a n el vigor, el desar ro l lo , la m a d u r e z 
y el br i l lo , d e los q u e el e s t u d i o y l a exper i enc ia son 
l o s d i s p e n s a d o r e s . E n u n a colección d e s u s escri tos, 
á l a cua l d i ó el t í t u l o de: Humorismo y Critica, (Ma-
z a t l á n 1887,) f igura u n a r t í c u l o en el cua l se b u r l a 

i r r e s p e t u o s a m e n t e d e P i m e n t e l . Y dec imos i r respe-
t u o s a m e n t e , p o r q u e d i g n a era d e r e spe to u n a perso-
n a l i d a d q u e t a n a l t o l u g a r o c u p a b a en las l e t ras pa-
t r i as , y q u e a u n d e p u e b l o s ex t r años h a b í a recibi -
d o g r a n d e s t e s t imon ios d e cons iderac ión . 

T a n p r o n t o como l legó el l ib ro d e l Sr . Gómez Flo-
r e s á m a n o s del q u e es to escribe, q u e , d e p a s o sea 
d i c h o , c u l t i v a b a re lac iones amis tosas con el a u t o r , 
pub l i có , el p r i m e r o u n a not ic ia b ib l iográf ica , sin es-
c a t i m a r en e l la los e logios q u e l a ob ra merec ía , con-
s i d e r a d a d e s d e c ier tos p u n t o s d e vista; p e r o r e f u t á n -
d o l a e n lo q u e á l a Historia d e P i m e n t e l se re fe r ía . 
E n l a p a r t e final d e ese a r t í c u l o r e s ú m e n s e as í l o s 
c a r g o s como la de f ensa , y no pa rece rá , p o r lo mismo, 
ociosa la r e p r o d u c c i ó n d e ese f r a g m e n t o . D i c e a s i : 

« O c u p a l a s ú l t i m a s p á g i n a s de l l i b ro de l Sr. Gó-
mez F l o r e s un j u i c i o acerca d e la Historia critica de 
la literatura y de las ciencias en México, d e D. Franc is -
co P i m e n t e l , j u i c i o en el que , p e r m í t a n o s su a u t o r 
q u e así n o s expresemos, n o sólo i n c u r r e en va r io s 
e r rores , s i no q u e se m u e s t r a s o b r a d a m e n t e apas iona -
do, y como ta l , i n j u s t o . 

«Reconoce el Sr . Gómez F l o r e s q u e es d e u n in-
menso va lor p a r a l a b i b l i o g r a f í a m e x i c a n a l a o b r a 
de l Sr . P i m e n t e l , y á r e n g l ó n s e g u i d o c e n s u r a , sin 
l a g r a v e d a d d e b i d a , q u e el a u t o r hub iese i n c l u i d o e n 
su l ibro los n o m b r e s d e p o e t a s mediocres d e q u i e n e s 
d a m u y breves no t ic ias b iográf icas , s in l i j a r s e al ha -
ce r este cargo, en q u e n o sólo caben en u u a h i s t o r i a 
g e n e r a l l a s figuras c u l m i n a n t e s s ino t a m b i é n l a s se-
c u n d a r i a s , y con m u c h a m a y o r r azón en la de l Sr . 
P i m e n t e l q u e es l a p r i m e r a q u e ace rca d e la l i tera-
t u r a n a c i o n a l se da á la e s t a m p a . 

«P ropúsose el Sr . P i m e n t e l esc r ib i r no s imples mo-
n o g r a f í a s sobre los p r i n c i p a l e s p o e t a s mexicanos , si-
n o el n a c i m i e n t o , desa r ro l lo y e s t ado a c t u a l d e la 
poes ía en México, y era , p o r lo mismo, 110 sólo ne-
cesar io s ino i n d i s p e n s a b l e , a c o p i a r c u a n t o s d a t o s 
exis ten sobre l a m a t e r i a , t a n t o es así, q u e el mi smo 
S r . Gómez Flores , como lo h e hecho n o t a r , concede 
á la o b r a q u e c r i t i ca 1111 inmenso valor p a r a l a bibl io-
g r a f í a mex icana . 

« G r a n c a p í t u l o d e acusac ión f u n d a el Sr . Gómez 
F l o r e s en el h e c h o d e h a b e r p reced ido sn ob ra el Sr . 
P i m e n t e l d e c i e r t a s no t ic ias au to -b iog rá f i ca s . E s t a 
es cues t ión d e pareceres . A mi ju ic io , un l i b ro en 
q u e se d a con t o d a v e r d a d , razón del a u t o r , s in a p r e . 
c iaciones , p o r q u e es tas debe el l ec tor h a c e r l a s en v i s -
t a d e h e c h o s comprobados , d e s p i e r t a d e s d e sus pri-
m e r a s p á g i n a s el i n t e r é s d e los lectores, p o r q u e la 
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b a s e d e l a e s t i m a c i ó n es e l c o n o c i m i e n t o d e l a p e r s o -

n a v d e s u s a n t e c e d e n t e s l i t e r a r i o s . 
«Cree el S r . G ó m e z F l o r e s q u e p o r q u e e n e s a a u t o -

b i o g r a f í a se h a b l a d e la n o b l e a s c e n d e n c i a d e l S r . 
F i n i e n t e ! , e s t e es u n a r i s t ó c r a t a e n v a n e c i d o d e s u 
p r o s a p i a , t o d o u n s e ñ o r f e u d a l c o n l o s r e s a b i o s y 
p r e o c u p a c i o n e s d e la e d a d m e d i a , y e n v e r d a d q u e 
e s t e es u n e r r o r i m p e r d o n a b l e e n q u i e n , c o m o e l b r 
Gómez F l o r e s , h a r e s i d i d o e n l a c a p i t a l d e l a R e p ú -
b l i c a ; p u e s s i h a y a l g o q u e r e c o n o z c a n t o d o s l o s es-
c r i t o r e s m e x i c a n o s , es l o a v a n z a d o d e l a s i d e a s d e l 
S r P i m e n t e l , e n t o d o s s e n t i d o s , y lo i d e n t i f i c a d o q u e 
está p o r s u p r o f u n d a e r u d i c i ó n , c o n l a s t e o r í a s y 
p r á c t i c a s m o d e r n a s . L e j o s d e d e s d e ñ a r e l t r a t o d e 
l o s q u e o c u p a n u n a pos ic ión soc ia l i n f e r i o r a l a su-
y a f r a t e r n i z a con e l l o s y f r e c u e n t a l a s s o c i e d a d e s li-
t e r a r i a s e n d o n d e n o se a c a t a m á s s u p r e m a c í a q u e l a 
d e l t a l e n t o y la d e l s a b e r ; y p o r eso, n o u n a , a n o in-
finitas veces , su p r e s e n c i a e n e s a s s o c i e d a d e s h a ser-
v i d o p a r a v i v i f i c a r l a s c o n d i s c u s i o n e s e n s u m o g r a d o 
p r o v e c h o s a s . 

« C r i t i c a el S r . G ó m e z F l o r e s el p r o l i j o e x a m e n q u e 
el S r P i m e n t e l h a h e c h o d e m u c h a s d e l a s p o e s í a s 
d e n u e s t r o s a n t i g u o s p o e t a s . C i e r t o es q u e p u d o 
m o s t r a r s e m á s p a r c o , m e n o s n i m i o s i se q u i e r e ; p e r o 
el h e c h o d e h a b e r a n u n c i a d o d e s d e la p o r t a d a d e s u 
l i b r o q u e i b a á e s c r i b i r u n a historia critica, l e d i s c u l -
p a e n g r a n m a n e r a d e l a m i n u c i o s i d a d c o n q u e a n a -
l iza l a s p r o d u c c i o n e s d e c i e r t o s p o e t a s , fijándose h a s -
ta e n d e f e c t o s m e r a m e n t e g r a m a t i c a l e s . 

« E x t r e m a el S r . G ó m e z F l o r e s s u s o p i n i o n e s res-
p e c t o á los p o e t a s m e x i c a n o s d e s i g l o s a n t e r i o r e s y 
d e p r i n c i p i o s d e l a c t u a l , h a s t a el g r a d o d e a f i r m a r 
q u e n o m e r e c e n el n o m b r e d e t a l e s s i n o u n o s c u a n -
t o s d e l a s d o s ú l t i m a s g e n e r a c i o n e s . C o m o n o d i s -

p o n g o d e l t i é m p o n e c e s a r i o p a r a r e f u t a r con t o d a la 
e x t e n s i ó n q u e el a s u n t o d e m a n d a , e s t a o p i n i ó n d e l 
a u t o r d e HUMORISMO y CRÍTICA, m e c o n c r e t a r é á h a c e r , 
l e o b s e r v a r q u e s i n g r a n e s f u e r z o d e i n t e l i g e n c i a s e 
d e s c u b r e e n esa a v a n z a d a y e r r ó n e a a p r e c i a c i ó n , q u e , 
m á s q u e el c o n v e n c i m i e n t o , la h a d i c t a d o c i e r t o es-
p í r i t u d e i n c o n d i c i o n a l r a d i c a l i s m o d e q u e se en-
c u e n t r a d o m i n a d o . 

« B i e n h a r á el S r . Gómez F l o r e s , c u y o t a l e n t o y cu -
y a i l u s t r a c i ó n l e c o l o c a n en l u g a r d i s t i n g u i d o e n t r e 
l o s e s c r i t o r e s m e x i c a n o s d e n u e s t r o s d í a s , e n n o de -
j a r s e g u i a r p o r la p a s i ó n a l j u z g a r l a s o b r a s d e a q u e -
l los á q u i e n e s con r azón ó s in e l la , r e p u t a s u s a d v e r -
s a r i o s e n i d e a s p o l í t i c a s ó filosóficas. P o r lo d e m á s , 
c o n t o d a s i n c e r i d a d a p l a u d o y a u n a d m i r o s u d e d i -
c a c i ó n á u n g é n e r o l i t e r a r i o q u e t a n t a s d e s a z o n e s 
p r o d u c e , c o m o lo es e l d i f i c i l í s imo d e la C r í t i c a . » 

E l a u t o r , p o r s u p a r t e , d e j ó p a s a r a l g u n o s a ñ o s 
p a r a i m p u g n a r l a s c e n s u r a s d e G ó m e z F l o r e s p u e 3 
h a s t a 1890 f u é c u a n d o en l a s p á g i n a s d e u n a r e v i s t a 
l i t e r a r i a 1 h u b o d e p u b l i c a r s u d e f e n s a , r e t a r d á n -
d o l a , s e g ú n m a n i f e s t ó en s u s l í n e a s finales, p o r q u e 
e s p e r a b a q u e e s t u v i e s e c e r c a n a la r e e d i c i ó n d e s u 
o b r a , y m á s t a r d e , a l h a c e r s e d i c h a r e i m p r e s i ó n re-
p r o d u j o en e l l a la c i t a d a d e f e n s a . N o s o t r o s , á f u e r 
d e i m p a r c i a l e s y j u s t i c i a r o s , n o t e n e m o s e m b a r a z o 
en d e c l a r a r q u e e l t o n o d e ese. e s c r i t o d i f i e r e m u c h o 
d e l q u e c a r a c t e r i z ó s i e m p r e los s u y o s . N o e s c a s e a los 
e p í t e t o s d e s p e c t i v o s p a i a G ó m e z F l o r e s , e m p l e a u n 
e s t i l o p o r e x t r e m o l l a n o u n a s veces , v i r u l e n t o o t r a s y 
a c a b a p o r r e c o r d a r a q u e l l a s e n t e n c i a d o q u e «la h o n -
r a l i t e r a r i a es u n a r e s u l t a n t e d e l a p l a u s o d e l o s c r í -
t i c o s y d e la b u r l a d e los c r i t i c a s t r o s . » A e s t a im-

1 Ilevista Nacional de Ciencias y Letras, México 1890. 



p u g n a c i ó n a l u d i m o s p r i n c i p a l m e n t e , c u a n d o e n la 
p á g i n a X I I d e n u e s t r o e s t u d i o a p u n t a m o s q u e l i -
m e n t e l e n l o s p o s t r e r o s a ñ o s d e s u v i d a s e m o s t r o 
a c e r b o e n a q u e l l a s d e s u s p r o d u c c i o n e s ¿ e s t a ñ a d a s a 
s u p r o p i a d e f e n s a . P e r o r e c u é r d e s e q u e á e s a o b s e r -
v a c i ó n s i g u i ó o t r a q u e s e ñ a l a b a l a c a u s a fisiológica 
d e t a l d e s v i a c i ó n . 1 

O t r o s e s c r i t o r e s l i a n d i r i g i d o p o s t e r i o r m e n t e , a l 
a u t o r d e l a Historia Crítica de la Poesía en México p a -
r e c i d o s c a r g o s á los d e Gómez F l o r e s , a u n q u e con 
g r a n c o m e d i m i e n t o . C i t a r e m o s d o s n a d a más , p o i -
q u e e l lo s r e s u m e n los d e l a m a y o r p a r t e d e l o s q u e 

h a n t r a t a d o d e l a m i s m a o b r a . 
E n e l d i s c r e t o a r t i c u l o n e c r o l ó g i c o p u b l i c a d o p o r 

El Nacional p o c o s d í a s d e s p u é s d e l f a l l e c i m i e n t o d e 
P i m e n t e l , s e e n c u e n t r a e l s i g u i e n t e p á r r a f o . * 

« S i n d u d a q u e . c o m o c r í t i co , 110 p e r t e n e c i ó á l a 
a l t a e s c u e l a d e l a s g r a n d e s e s p e c u l a c i o n e s , d é l a s in-
t u i c i o n e s s u b l i m e s , d e l a s b a s t a s s í n t e s i s y d e l a s 
o j e a d a s c o m p r e n s i v a s . N o e r a P i m e n t e l n i d e p o d e -
r o s a f r a s e n i d e r a s g o s b r i l l a n t e s . F i j á b a s e q u i z á de -
m a s i a d o e n á p i c e s y d e t e n í a s e e n p o r m e n o r e s ; p e r o 
e s d e j u s t i c i a d e c i r q u e a u n c o n r e s p e c t o á p o r m e -
n o r e s y á p i c e s , s u d o c t r i n a e r a s ó l i d a , l a l e c t u r a d e 
s u s e s c r i t o s i n s t r u c t i v a . D e j u s t i c i a es t a m b i é n d e c i r 
q u e u n a s v e c e s a p a r e c e d e m a s i a d o s e r e n o , c o m o o t r a s 
d e m a s i a d o i n d u l g e n t e , y la m a y o r p a r t e d e s u s j u i -
c ios son m a g i s t r a l e s y n o pocos i r r e f u t a b l e s y d e f i n i -
t i v o s . » 

1 Creemos que Pimentel habría hecho mejor en refu tar á 
Gómez Flores con la misma serenidad con que refuto la absur-
da conseja divulgada por los que le disputaban la legitimidad 
del mejor de sus triunfos, atribuyendo al hallazgo de manus-
critos del ilustre P. Nájeraln composición del Cuadro compara-
tivo de las lenguas indígenas de M¿rico. 

2 El Nacional. 1894. Número correspondiente al día (¡do Enero. 

N o h a c e m u c h o t i e m p o q u e 1111 l i t e r a t o d e r e c o n o -
c i d o m é r i t o , D . M a n u e l S á n c h e z M á r m o l , se e x p r e s ó 
c o m o s i g u e en u n a d e s u s m e j o r e s o b r a s : 

« I ) . F r a n c i s c o P i m e n t e l es a u t o r d e u n g r u e s o vo-
l u m e n i n t i t u l a d o Historia Critica de la Poesía en Mé-
trico, a f o r t u n a d a m u e s t r a d e s u r i c a e r u d i c i ó n e n l i t e -
r a t u r a , m a s n o a d e c u a d a á h a c e r a c e p t a b l e s s u s doc-
t r i n a s . P i m e n t e l p e c ó p o r el r i g o r i s m o , p o r l a n i m i a 
s e v e r i d a d , p o r u n i n c o n d i c i o n a l a p e g o á l a s r e g l a s , 
e n las q u e c i f r a b a t o d o el s e c r e t o d e l é x i t o d o l a poe-
s ía v e r i f i c a d a . M a d u r o , d o c t o , r e c t o y h o n r a d o , f a l -
t ó l e 1111a s o l a c o n d i c i ó n p a r a s e r c e l e b r a d o c r í t i c o e n 
la m a t e r i a q u e t r a t ó : f a l t ó l e el s e n t i m i e n t o p o é t i c o , 
l o q u e l e i n c a p a c i t a b a p a r a j u z g a r á los p o e t a s , á 
q u i e n e s , a n t e s q u e a p l i c a r l e s e l c a r t a b ó n d e l a m é t r i -
ca h a y q u e s e n t i r l o s . N o es, p o r t a n t o e x t r a ñ o q u e 
P i m e n t e l h a y a c r i t i c a d o con n o t o r i a a c e r b i d a d los 
p o e m a s d e I ) . I g n a c i o R a m í r e z , s in p e r d o n a r l a s d e 
D . M a n u e l A c u ñ a . 1 

P r o b e m o s á d e m o s t r a r q u e los c r í t i c o s d e l c r í t i c o 
n o h a n e s t a d o d e l t o d o e n lo j u s t o , y q u e , á n u e s t r o 
e n t e n d e r , 110 lo e s t á n p o r q u e n o c o m p e n e t r a r o n la 
g e n é s i s d e la o b r a q u e j u z g a n , m i r a n d o a t e n t a m e n -
t e q u e l o s d e f e c t o s q u e l e a t r i b u y e n r a d i c a n e n el 
o b j e t o q u e P i m e n t e l se p r o p u s o a l e s c r i b i r l a : d a r 
u n a l e cc ión p r á c t i c a d e l i t e r a t u r a n a c i o n a l a l h i s t o -
r i a r e s a m i s m a l i t e r a t u r a , í e s u m i e n d o , p o r q u e la 
c r í t i c a l i t e r a r i a a s í p r o c e d e , t o d o s l o s c o n o c i m i e n t o s 
g e n e r a l e s y e s p e c i a l e s d e l e s c r i t o r q u e e n e l la se em-
p l e a , y a p a r t a n d o lo m a l o p a r a c o r r e g i r y e v i t a r el 
m a l e j e m p l o , r e s e r v a n d o lo b u e n o , a p r o b á n d o l o y se-
ñ a l á n d o l o c o m o d i g n o d e i m i t a r s e . A s í l o d e c l a r ó 
b i e n c l a r a m e n t e e n la i n t r o d u c c i ó n d e l a o b r a . 

1 Las letras patrias. Monografía escrita para la obra «Méxi-
co.—Su evolución Social.—1902.» 



Ahora bien, ¿podía u n a vez q u e se hubo t r a zado 
el p l an q u e se proponía seguir , os ten ta r se n a d a más 
cri t ico de a l tos vuelos, d i sc ípu lo de la escuela d e las 
g r a n d e s especulaciones, de las in tu ic iones subl imes , 
de las vastas s íntes is y de las o j eadas comprens ivas 
q u e el a r t i cu l i s t a del Nacional echó de menos? ¿Po-
d í a P i m e n t a l p resc ind i r en la p r ime ra h i s to r ia q u e 
de n u e s t r a poesía se h a publ icado , de c i t a r a u n á 
poe tas mediocres, y al re fe r i r se á los ve rdade ramen-
te impor t an te s , y al es tudiar los , d e j a r de exh ib i r sus 
acier tos al i gua l d e sus caídas? 

F i jó se , no hay p o r q u e negar lo , en áp ices y por-
menores , p o r q u e el a s u n t o t a l cual él lo h a b í a toma-
do, r eque r í a unos y otros. La cuest ión ú n i c a q u e 
q n e d a b a entonces por resolver, era la d e si en esas 
minuc ias d e j ó de revelar g r a n d e s f a c u l t a d e s crí t icas. 
Y el Nacional mismo se encargó d e resolverla, a l 
agregar , como lo hizo, q u e era de ju s t i c i a decir q u e 
a u n respecto d e ápices y pormenores , su d o c t r i n a era 
sólida, la l ec tu ra d e sus escritos i n s t ruc t i va , fisto 
ú l t imo era lo q u e él anhe laba , y al confesa r se q u e lo 
logró, se le concede t ác i t amen te lo q u e a n t e s se le ha -
bía negado, a l t a s dotes d e ve rdade ro cr í t ico , pues to 
q u e el q u e no merece ese nombre , no a l c a n z a n u n c a 
el fin q u e se hab ía propues to : q u e se a c e p t e n sus 
doc t r inas , q u e sus juicios, si no a b s o l u t a m e n t e todos, 
sí en su mayor pa r t e merezcan ser t e n i d o s por ma-
gistrales y no pocos por i r r e fu tab les y def in i t ivos . 

C n a n t o á las apreciaciones del Sr. Sánchez Mármol , 
d i remos que , le jos d e pecar P imeute l p o r r igor i smo 
y p o r sever idad, mués t r a se con f r e c u e n c i a sobrada-
m e n t e benévolo, i ndu lgen t e al e x a m i n a r las obras 
d e nues t ros a n t i g u o s poetas. Pa ra n o m u l t i p l i c a r 
ejemplos, ci temos n a d a más los cap í tu los X I y X V I 
sobre Ochoa y Carp ió r e spec t ivamente . N o se pue-

d e n a t e n u a r con mayor indu lgenc ia q u e la por P i -
meutel p r o d i g a d a , los del i tos de lesa poes ía cometi-
dos por Ochoa y por Carpió. P o r o t ra p a r t e , m a l po-
d í a un d i sc ípu lo de Hegel , el m a g n o es te ta á qu ien 
Menéndez Pe layo h a l l amado Aristóteles moderno, y á 
q u i e n a u t o r modernis ta ha hab ido q u e cal i f ique d e 
divino, mal p o d í a P imenta l , decimos, por incondi-
cional a p e g o á las reglas, c i f r a r en e l las t o d o el se-
c re to de l éxi to d e la poesía versificada. Lr.s ap l i có 
acaso con abuso , porque su ob ra era al p a r q u e crí-
t ica, didascál ica , ya a n t e s lo hic imos no ta r . Censu-
r a r al a u t o r d idác t ico porque acumula reg las y mul-
t ip l i ca e jemplos pa ra demos t ra r c u á n d o l ian s ido 
vu lne radas , equ iva le á p roh ib i r q u e el q u e se ejerci-
ta e n un a r t e emplee procedimien tos conocidos, ó in-
d ica r l e q u e t r a b a j e al azar, s iempre capr ichosamen-
te, á t í t u lo de q u e toda regla cons t i t uye u n estorbo 
q u e el e sp í r i tu creador debe de s t ru i r si qu ie re q u e 
sus obras sean h i j a s d e la i n sp i r ac ión t a n solamente . 
P o r ú l t imo, la ace rb idad q u e el Sr. Sánchez Mármol 
cree e n c o n t r a r en las aprec iac iones de P imeu te l so-
b r e las poesías de I). Ignacio Ramírez y de D. Ma-
n u e l A c u ñ a , si existe, p u e d e a t r i bu i r s e á dos causas 
d e t e r m i n a n t e s . 1 

1 Es un error inuv común y que por lo generalizado esta re-
cibido como verdad," el decir que ú uu poeta sólo puede juzgar-
lo y sentirlo otro poeta. Xada menos cierto, sin embargo. Pre-
cisamente los menos aptos para la crítica son ios poetas, pues 
por lo mismo que sienten intensamente la belleza y la adoran, 
en la obra ajena la buscan, es cierto; pero si su expresión no 
coincide con la forma de que ellos la hubieran revestido, inclí-
nanse á condenarla sin apelación; ó si, por el contrario, aparece 
ante sus ojos tal cual ellos la hubieran concebido, entonces la 
ven con la predilección apasionada quo todos los hombrescon-
codeiaos á lo que nos parece que es un reliejo do nuestro^pro-
pio pensamiento. Y no pasa nada de esto en el verdadero crítico; 
por que el que lo os, á lo particular aplica generalizaciones, re-
glas fundadas en lo que los grandes maestros hicieron o reglas 
debidas á los estetas eximios y adoptadas por el consentixnieu-
ta de los que, sin sorlo. han llegado á poder precisar en dóndo 
empieza lo bello y en donde acaba. 



LXXXVIII 

Devoto fidelísimo, en l i t e r a tu r a , d é l a escuela espi-
r i tua l i s ta , pene t rado has t a la médula , en mater ias de 
ar te , de los p r inc ip ios p rofesados por los estetas de l 
N o r t e q u e por t emperamen to r e p u g n a n el sensualis-
mo q u e se desborda en la poesía de o t ros climas, y a 
sea e n t r e los gr iegos de la a n t i g ü e lad ó en t r e los 
f r anceses ó h i spano-amer i canos d e ' l a época moder-
na , P imen te l , poseído de u n a obsesión dif íc i l de sa-
cudi r , m i r aba como u n c r imen d e leso a r t e cua lqu ie -
r a expres ión s o b r a d a m e n t e ardorosa . Creía q u e d a r 
f o r m a á los deseos, q u e exp re sa r los espasmos de l 
de le i te amoroso, d é l a posesión, era i n d i g n o del a r t e 
p u r o y verdadero. Pero q u é mucho ; el solo empleo 
del vocablo beso le parecía una t rasgres ión de las le-
yes del p u d o r , d e la cas t idad invio lable , á su juic io , 
d e l amor q u e dignif ica las a lmas c u a n d o no obedece 
a los ins t in tos d e la bes t ia h u m a n a ; u o s iendo así, 
p o r q u e el beso, si b ien se mira , no es la c o n j u n c i ó n 
mate r ia l d e dos bocas, sino la c o n j u n c i ó n de dos al-
mas; con tac to fugaz q u e enciende, cual si f u e r a u n a 
ch i spa del ciclo, br i l lo a r robador en los ojos d e l a 
gen t i l doncel la , y q u e h a c e bro tar e n sus labios la 
flor d e la sonrisa y en su f r e n t e y en sus me j i l l a s las 
rosas q u e más realzan su he rmosura . Pecado do ul-
tra. e sp l r i tua l i smo es el suyo , d igámoslo e n su abono. 
¿Cómo ev i t a r entonces q u e para la poes ía contempo-
ránea , sensua l , aun sin nacer en t rop ica les regiones, 
l ib re has t a el desenf reno en l a expresión d e s ú s afec-
tos , t enga P imente l en su discurso sobre la poesía 
erót ica d e los griegos censuras , y e n varios cap í tu los 
d e su Historia, sobre todo en el final, q u e aparec ió 
en la s e g u n d a edición? E n segundo luga r , ese ú l t imo 
c a p í t u l o á q u e acabamos de re fe r i rnos , q u e es el dedi-
cado a l e s tud io de los poe tas recién muer tos , c u a n d o 
f u é escrito, fué , por decir lo así, a r r a n c a d o a l au to r 
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por las exigencias d e los q u e á toda costa q u e r í a n 
q u e él f o rmu la ra u n ju ic io acerca de au to re s fami-
liares á todos, pues to q u e pe r sona lmen te los hab ían 
conocido y t r a t a d o y q u e eran p a r a muchos ob je to 
de incondic ional admirac ión . P imen te l hab í a mar-
cado u n l ími te á su t a rea ; es más, acaso estaba y a 
cansado de el la; ñ o era p a r a él u n mister io q u e la 
empresa era ocasionada y q u e los mismos q u e solici-
t a b a n su ejecución hab ían d e ser los pr imeros en no 
confo rmar su ju ic io a l suyo, ó c u a n d o menos los prin-
cipales descontentos . P o r eso no q u e r í a emprender la , 
y el t i empo se h a encargado d e p r o b a r q u e uo se equi-
vocaba, p u e s prec isamente ese cap í tu lo final es el 
q u e mayor n ú m e r o de censu ras le a t r a jo , el q u e con 
más fe roz i n q u i n a ven los q u e espe raban q u e el au-
tor. i n d u l g e n t e con los an t iguos , h a b r í a de l legar 
tal vez al d i t i r ambo a l t r a t a r de los modernos . 

D e más d e eso, c u a n d o u n a labor l i t e r a r i a no es la 
r e s u l t a n t e de u n a insp i rac ión propia , de u n vivísi-
mo anhe lo de comunicar por medio de la p a l a b r a es-
cr i ta la idea q u e bul le eu el cerebro e n c ier to y de-
t e r m i n a d o momento, no es ni con m u c h o la m e j o r y 
más a c a b a d a en t re las de un au tor . ¿Quién q u e co-
nozca los secretos d e la producción in te lec tua l esco-
gerá , v. g r . , pa ra ava lora r á u n orador , a q u e l d e sus 
discursos q u e hubiese sido escrito p a r a obsequia r los 
deseos de u n a j u n t a patr ió t ica? 

Reílexiónese en todo eso y q u e d a r á n expl icadas las 
causas de los errores y deficiencias d e los ju ic ios d e 
P imen te l respecto á Ramírez, á A c u ñ a , Flores , etc., 
etc. 

Como q u i e r a q u e sea y a u n concediendo, lo q u e no 
es poco c ie r tamente , que, la obra d e q u e venimos tra-
t a n d o adolezca de todos los defectos q u e s u s censo-
res h a n señalado, su impor t anc i a y u t i l i dad son in-
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negab l e s . S i n ella, los q u e más t a r d e a c o m e t a n em-
p r e s a aná loga , ca rece r í an d e u n a b a s e p a r a a s e n t a r 
sus ju i c ios ; d e un p u u t o d e p a r t i d a p a r a l anza r se á 
los espac ios d e esas g r a n d e s especulac iones , d e esas 
s ín tes is y d e esas ojea- las c o m p r e n s i v a s q u e los con-
t e m p o r á n e o s d e P i m e n t e l l a m e n t a n no h a b e r p o d i d o 
e n c o n t r a r en l a Historia de la Poesía, en México, t a l 
vez po r q u e no la e s t u d i a r o n con el d e t e n i m i e n t o ne-
cesar io; p u e s en la p a r t e final d e cada u u o d e los ca-
p í t u l o s c o n s a g r a d o s á los q u e e n t r e noso t ros r ep re -
s e n t a n r e s p e c t i v a m e n t e los di versos g é n e r o s poé t i cos 
y l a s v a r i a s escue las q u e h a n p r i v a d o desde l a época 
co lon ia l h a s t a la m o d e r n a , q u e d a r o n r e s u m i d a s l a s 
t e o r í a s es té t icas del a u t o r y l a es t imación s in té t ica d e 
l a ob ra da a q u e l l o s au to res , así como t ambién q u e d ó 
e x p u e s t o el ca rác te r g e n e r a l d e l a poes ía e n México 
d u r a n t e los s ig los X V I y X V I I , en el c a p í t u l o 4», el 
c a r á c t e r y e s t ado d e la l i t e r a t u r a en el s iglo X V I I I 
y p r i n c i p i o s del X I X , a n t e s d e la I n d e p e n d e n c i a , y en 
el déc imo y en el v igés imo p r imero el e s tud io d e esos 
m i s m o s t e m a s con re lac ión á los años t r a n s c u r r i d o s 
d e l a e m a n c i p a c i ó n pol í t ica acá. T o d o eso, asi como 
l a s i n n u m e r a b l e s a p u n t a c i o n e s b ib l iográ f icas concer-
n i e n t e s á los a u t o r e s d e s e g u n d o y a u n d e te rcer or-
d e n — q u e t o d a s t e n í a n q u e c a b e r en u n a h i s to r i a 
c o m p r e n s i v a d e lo bueno , d e lo m e d i a n o y d e lo ma-
lo—son en p u r i d a d u n a f u e n t e en l a q u e p u e d e n sa-
c iar su s e d lo mismo los inves t igadores q u e los s im-
p l e m e n t e curiosos. Los q u e 110 d a n á l a l abo r d e Pi-
m e n t e l t o d a la i m p o r t a n c i a q u e en sí t i ene , es por-
q u e 110 h a n sab ido ó n o h a n q u e r i d o d e s e n t r a ñ a r l a . 
Con c u á n t a razón u n eximio a u t o r h a d i cho : « ¡Qué 
t r a b a j o es hacer u n l i b ro a d m i s i b l e y q u é pocos lec-
t o r e s conocen lo m u c h o q u e h a cos tado al a u t o r l a 
d i spos ic ión d e l a s pa r tes !» 
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Las c o n t r o v e r s i a s s u s c i t a d a s p o r la ú l t i m a ob ra d e 
P i m e n t e l , r a d i c a n , si n o e s t amos equ ivocados e n su 
c o n c e p t o cr í t ico . 

P o r don espec ia l ó c u a l i d a d n a t i v a d e s c u b r í a al 
p u n t o con g r a n persp icac ia los errores , las f a l t a s d e 
l e n g u a j e , etc., e tc . ; p o r su ex tensa y p r o f u n d a eru-
d ic ión r e c o r d a b a d e c o n t i n u o los p e n s a m i e n t o s d e 
los a u t o r e s c lás icos y a u n d e los m o d e r n o s q u e ha-
b ían exp re sado ya l a s m i sm as ideas q u e los a u t o r e s 
q u e e s tud i aba , y d e ah í q u e él c reye ra q u e h a b í a f a l -
t a d e o r i g i n a l i d a d , q u e e s t a b a n p l a g a d a s l a s poesías 
d e remin iscenc ias , s ino d e v e r d a d e r o s p l a g i o s ; c u a n d o 
m u y b i e n p o d í a sucede r q u e el p o e t a que. él j u z g a b a 
n o conociera esas f u e n t e s p o r carecer d e i n s t r u c c i ó n 
v a r i a d a , y p o r lo t a n t o 110 h a b í a razón p a r a a t r i b u i r -
le la i n t e n c i ó n d e h a c e r p a s a r por s u y o p r o p i o lo a j e -
no, ó d e d i s i m u l a r l a a p r o p i a c i ó n r ev i s t i éndo l a d e 
f o r m a n u e v a . 

A g r é g u e s e á eso. q u e como es t aba e m p a p a d o en los 
p r i nc ip io s y r e g l a s d e es te tas y re tór icos , era d i f í c i l 
q u e se s u b s t r a j e r a á ta les i n f luenc i a s y q u e n o s u j e -
t a r a á a q u e l l o s c a r t a b o n e s la p roducc ión q u e exami-
n a b a , y a g r é g u e s e t a m b i é n q u e p o r su t e m p e r a m e n . 
to , p o r s u id ios inc rae ia , e s t a b a poco p r e d i s p u e s t o á 
l a a d m i r a c i ó n cons t an t e , a l ap l auso , á p o n e r sob re el 
p a v é s c u a n t o leía; q u e e r a s u pe sad i l l a , su obsesión 
a q u e l l o q u e l l a m a b a poesía i m p e r t i n e n t e , e s dec i r , 
el a b u s o d e los adornos , d e las m e t á f o r a s y d e l a s 
i m á g e n e s q u e n o e ran e s t r i c t a m e n t e i nd i spensab l e s . 

Cr í t i co en l a e x t e n s i ó n d e la pa l ab ra , q u e r í a a q u i -
l a t a r la v e r d a d y l a belleza s i empre y en d o n d e qu ie -
ra . P o r eso 110 f u é un a u t o r p o p u l a r , q u e r i d o d e to-
dos, so l ic i tado , s ino m á s b i en t e m i d o y p o r e n d e de-
n i g r a d o p o r los m e g a l ó m a n o s q u e fo rm an legión, p o r 
l o s e g ó l a t r a s q u e á mi l l a res exis ten. 
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E n t r e l a s t e n d e n c i a s q u e c a r a c t e r i z a n á n u e s t r a 
época, p r i n c i p a l m e n t e en los pa í s e s l a t i nos , figuran 
el h o r r o r , el desp rec io á l a c r í t ica , el a f á n d e p r o b a r 
su i n u t i l i d a d . Pero , p o r m u c h o q u e se e m p e ñ e n e n 
d a r l e m u e r t e s u s j u r a d o s e n e m i g o s y á p e s a r d e los 
a r g u m e n t o s q u e p a r a d e s p r e s t i g i a r l a a c u m u l a n , l o s 
h o m b r e s i m p a r c i a l e s r econocen « q u e si e l la n o t i e n e 
p o d e r p a r a d e t e r m i n a r el éxi to ó el f r a c a s o d e u n a 
o b r a , sí enseña al p ú b l i c o á r a z o n a r , á se r él mi smo 
cr í t ico, y con e s to lo h a c e difícil, y d e ah í el od io d e 
los a u t o r e s á l a c r í t ica , p e r f e c t a m e n t e j u s t i f i c a d o ; 
p o r q u e al e n s e ñ a r al púb l i c o á s e r d i f í c i l , h a c e u n 
d a ñ o ev iden te á los au to res ,» como a t i n a d a m e n t e ob-
servó h a c e poco u n a c r e d i t a d o escr i to r . 

Los a d v e r s a r i o s d e l a c r í t i ca n o p a r a n m i e n t e s e n 
q u e e l la es h i j a l eg í t ima d e l a r a z ó n h u m a n a ; en q u e 
el la , como l a luz, p e n e t r a d o n d e q u i e r a y t o d o lo ba-
ña . ¿Qué es si no c r í t i ca la l abo r d e l p u b l i c i s t a q u e 
examina los ac tos d e los gobernan tes , y ora los a p l a u -
de, ora los condena , s e g ú n r e s p o n d e n á l a s necesida-
des de l p u e b l o y se a j u s t a n á los p r e c e p t o s d e l a ley, 
ó s egún se ende rezan á p e r s o n a l e s in t e reses ó van 
p o r e x t r a v i a d o s senderos? L a c o n v e r s a c i ó n e n t r e per-
sonas d e e s p í r i t u cu l t i vado , ¿se l i m i t a acaso á l a s im-
p l e r eco rdac ión d e suced idos c u y o o r i g e n n o h a y q u e 
d e s e n t r a ñ a r y c u y a s c o n s e c u e n c i a s 110 se d e b e n pro-
veer? I.a conversac ión a u n e n t r e m u j e r e s v a n a s y su-
perficiales, n o se r e d u c e en ú l t i m o a n á l i s i s á c r i t i ca r 
el t r a j e , los d ichos , los moda les y l a s c o s t u m b r e s d e 
las ausentes? P o r q u e h a y q u e c o n v e n i r q u e u n a co-
sa es la c r í t i ca y o t r a l a m u r m u r a c i ó n . 

¿Cómo p r e t e n d e r en tonces q u e á l a c r í t i ca l i t e ra -
r i a y á l a q u e a b a r c a el a r t e e n t e r o en sus m ú l t i p l e s 
man i f e s t ac iones , se le de s t i e r r e p o r i nnecesa r i a ó 
i n ú t i l ? 

xcin 

N o se c o m p r e n d e l a exis tencia d e u n p u e b l o civi-
l izado e n el q u e i m p e r e n p o r modo a b s o l u t o el op t i -
m i s m o de l Dr . P a n g l ó s q u e creía vivir e n el m e j o r 
d e los m u n d o s imag inab les , y el c iego f a t a l i s m o d e l 
m u s u l m á n q u e cree q u e t o d o c u a n t o o c u r r e p a s a así 
y n o d e o t ro modo , p o r q u e n o h a y ac to q u e no obe-
dezca á los a l t o s y s u b l i m e s d e c r e t o s de l P r o f e t a . 

O b j é t a s e en c o n t r a d e l a c r í t ica , q u e p o r e l la l a 
ob ra es vis ta á t r avés d e u n t e m p e r a m e n t o ; q u e n o 
r e f l e j a p o r lo gene ra l e l c o m ú n s e n t i r ; q u e n a d a en 
el m u n d o es v e r d a d e r o ó f a l so ; que iodo es, según el 
color del cristal con que se mira. 

M u y b ien ! Concedamos , p a r a c o n t e n t a m i e n t o d e 
los q u e t o m a n po r evange l io los versos de l i n m o r t a l 
Campoamor , q u e as í sea. Pe ro re f lex iónese q u e á la 
g r a n v a r i e d a d d e colores d e los c r i s ta les d e las diver-
sas l en te s al t r avés d e las q u e p e r c i b e n los h o m b r e s 
los ob je tos , se d e b e n esos he rmosos ka le idoscopios 
q u e c r e a n c í rcu los y figuras q u e l a f a n t a s í a más ex-
h ú b e r a p o r sí sola n o pod r í a p r o d u c i r . R o m p e d , co-
mo lo hacen los n iños el i n s t r u m e n t o p a r a saber d e 
q u é se c o m p o n e y cómo a lcanza t a n e n c a n t a d o r e s re-
su l t ados ; r o m p e d los p r e c e p t o s d e la cr í t ica , sus con-
c lus iones , y en tonces t e n d r é i s en c o n f u s o hac ina -
m i e n t o p a r t í c u l a s n a d a más d e la bel leza d i s e m i n a d a 
en l a s ob ra s q u e conocéis, —las solas p a r t í c u l a s q u e 
l o g r a r o n h e r i r v u e s t r o in te lec to y q u e a l h e r i r l o se 
i n c r u s t a r o n en él y p o r eso a c u d e n á v u e s t r a memo-
r i a c ie r tos y d e t e r m i n a d o s recuerdos , 110 el c o n j u n t o 
a rmón ico q u e las p a r t e s d e q u e la ob ra se f o r m a , 
o f recen . 

Sin la c r i t i ca u n a b i b l i o g r a f í a seca y á r i d a empu-
ñ a r í a el cet ro , se r í a la d o m i n a d o r a i ncon t r a s t ab l e , 
p o r q u e ella se c o n c r e t a á a p u n t a r el h e c h o en su 
m á s s imple expres ión : el libro se intitula así, y fui es-



cito por A* y e s to ú n i c a m e n t e , p o r q u e d a r razón d e 
l a idea q u e el l i b r o d e s e n v u e l v e es d a r t a m b i é n el 
p r i m e r paso a l v e d a d o t e r r eno d e las a p r e c i a c i o n e s 
q u e t a n t o d e t e s t a n , p o r q u e t a n t o les d a ñ a n , incon-
t a b l e s au to re s . N e g a d si q u e r é i s , — d i r e m o s á éstos, 
n e g a d al c r í t i co l a s u b l i m e f a c u l t a d c readora , m á s 110 
le d e s p o j é i s d e la i n tu i c ión p u r a d é l o bello, del d o n 
d e pe r c ib i r sin l a m e n o r d i f i cu l tad , t a n t o lo q u e se 
c o m p a d e c e con los e t e r n o s p r inc ip ios d e l a v e r d a d 
y d e l a bel leza, como lo q u e d e ellos se a p a r t a . Con-
certedle al m e n o s el q u e po r su ded icac ión A u n a sola 
r a m a de l a r t e l i t e r a r io , posea u n a l en t e poderosa pa-
ra d i s t i n g u i r lo q u e es u n a e s t r e l l a y lo q u e es p o b r e 
y m e z q u i n o f a n a l . 

P e r o h a y m á s t odav í a . P a r a j u z g a r u n a p r o d u c -
ción n o es i n d i s p e n s a b l e poder , en caso dado , e jecu-
t a r o t r a i g u a l ó s e m e j a n t e . T a i n e f u é u n cr i t ic io exi-
mio e n m a t e r i a s n o sólo his tór icas , s i no en p i n t u r a , 
en e s c u l t u r a y en a r q u i t e c t u r a , y él n i p i n t ó ni es-
culpió , n i c o n s t r u y ó j a m á s m o n u m e n t o a l g u n o a rqu i -
tectónico, y á p e s a r d e eso, sus j u i c io s son a c a t a d o s 
p o r p in to r e s y escu l tores y a rqu i t ec tos , y n o h a y 
v i a j e r o i l u s t r a d o q u e al v is i tar l a s g r a n d e s c i u d a d e s 
y los g r a n d e s museos d e E u r o p a 110 evoque la me-
mor i a d e T a i n e en p re senc i a d e las ob ra s m a e s t r a s 
q u e f u e r o n o b j e t o d e su cr í t ica , m a g i s t r a l t a m b i é n . 

R e c o r d a d po r ú l t imo , q u e a u n los más h u m i l d e s 
p u e d e n c o n t r i b u i r a l pe r f ecc ionamien to d e la o b r a 
h u m a n a . As í , en los magní f i cos b ronces q u e pe rpe -
t ú a n l a memor ia d e los hé roes y d e los g r a n d e s hom-
b re s d i g n o s d e la a d m i r a c i ó n ó d é la g r a t i t u d d e los 
pueb los , y q u e e t e rn izan al p rop io t i e m p o el nom-
b r e d e los a r t i s t a s q u e m o d e l a r o n sus e s t a tuas , p u -
s ieron su m a n o modestos menes t r a l e s q u e a l l i m a r y 
p u l i r l a o b r a a j e n a , la a b r i l l a n t a r o n l i b r á n d o l a d e 

l a s a r i s t a s y escor ias q u e d e p e r m a n e c e r h a b r í a n im-
p e d i d o q u e l a luz i l u m i n a s e p o r igua l l a s f a c c i o n e s 
del p e r s o n a j e r e p r e s e n t a d o en l a e s t a t u a , y los pl ie-
g u e s d e su r o p a j e , a u m e n t a n d o su e s p l e n d o r y su 
g r a n d e z a y h a c i e n d o más g r a t a la c o n t e m p l a c i ó n d e l 
m o n u m e n t o . As í , t a m b i é n , el co r rec to r d e p r u e b a s 
en las i m p r e n t a s es, las m á s d e las veces, n o u n es-
c r i t o r d e conoc imien tos encic lopédicos , s i no lisa y 
l l a n a m e n t e u n a n t i g u o c a j i s t a q u e d i ó m u e s t r a s d e 
poseer n o v u l g a r i n s t r u c c i ó n g r a m a t i c a l y f u é p o r 
eso p a s a d o d e l a s c a j a s á la mesa d e cor recc ión d e 
p r u e b a s , y q u e m á s t a r d e l l egó p o r su ded i cac ión , p o r 
el c o n s t a n t e e jerc ic io , á ve r con o jos do l i nce lo q u e 
a u t o r e s r e n o m b r a d o s h a b r í a n d e j a d o s in e n m i e n d a 
e n sus obras , c o n p e r j u i c i o d e su p r o p i o c réd i to . 

E n p re senc i a d e la c r i t i c a s e s i en t en coh ib idos los 
a u t o r e s c u y o b a g a j e l i t e ra r io 110 es r i co n i en u n 
t o d o selecto. P o r eso e n t r e los desva r ios d e los mo-
d e r n i s t a s , c reemos q u e d e b e seña l a r se la l i b é r r i m a 
f a c u l t a d q u e les concede l a es té t ica p a r a su uso de-
c r e t a d a , d e v u l n e r a r las leyes s a n c i o n a d a s p a r a el me-
j o r m a n e j o del i d ioma , y l a s reg las q u e p o r el consen-
t i m i e n t o d e los sabios n o r m a n la expres ión d e l a s 
ideas. A u t o r i z a n se h o y esas l ibe r tades , f u n d á n d o s e , 
d i cen , en q u e el gen io c reador n o d e b e n u n c a a b a t i r 
s u vue lo m a j e s t u o s o a n t a los obs tácu los q u e l a s me-
d i a n í a s n o a c i e r t a n á f r a n q u e a r , y e s c u d á n d o s e con 
los n o m b r e s d e S h a k e s p e a r e , d e C e r v a n t e s y d e Víc-
t o r H u g o , q u e con f r e c u e n c i a h i c i e ron á u n l a d o re-
g l a s y convenc iona l i smos , los q u e se t i t u l a n a d m i r a -
do re s de l gen io come ten los m a y o r e s d i s la tes . 

¡Ah! sí, n a d a h a y t an cómodo como el p r e v e n i r 
c r í t i cas y c e n s u r a s con l a sola dec l a r ac ión d e q u e de-
l i b e r a d a m e n t e 110 se aca t a regla a l g u n a ; n a d a t a n 



fácil como imaginarse que pa ra hombrear con los ge-
nios basta imitar sus estravios.' 

No huelgan las observaciones q u e acabamos de 
apun ta r acerca del concepto de la cr í t ica y de los ene-
migos que los críticos t ienen en todas partes. Se tra-
taba del autor mexicano que mayor número de pro-
ducciones de ese género li terario ha de jado como he-
rencia á la j uven tud actual y á las f u t u r a s genera-
ciones, y no era posible omitir dichas observaciones. 
Llenado ese que juzgamos un deber, y puesto que ya 
dimos noticia de las principales obras conocidas de 
Pimentel , digamos ahora unas breves palabras acer-
ca de los capítulos que por primera vez se publ ican 
ahora, correspondientes al l ibro con que se había pro-
puesto dar término á la historia de l a l i tera tura me-
xicanos. 

Recordará el lector que el pensamiento primitivo 
de Pimentel f u é estudiar no ún icamente á los poetas, 
sino también á los prosistas. E n su plan, entraban 
cuatro partes; la pr imera consagrada á los novelis-
tas, la segunda á los oradores, la tercera á los histo-
riadores y la últ ima á los escritores científicos. 

Las dos primeras quedaron terminadas, y son las 
que se incluyen en la presente colección; las demás 

3 Gener, famoso escritor catalán, contemporáneo, lanza des-
de el alto solio en que le han colocado sus indiscutibles inteli-
gencia y sabiduría, anatemas fur ibundos contra lo que despec-
tivamente llama gramalicalitímó académico. Pero las doctrinas 
que Gener predica son más perniciosas todavía quo las que con-
dena. 

En sus propias producciones brillan excelencias quo somos 
los primeros en reconocer y que hacen que se disimulen ó pa-
sen inadvertidos muchos giros y locuciones suyas contrarias a 
la índole del idioma en que escribo, lo cual no pueden preten-
der sus sectarios que no poseen las mismas dotes. El escritor 
incorrecto, como el pintor que desconoce o desprecia las reglas 
del dibujo, producirá siempre obras defectuosas j>or más quo 
en olios resplandezcan cualidades estimables. 

quedaron en la mente del autor, porque penosa en-
fermedad precursora de la muerte, qui tó para siem-
pre la pluma de sus manos, con detr imento no de la 
gloria de Pimentel que estaba ya sólidamente fun-
dada en las producciones de que hemos hablado, pe-
ro sí de nuestro tesoro bibliográfico; pues dadas las 
cualidades que poseía, hay razón para creerlo así. 

De esos capítulos postumos, los que encontramos 
mejores son los relativos á los novelistas; en los que 
se refieren á los oradores nótase menor documenta-
ción, sobre todo al hablar de los oradores políticos. 
El infat igable historiador de otros días estaba ya, no 
agotado intelectualmente. pero sí incapacitado por 
sus dolencias físicas para compulsar, como sabia ha-
cerlo, todos los documentos que había menester para 
no incurr i r en olvidos ú omisiones que tenían que ser 
censurados en él más que en cualquiera otro, porque 
había dado de pruebas de pecar por exceso antes que 
por fa l ta de informaciones. Pero, lo repetimos, Pi_ 
mentel era ya un vencido, y n a d a más que su amor 
al estudio y al t rabajo, p u d o retener la p luma en su 
mano j)ara trazar las páginas que de jó inéditas. Ten-
gan esto presente los lectores, y consideren también 
que fal tó á esos estudios la corrección final de los ma-
nuscritos y la de las pruebas de imprenta que habría 
hecho el autor mismo en los dos casos; correcciones 
que tan importantes son para el perfeccionamiento de 
una obra literaria. Por extremo hábil ha sido la per-
sona encargada de poner en limpio los manuscritos 
que Pimentel dejó, pues la escritura del g ran filólo-
go es una de las más difíciles de interpretar , sea di-
cho de paso; pero así y todo, es preciso confesar que 

•los tantas veces citados capítulos, por las causas se-
ñaladas, no pueden parangonarse con las anteriores 
obras del autor. Si se les incluye en esta recopila-
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c ión , e s p o r q u e , á p e s a r d e las def ic iencias a n o t a d a s , 
s e rv i r án sin d u d a á los f u t u r o s h i s to r i ado re s ( le la li-
t e r a t u r a mexicana . A u n c u a n d o estos l l e g a r a n á me-
jo r a r l a s , s i e m p r e co r r e sponde rá á P imen te l la pr io-
r i d a d en t a n i m p o r t a n t e labor . 

Y p u e s h e m o s ya , ha s t a d o n d e n u e s t r a s f acu l t a -
d e s lo p e r m i t i e r o n , e x a m i n a d o e n es.eueia la obra li-
t e r a r i a d e n u e s t r o a u t o r , debemos t a m b i é n h a b l a r 
d e s u f o r m a , e s decir , d e lo q u e se a c o s t u m b r a lla-
m a r factura. ó manera, ya se t r a t e d e escr i tores y a d e 
a r t i s t as . Kn casos como el p resen te , suele el l ec tor n o 
c o n f o r m a r s e con q u e se le d e razón t a n sólo del con-
t e n i d o y ex ige q u e t a m b i é n se le hab le de l cont i -
n e n t e . 

Más d e u n a vez se l e h a m o t e j a d o p o r l a l l aneza d e 
su est i lo, q u e á n o pocos p a r e c e excesiva, p o r q u e 
e s t á m u y g e n e r a l i z a d a la afición á lo ampn loso , á lo 
i n t r i n c a d o , á lo q u e se t i ene á g a l a p o d e r d e s c i f r a r , 
p u e s t o q u e as í el l ec tor se h a c e p a s a r p o r conocedor 
del léxico de l i d ioma nac iona l y d e c u a n t o s modis -
mos exóticos p r o d i g a n los m o d e r n i s t a s . Los escr i tos 
d e P i m e n t e l n o o b t e n d r á n n u n c a l a a p r o b a c i ó n d e 
esa escuela . De s u es t i lo p u e d e dec i rse lo mismo q u e 
l iace pocos meses expresó u n c r í t i co f r a n c é s a l j uz -
g a r á su c o m p a t r i o t a el novel is ta , hoy en boga , A b e l 
H e r m a n t , á q u i e n e logió po r su l e n g u a j e c la ro y d u -
r o como u n b u e n mármo l , d e s p o j a d o d e h o j a r a s c a 
p in to resca , y p o r q u e n o e m p l e a la i m a g e n s ino con 
s e v e r i d a d y d iscrec ión á la m a n e r a en uso en a q u e l 
t i e m p o en q u e se escr ibía pa ra h a c e r c o m p r e n d e r 
las ideas y n o p a r a d e s p e r t a r sensac iones d e colores 
ó d e p e r f u m e s . 

P imen te l es castizo como m u y c o n t a d o s esc r i to res 
mexicanos , y t e n í a q u e serlo, no sólo po r su c u l t u r a , 
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s i n o t a m b i é n p o r q u e él, q u e t a n n iu i i a y e s c r u p u -
l o s a m e n t e seña ló las f a l t a s d e otros , e s t a b a ob l i gado 
á n o d a r ocasión á q u e se le a p l i c a r a a q u e l l a f r a s e 
q u e se a t r i b u y e á los p r e d i c a d o r e s d e l a mora l aus-
t e r a : haced lo que digo y no lo que. hago. D a b a , pues , 
el e j e m p l o , e sc r ib i endo como deseaba q u e escribie-
s e n los demás ; sobre todo , e m p l e a b a en c a d a u n o 
d e s u s t r a b a j o s el es t i lo y t o n o q u e el a s u n t o r eque-
r í a ; y como la m a y o r p a r t e d e sus ob ra s son d e dis-
q u i s i c i ó n y aná l i s i s , r a r a m e n t e p u d o embel lecer sus 
p á g i n a s con p a s a j e s b r i l l an t e s , con f r a s e s g r a n d i -
locuen tes . S u fin e ra p e r s u a d i r , r a z o n a n d o , ense-
ñ a r : n o h a l a g a r el oído ni a r r a n c a r ap l ausos . Su esti-
lo 110 d e s p i e r t a en el l ec tor el r e c u e r d o d e las selvas 
v í rgenes , en d o n d e d o s t roncos c o r p u l e n t o s casi des-
a p a r e c e n p o r q u e los r ev i s t en las l i anas t r e p a d o r a s 
q u e p u g n a n p o r sofocar los ; d o n d e se a g i t a n insec tos 
b r i l l a n t e s y z u m b a d o r e s p e r o d a ñ i n o s y pern ic iosos 
p a r a el h o m b r e . S u es t i lo o f rece la imagen d e la 
g r a n j a c u l t i v a d a con esmero, en la q n e h a y m á s f r u -
t o s q u e llores, en la q u e a b r e n s u s coro las a l g u n a s 
sí ; p e r o m o d e s t a s y sencil las , no d e e m b r i a g a n t e s 
p e r f u m e s , 110 f lores d e e s t u f a q u e á los p r i m e r o s be-
sos del sol y de l a i r e se m a r c h i t a n . S u es t i lo es c la ro 
y p u r o como las a g u a s del r e m a n s o q u e d e j a n ver 
las b l a n c a s a r e n i l l a s d e su l echo ; n o es l a c o r r i e n t e 
i m p e t u o s a y t u r b u l e n t a q u e asordece con su f r a g o r . 

A m a b a P i m e n t e l la luz b l a n d a y apac ib le , p o r q u e 
d e j a c o n t e m p l a r lo bello y lo v e r d a d e r o ; 110 la luz 
q n e d e s l u m h r a y f a sc ina á u n o s cuan to s , s i no la q u e 
p o r i g u a l d i s t r i b u y e sus tesoros . 

P o r eso los q u e p r e s u m e n d e m o d e r n o s zahor i s en-
c u e n t r a n p á l i d o y d e s c a r n a d o el es t i lo d e P i m e n t e l 
q u e n o se p res ta á i n t e r p r e t a c i o n e s a r b i t r a r i a s ó adi-
v inac iones a b s u r d a s , q u e no t r a d u c e n el p e n s a m i e n t o 



•del a u t o r s i n o el d e a q u é l q u e p o r q u e se c u e n t a á s í 

m i s m o e n el n ú m e r o d e los e s c o g i d o s ó p r m l e g l a -

d o s , p i e n s a q u e e s v u l g a r y b a l a d í l o q u e el i n d o c t o 

v u l g o p e r c i b e s i n e s f u e r z o . 
Y s i m e v a l g o e n e s t e l u g a r d e s í m i l e s y f i g u r a s 

p a r a d a r á c o n o c e r e l e s t i l o d e u n e sc r i t o r q u e u s ó 
m á s p a r c a m e n t e , p o r e x c e p c i ó n d e b e r í a d e c i r , l o s 
r e c u r s o s r e tó r i cos , es p o r q u e c r e o d a r m e asi a e n t e n -
d e r d e l m a y o r n ú m e r o , y t a m b i é n p o r q u e l a s a f i r m a -
c i o n e s d o g m á t i c a s e x p r e s a d a s e n a p o t e g m a s conc i -
s o , s e v e r o s c o m o l o s v e r s í c u l o s d e u n e v a n g e l i o , n o 
s o n a r í a n b i e n en n u e s t r o s l a b i o s . N o n o s a b r o g a -
m o s l a s a t r i b u c i o n e s d e m a e s t r o s y nos d e t e n e m o s e n 
l o s l i n d e s d e u n a e x p o s i c i ó n d e l i echoa q u e c o m p r o -
b a r á e l l e c t o r t a n p r o n t o c o m o c o n o z c a t o d a s y c a -
d a u n a d e l a s p r o d u c c i o n e s d e l p o l í g r a f o m e x i c a n o . 

S e n o s r e p r o c h a r á t a l vez el q u e p a r a d a r c a b a l 
i d e a d e e s t e a u t o r n o n o s h u b i é s e m o s c i r c u n s c r i t o a 
u n j u i c i o s e n t é t i c o á la m a n e r a d e l o s q u e s e p r e t e n -
d e q u e él d e b i ó d a r r e s p e c t o á los p o e t a s m e x i c a n o s , 
y h a s t a , l l e g a r á á d e c i r s e q u e s a l e n s o b r a n d o l o s n u -
m e r o s o s p a s a j e s a q u í c i t a d o s , t o d a vez q u e el l e c t o r 
v a á t e n e r á s u d i s p o s i c i ó n e n t o d a s u i n t e g r i d a d l a s 
o b r a s d e q u e h e m o s h e c h o r e f e r e n c i a . 

A p r i m e r a v i s t a p a r e e r á n f u n d a d a s t a l e s ob j e -

c i o n e s ; p e r o si se r e f l e x i o n a , n o s o n d e l t o d o a d m i -

s ib l e s . 
P o r m u c h o q u e s o r p r e n d a á los q u e 110 e s t á n in-

t e r i o r i z a d o s e n n u e s t r a s cosa s , P i m e n t e l e n s u p a -
t r i a es p o c o c o n o c i d o y m e n o s a v a l o i a d o . S u s p r i n c i -
p a l e s p r o d u c c i o n e s a p a r e c i e r o n e n é p o c a s n a d a p r o -
p i c i a s á su v u l g a r i z a c i ó n , s e g ú n h e m o s v is to e n o t r o 
l u g a r . E s t o , d e u n a p a r t e ; d e o t r a , e r r ó n e o s p r e j u i -
c ios y f a l s a s i d e a s a c e r c a d e s u c r e d o p o l í t i e o - r e l i -

g ioso , le h i c i e r o n n o g o z a r d e los f a v o r e s d e l a c a s i 
s i e m p r e i n t r a n s i g e n t e n u e v a g e n e r a c i ó n . D e m á s d e 
es to , n o s o t r o s n o n o s p r o p u s i m o s e s c r i b i r u n b r e v e 
p r ó l o g o p a r a e x p l i c a r el p o r q u é d e l a p r e s e n t e e d i -
c ión , si n o 1111 e s t u d i o q u e , y a f u e s e a l f r e n t e d e e l l a 
6 e n f o l l e t o espec ia ! , d i e se , h a s t a d o n d e n o s f u e s e 
p o s i b l e logra r lo , á c o n o c e r a l m e n o s a p r o x i m a d a m e n -
t e , u u a p e r s o n a l i d a d d i g n a p o r m u c h o s t í t u l o s d e se r 
e s t i m a d a , p o r c u a n t o q u e su s i g n i f i c a c i ó n e n n u e s -
t r a h i s t o r i a l i t e r a r i a 110 t i e n e m u c h o s p r e c e d e n t e s 
n i p u e d e s e r con f a c i l i d a d s u p e r a d a . 

P e r o h a y t o d a v í a o t r a s c o n s i d e r a c i o n e s á q u e a t e n -
de r . E s la p r i m e r a , la d e q u e m u c h o s v a c i l a n a n t e s 
d e a c o m e t e r l a e m p r e s a p a r a e l l o s a r d u a , d e l e e r 
u n a ob ra , y es n e c e s a r i o o f r e c e r l e s u n e s t i m u l a n t e , 
eso q u e los f r a n c e s e s l l a m a n con m a y o r e n e r g í a d e 
e x p r e s i ó n , encouragemení. E n e s t e c a so , el p r ó l o g o 
ó e s t u d i o p r e l i m i n a r d e s e m p e ñ a el p a p e l d e l o s a p e -
r i t i v o s a n t e s d e l a s g r a n d e s c o m i d a s , p o r m á s q u e 
é s t a s sean d i g n a s d e l m á s e x q u i s i t o ó r e f i n a d o . 

E11 s e g u n d o l u g a r , l i a y t í t u l o s d e o b r a s , — s o b r e 
t o d o l o s q u e u s a n los a u t o r e s m o d e s t o s , — q u e n o pre -
v i e n e n d e s d e l u e g o y e n s e n t i d o f a v o r a b l e a l l e c t o r , 
así c o m o h a y o t r o s t í t u l o s q u e m u c h o p r o m e t e n y 
q u e son o r i g e n d e d e s i l u e i ó n y d e a r r e p e n t i m i e n t o ; 
D e l n ú m e r o d e los p r i m e r o s s o n los d e los l i b r o s d e 
P i m e n t e l . ¿Cómo p r e s c i n d i r e n t o n c e s , d e d e c i r á 
p r o p i o s y e x t r a ñ o s : torna y lee; quedarás satisfecho, te 
instruirásf 

P o r ú l t i m o , en la v i d a m o d e r n a h a l l e g a d o á h a -
c e r s e i n d i s p e n s a b l e el p r o p o r c i o n a r á la g r a n m a s a 
d e l p ú b l i c o la q u i n t a e s e n c i a d e l a s p r o d u c c i o n e s 
c i e n t í f i c a s y l i t e r a r i a s ; y a s e a p o r m e d i o d e m o n o -
g r a f í a s q u e las c o n d e n s e n , ó y a sea e n esas b i b l i o -
t e c a s e c o n ó m i c a s q u e se f o r m a n con l a s p á g i n a s es-



c o g i d a s d e l o s a u t o r e s e m i n e n t e s ; p á g i n a s (p ie m u -
c h a s v e c e s son l a s ú n i c a s q u e d e e l lo s l l e g a n á sa-
b o r e a r los q u e n o t i e n e n t i e m p o p a r a m á s ó n o q u i e -
r e n e m p l e a r l o e n l a r g a s l e c t u r a s . P e r o , q u é m u c h o 
q u e d e g r a n p o r c i ó n d e los q u e l e e n p u e d a d e c i r s e 
t a l cosa , c u a n d o e n t r e l i t e r a t o s d e p r o f e s i ó n , y , lo 
q u e e s p e o r , e n t r e h i s t o r i a d o r e s , s u e l e a c o n t e c e r q u e 
para , f o r m u l a r u n j u i c i o h a y a q u i e n e s se c o n t e n t e n 
con l o s e x t r a c t o s q u e a l e f e c t o l e s p r e p a r a n co l abo -
r a d o r e s e x p e n s a d o s , a n ó n i m o s , á q u e s e n c i l l a m e n t e 
d a n el n o m b r e d e sec re t a r io s? 

H e m o s h a b l a d o d e l f i ló logo, d e l h i s t o r i a d o r , d e l 
e c o n o m i s t a , d e l c r i t i co , y só lo n o s r e s t a h a c e r l o res-
p e c t o d e l h o m b r e , p a r a q u e n o se e c h e n d e m e n o s 
c i e r t a» n o t i c i a s q u e c o n t r i b u y e n á r e a l z a r l a f i g u r a 
q u e se d e s t a c a d e l c u a d r o g e n e r a l d e n u e s t r o e s t u d i o . 

L e d e j a m o s e n l o s d í a s d e l a r e s t a u r a c i ó n r e p u -
b l i c a n a . V i m o s q u e c o n s u m a d a é s t a , h a l l ó e n e l 
a p a r t a m i e n t o y s o l e d a d d e s u g a b i n e t e d e t r a b a j o , l a 
q u i e t u d q u e a p e t e c í a , la v i d a d e l s ab io , n i e n v i d i a d a 
n i e n v i d i o s a , y v i m o s t a m b i é n , q u e á poco , so l i c i t a -
do, v o l v i ó á l a l a b o r l i t e r a r i a , á l a s r e u n i o n e s , á l a 
d i s c u s i ó n , á l a a c t i v i d a d , á l a l u c h a . P u e s b i e n , vea -
m o s a h o r a c ó m o p a s ó e l ú l t i m o t e r c i o d e s u e x i s t e n -
c i a , 1 S 6 8 - 1 8 9 3 . 

V i d a i n t e l e c t u a l , casi e n lo a b s o l u t o , f u é la s u y a . ' 

1 Pimental aborrecía loa viajes, por cortos qno fueran, por-
que le apartaban do sus hábitos domésticos, de sus estudios 
principalmente. Lo quería todo al home y cuando se le decía 
que era imperdonable que no hubiese ¡do á Europa, contesta-
ba que el único incentivo que un viaje podía ofrecerle sena el 
de escribir un libro á semejanza del intitulado París, Londres y 
Madrid, de I). Eugenio de Ochoa, es decir, con el objeto do 
demostrar por medio do sus personales observaciones, liasta 
dónde llega la necedad de los que por haber recorrido al vue-
lo las grandes capitales europeas, menosprecian el lugar de 
su nacimiento, su patria misma, y se creen desgraciados al en-

D e l a s a g i t a c i o n e s p o l í t i c a s y d e l m o v i m i e n t o m u n -
d a n o , a p e n a s si l l e g a b a n á él a p a g a d o s r u m o r e s . N o 
f r e c u e n t a b a m á s q u e l a s A c a d e m i a s , y en s u p r o p i o 
h o g a r só lo se p r e o c u p a b a d e la e d u c a c i ó n é i n s t r u c -
c i ó n d e s u s d o s h i j o s , y n o s e n t a b a á s u m e s a á m u -
chos , n i c u l t i v a b a el t r a t o d e n u m e r o s o s a m i g o s . E n -
t r e lo s ¡que p r e f e r í a , s in h a c e r o s t e n s i b l e s s u s p r e d i lec-
c iones , f i g u r a b a n en p r i m e r t é r m i n o e s c r i t o r e s , co le -
g a s s u y o s en el L i c e o H i d a l g o y en la S o c i e d a d d e 
G e o g r a f í a . E m p e r o , j a m á s o c u p a b a la a t e n c i ó n d e 
s u s h u é s p e d e s ó c o m e n s a l e s c o n a s u n t o s c i en t í f i cos ó 
l i t e r a r i o s n i m u c h o m e n o s con la a u d i c i ó n d e los es-
c r i t o s q u e t r a í a e n t r e m a n o s . 

A u n q u e , c o m o e n s u l u g a r q u e d ó y a d i c h o , s u 
e r u d i c i ó n e r a e x t r a o r d i n a r i a , se a b s t e n í a c u i d a d o s a -
m e n t e d e c i t a r a u t o r e s n i d o c t r i n a s e n s u s c o n v e r s a -
c i o n e s f a m i l i a r e s ; a m i g o d e la d i s c u s i ó n n o la p r o v o -
c a b a s i n o a n t e s a ! c o n t r a r i o , l a r e h u í a c o r t e s m e n t e . 
P a r e c í a en s u c a s a n a d a m á s q u e u n h o m b r e s o c i a b l e 
p e r o d i s c r e t o , q u e n o p o n í a d e r e s a l t o s u s u p e r i o r i -
d a d i n t e l e c t u a l y su c u l t u r a . 

E r a n l o s d o m i n g o s l o s d í a s e s p e c i a l m e n t e d e d i c a -
d o s a l e s p a r c i m i e n t o d e l e s p í r i t u . E n e l lo s r e c i b í a á 
s u s a m i g o s y é s t o s d e j a b a n t r a n s c u r r i r l a s h o r a s e n 

contrarse de nuovo en su hogar y fastidian á los que los escu-
chan con sus eternas lamentaciones. Apuntar lo bueno de pue-
blos más adelantados que el nuestro, para indicar la conve-
niencia de asimilarlo á México, y sefialar lo malo, para que se 
vea que es la humanidad la que no es perfecta y no nuestra 
patria la única nación qno no ha llegado á la cúspide de la ci-
vilización y de la grandeza, habría sido para Pimentel el ma-
yor, el único estímulo para emprender un largo viaje al ex-
tranjero. 

Creemos que contribuyó mucho á la creación de estos hábi-
tos de Pimentel, la circunstancia de haber pasado él varios 
años de su vida, retraído on el hogar á causa de la salud siem-
pre delicada de su amada esposa, la 8ra. Pofia Josefa María 
Gómez Eagoaga, hija que fué del General D. Cirilo Gómez Aua-
ya y de Doña Elena Fngoaga. 



g r a t e s c o n v e r s a c i o n e s y a l g u n a s veces e n j u e g o s fie 
s o c i e d a d . G o z a b a c o n la a l e g r í a y las r i sas f r a n c a s d e 
los q u e l e r o d e a b a n , q u e en s u m a y o r p a r t e e r a n j ó 
v e n e s ; la c r ó n i c a soc ia l n o . es taba e x c l u i d a , p i c a n t e 
a l g u n a s o ca s iones ; p e r o n i la p o l í t i c a n i l a r e l i g i ó n 
e n t r a b a n cu los t e m a s a l l í a c e p t a d o s . L o q u e p o d í a 
d i v i d i r ó p r o v o c a r d e s a v e n e n c i a , ó s i q u i e r a f u e s e p a -
s a j e r o d e s a g r a d o , e s t a b a t á c i t a m e n t e e x c l u i d o d e 
a q u e l l a m a n s i ó n d e paz y d e c o n c o r d i a . E s a s r e u n i o -
n e s d o m i n i c a l e s m a r c a b a n u n a t r e g u a , p o n í a n u n 
p a r é n t e s i s á la v i d a o r d i n a r i a d e l o s c o n c u r r e n t e s , y 
a l d i so lve r se d e j a b a n s i e m p r e a g r a d a b l e r e c u e r d o , y 
con é l el d e s e o d e a s i s t i r á la q u e q u e d a b a n i n v i t a -
dos ; n i n g u n o s a l i ó con s o m b r a s e n el e s p í r i t u , con 
o d i o s en el co razón , p o r q u e se c o n v e r s a b a e n la c a s a 
d e P i m e n t a l p e r o n u n c a se d i s p u t a b a ; p o r q u e él á to-
d o s p r o d i g a b a l o s d o n e s d e su e x q u i s i t a a m a b i l i d a d 
y c o r t e s í a ; p o r q u e 110 so d i s p a r a b a n e n s u p r e s e n c i a 
los d a r d o s d e l a s á t i r a m o r d a z ; p o r q u e l a s i d e a s a j e -
n a s e r a n r e l i g i o s a m e n t e r e s p e t a d a s p a r a q u e con l a s 
p r o p i a s se h i c i e r a lo m i s m o . 

E l l i t e r a t o q u e así v ivía , e n c o n t r a b a l a f e l i c i d a d 
del q u e n o t i e n e d e s a p o d e r a d a s a m b i c i o n e s ; q u e só-
l o e s v e r d a d e r a m e n t e fe l iz e l q u e se, c o n f o r m a con lo 
q u e t i e n e . P i m e n t e l n o p r e t e n d i ó b r i l l a r y p r e p o n -
d e r a r , a n h e l o q u e n o se rea l iza si 110 es e n l a s a l t a s 
r e g i o n e s d e la p o l í t i c a e n t r e n o s o t r o s . 

A u t e él se a b r i e r o n , d i g á m o s l o con las p a l a b r a s d e 
n u e s t r o a u t o r f a v o r i t o , al q u e t a n t a s veces h e m o s ci-
t a d o , d o s p u e r t a s : l a d e la l i t e r a t u r a y l a de, la po l í -
t i ca , y « q u e u n h o m b r e q u e p u e d e l l egar á la e m i n e n -
c ia p o r c u a l q u i e r a d e l a s dos , e s c o j a la p o l í t i c a , pa -
r e c e u n a l o c u r a . E11 u n l a d o e s t á n la s a l u d , el v a g a r , 
l a p a z d e l á n i m o , la i n v e s t i g a c i ó n d e la v e r d a d , y to-
d o s los goces d e la a m i s t a d y d e la c o n v e r s a c i ó n . E11 

e l o t r o l a d o e s t á n la r u i n a cas i s e g u r a d e la s a l u d , la 
c o n s t a n t e a n s i e d a d y los c o n t i n u o s a f a n e s . T o d a s l a s 
a m i s t a d e s q u e p u e d e t e n e r u n h o m b r e , p a s a n á se r 
p r e c a r i a s e n c u a n t o e n t r a e n la p o l í t i c a . » ' 

P i m e n t e l d e s d e s u s m o c e d a d e s o p t ó p o r la l i t e r a -
t u r a . V e l e i d a d p a s a j e r a y 110 r e p e t i d a , f u é la s u y a a l 
a c e p t a r c a r g o s y h o n o r e s d e u n g o b i e r n o , y p o r e so , 
c u a n d o e s t e cayó , r e n u n c i ó él p a r a s i e m p r e á t o m a r 
p a r t i c i p a c i ó n e n la c o s a p ú b l i c a . 2 Y n o se d i g a q u e 
e n l a s l e t r a s b u s c ó e l a p l a u s o y los h a l a g o s q u e e l l a s 
p r o p o r c i o n a n e n ocas iones . Q u i s o y l o g r ó s a t i s f a c e r 
u n a n e c e s i d a d d e su e s p í r i t u , l a d e l e s t u d i o , y 110 
p a r a a t e s o r a r c o n o c i m i e n t o s y o c u l t a r l o s c o m o e l 
a v a r o s u s m o n e d a s , s i n o p a r a p o n e r l o s a l s e r v i c i o d e 
su p a t r i a , a p l i c a n d o á é s t a l a c i e n c i a m o d e r n a : l a fi-
lo log ía á l a s l e n g u a s m e x i c a n a s , la filosofía d e la h i s -
t o r i a á l a s c u e s t i o n e s d e la r a z a i n d í g e n a , l a econo-
m í a p o l í t i c a á l a p r o p i e d a d t e r r i t o r i a l e n Méx ico , l a 
e s t é t i c a á la l i t e r a t u r a n a c i o n a l . C o m o 110 e r a 1111 so-
ñ a d o r , p e r s i g u i ó l a u t i l i d a d p r á c t i c a . ¡ P u e d e n m u -
c h o s r e i v i n d i c a r i g u a l e s t í t u l o s p a r a m e r e c e r l a g r a -
t i t u d d e s u s c o n c i u d a d a n o s ; 

Y h a y q u e h a c e r n o t a r , q u e si e n c u a l q u i e r escr i -
t o r es m e r i t o r i o el c o n t r i b u i r al d e s e n v o l v i m i e n t o i n -
t e l e c t u a l d e s u p a í s n a t i v o , d a n d o la p r e f e r e n c i a á 
los a s u n t o s n a c i o n a l e s e n t r e t o d o s los q u e p u e d e n 

1 Maeauloy. , 
2 Los emploos y cargos honoríficos que Pimentel obtuvo del 

Imperio, fueron: el de regidor del Ayuntamiento do la Capital, 
el de Prefecto político de la misma ciudad que renuncio, y el 
de Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Mé-
xico en Madrid, que admitió pero que no llegó á desempeñar. 
El Imperio le reconoció el título de Conde de Heras que tenia 
do sus antecesores por lalínea materna, y lo nombro Chambelán. 

Hay que advertir que no había antes del Imperio figurado en 
la política ni desompefiado cargo alguno, ni escrito en favor de 
ningún partido. 



e m p l e a r su p l u m a , en P i m e n t e l f u é todav ía m á s dig-
n o d e encomio ese p a t r i ó t i c o empeño , p o r q u é e ra en 
é l e s p o n t á n e o y del t o d o des in te resado . N o ambic io-
n a b a los h a l a g o s del a u r a p o p u l a r ; t ampoco iba en pos 
del luc ro , y m u c h o m e n o s obedecía á las s u g e s t i o n e s 
d e u n ed i t o r q u e p i d e lo q u e en el mercado t iene de-
m a n d a . Q u e r í a ú n i c a m e n t e q u e sus ob ra s s i rv i e r an 
p a r a a u m e n t a r l a n o m u y copiosa b ib l iog ra f í a n e t a -
m e n t e mex icana , y e legía al e fec to los t e m a s m e n o s 
exp lo tados , á lin d e d a r á conocer los ex t raños , aca-
so más q u e á los p rop ios , lo q u e p o r gen ia l i n c u r i a 
ó p o r o t r a s causas d e j a b a n los d e m á s escr i tores en ol-
vido. 

P o r eso, c u a n d o en presencia s u y a se l a m e n t a b a 
a l g u n o d e q u e n u e s t r o país es poco y ma l conoc ido 
en el e x t r a n j e r o , P imen te l decía q u e la c u l p a e ra 
n u e s t r a , t oda vez q u e á noso t ros interes;ib,i p r o p o r -
c iona r los d a t o s p a r a q u e con p l e n o conoc imien to d e 
causa se n o s j u z g a r a , y n o lo hacíamos. 

P u d o P i m e n t e l , como t a n t o s otros q u e poseen u n a 
f o r t u n a q u e ios p o n e al a b r i g o d e l a s t o r m e n t a s d e 
la v ida , gozar t r a n q u i l a m e n t e d e sus b ienes ó acre-
c e n t a r és tos d í a á d ía , pa ra b r i l l a r en la sociedad, 
e n med io de l f a u s t o , r ec ib iendo los h o m e n a j e s q u e á 
los proceres de l d i n e r o se les r i n d e n d e c o n t i n u o , y 
pref i r ió se r ú t i l á su p a t r i a en su g a b i n e t e d e es tu -
d io y e:i el seno d e corporac iones cient íf icas y l i te ra-
r ias . Y n o era q u e se l e o c u l t a r a n los s in sabores del 
l i t e r a t o e x p u e s t o s i e m p r e á los t i ros d e la malevolen-
c ia ó d e la e n v i d i a ; s ab í a t a m b i é n q u e el exceso d e 
t r a b a j o i n t e l ec tua l m i n a sorda y n o s i empre l en ta -
m e n t e l a ex is tenc ia , y todo lo a r ros t ró , y n u n c a lle-
g ó á a r r e p e n t i r s e d e h a b e r o p t a d o p o r u n a v ía q u e 
le c o n d u j o al c o m b a t e p r i m e r o y á la e n f e r m e d a d y 
á la m u e r t e después . Si h u b i e r a s e g u i d o los d ic ta-

dos de l egoísmo, m á s l a rgos d í a s h a b r í a a l c a n z a d o 
c o n t a r sin d u d a a l g u n a ; p o r q u e en o p i n i ó n d e los 
f a c u l t a t i v o s f u é el t r a b a j o ce rebra l el q u e le p r o d u j o 
la a fecc ión q u e le l levó al sepu lc ro . 

Los q u e en h i s t o r i a r la vida d e los g r a n d e s capi-
t a n e s se o c u p a n , c u i d a n d e recoger en las p á g i n a s 
q u e les c o n s a g r a n , t o m á n d o l a d e l a q u e en el tecni-
c ismo b u r o c r á t i c o se l l a m a hoja de servicios, la l i s ta 
d e los p r emios y r e c o m p e n s a s q u e su b iog ra f i ado re-
cibió, y e n u m e r a n las c ruces y m e d a l l a s con q u e f u é 
condecorado . I m i t a n d o noso t ros ese p r o c e d i m i e n t o , 
vamos á p o n e r a q u í la l i s ta comple t a d e los d i p l o m a s 
con q u e P i m e n t e l f u é h o n r a d o d u r a n t e s u c a r r e r a li-
t e r a r i a 

P i m e n t e l p e r t e n e c i ó á d ive r sas corporac iones cien-
tíf icas, l i t e r a r i a s y a r t í s t i ca s en el o r d e n s i g u i e n t e : 
Socio h o n o r a r i o d e la Sociedad Mexicana d e Geogra-
f í a y E s t a d í s t i c a . - Socio d e núm ero d é l a m i s m a So-
c i e d a d . — A c a d é m i c o d e l a A c a d e m i a H i s t ó r i c a d e 
N u e v a Y o r k . — V i c e p r e s i d e n t e d e l a sección d e Ar-
q u e o l o g í a y l i n g ü í s t i c a en la Comis ión c ient í f ica li-
t e r a r i a y a r t í s t i ca d e M é x i c o . — A c a d é m i c o d e n ú m e -
ro d e la A c a d e m i a I m p e r i a l d e Cienc ias y L i t e r a t u r a , 
q u e le n o m b r ó p r i m e r secre tar io . — M i e m b r o d e l a 
J u n t a d e Colonización e s t ab lec ida p o r Max imi l i ano . 
— C o r r e s p o n d i e n t e d e l a Comisión c ient í f ica d e Mé-
xico a g r e g a d a al Min i s t e r io d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
d e F r a n c i a . — M i e m b r o d e l a Comisión d e Arqueo lo -
g í a A m e r i c a n a d e F r a n c i a . — M i e m b r o t i t u l a r d e l a 
Soc iedad d e E t n o g r a f í a A m e r i c a n a y O r i e n t a l ap ro -
b a d a p o r el M i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a d e 
F r a n c i a . — S e c r e t a r i o d e l a Soc iedad Mex icana d e 
Geogra f í a y E s t a d í s t i c a . — M i e m b r o d e la Soc i edad 
Geográ f i ca d e V i o n a . — M i e m b r o h o n o r a r i o d e la So-



e iedad d e A n t i c u a r i o s d e F i l ade l f i a .—Soc io d e n ú -
mero d e la A c a d e m i a d e E c o n o m i s t a s d e Méx ico .— 
Socio h o n o r a r i o d e l a Soc iedad Mexicana d e H i s t o -
r i a N a t u r a l . — M i e m b r o d e l a Soc iedad d e G e o g r a f í a 
y Es t ad í s t i c a d e G u a n a j u a t o . — A c a d é m i c o d e n ú m e . 
r o d e la A c a d e m i a N a c i o n a l d e Cienc ias y L i t e r a t u r a 
c r e a d a p o r J u á r e z . — M i e m b r o de l Liceo H i d a l g o , del 
cua l f u é p r e s i d e n t e t r e s años s e g u i d o s . — M i e m b r o 
h o n o r a r i o d e la Soc iedad Mex icana «Concord i a .» — 
M i e m b r o d e la Soc i edad A n t r o p o l ó g i c a d e N u e v a 
York. —Soc io h o n o r a r i o d e « E l E d é n , » Soc iedad ar t í s -
t i c o - l i t e r a r i a d e J a l a p a . — C o r r e s p o n d i e n t e de l Con-
greso I n t e r n a c i o n a l d e O r i e n t a l i s t a s . — M i e m b r o d e 
la Sociedad A m e r i c a n a d e F r a n c i a . — A c a d é m i c o co-
r r e s p o n d i e n t e e x t r a n j e r o d e la. A c a d e m i a d e la len-
g u a d e M a d r i d . — A c a d é m i c o d e n ú m e r o d e l a Aca -
demia Mex icana c o r r e s p o n d i e n t e d e l a Rea l E s p a ñ o -
l a . — S o c i o p ro t ec to r d e la Soc i edad l i t e r a r i a y ar t ís-
t i c a N e t z a h u a l c ó y o t l .—Socio p r o t e c t o r del Conser -
va to r io d e M ú s i c a y Dec lamac ión .—Soc io h o n o r a r i o 
d e l a Soc i edad Q u e r e t a n a d e C ienc i a s y be l l a s le t ras . 
— C o m i s i o n a d o en u n i ó n d e D. M a n u e l Orozco y Be-
r ra , p o r la Sociedad Mex icana d e Geogra f í a y E s t a -
d ís t ica , cos teada é s t a p o r el Min i s t e r io d e Fo -
m e n t o p a r a r e p r e s e n t a r á México en el Congreso d e 
A m e r i c a n i s t a s en L u x e m b n r g o . ( N i n g u n o d e los 
n o m b r a d o s p u d o h a c e r el v i a j e ) . — M i e m b r o d e l a 
J u n t a d e H i s t o r i a e s t a b l e c i d a p o r el Genera l Gonzá-
lez, s i endo P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . — S o c i o h o n o -
rar io d e l a Soc iedad Las Clases p r o d u c t o r a s d e G u a -
d a l a j a r a . — P r e s i d e n t e d e la sección d e pub l i cac iones 
d e l a Sociedad M e x i c a n a d e A g r i c u l t u r a . — M i e m b r o 
l i b r e d e la Soc iedad E t n o g r á f i c a d e F r a n c i a . — D e l e -
g a d o s u c e s i v a m e n t e en México del Congreso d e A m e -
r i c a n i s t a s c e l e b r a d o en N a n c y , L u x e m b u r g o , M a d r i d 

y Pa r í s . Socio del A t e n e o mex icano d e c iencias y 

"artes f u n d a d o p o r D. V i c e n t e Riva P a l a c i o . — A c a -
démico d e la Academia N á h u a t l d e Texcoco. 

Te rminemos . 
A l pasar d e está vida 1). F ranc i sco P i m e u t e l el 

14 d e Dic iembre d e 1893, n o se p r o n u n c i a r o n a n t e 
s u cadáve r aque l los d iscursos d e r igor e n F r a n c i a y 
en o t r a s naciones c u a n d o m u e r e u n escr i tor n o t a b l e 
ó u n a r t i s t a , y que , d ígase lo q u e se q u i e r a en c o n t r a 
d e l a c o s t u m b r e d e p ronunc ia r los , n o son n a d a m á s l a 
d e s p e d i d a pos t rera , t i e rna y a p a s i o n a d a , q u e se d i r i -
g e al q u e se a u s e n t a pa ra s i e m p r e y d u e r m e el s u e ñ o 
del q u e no se desp ie r ta , en el regazo d e la m a d r e tie-
r r a , s ino q u e en esa d e s p e d i d a v a inv ív i to el homena-
j e á q u e por legí t imos merec imien tos son ac reedores 
a q u e l l o s escri tores ó aque l los a r t i s t as . Esos d i scursos 
sue len con tene r d a t o s y ap rec iac iones q u e m á s t a r d e 
ap rovechan los b iógra fos y q u e ta l vez n o so conoce-
r í a n si n o se r ecog ie ran a n t e s d e q u e l a o n d a del olvi-
do, h e n c h i d a po r la i n g r a t i t u d y l a t o r n a d i z a admi -
r ac ión d e los con temporáneos , envue lva los n o m b r e s 
d e los g r a n d e s desaparec idos . Los c o n t e m p o r á n e o s 
en m u c h o se a seme jan á esas flores q u e es tán s iem-
pre d e ca ra al sol q u e r e sp l andece en el espacio. 

P e r o si el ac to d e la i n h u m a c i ó n se c o n f o r m ó bien 
con el modo d e ser de l d i f u n t o filólogo, al n o reves-
t i r p o m p a a l g u n a , n o t i ene s a t i s f a c t o r i a expl icación 
el h e c h o d e q u e las A c a d e m i a s c ien t í f icas y l i t e r a r i a s 
d e las cua les P i m e n t e l f u é o r n a m e n t o y hon ra , n o le 
hub iesen consag rado más t a r d e u n a sesión so lemne 
p a r a recordar en ella los i m p o r t a n t e s servic ios q u e 
le deb ían . A h a b e r sido p a g a d a esa d e u d a d e g r a t i -
t u d , o r ado re s e locuentes se h a b r í a n e n c a r g a d o d e h a -
ce r innecesar io este de sa l i ñado t r a b a j o nues t ro . N o 



i m p o r t a . L a g l o r i a a u n q u e con l e n t o p a s o , l l e g a a l 
fin u n d í a , y s i n o t e n d i ó s u m a n t o r e s p l a n d e c i e n t e 
s o b r e los l i o m b r o s d e P i m e n t e l c u a n d o a u n v i v í a , p a -
r a q u e c o n él se a r r o p a s e a l p e n e t r a r e n l a o b s c u r a 
e t e r n i d a d , c o m o d i j e r a el p o e t a , lo e x t e n d e r á sin d u -
d a s o b r e el m o n u m e n t o q u e e l a m o r filial l e e r i g e 
a l p u b l i c a r s u s O b r a s . 

C o y o a c á n , D . F . S e p t i e m b r e 12 d e 1903 
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P R O L O G O . 

Eii los años de 1862 y 1865 publ iqué la p a r t e p r imera de 
esta obra, la cual f u é acogida benévolamente por d ive r sas 
personas , cuyos nombres quiero consignar aquí, no sólo 
para p reven i r el juicio público en mi favor, como natural -
men te lo p r o c u r a todo el que escr ibe, sino también con el 
objeto de t r i b u t a r á e sas pe r sonas las señales de mi agra-
decimiento. Los S r e s . D. F. Ramírez, I). Manuel Orozco y 
B e r r a y D. J-. Guadalupe Romero en el Dictamen p resen tado 
á la Sociedad Mexicana de Geograf ía y Estadís t ica , la cual 
me dis t inguió con una medalla honorífica. El Barón d e Ga-
gern en su opúsculo Apelación He Ion mexicanos á Europa 
(1862). El S r . J u s t o P e t e r m a n n en las Comuni<xicioncs del 
instituto geográfico (t. 9). Los r edac to res del periódico inglés 
' 'Reg is t ro l i terar io americano y or ienta l ." Los redac tores 
del periódico mexicano el Cronista, en su análisis de mi 
t raba jo l ingüíst ico publicado en Diciembre de 1855. M. 
Aubiri en el informe q u e in se r tó en los Arckivos¿fe to comisión 
científica de Sléxico (t. 1). El l ingüista alemán Busch inann en 
d iversas ca r t a s q u e tuvo la bondad de d i r ig i rme , y en algu-
nas de sus obras impresas . El In s t i t u to de ciencias de Pa-
rís, al acusar recibo de mi obra invitándome á p re sen ta r l a 
en el concurso anual de filología. El In s t i t u to Smitbsoniano 
de Washington remi t iéndome con ca r t a a t e n t a de s u secre-
tario, Sr . Henry , una colección de ob ra s sobre los idiomas 
indígenas de los Es tados Unidos. Diversas sociedades cien-



tíficas y l i terar ias de Europa y América admi t iéndome en 

su seno. . , , , . 
La buena f o r t u n a de mi l ibro llegó al g r a d o de que el muco 

«toque que su f r i e r a , se convirtió e n mi beneficio El perió-
dico f r ancés la Revista A »crimno, anunció q u e e l C uadro de 
las lenguas indígenas de México había s ido censurado por 
Mr Aubin, V e s t e anuncio dió lugar â q u e tomasen mi de-
t en -a los redac tores del American and Oriental lilerary record 
con las s iguientes palabras-. " W e confesa j b a t we were 
grea t ly astofiislied to h o a r t b n t M r . Aubin, o í Par i s , s p e a k s 
o f t h e wor'ÊBs an uncri t ical one, svliilst b y a U impar t ia l One 
« i m p o t e n t judges it m u s t and will be proclaimod as t h e 
inost impor tan t tliat ever appeared in Amer ica r e l a t m g to 
Amer i can l inguis t ics . " 

P e r o sob re todo, Mr . Aub in mismo, en el i m p r e s o citado 
an te r io rmen te , desmint ió la especie vert ida por la Revista, 
calificando & es te periódico de mal informado, juzgando mi 
producción, en lo substancial , favorablemente , y haciendo 
a lgunas observaciones sob re p u n t o s en t e r amen te secunda-
r ios. 

De todas maneras , m e parece conveniente t omar en 
c u e n t o esas observaciones do Mr . Aubin, y e n t r a r en expli-
cación. 

Hablando el re fe r ido escr i to r del plan de jm obra dice: 
" E n r e g r e t t a n t q u e l ' au tour s ' eca r to t sens ib lement des 
pr incipes de classification si bien exposés d a n s son in t ro-
duc t ion . " 

Mr . Aubin olvidó q u e en esa mi MroduceMu mani fes té 
q u e en la p a r t e p r imera , descriptiva, iría yo t r a t ando de los 
idiomas, según me f u e r a posible es tudiar los , como indepen-
dientes unos de ot ros , y es to pudo hace r se s in inconveniente 
alguno, porque la ckisific'.'cióii r e su l t a de la comparación q u e 
e s oí objeto de la s egunda l iarte, y no de la p r imera . O t r a s 
personas comprendie ron mejor mi plan, p u e s han dicho q u e 
esa p r i m e r a par te contiene monografías. 

Tocante al otomí observa Mr . Aubin que no mencioné va-
r ios t r a t ados relativos á ese idioma, l imi tándome á c i tar la 
gramát ica de Neve y la diser tación de Nájera . F.1 e sc r i t o r 
f r ancés 110 se t i jóen es tas c i rcunstancias . En p r i m e r luga r , 
q u e yo me r e f e r í á Clavijero, León Pinelo y Ber i s ta in como 

f u e n t e s bibl iográficas donde los cur iosos podían encon t ra r 
noticias deta l ladas sob re todas las ob ra s e sc r i t a s acerca del 
otomí. E n s e g u n d o lugar , q u e mi obra no es de bibliografía; 
yo no lio ofrecido ni en el t í tulo de ella ni en la introducción, 
ocuparme en e n u m e r a r los l ibros que se lian e sc r i to sobro 
tal ó cual idioma: mi plan exige. A lo sumo, hablar de las 
ob ra s q u e me sirven de guía, y nada más. P o r o t ra pa r te , 
var ias de las ob ra s que recomienda M r . Aubin, v. g., la del 
Padi .i Ramírez, son de aquellas q u e en México tenemos 
a r r inconadas en las bibliotecas, como ensayos in f ruc tuosos 
sobre el otomí. 

Pasando á t r a t a r doi mexicano, conviene el mismo M r . 
Aubin en que las innovaciones or tográficas q u e yo h e intro-
ducido t ienen g r a n d e s ventajas; pero ag rega q u e desfigu-
ran los textos impresos y manuscr i tos , por lo cual c ree q u e 
mi s i s t ema e s bueno ún icamente respecto á lenguas como 
el mazaliua que no tiene literatura. 

Sobre e s t e pun to comienzo por negar q u e el mexicano 
t enga l i te ra tura . La l i tera tura de un pueblo se compone do 
sus escr i tos espontáneos, de los escr i tos en q u e revela su 
personal idad, su exis tencia propia, y eso q u e Mr . Aubin 
l lama l i t e ra tu ra 110 es, en'su mayor parte, más que una co-
lección de sermones , pláticas, confesonar ios y ca tec ismos 
r e fe ren te s á la teología cr is t iana q u e se t ra taba de ensena r 
& los indígenas. 

P o r o t ro lado Mr . Aubin se contradice palpablemente , 
p u e s al hab la r de los t r aba jos de D. Antonio Ramírez sob re 
el otomí, p rec i samente alaba q u e e s t e autor hubiese usado 
s ignos adecuados A los sonidos del idioma. ¿Porqué en mí y 
en el mexicano quiere q u e b r a n t a r luego sus propios princi-
pios? Obsérvese también que, como lo manifes té en la 
introducción de mi obra, para comparar ace r t adamen te ios 
idiomas e s preciso or tograf ía uni forme, sencilla y propia. 
De o t ro modo ser ía necesario al comparar cada palabra en-
t r a r en explicaciones tan repet idas como fas t idiosas . P o r 
ejemplo, los l ingüis tas nor te -amer icanos esc r iben pee cu-
y a sílaba cor responde en castellano á pi. Si en una obra de 
filología comparat iva se usa de' ios dos s i s temas correspon-
diendo á. lenguas análogas, esa analogía deja de pe rc ib i r se 
en lo escri to. 



Obro ejoinploilos a lemanes usan k, los españoles qa. Si e a 
mis comparaciones pongo como pa labra mexicana <,ui« y co-
mo su semejante kia el lector s e ofusca : pónganse en amoos 
casos m , q u e es lo más lógico, y todo inconveniente q u e d a 

remediado. E s t a e x p l i c a c i ó n m e ahor ra ya, en adelante, de 
e n t r a r en normenores r e spec to á cues t iones or tográf icas 
bas tando a g r e g a r aqiií-que mi plan sob re e s t o se r e d u c e a 
p rocura r , ha s t a donde e s posible, p r ac t i c a r las r e g l a s d e 
buena or tograf ía q u e desde el siglo X V I I dieron los sabios 
de P o r t Royal en su Gramát ica genera! . 

i?- Que toda le t ra exp re se algún sonido, es decir , que n o 
se escr iba nada que no se pronuncie . 

2? Que todo sonido tenga s u l e t r a cor respondien te , es de-
cir que no se pronuncie nada que no e s t é escr i to . 

8» Que cada l e t r a sólo exp re se un sonido s imple ó doblo. 
4" Que un mismo sonido no se exp re se con varias le t ras . 
La. ú l t ima observación de Mr . Aub in es la s iguiente : 
"Examiné d a n s ses détai ls l 'ouvrage de M. P i m e n t a l té-

moigne d ' un g r a n d amour de l ' é tude , d ' u n e vive intelligen-
ce e t d ' un ap t i tude r emarquab le p o u r les t ravaux de lin-
guis t ique. Nous cra ignons , toutefois , q u e guidé p a r u n e 
p rudence e x t r e m e l ' au teur no se soit t r o p a s t r e i n t à su ivre , 
en les ab regan t , les ouvrages qu ' i l a eu sous la ma in . " 

Desdo la introducción pues ta & lu p r i m e r a edición de es-
ta obra di je lo s iguiente : " L o s mater ia les q u e h o y posee-
mos sob re las l enguas de México son g r a m á t i c a s , dicciona-
rios y escr i tos religiosos hechos por los misioneros, en su 
mayor par te . En el t iempo en que escr ib ieron, la g r amá t i ca 
es taba m u y at rasada, de modo que no tenían , gene ra lmen te 
hablando, más modelo q u e la latina de Nebri jn, y à olla qui-
sieron amoldar las l enguas del país. De aqu í han re su l t ado 
tales e r r o r e s q u e es preciso purificar u n a á una cada gra-
mática para poner en la posible pureza las l enguas mexica-
nas ." Ex t raño mucho que M r . Aub in no so hub iese fijado 
en es t a advertencia, po rque ella le h u b i e r a indicado q u e el 
espír i tu de mi t raba jo no e r a segui r , á ciegas, el d i c t amen 
de o t ros escr i to res s ino co r reg i r s u s defectos. Efectiva-
mente , o t r a s pe r sonas m e comprend ie ron mejor, como e n 
o t ros puntos, q u e M r . Aubin, p u e s no fa l tó quien d i je ra co-
mo P e t e r m a n n (loe. cit.) que yo "hab í a su j e t ado las l enguas 

indígenas á una cr i t ica gramat ica l independiente , en oposi-
ción con el s i s tema ant iguo q u e las forzó en los moldes de 
las g ramát i cas latina y g r i e g a . " 

Empero , la mejor contestación q u e puedo d a r al úl t imo 
pasaje citado, es la reseña q u e voy á hacer de a lgunas de los 
resultados filológicos de mi t rabajo, resu l tados q u e se me de-
ben exclusivamente, y que tengo derecho de reclamar co-
mo e n t e r a m e n t e míos. 

He corregido los diversos e r ro r e s en que incu r r i e ron va-
rios g ramát icos adul terando las lenguas ind ígenas con for-
mas que no les son propias, ú omitiendo las q u e rea lmente 
les per tenecen : no m e he contentado eon indicar esos erro-
res ; los he comprobado especialmente por medio de notas. 

He res taurado, ha s t a donde e s posible, ias g ramát i cas 
q u e no exis t ían de varios idiomas, espec ia lmente del mixe 
y el comanche. 

Por la p r imera vez se han reunido en un grupo, que llamo 
mexicano-ópata , nueve familias de l enguas : de esas fami-
lias apenas se conocía imper fec tamente ¡a analogía de t r e s , 
la azteca, la ópa ta -p ima y la comanche, pues de la ópa ta -
pima B u s c h m a n n sólo había comparado c u a t r o idiomas, y 
del comanche no se conocía la gramát ica . E n t r e los idiomas 
del g r u p o mexicano-ópata figura el suri, casi desconocido 
d e los l ingüis tas no sólo en Europa siuo en Amér ica . 

Respecto al mexicano en par t i cu la r , he aclarado lo relati-
vo á s u s dialectos, y he comprobado q u e es igual al l lamado 
náhuatl y d is t in to al llamado chiclumeco. 

De la familia sonorense ú ópa ta -p ima he logrado analizar 
y compara r h a s t a s ie te g ramát icas , 'demos t rando q u e & esa 
familia pe r tenece el yuma, contra la opinión de varios in-
di^nistas , ag regando también un idioma desconocido, el 
huicliola, q u e por p r imera vez se p r e s e n t a al mundo lin-
güístico. 

Con la familia comanche he reunido el caigua q u e algu-
nos negaban le perteneciese. 

He encont rado un miembro más de la familia mutsun , el 
idioma llamado costeño. 

He comprobado sólidamente la .diferencia e n t r e el mexi-
cano y el t a r a s c o p a r a r e f u t a r la fábula del P a d r e Durán 
respec to al or igen de los Tarascos , fábula copiada y admi-



t ida ha s t a por los e sc r i to res más modernos, s in c r i t e r io al-
guno. Al mismo t iempo ministro, an tes q u e n ingún otro lo 
haya hecho, un da to precioso á los h i s tor iadores respec to a 
las emigraciones de los pueblos de Anáhuac , y es la demos-
tración de que ex is ten vestigios del t a rasco en el Nor te de 
México. T ra t ando también del t a rasco he hecho ver q u e e s 
i n fundada la analogía q u e se le supone con el chiapaneco y 
el huave. 

He analizado el totonaco y el mixe para comprobar q u e 
son idiomas mezclados, en t rando en ellos el e lemento me-
xicano. Respec to al mixe he comprobado su analogía con el 
zoque. 

Por la p r imera vez se p r e s e n t a una comparac ión grama-
tical y léx ica del mixteco y el zapoteco, así como la noticia 
de d iversas l enguas pe r tenec ien tes á la misma famdia. 
También por la vez p r i m e r a s e hace una comparación razo-
nada, gramat ica l y léxica, de los pr incipales idiomas de la 
familia maya, y s e d iscute cuáles son r ea lmen te los idiomas 
de esa familia. 

Re fu to el s i s t ema del P a d r e Nájera respec to á la e s t ruc -
t u r a china, al p e r f e c t o monosilabismo del otomí, y enseno 
cuales son los diversos idiomas de q u e esa familia se com-
pone, a lgunos e n t e r a m e n t e desconocidos. 

Recti í ico diversos pun tos relativos al apache, y p r e s e n t o 
m u e s t r a s de nn nuevo dialecto de e s t e idioma. 

Hago ver la independencia q u e ex is te e n t r e el g rupo me-
x icano-ópa ta y las familias ta rasca , mixteeo-zapoteca, pi-
r r ada ó matlatzinca, maya, otomí y apache. 

E n lo genera l hago varias aclaraciones respec to á los dia-
lectos de varios idiomas. 

Has t a ahora se ha acos tumbrado cons ide ra r todas las 
l e n g u a s amer icanas como vaciadas en un mismo molde; yo 
hago ver q u e en México exis ten cua t ro ó rdenes de, idiomas 
bajo el p u n t o de vista morfológico. 

Todo esto, s in e n t r a r en u n a mul t i tud de detalles y acla-
rac iones par t i cu la res , q u e cualquier lector imparcial obser-
vará en el cu r so do mi t raba jo . 

E n r e sumen , creo q u e puedo p re t ende r , sin jactancia, 
s e r el p r i m e r o q u e p r e s e n t a una clasificación científica de 
l e n g u a s mexicanas f u n d a d a en la filología comparativa. 

Contes tadas las observaciones de Mr . Aubin, lie adelan-
tado en mi contestación var ias explicaciones pre l iminares , 
de las p rec i sas p a r a c o m p r e n d e r mi libro, y sólo debo agre-
g a r las s iguientes . 

Omito la introducción puesta al f r e n t e de la edición pri-
mera. A a lgunas personas , e n t r e ellas Mr . Aubin, les 
ha merecido e s a introducción par t i cu la res elogios; pe ro 
« t ras la cons ideran , más fundadamente , como un d i scu r so 
independiente sobre la filología general . P o r e s t e motivo 
aprovecharé reproduc i r l a en o t ro lugar m á s opor tuno, con 
a lgunas correcciones, y aqu í sólo tomo de ella lo muy con-
ducen te al es tudio de los idiomas mexicanos. 

Omito t ambién la p a r t e q u e ofrecí con el nombro de enfi-
l a , como par te independiente : su objeto e r a hacer observa-
ciones sob re los idiomas indígenas, cuyas observaciones^ 
voy haciendo ahora según o c u r r e n , sea en las descripcio-
ses, s e a en las comparaciones. De esta m a n e r a se evi tan 
repet ic iones inevitables confo rme al plan an te r io r . 

Omitd igualmente las noticias bibliográficas po rque , co-
mo y a lo he dicho, no es mi objeto escr ib i r la bibliografía de 
las lenguas indígenas. Es to r equ ie re ob ra s especiales como 
ya exis ten , por ejemplo la Biblioteca, de Ludevvig y los Apun-
tes de mi hermano político D. Joaquín Garc ía Icazbalceta. 
Yo me limito á c i t a r los a u t o r e s q u e consulto, unas veces 
escogidos e n t r e varios porque me parecen los mejores , 
o t r a s veces a ten iéndome á lo único que se lia e sc r i to ó se 
puede encon t ra r . Cuando m e h a s ido posible he rectif icado 
con los mismos indígenas mis observaciones, lo cual no 
s i empre puede hace r se en México: la dilatada extensión del 
país, la dificultad de comunicaciones y la insegur idad de 
los caminos hacen aquí m u y difíciles los viajes. En conse-
cuencia, suplico & los cr í t icos ex t r an j e ro s no juzguen de mi 
obra por lo q u e pasa en su nación. En Europa , el l ingüis ta 
cuen ta con medios fáciles de comunicación y con t r aba jo s 
an te r io res que facilitan los suyos , buenas g ramát i cas y co-
piosos diccionarios: sobre las lenguas mexicanas la adqui-
sición de un Pata- Soster suele se r un verdadero t r iunfo . 
E s t a explicación h a r á c o m p r e n d e r l a causa por qué en la 
p r e s e n t e obra todavía quedan a lgunos idiomas como de cla-
sificación dudosa, y por q u é de o t ros sólo doy breves noti-



cias, ó p u r a m e n t e l igeras m u e s t r a s . Lo q u e si puedo ase-
g u r a r e s q u e du ran t e varios aüos no lie omitido diligencia 
ni gas to para adqu i r i r mater ia les respec to á las l enguas 
mexicanas . 

P o r último, omito el Vocabular io manual de la lengua 
Úpate inser to en la p r i m e r a edición: no hace fa l ta n inguna 
p a r a el plan de la obra, aprovechando de 61, como lio apro-
vechado, todo lo necesario. 

Las p a r t e s descriptiva y comparativa 110 las he considera-
do ya como del todo independientes , sino que las he alter-
nado, e s decir , analizo p r i m e r a m e n t e los idiomas de una 
misma familia é inmed ia tamen te los comparo. De e s t e modo 
se evitan repeticiones, y es más fácil la r e fe renc ia de la 
p a r t e comparat iva á la descr ip t iva con solo indicaciones. 

Por lo demás , debe c o m p r e n d e r s e quo en lo publicado 
antes , y q ue ahora se r e impr ime , he hecho las correcciones 
y adiciones que m e han parecido opor tunas , según mis nue-
vos es tudios . 

Respecto á los principios en q u e fundo mis clasificacio-
nes, método que sigo y conclusiones que deduzco, d i r é dos 
pa labras . 

Es sabido que los l ingüis tas so h a n dividido e n dos escue-
las por lo que toca al medio de clasificación, pues unos bus-
can la afinidad de las l enguas en s u s voces y o t ros en la 
gramát ica . Yo creo quo 1a. g r amá t i ca es lo más consis tente , 
lo más es table en una lengua, donde se debe b u s c a r el ca-
rác te r primit ivo de ella, m ien t r a s q u e el diccionario s e al-
t e ra con más facilidad, se c o r r o m p e más p ron tamen te ; un 
solo ejemplo se rv i r é do confirmación. Los Españoles d u r a n -
te ocho siglos no adoptaron n i n g ú n e lemento esencial de la 
gramát ica del idioma árabe , m i e n t r a s que si tomaron mul-
t i tud de palabras de esa lengua. S in embargo, no por es to 
me declaro par t idar io exclusivo de las comparaciones gra-
maticales, pues he observado quo por mucho que se a l t e re 
el diccionario de un pueblo q u e d a n , por lo menos , a lgunas 
de esas pa labras que se l laman primit ivas, esto es, n o m b r e s 
que indican miembros del cue rpo , parentesco, f enómenos 
más notables de la naturaleza, adjet ivos numera les , verbos 
más usuales, etc . : e s t a clase de p a l a b r a s se consideran como 
esenciales á todo hombre en sociedad por impe r f ee t aque sea. 

Es to supues to d i ré q u e mi s i s tema consis te en comparar 
e s a s pa labras l lamadas primitivas, y al mismo t iempo la 
gramát ica , el s i s t ema genera l de ella, asi como las f o r m a s 
pr incipales , especia lmente el verbo q u e es el alma del dis-
curso. Alguna vez por taita absoluta do datos t e n d r é q u e 
supl ; ' -mc para las clasificaciones con la noticia de los prác-
ticos f u las lenguas del pais: con la s imple práct ica se cono-
ce, por ejemplo, la analogía del castel lano y el p o r t u g u é s 
sin necesidad de procedimientos lingüísticos. 

E n cuan to á mi método, está f u n d a d o en la regla de lógi-
ca : " i r de lo conocido á lo desconocido.",Comienzo por el 
idioma mexicano q u e e s el más estudiado, s iguiendo con la 
familia ópa ta -p ima y la comanche-shoshone, cuya analogía 
con el azteca lia sido ya indicada por o t ros l ingüis tas . En lo 
de adelante, comparo los idiomas con las t r e s famil ias re-
fe r idas mexicana, ó p a t a y comanche, p a r a evi tar que la 
analogía con una sola se cons idere obra de la casualidad ó 
de un t r a to superficial . 

Respec to á la consecuencia q u e saco de la afinidad de dos 
ó más lenguas, no es prec isamente la de igualdad de origen 
porque puede haber analogía e n t r e dos idiomas por comu-
nicación: as! el lat ín inlluyó en el castellano por comunica-
ción, y no por eso deja e s t é idioma de pe r t enece r á la fami-
lia latina. El l ingüista, en mi concepto, h a de se r como el 
geólogo q u e califica de análogas tales y cuales rocas sin po-
d e r adivinar, á veces, si esa analogía es originaria ó por 
metamorf ismo. 

Ahora bien, cuando el l ingüista quiere ce rc io ra r se sobre 
el origen de la nación que habla tal ó cual lengua, puede 
o c u r r i r á las t radic iones his tór icas y á la fisiología. De es te 
modo, si encon t ramos dos ó más pueblos q u e hab lan len-
guas análogas y que, al mismo tiempo, t ienen ¡guales t ra-
diciones y el mismo aspecto físico puede a s e g u r a r q u e esos 
pueblos son he rmanos : pero s i las lenguas son únicamente 
las semejan tes , en tonces lo que se deduce os q u e e n t r e las 
naciones de q u e se t r a t a ha habido un t r a t o ínt imo, e s t r e -
cho, p o r q u e se necesi ta mucha int imidad, una fusión com-
pleta, para adoptar aun ¡as pa labras pr imit ivas y el s i s tema 
gramat ica l . Ü11 indio amer icano hablando dialecto español 



n o p r u e b a con esto s e r de la raza caucásica; pero si haber -
s e unido con ella. 

En una palabra, y valiéndome de c ie r ta comparación, d i r é 
q u e e n t r e los idiomas puede y debe admi t i r se el paren tes -
co sea por consaguinidad ó por afinidad. 

Rés t ame sólo expl icar que en mis clasificaciones admito 
cua t ro g r a d o s de analogía e n t r e las lenguas , á saber , el 
dialecto, la rama, la familia y el grupo-, de lo más p róx imo 
á lo más remoto. El dialecto, la r a m a y la familia son divi-
siones muy conocidas, por lo cual sólo d i r é que por grupo 
ent iendo familias d iversas que , s in embargo , conservan al-
g u n a s analogías esenciales, señal do un or igen común y se-
paración ant igua, ó de un t r a to más ínt imo q u e el del sim-
ple comercio ó vecindad. 

P a r a t ranquil izar comple tamente el ánimo de los cr í t icos 
escrupulosos h a r é nna advertencia más , y con ella termina-
r é es te prólogo. 

Si se compara el catálogo de l enguas q u e yo p re sen to con 
los de o t ros au to res pod rá c r e e r s e q u e he omit ido algunas. 
Mani fes ta ré , pues, q u e los únicos idiomas q u e omito son 
los muer tos , de que 110 quedan vestigios ni noticia a lguna 
para poderlos clasificar. A d e m á s puede obse rva r se que los 
esc r i to res , por lo común, han multiplicado indebidamente 
las lenguas americanas , y e n t r e ellas las de México, toman-
do voces s inónimas de una misma lengua como si f ue sen de 
varias, y lo que es más todavía, se han llegado á c ree r nom-
b r e s de lenguas los de t r i b u y aun los de lugares . De todo 
es to t e n d r é ocasión de p r e s e n t a r e jemplos en el cu r so de la 
obra. 

C A P I T U L O I . 

E L M E X I C A N O , N A H U A T L O A Z T E C A . 

N O C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 

A mediados del siglo V I I , según la Cronología de Clavije-
ro. apareció en Anáhuac la cé lebre nación Tolteca que fun-
d ó el re ino de Tu la y la adelantada civilización q u e los espa-
ñoles encon t ra ron e n t r e los aztecas y tezcucanos. La monar-
q u í a to l teca t e r m i n ó an tes de cua t ro siglos por la pes te , l a 
h a m b r e y 1? g u e r r a civil, quedando en el país a lgunas fami-
lias, y emig rando el res to pr inc ipa lmente hacia el S u r , aun 
has t a Gua tema la y Nicaragua, según el h i s tor iador Ixtlil-
xochitl . 

Como un siglo después , llegó al valle de México una nu-
merosa t r i b u casi salvaje, l lamada chichimeca, la cual unida 
con los tol tecas, q u e aun quedaban en el país, y civilizada 
p o r ellos, f undó el reino de Texcoco ó Alcoliuacan, todavía 
e x i s t e n t e á la llegada de los espafloles. 

Algunos anos después de establecidos los chichimecas, 
l legaron del N o r t e seis t r i b u s de las s ie te conocidas con el 
n o m b r e de Nahuatlatas, pues una de ellas, la mexicana, se 
quedó a t r á s , y ha s t a 1196 a r r ibó á Tula. Los n o m b r e s con 
q u e se conocieron después e s a s t r ibus fue ron : Xoehimílcas, 
Chalcas . Tepanecas , Tlahuicas, Colhuas, Tlaxcal tecas y 
Mexicanos , cuyos nombres tomaron de los lugares que fun -



n o p r u e b a con esto s e r de la raza caucásica; pero si haber -
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ent iendo familias d iversas que , s in embargo , conservan al-
g u n a s analogías esenciales, señal do un or igen común y se-
paración ant igua, ó de un t r a to más int imo q u e el del sim-
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P a r a t ranquil izar comple tamente el ánimo de los cr í t icos 
escrupulosos h a r é una advertencia más , y con ella termina-
r é es te prólogo. 

Si se compara el catálogo de l enguas q u e yo p re sen to con 
los de o t ros au to res pod rá c r e e r s e q u e he omit ido algunas. 
Mani fes ta ré , pues, q u e los únicos idiomas q u e omito son 
los muer tos , de que 110 quedan vestigios ni noticia a lguna 
para poderlos clasificar. A d e m á s puede obse rva r se que los 
esc r i to res , por lo común, han multiplicado indebidamente 
las lenguas americanas , y e n t r e ellas las de México, toman-
do voces s inónimas de una misma lengua como si f ue sen de 
varias, y lo que es más todavía, se han llegado á c ree r nom-
b r e s do lenguas los de t r i b u y aun los de lugares . De todo 
es to t e n d r é ocasión de p r e s e n t a r e jemplos en el cu r so de la 
obra. 

C A P I T U L O I . 

E L M E X I C A N O , N A H U A T L O A Z T E C A . 

N O C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 

A mediados del siglo V I I , s e g ú n la Cronología de Clavije-
ro. apareció en Anáhuac la cé lebre nación Tolteca que fun-
d ó el re ino de Tu la y la adelantada civilización q u e los espa-
ñoles encon t ra ron e n t r e los aztecas y tezcucanos. La monar-
q u í a tolteca t e r m i n ó an tes de cua t ro siglos por la pes te , l a 
h a m b r e y 1¡} g u e r r a civil, quedando en el país a lgunas fami-
lias, y emig rando el res to pr inc ipa lmente hacia el S u r , aun 
has t a Gua tema la y Nicaragua, según el h i s tor iador Ixtlil-
xochitl . 

Como un siglo después , llegó al valle de México una nu-
merosa t r i b u casi salvaje, l lamada chichimeca, la cual unida 
con los toltecas, q u e aun quedaban en el país, y civilizada 
p o r ellos, f undó el reino de Texcoco ó Alcoliuacan, todavía 
e x i s t e n t e á la llegada de los españoles. 

Algunos años después de establecidos los chiehimccas, 
l legaron del N o r t e seis t r i b u s de las s ie te conocidas con el 
n o m b r e de Nahuatlatas, pues una de ellas, la mexicana, se 
quedó a t r á s , y ha s t a 1196 a r r ibó á Tula. Los n o m b r e s con 
q u e se conocieron después e s a s t r ibus fue ron : Xochimilcas, 
Chalcas . Tepanecas , Tlahuicas, Colhuas, Tlaxcal tecas y 
Mexicanos , cuyos nombres tomaron de los lugares que fun -



daron, ó de aquellos en que se establecieron. Todos fueron 
al pr incipio t r i bu t a r io s de los chichimecas; pe ro después 
los t laxcaltecas funda ron una repúbl ica independiente , y 
los mexicanos un imperio más vasto q u e el do los ohichime-
cas , y e l más poderoso q u e en es tas regiones encon t r a ron 
los españoles. 

Las noticias h i s tór icas q u e t enemos sob re esos pueblos 
es tán confo rmes en q u e los ant iguos toltecas y las s ie te tri-
bus nahuat lacas tenían un mismo or igen y hablaban la mis-
ma lengua, q u e e r a el mexicano, nahuat l ó azteca; pero d e 
ninguna m a n e r a sucede es to r e spec to á los chichimecas. 
a u n q u e has t a hoy, por un e r r o r muy común, s e c ree lo con-
trario. 

Clavijero y Veytia , únicos e n t r e los modernos que se han 
ocupado se r i amen te en d a r á conocer n u e s t r a h is tor ia anti-
gua, y cuya opinión, de consiguiente , todos s iguen , son los 
que han divulgado esa equivocación: el p r imero , sin duda, 
por ¡a escasez de documentos con cine escr ibió, y el segun-
do por fa l la de crít ica. Fundados en el d icho de esos dos 
escr i tores , todos los demás han repe t ido lo mismo, aun al-
gunos tan notables como Hervás , Ale jandro Huindoldt-
Prescot t , V a t e r y Buschmann . Con el objeto, e n t r e otros, 
de ac larar ese punto, escr ib í el ar t ículo Texcoco en el Diccio-
nario de historia, impreso en México (tomo 7? 1B55), de cuyo 
contenido puede, si gus t a , imponerse el lector, a u n q u e aquí 
r e s u m i r é las razones q u e allí expuse y aun ag rega ré o t ras , 
á fin de p robar que los chichimecas no e ran de la misma len-
gua y famil ia q u e los toltecas y nahuatlacas. 

15 Los e sc r i to res cuyas o b r a s son la f u e n t e más pura de 
n u e s t r a h is tor ia antigua, ta les como Torquemada , Ixtlilxo-
chitl y Pomar , a tes t iguan q u e los tol tecas y chichimecas 
tenían lengua diferente . El pr imero, en su Monarquía in-
diana (lib. cap. 19) dice q u e los tol tecas q u e quedaban en 
el valle de México no erUtmdían á los ch ich imecas q u e llega-
ban. íxtlilxoc-hitl sost iene en tudas sus relaciones q u e clii-
ch imecas y toltecas tenían diversa lengua, y en su Historia 
de los chichimecas, cap. 13 (apud Ternaux , volumen 12), agre-
ga que el emperador Techotlalla hizo s e ex tendiera el idio-
ma mexicano e n t r e sus súbdi tos . í). J u a n Baut i s ta Pomar , 
descendiente como Ixtlilxoc-hitl de los r eyes de Texcoco. en 

N A H U A T L Ó AZTECA. 

s u ¡'.elación manusc r i t a (de q u e posee un ejemplar mi her- J 
mano político D. Joaquín ("Jarcia Icassbalceta) ref iere un he-
cho q u e no deja la menor duda, y es que el ano de 1582 aun 
quedaban r e s to s del idioma chichimeeo en varios n o m b r e s 
q u e nadie, podía traducir. 

•2f Los toltecas y nahuat lacas e r a n pueblos civilizados, 
m ien t r a s que los chichimecas es taban casi en es tado salva-
je. La religión, gobierno, leyes y c o s t u m b r e s de éstos de-
m u e s t r a n un pueblo nuevo, mien t ras que las inst i tuciones 
de los otros uno muy an t iguo y m u y d i fe ren te . 

3» Que una nación no pueda cambia r su idioma p o r otro, 
como arguyo Clavijero, es cosa desment ida por la historia. 
E n en efecto, la regla genera l e s que cada pueblo conserve 
tenazmente su idioma; pe ro acontecimientos ext raordina-
rios pueden hacer excepción á e s t a regla. Los gr iegos y ro-
manos. por ejemplo, hicieron desapa rece r los idiomas de la 
Europa meridional y de par te de la centra l , imponiendo el 
suyo; !o mismo sucedió con los á r abes en un g ran p a r t e del 
Asia occidental y del Afr ica septentr ional . 

4? Que s iendo los chichimecas los conquis tadores , su 
lengua e r a la que debía h a b e r dominado, es razón q u e nada 
vale, porque, como h a observado Balbi, "no es la lengua del 
"conquis tador la q u e p rec i samente domina, s ino la más re-
" g u i a r y cu l ta , " Natura l es, en el caso q u e nos ocupa, q u e 
la lengua tol teca f u e r a la más per fec ta , como la del pueblo 
más adelantado en civilización. 

5» Que los nombres propios de luga res y pe r sonas per-
tenecientes á los chichimecas, es tén ó hayan es tado en me-
xicano, es a r g u m e n t o quo t iene var ias soluciones: en p r i m e r 
lugar , no es eso exacto, en lo general , pues hemos visto q u e 
P o m a r tuvo conocimiento de nombres chichimecos que na-
die podia traducir: en segundo lugar , muchos nombres de 
pueblos ó c iudades , como Tula, Colhuacan, etc., f ue ron pues-
tos por los toltecas. es decir , desde a n t e s de la venida de 
los chichimecas, y no es, pues, ex t r año q u e es tuvieran en 
mexicano, explicando Ixtl i lxochit l q u e "todos los nombres de 
"tugares quedaron cu lengua mexicana:" E n fin, como la his-
tor ia de estos pueblos nos ha s ido re fe r ida pr inc ipa lmente 
por mexicanos, no e s inverosímil que és tos e x p r e s a r a n en 
su lengua has ta los n o m b r e s propios, cosa fácil si a tende-
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mos á q u e esos nombres son significativos en las lenguas 
an t iguas : e s t a sospecha llega al g r a d o de ce r t i dumbre , cuan-
do vemos q u e así se ha hecho hab lando de gen te s y nacio-
nes q u e has t a hoy conservan un idioma d i fe ren te . Bastará, 
c i tar , en p r u e b a , el n o m b r e del úl t imo e m p e r a d o r de Mi-
choacán, el cual, a u n q u e hablaba tarasco, e s conocido con 
el n o m b r e mexicano de C'uUzonzin, y el de los r eyes totona-
cos, como vemos en el l uga r respect ivo de esta obra: en 
cuanto á nombres mexicano de luga res donde s e hablan 
o t r a s lenguas, se encuen t r an donde quiera , como Miclwaeán, 
Jluaxteca, Mixteen, etc., e tc . ¿No os, pues , más na tu ra l q u e 
es to sucediera respec to á una nación mezclada con los que 
hablaban mexicano, educada y civilizada p o r ellos? (1) 

Resu l ta , pues, que los únicos pueblos ant iguos de Aná-
h u a c q u e hab la ron el mexicano p u r o fue ron los toltecas y 
anahua t lacas : los chichimecas le adoptaron; pero a n t e s te-
n ían un idioma d i fe ren te , hoy desconocido, que acaso no 
ex is to ó se conserva e n t r e a lgunos de s u s compafleros del 
N o r t e que no salieron de s u s t i e r ras , ó s e quedaron en el 
camino. 

Hoy se habla el azteca en los p u n t o s s iguientes de la Re-
públ ica Mexicana. E n Chihuahua por los indios llamados 
Conchos y Chinan-as. E n una g r a n par te de Sinaloa y en-
t r e a lgunas t r i b u s de Durango. En seis cu ra tos de S a n Luis 
Potosí . E n los cantones 8 y 9 del Es tado de Jal isco y algu-
n o s pueblos de los o t ros cantones. En s ie te ú ocho pueblos 
del Es tado de Colima. En la zona paralela á la costa del Es-
t a d o de Michoacán. E n la mayor p a r t e d é l o s Es tados de Mé-
xico, G u e r r e r o , Tlaxcaja y Puebla. En varios pueblos de 
Veracruz , Oaxaca, Chiapas y Tabasco. 

S e conserva también el idioma mexicano e n t r e los Pipiles 
de Guatemala , los Tlaxcal tecas de S. Salvador y los Niqui-
r a s de Nicaragua. (Véase cap. 2). 

La pa labra México se deriva de Mexiüi, dios de la G u e r r a , 
s e g ú n la etimología genera lmente recibida, y de México vie-
ne el nacional Mexicatl, es decir , mexicano. (2). 

JS'ahoatl 6 nalaia.il, s e g ú n el diccionario de Molina, signifi-
ca cosa que suena bien, de modo q u e viene á se r un adjet ivo 
q u e aplicado al sus tant ivo idioma creo puede t r aduc i r se por 
armonioso. 

El l uga r del Nor te de donde vinieron los nahuat iacas , s e 
llamaba Aztlan, seg-ún la tradición, y de Jzí/nn se deriva e l 
nacional Axte.caU (azteca), el cual se da gene ra lmen te sólo á 
los mexicanos: pe ro prop iamente conviene á las s ie te t r i bus . 
Las ob ra s q u e conozco s o b r e el mexicano son varias: pe ro 
las q u e pr inc ipa lmente he usado son es tas : Ar te , por el P . 
Horacio Carochi. (México, 1645). Ar te , por D. Agus t ín Al-
dama y Guevara. (México, 1754). Ar te , p o r e l B r . D. Rafae l 
Sandoval. (México, 1810). Ar t e del mexicano, como se usa en 
el obispado de Guadala jara . por el B r . D. Je rón imo T o m á s 
Cor tés y Zedeüo. (Puebla, 1765). Vocabulario mexicano, por 
el P . Alonso de Molina. (México, 1571). Catecismo de la Doc-
t r ina c r i s t iana , en mexicano, por el P . Ignacio Pa redes . 
(México, 1758), Además me he aprovechado de lo q u e dice 
Clavijero sob re el azteca en su Historia anlújua de México. 

La gramát ica del P. Carochi es cuanto más minuciosa y 
c lara se puede desear , como escr i ta con el objeto de apren-
d e r aun sin maes t ro . La de Aldama es un excelente com-
pendio de ¡os t r aba jos emprend idos por maes t ros ant iguos, 
los PP . Molina, Rincón, Galdo, Vetancourt , Pérez, Avila. 
Gastelú y aun el mismo Carochi. L a de Sandoval carece do 
mér i to y su brevedad Ja hace oscura, habiéndola consulta-
do por s e r la más moderna q u e pude encon t ra r , en cuya vir-
t u d e spe raba ver alguna observación nueva. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—El alfabeto mexicano consta de las si-
gu ien tes l e t r a s : 

a. ¿¡i. e. h. i- k. I- «• o. p. t. ti, tz. u clara, 
u. obscura, v, x. y. a. (3). 

2. Combinac ión d e l e t r a s . — E s proporcionada la reu-
nión de vocales y consonantes , abundando la I, x, t,::, tz, ti. 
No hay n inguna palabra que comience por I: pe ro las d e m á s 
le t ras se u san con variedad en principio y fin de dicción. 

3. P r o n v n u a c i ó n . — La pronunciación del mexicano es 
suave, y nunca requiere el uso de la nariz. La a e s clara, la 
e'i, an tes de vocal, se pronuncia como en castellano; pero 
a n t e s de consonante ó cuando es final dif iere algo, a u n q u e 



se parece mucho: la e es c iara: la h es una aspiración modera-
da y suave, y sólo se a sp i r a f u e r t e m e n t e cuando p recede «.-
la U q u e se ve en a lgunas palabras , no e s una l e t r a como en 
castellano, s ino doble l: se omite la t en aquellos casos en 
q u e de no omi t i r se q u e d a r a e n t r e dos i.- la U en medio de 
dicción suena como en castellano; p e r o al fin se pronuncia 
lie la e semimuda, es decir , s in l l egar la & pronunciar b ien : 

la pronunciación de la fcs es parecida á la de la s en espafiol: 
pe ro más f u e r t e y áspera : la v la p ronunc ian las m u j e r e s co-
mo en castel lano y f r ancés ; pero los hombres , dice Aldama, 
" le dan un sonido m u y semejan te al q u e t iene el hv d é l a 
voz española hueco :" la x suena como slt inglesa ó ch f rance-
sa ; la z es casi como la s española, pe ro no silba tanto. 

4. SÍLABAS. -Del uso de la composición resu l tan en me-
xicano pa labras m u y largas , de modo q u e las hay has t a de 
diez y se is silabas. Sin embargo , hay también palabras sim-
ples m u y largas. 

5. ACENTOS.—"Los acentos, d ice Aldama, son cua t ro : 
"breve, largo, saltillo y salto la pronunciación del salti-
"l io t iene el sonido m u y parecido al q u e t e n d r á si p ronun-
"cias a sp i rando suavemente como si hubiera h después de 
" la vocal . . . ; pero no consis te su r ec ta pronunciación sólo 
" e n eso, sino q u e se pronuncia la vocal con un gener i to de 
"suspens ión que yo no te puedo expl icar , y tú en t ende rá s 
•'fácilmente, haciendo que un indio t e pronuncie la voz pátli, 
"ú o t ra q u e veas con dicho acento. Lo mismo te aconsejo 
"de la pronunciación del salto; mas p o r decir algo digo q u e 
" s e pronuncia esforzando algo la voz en la sílaba q u e t iene 

"dicho acento La l a rga se p ronunc ia gas tando en pro-
"nunciar ia más t iempo que la b r e v e . " Oarochi ag rega q u e 
hay sí labas e n t r e l a r g a s y breves. 

No hay palabras do terminación aguda , si no sona lgunos 
vocativos, y casi todas t ienen la penú l t ima sí laba larga. 

P a r a que se conozca la impor tanc ia del acento y cant idad, 
en mexicano, pondré es tos e jemplos: notex con tex breve, e s 
mí harina, y l a rga mi cufiado; tatli, con saltillo en ta, signifi-
ca padre; ta larga, s in saltillo, y la i b reve quiere dec i r tó be 
bes anua-

6. COMPOSICIÓN DE LAS PALABRAS. Componen los mexi-
canos reun iendo var ias pa labras en una sola; pe ro no por 

simple yuxtaposición, sino q u e a ten tos á la brevedad y á la 
eufonía hacen, al componer, mucho uso del metaplasmo, 
qui tando le t ras ó sílabas, de lo cual nos da idea el s iguiente 
e jemplo: de tkuotti, apreciado ó amado; viavalik, hon rado ó 
reverenciado; teopixki. sacerdote ; tatli padre , y «o, mío, re-
sul ta itotlaiomavizteopi?.k«tatzin, cuya voz significa "mi apre-
ciado señor pad re y reverenciado sacerdo te , " viéndose, ade-
más , en esto ejemplo, la terminación txin con la q u e se ex-
p r e s a respeto, como luego veremos, y componiendo la pala-
b r a teopixki, compues ta á su vez de teotl, Dios, y d e pía, 
g u a r d a r ó cus todiar , perd iéndose e n toda la composición 
varias consonantes y vocales. 

El nombre que va al fin de la voz compues ta no se al tera , 
aunque es to no se ent iende d e los posesivos, por lo q u e ve-
r emos luego. 

En la composición con verbo s i empre é s t e queda al fin, y 
lo mismo sucede al nominativo; pe ro el adjetivo se pone pri-
mero q u e el sustantivo, y lo mismo el adverbio respecto al 
verbo. 

E s digno de obse rva r se q u e en composición el adverbio 
suele significar como adjetivo, y el adjetivo como adverbio; 
v. g-, de nen inút i lmente, y tlatolli pa l ab ras sale nentlatolli, 
palabras inúti les; de yektli, bueno, y nemí vivir, sale yckne-
mi, vivir bien. 

Hay dos par t ículas q u e pueden l lamarse ligaduras, p u e s 
s i rven para unir las palabras, en cier tos casos, las cuales 
son ka y ti; v. g., con kualani, enojarse , é itta, ver, d i ré kua-
lani-ka-itUi, "veo con ira, ó a i r adamen te ; " i iorque en es te 
caso y semejantes , el verbo pr imero significa como adver-
bio y el segundo e s el q u e se conjuga: cuando so usa la liga-
d u r a ti con dos verbos, el p r imero significa lo q u e el gerun-
dio en do, castellano, ó como adjetivo: con a lgunos verbos, 
ti s e convierte en limo. 

La mayor p a r t e de las pa labras que se componen en me-
xicano, no pueden usa r se separadas . 

7. METAPLASMO—Las figuras de dicción no sólo se usan 
componiendo, y no sólo se usa la sinalefa, según parece da 
á en tende r Aldama (§ 17), s ino o t r a s figuras, como fácil-
men te podremos ir observando en adelante. 

8. ABUNDANCIA DE VOCES.—ES r i c o el m e x i c a n o e n n ú -
2 



mero de voces, do lo que pueden d a r var ias p ruebas : pe ro 
aqu! m e con ten ta ré con repe t i r lo observado por Clavijero: 
" D e la abundancia de e s t a lengua t enemos una buena prue-
" b a en la His tor ia na tu ra l del Dr . Hernando?., pues descri-
b i é n d o s e en ella mil dosc ientas p lantas del país de Aná-
"huac, más de doscientas especies de aves y un g ran nú-
" m e r o de cuadrúpedos , de rept i les , de insectos y do mine-
r a l e s , apenas s e e n c o n t r a r á a lguna cosa q u e no t e n g a su 
" n o m b r e propio: ¿pero q u é maravilla e s q u e abunde de vo-
"oes significativas, de obje tos mater ia les , cuando casi nin-
" g u n a l e fa l ta de aquel las q u e se neces i tan p a r a expl icar 
" l a s cosas espir i tuales? Los más altos mister ios de nues t r a 
"religión se bailan bien explicados en mexicano, sin q u e ja-
" m á s liaya s ido necesar io se rv i r se de voces ex t r an j e r a s . El 
'P . Acosta se admi ra , q u e habiendo tenido los mexicanos 
"noticia de un e n t e S u p r e m o , c r iador del cielo y de la tie-
" í r a , 110 hubiesen tenido igua lmente en su lengua voz p a r a 
"s ignif icar lo equivalente al Dios de los españoles, al Veus 
" d e los latinos, al Theos de los gr iegos , al El de los hebreos 
" y al Alá de los á rabes , p o r lo q u e los predicadores se han 
"vis to p rec i sados á se rv i r se dol nombre español. P e r o si 
"e s t e au to r hub i e se tenido a lgún conocimiento de la lengua 
"mexicana , h u b i e r a sabido q u e lo mismo vale el Teoll dé los 
"mexicanos , q u e el Titeos de los gr iegos , y que n o hubo o t ra 
" c a u s a para in t roduc i r la voz espadóla Dios, q u e la demasia-
b a esc rupulos idad de los p r i m e r o s predicadores ; los cua-
"les, así como q u e m a r o n las p i n t u r a s h is tór icas do los me-
"xicanus. porqtte l a s tuvieron por sospechosas de a lguna 
"supers t i c ión (de lo q u e so q u e j a jus t amen te el P . Acosta), 
"de l mismo modo rechazaron también el nombre mexicano 
"Teott, p o r q u e s e había usado para significar los falsos dio-
" s e s q u e ado raban . " 

9. SINÓNIMOS.—Una lengua t an abundan t e no es ex t r año 
que tenga muchos sinónimos, y. en efecto, se encuen t r an á 
cada paso en su diccionario; v. g . , para el verbo ayudar tic-
non los mexicanos nitepaleuia, q u e significa el q u e ayuda á 
o t r o s en sus t rabajos , neces idades y en fe rmedades ; iiiíena-
•namilci, s e dice del q u e a y u d a á o t ro en un t rabajo actual , 
como levantar a lgún peso, etc . , y nitenanMlia, se aplica al 
q u e ayuda á l a b r a r la t i e r r a de su vecino, á deci r misa, etc. 

10. VOCES METAFÍSICAS.—Las voces metaf ís icas no esca-
sean , y de ellas p r e s e n t a r é los s iguientes ejemplos; 

lüa, cosa. 
Kavitl, t iempo. 
IxtlamatUíztli, razón. 
Neltilatli, verdad. 
Tlahiainikiliztli, mente , memoria. 
TlalnamikU pensar . 
Kualloll,, yekyotl, bondad. 

11. EXPULSIVAS.—Del aso de la composición resu l tan en 
mexicano g ran copia de pa labras expres ivas , y a lgunas lo 
son tanto, que definen ó descr iben pe r fec tamente , por si 
solas, aquello de que se t r a ta , r esu l tando locuciones que, 
como dice Clavijero, son o t ras tan tas hipotíposis de las co-
s a s : da ré algunos ejemplos de n o m b r e s de lugares y otros 
e n donde se verá explicada su situación, cualidad ú otra cir-
cuns tanc ia : 

llalnepantla, significa en medio do la t i e r ra , ó si-
tuada en medio. 

Popokatepetl, montana humean te . 
Atzkaputzatli (hoy Atzcapuzalco), significa hormi-

guero, con alusión á los muchos habi tan tes que 
tenía. 

[Cuaulmahuak (hoy Cuernavaca), junto á los árboles. 
Atlixko, encima del agua . 
7epetittaii, enc ima del monte. 
Ku'uiíla, con A;«« larga, l uga r abundante..de águilas. 
Kvaulla, con kua brevo, l uga r donde abundan árboles. 
OmeyuUoa, dudar , de orne, dos, y yulbtli, corazón. 
Yullotetl, h o m b r e de corazón duro, de yullotM y tetl, 

piedra. 
12. ONOPATOPEYAS. — Encuén t r anse pocas onomatope-

yas , de las q u e p re sen ta ré , s in embargo, estos ejemplos: 
Chie/i ipine, lloviznar. 
ChUMpika, go tear , 
(Ihachachalaka, char lar , hab la r alto ó gor jear . 
Tlakuakualaku, t ronar . 
Atlatlalakatl, el ánsar . 
Tlatlviknttatoa, cacarear . 
Vavaloa, ó huahualóa, ladrar . 



El. MEXICANO. 

13. PARTES OBLA ORACIÓN.-Las p a r t e s de la oración son: 
n o m b r e sustantivo y adjetivo, p ronombre , verbo, adverbio , 
postposición, conjunción ó interjección. 

Respec to al adjetivo se advierte q u e a b u n d a n tanto los 
verbales, de que hablaré más adelante, que r e g i s t r a n d o el 
diccionario se d u d a si todos los adjet ivos lo son, es dec i r , 
parece que en mexicano no hay adjetivos puros. Empero ha-
llo a lgunos q u e no veo tengan verbos de donde se deriven, 
como los numera l e s §e, uno: orno, dos, etc . , y aun a lgunos 
otros, goyo, hábil; machi, todo; matlalin, verde . Lo que creo, 
pues , que puede a segu ra r se , respec to á los adjet ivos puros, 
e s q u e son m u y pocos en mexicano. 

Sobre los adjet ivos numera l e s es digno de obse rva r se q u e 
los hay de d i f e ren te terminación según el sus tan t ivo á q u e 
se aplican; v. g „ «e, uno, se dice de cosas an imadas , made-
ros. papel, etc. ; zentetl, s i rve para contar gal l inas, huevos, 
cacao, e tc . ; «mpontl i , se usa para cosas p u e s t a s en h i le ra ; 
tendamanái , p a r a conta r paredes , t ro jes , e tc . 

14. NÚMERO.—Es rico el mexicano en terminaciones pa-
ra e x p r e s a r el p lural , aunque sólo usadas gene ra lmen te con 
n o m b r e s de se res animados; así es q u e los n o m b r e s de in-
animados, por lo común, no se a l te ran p a r a indicar multi-
plicidad, y é s t a se explica por medio de los numera les , ó 
del adverbio miek, mucho; v. g. , w letl, una p iedra , yei lett, 
t r e s piedra, miek tetl, muchas piedras . S in embargo , los de 
inanimados usan terminación de p lura l c u a n d o se aplican á 
pe r sonas ; v. g. , de zokUll, lodo; tizokime, somos lodo, y aun 
hay a lgunos que sin r e f e r i r s e á p e r s o n a s t i enen plural , por-
q u e los mexicanos creían que lo q u e e x p r e s a b a n e r a anima-
do. ó a lgunos nombres , según sospecho, p o r q u e s e han co-
r rompido con el t r a t o de los españoles; v. g. , Üvikame, los 

cielos; tepeme, montes ; -atlaltin, es t re l las : m u c h a s veces los 
nombres de inanimados que usan plural , le f o r m a n doblan-
do la p r imera sílaba; Mía, pedregal-, tetetta, pedrega les ; ka-
Ui, casa; kakalii, casas, cuya f o r m a c o n f u n d e e r r a d a m e n t e 
Sandoval (pág. 40) con la f recuenta t iva de ¡os verbos. 

El uso d é l a s d ive r sas terminaciones c reo q u e puede re-
d u c i r s e á l a s s i g u i e n t e s reglas, subo rd inadas á o t r a s que , 

- con s u s excepciones, sólo pueden se r ob je to de t ina gramá-

tica. (4). 

1* Los n o m b r e s primitivos hacen el p lura l en me, tin 6 
ke, V. g „ de ñhkatl, oveja; ichkame, ovejas; dezoUn, codorniz; 
mitin, codornices; kokoxlci, en fe rmo; kokoxlce, e n f e r m o s ; de 
topile, alguacil : topileke, alguaciles. 

2* Los derivados forman el plural así: los l lamados reve-
renciales, acabados en tzintU, hacen el plural en IzU-.intm; 
los diminutivos en lontli, entotentin, y los diminut ivos e n 
Ion y pU, aumentat ivos en pol y reverenciales en tti dupli-
cando la final, aunque con sinalefa; v. g„ llakatzinlli, perso-
na; tlakatzitzinlin, personas , ichkalonlli, ovejita; ichk-atotontin; 
ovejitas; ii-ÍMpil, ovejita; HM-aptptt, ovejitas; chichiton. pe-
rrillo; diUMtoton. perr i l los; tlaUnkoanipol, pecadoras®; 'ta-
tlakoanipopo!, pecadorazos; vc-vetr.it, viejo: v/velzitzin, viejos. 

3'í Los n o m b r e s compuestos con p r o n o m b r e posesivo, 
sean primit ivos ó derivados, hacen él plural en van Ckuan, 
según la o r tograf ía común), conservando además los segun-
dos la terminación de plural que les co r responde como de-
rivados, de modo q u e resul ta duplicada; v. g . . noichkavan, 
mis ovejas: noidiMOtonvan, mis ovejuelas. Sin emba rgo , 
puede, según Carochi: dejar la terminación q u e l e s co r r e s -
ponde como derivados, a u n q u e es to es raro . 

4» Los nombres llakall, persona; zivall, mu je r , los gent i -
licios y los q u e exp re san oficio ó profesión, fo rman su plu-
ral con solo qu i t a r la final; v. g., mexikal!, mexicano; mexi-
ka, mexicanos, poniendo además acento salto en la vocal 
úl t ima. 

5» Hay algunos n o m b r e s que para el plural , a u n q u e pue-
den tomar una de. las terminaciones r e fe r idas antes , le for-
man omitiéndola y dupl icando la p r imera sílaba, a u n q u e 
a lgunos duplican sin omit ir su terminación respect iva, v. g. , 
teotl, Dios: tetro, Dioses; zolin, codorniz; zozoUin, codornices : 
zitli, l iebre; zizitin, l iebres : telpochtli é mpochtti, doblan la 
sí laba jM. 

G» Hay algunos adjet ivos q u e t ienen varios p lu ra les , co-
mo miek, mucho, cuyo plural es miektin, miekintin ó iniekin. 

IT). Su CONCORDANCIA.— Encuen t ro en mexicano concor-
dancia de número e n t r e sus tant ivo y adjetivo, p u e s cuando 
s e t r a t a do sel-es animados, uno y o t ro rec iben la t e rmina -
ción del plural , y n inguno de los dos cuando se h a b l a de 
inanimados; v. g., de okxki, mucho, y de sivatl, m u j e r , sale 



okxkintinziva, muchas mujeres , s iendo cosa notable q u e ge-
nera lmente aun los numera les rec iben terminación de plu-
ral con animados; por ejemplo, con ye,i, t res , d i ré yelntin 
tlaca, t r e s pe r sonas : por el contrar io , en yei letl, t r e s pie-
dras, ni el adjetivo n i el sus tant ivo se a l teran, lo cual es una 
verdadera concordancia. Has t a ze, uno, toma la te rminac ión 
de plural , cuando se habla de varios vagamente; v. g. , para 
decir uno de nosot ros , se dice a s í s Uvantin, y noze levan-
tan, en cuyo caso el ve rbo suele no concordar en n ú m e r o 
porque se pone en s ingular , a u n q u e lo común os q u e con-
c u e r d e poniéndolo en p iura l ; v. g., seme tevanUnyas, l i teral-
mente , unos nosotros i ré , ó bien teme tevantin tüalce, unos 
nosotros i remos: si so t r a t a de p r imera ó segunda pe r sona 
de plural, pueden a n t e p o n e r s e á zeme los pref i jos ti ó an, 
propios del verbo-, como ttoeme tevanlin, unos nosotros ha-
remos , es decir , uno de nosotros lo liará. P e r o cuando sé-
cala un h o m b r e solo á otro, en tonces se dice de e s t e modo: 
ne pa ka ze tokichti-n, alli e s t á un nosotros hombres , en cuyo 
ejemplo zc no concuerda, y por e s t e esti lo cuando el nom-
b re . al q u e se ref iere el q u e habla , es univoco con és te , 
de a lgún modo, por lo cual una m u j e r d i r á ze okUMU, en cu-
yo casó sí hay concordancia. Dicha fó rmu la no debe tener -
se, s in embargo, por genera l , pues una mujer , aun hablan-
do de otra , dice ze zivatl, y no m tizivu. 

En composición, a u n q u e signif iquen mult ipl icidad los 
nombres que p receden , gene ra lmen te s e ponen en singu-
lar. 

16. GÉNERO.—Abundante como es el mexicano en te rmi- . 
naciones y f o r m a s p a r a e x p r e s a r el número , sucede al con-
t r a r i o en cuan to al género , p u e s h o t iene o t ro modo de dis-
t ingu i r el sexo, s ino a p l i c a r á los n o m b r e s las pa l ab ras 
okiiMli, macho, y -dvatl, hembra , con excepción de a lgunos 
pocos n o m b r e s q u e por sí indican el sexo. S e u s a igualmen-
t e de o t r a fo rma con la que se d is t ingue el sexo de la perso-
na q u e habla ; v. g. , el h o m b r e p a r a decir viiltr/o, usa de la 
voz nopiltzin, y la m a d r e de o t ra , nokoné¡Üi, lo cual se verifi-
ca con algunos n o m b r e s de parentesco . 

17. CASO.—Carece de declinación, y sólo p a r a el vocativo 
s e añade una e al nominativo, ó los acabados en tu ó 11 cam-
bian la Í en e: los n o m b r e s en feia pueden muda r en tze ó 

a g r e g a r la <•. Es ta forma, sin embargo, sólo la usan los hom-
bres ; las m u j e r e s acos tumbran otra, q u e t ambién suelen 
u sa r aquéllos, la cual se r e d u c e á afiadir al n o m b r e los pre-
fijos del verbo cu, precediendo la par t ícula ta: v. g. , in 
tmvatt, ioh m u j e r ! 

Por falta de declinación, el genit ivo s e denota por medio 
del p r o n o m b r e posesivo ó la yuxtaposición de las pa labras , * 
poniendo p r imero el consecuente y luego el an teceden te ; 
v. g,, de leotl, Dios, te/iavatiUi, sale teotenavaMi, p r ecep to 
de Dios: el dativo se indica con los verbos l lamados aplican-
vos: el acusat ivo con c ie r t a s par t ículas q u e acompañan el 
verbo, y que conoceremos al t r a t a r de éste , ó por la yuxta-
posición; v. g., con chiva, hacer , y tlaxkalü, pan, d i r é nUtaec 
kalchiva, yo hago yan : el ablativo se indica con var ias par-
t ículas ó preposiciones q u e luego veremos. 

18. DERIVADOS.—El modo de hablar el mexicano es vario 
s e g ú n la condición de las personas con qu ienes se habla ó 
de qu ienes se habla, y aun t r a t ando s implemente de las co-
s a s q u e les per tenecen, añadiendo ó no á los nombres , pro-
nombres , verbos, preposiciones y muchos adverbios, cier-
tas terminaciones. Cout rayéndome aquí á las que convie-
nen á los nombres , d i r é que son dos. ttíntUy Izln, r e su l tando 
con ellas unos derivados q u e se conocen e n t r e los g ramát i -
cos mexicanos por el n o m b r e de reverenciales, y q u e s i rven 
liara demos t r a r amor, aprecio, reverencia, r e spe to ó lásti-
ma, aunque lo q u e gene ra lmen te significan es reverencia; 
v. g. , de tlakatl, persona , tlakalzintli; de temachtiani, maes-
t ro , teinachtiani/zL 

En cuanto á l o s demás derivados, y, hablando en general , 
puede dec i r se con razón lo q u e observa Aldama: " E s t a len-
" g u a es una p u r a etimología y no t iene la mul t i tud de ano. 
"ma l l a s que la española, s ino que es m u y na tura l y r egu la r 
" e n s n s derivaciones, de lo cual se infiere que con ver una 
"voz en el Vocabular io ya s a b r á s Otras voces que de aquel la 
" s o derivan, y o t r a s de donde aquella n a c e . . . . En der ivar 
" u n a s voces de o t ras , ó n o m b r e s de verbos, ó ve rbos de 
" n o m b r e s , ó verbos de verbos, ó n o m b r e s de o t ros nom-
" b r e s , es mucho más abundan t e e s t a lengua q u e la españo-
l a y la latina, y así muchas voces mexicanas, sólo por ro-



"déos ó usando voces bá rba ra s , se pueden t r a d u c i r en es-
"paño l ó la t ín ." 

Los diminutivos s e fo rman con las te rminac iones tontliy 
Ion; é s t a para hab la r con desprec io y aquella con desprec io 
ó sin él; v. g., de chichi, p e r r o ; cJíichiton, perrillo, do ka/U, 
casa, katontli, casi ta : la terminación pil, es t ambién diminu-
tivo, e x p i r a n d o amor ó t e rnu ra . Pol. s i rve p a r a f o r m a r 
aumentat ivos . 

Las te rminac iones tía, la, s i rven para colectivos: xochitl, 
flor; xochitla, floresta. 

Los en otl son abs t rac tos , como de kual/i, bueno-, kuallotl, 
bondad; pero hay algunos que, como dice Sandoval, "no 
"sólo significan la f o r m a separada del suje to , s ino también 
" todo lo quo pe r t enece al nombre de donde salen: v. g. , vv-
"xicayoll, la Repúbl ica y c o s t u m b r e s de México" (5); de 
xiuilt, año, sa le xiukayotl, lo q u e pe r t enece al año. Hay al-
gunos nombres en oü q u e no son derivados. 

Los en va (lina) y e, indican posesión: ilvikatl, cielo; ilci-
kava, Seño r ó dueño del cielo, q u e e s epí te to aplicado á Dios; 
de m a n e r a que . con es tos nombres so exp re san conceptos 
q u e en castel lano neces i tan una oración e n t e r a : v. g.. [Jone, 
significa "el q u e t iene d ien tes , " ó bien es prec iso buscar les 
un equivalente por r.o h a b e r una t raducc ión literal; v. g., 
topüe, equivale á alguacil: p e ro l i t e ra lmente significa "e l 
q u e t iene vara de justicia, ' • po rque so der iva de lopüle-, va ra 
de just ic ia: kuakuaue, el toro, sale dekuakuauitl, cuerno, de 
modo que s u mater ia l sent ido es "e l q u e t iene cue rnos . " 
De es tos derivados salen o t ros biderivados que , recibiendo 
la terminación latea, s ignifican objeto ó persona poseedora; 
v. g. , kuakuaekovo, el que t iene toros, y s e a el dueño de 
ellos. 

Los t e rminados en o son aquellos que e x p r e s a n t ene r por 
cualidad lo q u e indica el primitivo, como en español, de 
agua, aguado; de polvo, polvoso, etc., y as! de IliUi, tizno, 
sale llillo, tiznado ó ent in tado: del compues to ¡ivav'itlotU, 
corazón de m u j e r ; zivayul/o, que no t iene t raducc ión literal, 
pe ro significa cobarde. 

P a r a los pa t r ios hay también s u s especiales terminacio-
nes, como Mexikatl, mexicano; Taayoka, ol doTizayoca. Tolo, 
toluqueno, otc-

E n cuanto á comparat ivos y superlat ivos, carece el idio-
ma de te rminac iones para expresa r los , y las sup len con 
adverbios, como ««Sí, okachi. etc., que equivale á más: v. g. , 
más bueno e s Pedro q u e J u a n , okachiknaUi i» Pedro irán 
amo Juan, en donde el adverbio se junta con kuntti, bueno, 
in, e s una part ícula de q u e en su l uga r hablaré ; ¡van, la 
conjunción y: amo, el adverbio no. do modo q u e la t raducc ión 
l i teral e s : " m á s bueno P e d r o y no J u a n . " y de e s t e modo, 
con oraciones y dicciones análogas, se fo rma la compara-
ción. 

Do una mane ra semejan te se exp re san los super la t ivos , 
usando de adverbios, como zetiko, ¡bikizka. vn. etc., q u e 
equivalen á muy, los cuales a l g u n a s veces se dupl ican; (y 
es to se verifica también con los comparat ivos): v. g . . kualli, 
bueno; n iihualli, muy bueno. Algunas de las dicciones que 
s i rven p a r a fo rmar superlat ivos, lo hacen con los verbos; 
v. g. , niatí significa saber , y taikamati, saber pe r f ec t amen te , 
mucho. 

Los nombres verbales, e s decir , derivados de verbo acti-
vo, neu t ro , pasivo, reflexivo é impersonal , t ienen varios sig-
nificados y t e rminan en ni, a»¡,>", kan, yan,(> ion. tu. ti, 
mu, Oka, ka, ki, k, i, o. t!, los cuales son muy abundan tes , 
pues casi r,o hay verbo que no tenga s u s cor respondien tes 
verbales, y de ellos da rán idea los s iguientes e jemplos: 

Kochini, el que due rme . 
TtaxkulcMaini-, el que hace pan. 
Motlaloani, el q u e corre. 
Chivaloni, factible. 
Neitonihmi, cosa para s u d a r . 
Notlachüiayu, mi ins t rumento . 
Amollanekia, nues t r a voluntad. 
Hakualoyait, comedor. 
Mikoayan, lugar en q u e se muere . 
Tepapakitttkan, l uga r ó sitio que alegra ó deleita. 
Itepa'iayan, en fe rmer ía . 
TlacMvaUi, hecho, producido, criado. 
Tlalla/neuhUi, cosa pres tada . 
Tetlasotlalizlli, amor. 
¡S'acltivaloka, mi producción ó creación. 
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NomaehtUoka, mi enseñanza. 
Telolini, cosa q u e aflige. 
Tekoko, cosa que last ima. 
TemmMi, ó TemacMiki, maes t ro . 
Palanki, podrido. 
Chipavak, limpio. 
Pixkitl, cosecha. 

Cada una de las terminaciones de los verbales e n c i e r r a 
un sent ido part icular , q u e sería muy la rgo expl icar minu-
ciosamente; bas tando decir , por ejemplo, q u e los t e rmina-
dos en ni son sustant ivos, y significan el suje to que e je rc i t a 
la acción del verbo, correspondiendo á los part ic ipios lati -
nos de p resen te y verbales en Mr y trix, como nemini (vi-
ven!), el q u e vive: los en oni son adjet ivos y equivalen á los 
en bilis latinos y en ble españoles, como ¡¡atiloni, curable : 
hay o t ros en oni sus tant ivos : los en yan y kan, s ignifican el 
lugar en q u e sucede ó se e jecuta la acción del verbo: v. g-, 
Uakuatógtai, lugar donde so come, es decir , comedor: l o s e n 
M i , según Aldama, " e x p r e s a n la acción del verbo d e q u e 
" s e fo rman ó el acto en q u e dicha acción se e je rc i t a , " como 
nemilizUe, vida: los en oka, son los pasivos de los en liztli y 
evitan muchas anfibologías de n u e s t r a lengua, pues, por 
ejemplo, al deci r temor de Pedro, n o s abemos si es el q u e 
P e d r o tiene, ó el q u e se le t iene, y en mexicano no cabe du-
da, pues en el p r i m e r caso se u s a la te rminac ión liztli, y en 
el segundo oka. 

La misma voz del verbo se u s a t a m b i é n como n o m b r e á 
falta de verbal; por ejemplo, pilmama, c a rga r niños, signifi-
ca también el, ó la q u e los carga. (6) 

Hay algunos nombres , como v a n o s t e rminados en til, 11, 
q u e no obs tan te e s t a s terminaciones, n o son verbales. 

Respec to á ve rbos nominales,, ó der ivados de nombre , los 
hay terminado» en oa, olía, ti, tía, tilia, vía, ¿vi, zivi, con di-
versos significados; como de tlaUi, t i e r r a ; tlaltia, convert ir-
se en t i e r ra : de tan, vieja; ¡lamati, envejecerse ; (t&iwBi, 
casa; kaltik, hacer casa á otro, etc. 

Diré, por último, r e spec to A los de r i vados, q u e abundan 
los de adjetivo numeral , v. g. , de ze, uno ; zepa, una vez; okze-

• va, o t r a vez; zekan, en una p a r t e : zezen, de uno en uno, etc . 

lü. P r o n o m b r e s p e r s o n a l e s . — L o s p ronombres perso-
nales, son: 

Xevatl, neva, ne, yo. 
Tevatl, teva, te, tu. 
Ycvatl, yéya, ye, él ó aquel. 
Tevantin, teva, nosotros . 
Amevantin, amevan, vosotros. 
Yevantin, yevan, aquellos. 

P a r a hab la r con reverencia, en significación de usted ó 
su merced, se usa la terminación tzin (7). .Verati admi te la 
terminación pol, aumentat iva, en señal de humildad ó abati-
miento. 

20. Poses ivos .—Los posesivos son; 
No, mió. 
Mo, tuyo. 
í , suyo. 
To, nues t ro . 
Amo, vuestro. 
¡n ó Un, de ellos. 
Te, de otro, de otros, ajeno, de alguien. 

Es tos posesivos s i empre se usan en composición, al terán-
dose la final de la palabra con q u e se juntan; teotl, Dios: no-
teuh, mi Dios; veveyotl. vejez; ¡noveveyo, t u vejez; vevetl, viejo; 
amovevetkauh, n u e s t r o viejo, en cuyos ejemplos vemos que 
la final puede cambiar , omi t i r se ó recibir un agregado; sin 
embargo, algunos nombres no se al teran, como chichi, pe-
r r o : nochichi, mi p e r r o ; tlatzkan, cedro; notlatzkan, mi cedro, 
ni tampoco las preposiciones y adverbios, como veremos 
luego. Según Carochi, las finales que se a l te ran en compo-
sición con las par t í cu las posesivas y en o t ros casos, son ti, 
tli, li, in. 

Todos los nombres sus tant ivos de pa ren tesco y de los 
miembros del cue rpo se usan con posesivo. 

Compues tos los posesivos con nombres , indican posesión; 
pero con las o t ras pai-tes de la oración, equivalen al perso-
nal; v. g. , de la preposición pampa, por, sale mopampa, por 
ti , y por e s t e esti lo nopan, equivale A sob re mi; ipan sobre 
aquel; nozel, yo solo; mozel, til solo: no nomo ó nonomatka, yo 
mismo, ó p o r mi mano, etc. 



21. DEMOSTRATIVOS.—Ei demost ra t ivo inii equivale á 
este , es ta , es to , y aun puede se rv i r para p lura l ; pe ro mejor 
se usa de inike in, ó iuikein: como t é r m i n o de oración, sólo 
se usa in, contracción de inin, cuya reverencia l es ininlzin 
p a r a s ingular , y para p lura l inintzintzin. (8) 

El equivalente á eso, esa, eso, es ¡non, q u e puede servir 
para plural , a u n q u e mejor es inütt on ó inikeon, poniendo la 
ú l t ima par t ícula sola al fin de oración: s u r eve renc i a l e s 
inonlziu p a r a s ingular , y p a r a el plural bumtxMsfn, ó inike 
on Izintzin. 

Si al personal yevotl se pospone in, significa éste , ésta , 
esto, y si on, ese, esa , eso: en vez de yevaUin, esto, y de ye-
VtíUon, eso, s e puede decir , por apócope, yevalli, yevatlo: el 
plural e s yevanlinin, yevantinon. 

22. M o d o s y t i e m r o s d e l v e r b o . — E l verbo mexicano 
tiene indicativo, imperativo, optativo y subjunt ivo (9). Los 
t iempos on indicativo son: presento , p r e t é r i t o imper fec to , 
p r e t é r i t o perfecto , p luscuamper fec to y f u t u r o imper fec to : 
en el imperat ivo p resen te y f u t u r o ó más b ien f u t u r o pró-
ximo y f u t u r o remoto, (10): en el optativo, p r e t é r i t o imper-
fec to y pe r fec to (11) :en el subjunt ivo sólo hay un t iempo, q u e 
ios au to res t r aducen por n u e s t r o p re té r i to imperfec to (12). 

23. MODIFICACIONES.- E n cuan to á modificaciones es ri-
co, pues, como veremos, con una sola rafe se exp re san mu-
chas relaciones de una sola idea, cosa q u e en o t ras lenguas 
r equ ie re verbos d i f e ren te s ó circunloquios. 

24. MECANISMO.—' El mecanismo do la conjugación con-
s i s te en la adición de par t ícu las , pref i jos y terminaciones, 
como lo p r u e b a el s iguiente ejemplo de un ve rbo activo. 

2 5 . B I E M P L O DE CONJUGACIÓN. 

Indicativo presente. 

Si-chiva, yo hago, ote. Ti-chivá. 
Ti-chiva. An-chivá: 
Chiva. C>ivá. 

Pretérito imperfecto. 

Ki-chiva-ya, yo hacia, etc. Ti-chiva-yá. 
Ti-chiva-ya. An-chiva- tjá. 
Chivu-ya. Chim-yá. 

Pretérito perfecto. 

Oni-chi-uh, yo hice, etc. OU-chi-uhke. 
Oti-chi-uh. Oan-chi-uhh-
O-chi-uh. O-chi-uhkf. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Oni-ehi-uhka, yo había hecho 
Oli-chi-uhka. 

O-ti-chi-uhka. Oan-chi-uhká. 
O-chi-uhleá. O-chi-uhká. 

Futuro imperfecto. 

m-ch¡ea-z, yo haré. etc. Ti-chivaz-zké 
Ti-ehiva-z. An-chiva-zké. 
Chiva-z. Chiva-zU 

Imperativo presente, ó más bien futuro próximo. 

¡la m-chiva, haga yo. Ma ti-chiva-kan. 
.Va xi-chiva, haz tú luego, etc. tfo xi-chiva tan. 
m chiva J/" chiva-kan. 

Futuro remoto. 

Ma ni-chiva-z, haga yo luego. Ma chiva-;, 
tía ti-chiva-z, haz tú luego, 

etc. ¡la ti-chiva-zké. 
¡la an-chiva-zte. Ma cldva-zké. 

O P T A T I V O . 

Pretérito imperfecto. 

,1/a ni-chiva-ni, ojalá que yo 
hiciera, etc. Ma xi-chiva-nl, 

¡la chiva-®. »« xi-Meá-ni. 
¡la li-chivá-ni. Ma chicá-ni. 

Pretérito perfecto. 

Ha oni-chi-uh, ojalá que yo haya hecho, etc. 
¡la nli chi-uh, etc. 



S U B J U N T I V O . 

Pretérito imperfecto. 

Xi-Chiva-zkia ó ni-chiva-vkiaya, yo hiciera, etc. 
Ti-ehiea-zkia ó li-chiva-zkiayo, ote, 

26. EXPLICACIÓN DEL VERBO-—'Tomando como punto de 
comparación el p r e sen to de indicativo, r esu l ta que e s t e 
t iempo se f o r m a con sólo la adición de los prefijos ni, ti, an: 
las t e r c e r a s pe r sonas no t ienen prefijos: pe ro pueden su-
plirse con la par t ícu la in, de que t r a t a r é en su lugar, y ade-
más el plural t iene acen to salto, q u e no deja confund i r la 
p r i m e r a pe r sona de p lu ra l con la s egunda de s ingular , ni 
las dos t e r c e r a s pe r sonas , q u e también pueden dist inguir-
se por el p r o n o m b r e personal . El p re té r i to imperfec to es 
el p r e s e n t e con la te rminac ión ya, ó sólo se a g r e g a a cuan-
do el verbo acaba en i. E l p e r f e c t o an tepone o á los prefi-
jos, cuya o suele, a u n q u e r a r a vez, ponerse al imperfecto; 
pero al pe r fec to lo mejor y común es ponérsela, aunque su 
uso no es forzoso, s iendo en és te y en el s iguiente t iempo 
donde con toda c lar idad s e ve la raí?, de l verbo <¡Si: el pre-
sen te de todo verbo q u e no e s i r regu la r acaba en vocal, y 
es regla que se omita para la formación del per fec to ; paro 
es t a regla t iene b a s t a n t e s excepciones e n t r e las cuales se 
comprende la d e que los t e rminados en va (leía) mudan en 
ah, como en el e jemplo puesto: el p lura l de e s t e t iempo se 
f o r m a con la t e rminac ión usada también con los nom-
bres (S 14), y a l g u n a s veces las personas del s ingular sue-
len rec ib i r la t e rminac ión ki. P a r a f o r m a r el p luscuamper-
fec to se añade la te rminac ión ka al anter ior , del modo q u e 
se ve en el ejemplo. El f u t u r o es el p r e s e n t e con la termi-
nación z p a r a s ingular , y zké pa ra plural, a u n q u e casi todos 
los t e rminados en ia y en oa, p ie rden la a final: las pe r sonas 
del s ingular suelen t eno r la terminación ki. 

E n el p r e s e n t e de imperat ivo vemos la par t ícula separa-
da ma, los pref i jos ni, xi, ti, y la terminación kan en las per-
sonas de! plural , pe rd i endo su a final casi todos los t e rmi -
nados en ia y e n oa: l a par t ícula mu puede omi t i r se en las 
s egundas pe r sonas , y aun es mejor hacer lo cuando se man-

d a con imperio, po rque uai denota cier ta afabil idad, y aun 
m á s tía, o t r a par t ícula que se suele u sa r también con el 
imperat ivo, dis t inta d é l a q u e mencionaré al hab l a r del ver-
bo activo. El f u t u r o e s el de indicativo con la pa r t í cu la ma, 
c u y o t iempo no t iene t raducc ión propia en castellano. Aun 
s in ma el f u t u r o puede se rv i r de imperativo. P a r a vedar 
con el imperativo, s e usa jun ta r la negación amo con ma, 
p o r medio d e la pa r t í cu la componente ó l igadura ka, es de-
c i r , makmno, ó maka, por apócope, lo cual e s una oración y 
no un tiempo. También se usa makamo con el optativo. 
Carochi y Aldama expl ican a d e m á s o t ro impera t ivoqoe lla-
m a n vetativo, con el adverbio manen, "mi rad q u e no:" pe ro 
s e g ú n Sandoval, "el imperat ivo con manen ni se usa ni s e 
en t i ende . " 

El p re sen te de optativo s e suple con el de imperat ivo, y 
s e en t iende por el contexto de la oración ó por el tono ó 
acen to de la voz, en cuyo caso ta a equivale á ojalá. El p re té -
r i to imper fec to es el p r e s e n t e de indicativo con la termina-
ción ni, y la par t ícula ó prefijo xi en las s egundas personas . 
E l pe r fec to puede se r el mismo anter ior s in a l terar le , ó con 
o an tepues ta , pero me jo r como en el ejemplo, q u e e s e l de 
indicativo con ma. El p luscuamperfec to se sup le con el im-
pe r fec to , con o a n t e p u e s t a ó sin ella, y el f u t u r o con el de 
impei-ativo. 

El p re sen te de subjunt ivo se suple con el f u t u r o de indi-
cativo, precedido de in ó inilc, q u e equivale á la conjunción 
gae castel lana; v. g. , niknelti in titlalmaz, "qu ie ro que come-
r á s ; " pe ro aun sin e x p r e s a r in ó inik se dicen e s t a s oracio-
n e s : o t ras veces s e suplen con el p resente de imperativo. 
El p re té r i to imper fec to se f o r m a del f u t u r o de indicativo, 
añadiendo kia ó kiaya. El pre tér i to per fec to se suple con el 
d e indicativo. El p luscuamper fec to con el imper fec to de es-
t e subjuntivo, pudiendo an teponer o: p e ro n o la necesita, y 
también s e suple con el per fec to de indicativo. El f u t u r o se 
sup le con el p re té r i to perfecto , ó con el f u t u r o de indicati-
vo. P e r o además es de adver t i r que, como dice Carochi, los 
t iempos de optativo pueden sup l i r al subjuntivo, usando l a 
conjunción intla, sí, en lugar de ma. 

27. INFINITIVO.—Hemos visto que no hay infinitivo en la 
conjugación, y se suple con el fu turo , diciendo: "yo qu ie ro 



haré " p o r "yo quiero h a c e r . " P e r o corno la g ramát ica me-
xicana pe rmi t e u sa r un t i empo por otro, según veremos, se 
suele poner el p r e s e n t e por dicho fu tu ro , r e su l t ando yo 
quiero h a g o . " 

Cuando se m u e s t r a deseo, se suple el infinitivo con el op-
tativo. El verbo que r ige en e s t a s oraciones, lleva las partí-
culas de verbo activo, q u e luego veremos. 

O t r a s oraciones de infinitivo, en las cuales c o n c u r r e n en 
castel lano las par t ículas de ó de qué, se expresan en mexi-
cano con in ó inik: v. g. , ni paki inik nimitziíta, me a legro de 
verte- el infinitivo regido en castellano de para ó para qué, 
se t r aduce con inik a n t e s del f u t u r o ; ninozenkava inik Mno-
yolkuitiz, m e dispongo para confesa rme . 
' Cuando el infinitivo va r eg ido de ««tí, quiero, se dice pol-
lo común de es t a manera : se añade neki al f u t u r o del verbo 
regido, poniendo á és te las cor respondien tes par t ículas , y 
así s e conjuga. 

P a r a infinitivo pasivo se u s a el f u t u r o de es t a voz. 
E n fin, los verbales en m u suelen supl i r al infinitivo. 
28. GERUNDIO—El g e r u n d i o castellano en do se expre-

sa, como vimos al t r a t a r de la composición de u n verbo con 
otro, median te la par t ícu la ti: v. g. , tte» tikchiutika, "¿qué 
e s t á s haciendo?" También s e aplica anteponiendo inik al 
verbo, en significación de " e n cuanto q u e ; " v. g-, "descan-
sas en cuanto que d u e r m e s , " por "descansas durmien-
do." 

29. PARTICIPIO.—El par t ic ip io se suple con las t e r c e r a s 
pe r sonas d e cada t iempo, anteponiendo in; intekipanoa el 
que t r aba j a ; intekipanoaya, el q u e t rabaja , etc. También con 
los n o m b r e s en Ustli y la preposición ka. 

30. VERBO PASIVO— El verbo pasivo, ó, mejor dicho, la 
voz pasiva se f o r m a de e s t a m a n e r a : el p r e s e n t e de indica-
tivo añadiendo al de activa la terminación lo, como de niohi-
va, yo hago: niclavalo, soy hecho ; el p r e t é r i t o pe r fec to aña-
diendo al anter ior y, a n t e p u e s t a la terminación k p a r a las 
pe r sonas de s ingular , y t e p a r a las de plural ; uichivalo, yo 
soy hecho; onichivalok, yo ful hecho: los d e m á s t iempos y 
modos añadiendo al p r e s e n t e de indicativo las mi smas ter-
minaciones y par t ículas q u e en activa, como ya p a r a el pre-
té r i to imperfec to , o y ka p a r a el p luscuamper fec to , etc . , 

v. g., nichintloi/a, yo e r a hecho; onichivaloka, y o f u e r a he-
cho: nichiyaloz, yo s e r é hecho, etc., e tc . 

P e r o la regla de que la terminación lo sea senci l lamente 
el dist int ivo de la voz pasivo no es tan genera l q u e no t enga 
sus excepciones, como lo p r u e b a n las s igu ien tes observa-
ciones: cas i todos ios te rminados en ia y en o a p i e r d e n la a 
para t omar la terminación lo; los en ne y ni t omau ío, ó cam-
bian en «o.- los en ka y ki hacen en ko: Uta, ver, hace Malo ó 
itto; muli, s abe r , y los en mati, mudan ti en cho: los en zi, en 
io; üáa y Uar.u, hacen ikzalo ó ikxo, tlazalo ó t'.axa; á es tos 
se is ai, koi, i, atli, po. keini, s e añade va, cuyas reglas , á su 
vez, t i enen a lgunas pocas excepciones, que e n s e ñ a la Gra-
mática. 

31. REFLEXIVO.—La m i s m a raíz de activa y pasiva s i rve 
para reílexiva con s,'.!¡i cambia:- prefijos, sien l o los de verbo 
reflexivo los s igu ien tes : 

•nina, q u e cor responde A me. 
timo, te. 
mo, se . 
tito, nos. 
anmo, vos. 

Los cuales , como so ve, son compues tos do los pref i jos 
ni, ti, an, y los posesivos no, mo, to: así es que , por ejemplo, 
de nichipaya, yo limpio, sale ninochipava, yo mo limpio. En 
a lgunos luga res se dice nimo y limo, en vez d e nino y lito. 
En los casos en q u e el verbo activo usa el prefi jo xi, se con-
vier te en ximu pa ra el reflexivo. 

Hay algunos verbos activos y neut ros q u e g u a r d a n su 
significación, aunque llevan los prefijos de reflexivo, por lo 
cual los llama Aldama, y los l lamaré yo, rejle.iiuos aparentes. 

El verbo reflexivo, aun aparente , t iene su correspon-
diente voz pasiva, la cua l se f o r m a con lo, d e la m a n e r a que 
antes vimos para activa, y tomando lie en l uga r d e las síla-
bas no, mo, lo, de sus prefi jos; v. g. , yo me amo, ninntlazotta: 
yo soy amado por mí, ninetlamtlalo. 

32. IMPERSONAL.—El impersonal de verbo activo se for-
ma de su voz pasiva con sólo anteponer le las pa r t í cu la s te ó 
tía, ó tetla juntas : si 1a acción del verbo s e re f i e re á perso-
nas , so usa te, si á cosas tía (con a lgunas excepciones), y si ¡,,pl0 v t O Í > , 



es pasiva de verbo usa ( * en acwv* (por 1» «1 e m f o 
adelante diré), así se pone en impersonal , v. g-, mc/ma, yo 
Hago; » a * soy hecho; se hace una cosa. 

L v o z pasiva, compues ta con su paciente, es tamb;on m 
personal ; v. g „ de tlaxkaHúva, yo hago pan, sale i M » * -
« * , . el pan es hecho, q u e s ignif ica " s e haco pan; cuando 
s e usa e s t a fo rma no hay le ni fía. 

El verbo activo, s in n i n g u n a de las par t ículas con q u e vé-
r emos indica su acción, s i rve tambiéngte impersonal coniso-
lo an teponer le « o ; v. g. , omoohiuh, se h.zo, de oclnak, aquel 
hizo, & "cuya fo rma cons ideran algunos como voz pasiva. 

P a r a fo rmar impersonal 'de refiexivo apárente aeUvo,,se po-
ne te ó II, , después de la par t ícula «* de su pasiva; s i os 
Jkxm, aparente neutro, s e an tepone ne; v. g-, nellalolo, se 

" ' L o s neut ros fo rman impersona l mudando su terminación, 
según las recrías q u e d a la Gramát ica; v. g „ de tekipa no», 
Mlpcno',,, se t raba ja ; de temo, temoa, s e baja, y a lgunos con 
sólo anteponer la par t ícu la tío.. 

El impersonal de verdadero reflexivo, q u e r a r a vez se usa, 
es su pasiva qui tándole los prefijos ni, e tc . , v. g-, de ninetla-
•¿otlalo, yo soy amado por mi, sale nettazollulo, hay amor pro-

P T o d o lo dicho sobro la formación de los impersonales , s e 
refiere ai p r e s e n t e do indicativo; para e l p r e t é r i t o pe r fec to 
se af lade k al p resen te , y p a r a los d e m á s t iempos las termi-
naciones y par t í cu las propias de pasiva. 

33. COMPULSIVOS.—Los verbos compuls ivos-se fo rman 
mudando la te rminac ión del activo, de modo que casi todos 
acaban en lia; por ejemplo de ,-Aote. l lorar , sale ehokUa, ha-
cor l lorar; de km, comer ; kualtia, d a r d e comer , e n t r e los 
cuales algunos no t ienen traducción literal en castellano; 
V. g. , de kava, omit i r ; kavattia, p rohib i r : de pati, s ana r ; pa-
lia, hacer s a n a r á o t r o , es decir , c u r a r ; do mati, s a b e r ; »wwft-
tía, hacer saber á otro, ó sea enseñar . 

Hay algunos verbos q u e a u n q u e t ienen la terminación de 
compulsivos, no la significación, p o r t o cual tos l lama Alda-
rna "párenles, y su significación es la do reverenciales. 

Los compulsivos salen lo mismo de activo q u e de neu t ro , 
según c o n s t a de los e jemplos pues tos , tomando los últ imos 

significación activa, ó más claro, volviéndose activos los neu-
t r o s por medio de la f o r m a compulsiva. 

Con la pa r t í cu la ne, an tepues ta , se fo rman compulsivos 
de reflexivo. 

34. APLÍCATTYOS 6 DATIVOS.—Hay o t ra especie de verbos 
en mexicano, á l o s cuales, los a u t o r e s q u e h a n e s c r i t o d e e s -
ta lengua, llaman aplicativos, y q u e pudieran l l amarse tam-
bién dativos, po rque s e usan cuando el verbo activo lleva da-
tivo á más de su acusat ivo ó cuando hay neu t ro con acusa-
tivo. F ó r m a n s e mudando la te rminac ión del activo, acaban-
do casi todos en lia y algunos en via; v. g. , en " h a g o pan pa-
r a t u s hi jos ," se usa cha-illa, y no chiva; en "l loro mis pe-
cados, " chokilia, y no ehoka. 

Algunos de es tos verbos no t ienen t raducción l i teral en 
castellano-, por ejemplo, de popoloa, que significa bor ra r , sa-
le popolvia, pe rdonar . Ot ros hay aparentes, es decir , t ienen 
forma, pero no significación de aplicativo, sino de reveren-
ciales, y lo son casi todos los q u e salen de neutro . 

No soto salen aplicativos de los activos ó neu t ros , sino tam-
bién de tos compulsivos, com(t (!<• palia, patilla, y lo mismo 
de tos rellexivos, s iendo común muda r á és tos en ne las par-
tículas»o, mo, lo: v. g., de nimotlatia, m e escondo, sa le ni-
netlatilia. 

35. REVERENCIALES.—Para e x p r e s a r en mexicano respeto 
ócor tos ia , se usan los verbos llamados reverenciales, con tos 
cuales van s iempre los prefijos do verbo reflexivo. LAS más 
de tos verbos activos forman reverencial usando de sus apli-
cativos, y pocos de s u s compulsivos. Los n e u t r o s general-
men te toman su compulsivo, y algunos su aplicativo. Los 
reflexivos verdaderos y a p a r e n t e s añaden la par t ícula toinoa, 
al p re té r i to per fec to , omitiendo la o antepuesta . Los com-
pulsivos y tos aplicativos verdaderos , a g r e g a n lia á su ter-
minación, aun á la de tos compulsivos que, como tales, ter-
minan en lia, quedando tilla, por síncopa; los aparentes com-
pulsivos y aplicativos sólo toman los pref i jos de reflexivo, 
propios de todo reverencial , como ya dije. 

Todos los reverenciales que he mencionado pueden ha-
c e r s e bireverenciales ag regando la terminación tzinoa. 

Ni de verbo impersonal ni de pasivo sato reverencial . 
3TÍ. FRECUENTATIVOS.—Los verbos f recuenta t ivos se for-



m a n dupl icando la p r i m e r a silaba, y algunos aun la tripli-
can ; V. Si, de »fcflofer, lloro, sale nh-hochoka, 'lloro mu-
c h o . " 

" H a y o t ros f recuentat ivos , dice Carochi, (pie acaban en 
"ka y en tm; f ó r m a n s e de n e u t r o s en ni, mudando el « i en 
"ka y en mi, y doblando la p r imera sílaba. El f recuentat ivo 
" e n ka, es neu t ro , y el en tai, activo. Ot ro verbo activo se 
" s u e l e f o r m a r de estos neu t ros en ni. que acaban e n n o ó 
" w a , el cual no es f recuentat ivo: pe ro lo puede s e r si se do-
"b la la p r i m e r a sí laba." 

T a m b i é n creo que se debe cons iderar como frecuentat i -
vo el t i empo de q u e habla A ldama en su Suplemento , di-
c i endo : "Hay un t iempo en ni q u e e s p r e s e n t e de indicativo: 
" s e f o r m a añadiendo ni al verbo; y de él s e u s a (aunque es 
" p o c o usado) p a r a significar lo q u e e s a c o s t u m b r a r ó soler 
" e j e r c i t a r con alguna frecuencia lo que el verbo significa." 

37. VERBOS CON IR Y VENIR.—Aun hay en mexicano o t ra 
modificación del verbo, y es que cua lquiera de ellos, reg ido 
de ó- ó venir, se e x p r e s a con un solo verbo ó voz, y no con 
d o s , como sucede en las demás lenguas; por ejemplo, yo voy 
á leer , t ú vienes á escr ib i r , e tc . (13) 

Dichos verbos se fo rman asi . P a r a los t iempos de ir, se 
a ñ a d e n al verbo activo e s t a s terminaciones: Se, p a r a preté-
r i to pe r fec to dé indicativo, en las t r e s p e r s o n a s de s ingular , 
y a d e m á s acento salto en las de p lura l ; v. g., yo f u i 4 hacer 
oii ¡chivato: nosotros fu imos á hacer otichivató: liuh, p a r a pre-
s e n t e ó f u t u r o en las pe r sonas de s ingular , y t-M en p lura l ; 
v. g. , yo voy ó i r é á h a c e r , ntohieattah;nosotros vamos ó ire-
m o s & hacer tkhivativi: ti, p a r a imperat ivo de s ingular , y 
a d e m á s salto ó tin pa ra plural; g., ve tú á hacer , m xiclú-
vati: id vosotros á hacer , i na xlrkival-, ó xickivatm: p a r a 
l a s t r e s pe r sonas de s ingular del imperat ivo aun basta po-
n e r salto al verbo sin añadi r «. P a r a los t iempos de venir, 
y en la m i s m a forma, se añade ko p a r a p r e s e n t e de indi-
cativo, kiuh p a r a f u t u r o , ki pa ra imperat ivo: kiuh se m u d a 
en kivi p a r a plural , y ko, ki, llevan salto p a r a e x p r e s a r el 
m i s m o número. Con es tos t iempos se exp re san el optativo 
y el subjunt ivo del modo que s e ve en la voz activa. La pa-
siva d e es tos verbos se f o r m a intercalando lo an tes de s u s 
t e rminac iones dist int ivas. Los t iempos de q u e carecen , se 

suplen con los verbos yanh, ir, y vallan!i, venir, y con el 
f u t u r o del ve rbo que rigen. 

38. IRREGULARES.—Los verbos i r r egu la re s son tan pocos 
en mexicano, que, s e g ú n parece, no pasan de los siguien-
t e s : 

Ka, e s t a r , habe r ó ser . 
Maní, e s t a r . 
Ikak, e s t a r en pie. 
Oiwk, e s t a r echado ó acostado. 
Yüuh, i r . 
Vallauh, venir. 
l'ilx, venir, el cual e s también defectivo. 
Mazevalti, merece r ó alcanzar algún beneficio. 
Iknopilti, lo mismo significa. 
Itvlltí, lo mismo. (14) 

Los t r e s últ imos verbos toman como pref i jos los pronom-
b r e s posesivos. 

3LI. PARTÍCULAS DEL VERBO ACTIVO.—LOS verbos n e u t r o s 
y activos t ienen un mismo modo de conjugarse ; pe ro es tos 
usan o t ro distintivo, s e g ú n se usan en la oración con pa-
ciente ó sin él, de lo cual resul ta q u e nunca pueden confun-
d i r s e con aquellos, y queda bien indicado q u e hay comple-
mento en la oración, tácito ó expreso . 

Cuando hay complemento expreso , toma el verbo las par -
tículas k, ki, kó¿J(iii, kim: /.-, si el paciente e s s ingu la r ; ki, 
para t e r ce ra s pe r sonas de s ingular ó plural , y s egunda de 
plural cuando el verbo empezare por consonante; ko, si el 
verbo empieza con c ó i, en las se is personas , y si empieza 
con ó con o, so pone k en todas: kin, va en las se is perso-
nas, s i el paciente es plural; pe ro si el ve rbo empieza con 
vocal, se pone kim: v. g., yo hago pan nikchiva in Üaxkalli; 
la mu je r hace 'pan, tnzivalt kirhiva in tlarkalli, e tc . (15) P e r o 
e s de adver t i r q u e dichas par t ículas sólo se usan cuando el 
acusativo va sepa rado del verbo, pues en com posición bas-
ta la unión de las pa l ab ras p a r a indicarle, como vimos en 
nillaxkalchiva, yo hago pan, al t r a t a r del caso. 

Cuando el acusativo ó dativo no es nombre sino pronom-
bre, se usan , en lugar de las par t ículas dichas, necli, me. á 
mí ; mi!:, te, á tí; tech, nos, á noso t ros ; amecJi, os. á vosot ros : 



v . g . , y o t e iimplio, nimitsmaka. tlaMU, te 

doy pan, 6 doy pan p a r a t í 
Guando se calla el paciento, se usa la p a m e m a te, =,. lo tá-

cito es persona: tío, si es cosa, y te««. a¡ es una y o t ra ; v. g , 
vo curo, „ n e p o t e yocomo. tóM»«, en cuyos ey-.aplos, m 
¿orno en las oraciones con paciento, van las part ículas ^ e 
los pref i jos y el verbo: p a r a decir " y o castigo, t r a d u c i r é 
en mexicano nitellamkulMa, usando te««, por f l ae el c a s t i ga r 
supone dos complementos , una persona a quien so cast iga, 
r e p r e s e n t a d a p o r te. y una culpa que se cast iga, represen-
tada por na, como quien dice, " y o cas t igo * P e d r o el pe-

CÍLDO." . I. 
Aqu í notará el lector que los verbos reflexivos a p a r e n t e s 

activos, se d is t inguen de ¡os verdaderos en q u e aquellos 
usan las par t ículas de los activos, y también debe adver t i r -
se q u e los der ivados de activo, aun nombres verbales , tam-
bién las usan. , . . . 

Hav a lgunas excepciones á lo dicho, ó sean i r r e g u l a n d a -
des : v. g „ al ve rbo activo ai, hacer , no se le ponen las par-
t ículas k. e tc . : umipanoa, t r aba ja r , a n a s veces va-con tía, 
y o t r a s no: rnrnMm, ensenar , pide tetla, y sólo u s a te, etc. 

•10. OBAOOSES DE VBKBO PASITO. L a s oraciones de ver-
bo pasivo e n que se expresa el agen t e n o se usan en mexi-
cano. s ino que se expresan con el ve rbo activo; así es que 
p a r a deci r "yo soy ensenado p o r P e d r o , " diré, " P e d r o me 
e n s e n a . " P e r o las oraciones de verbo pasivo, sin e x p r e s a r 
el agente , son ton usadas, q u e m u c h a s no se pueden tra-
duc i r p rop iamente al castellano; v. g„ naMilO, l i teralmen-
t e , " s o y h c c l i o g u e r r a , " por " m e h a c e n g u e r r a ; " en e s t e ca-
so y semejantes , como s i empre se exp resa el paciente, no 
hay para q u é usar las par t ículas te, I/a, co r respondien tes 
al verbo activo; p e r o sí se ponen con verbo pasivo cuyo acti-
vo usa teita, es decir , q u e sea do aquellos que tienen dos pa-
cientes , usándose del mismo modo q u e en las de activa sin 
paciente, á s abe r : cuando no se calla ni cosa n i persona se 
omi ten; v. g. , nipopolvito in tlatlakatli, l i te ra lmente , " y o soy 
perdonado el pecado," observándose q u e en e s t a s casos el 
verbo en mexicano, concuerda con el paciente, y no con el 
nominativo: así e s q u e debe dec i r se en plural "yo soy pe r -
donado los pecados ," y no como «n castellano, " los pecados 

me MI! pe rdonados : " si sólo so expresa la cosa, so pone te 

y si la p e r s o n a , tía; v. g., nfb'PopolvUo, yo soy perdonado 
s i se callan persona v cosa, en tonces se usa f.«.•, resol lan-
d o el verbo ó voz impersonal , como vimos en s u lagar ; v. g. , 
tetlapopolvilo, se perdona. 

41. VERBO SUBSTANTIVO.- Carece el verbo subs tant ivo de 
tal Significación en p resen te de indicativo, por lo cual s e su-
ple ag regando al nombro q u e d e b e servir de predicado c-n 
la proposición los pref i jos del ve rbo activo: como mtlaUakoa-
ni, yo soy pecador. 

4-2.—MODISMOS DEL VERBO.—Cuando la acción del verbo 
se ejecuta por t e r c e r a persona y además por p r imera ó se-
gunda , se omiten é s t a s y sólo aquella se exp re sa ; pero el 
verbo s e pone en plural con el prefi jo cor respondien te á nos-
otros si s e calla nevatl, ó á vosotros si s e calla tcvall: v. g. , 
" y o ,v J u a n lo h a r e m o s , " in Joan tiehivazke. 

E n t r e la par t ícula ma de imperat ivo y optativo, y la » de 
p re té r i to se pueden poner o t r a s pa labras ; v. g.. con kin-
después , d i ré ma kin tichivazon, h a r á s eso después . 

Se usan unos t iempos por ot ros , como p resen te .por pre-
tér i to; por ejemplo, " a n t e s que empieza el m u n d o sólo hay 
Dios, ' ' en lugar de empezara, s iendo casi genera l poner pre-
sen te en aquellos casos en q u e se anuncia algo q u e aun ac-
tua lmente se verifica, como q u e haya Dios: pe ro aun fue ra 
do estos casos se p re sen tan semejan tes ejemplos; v. g„ 
"está bueno cuando se acostó,'" por "estaba bueno." El pre-
té r i to pe r fec to se usa por p luscuamperfec to , como "yo ya 
comí cuando él vino,'' por "yo habla comido. ' 

43. POTSPOSICIONES.—Abunda el mexicano en postposi-
ciones (cuya par te de la oración hace el mismo oficio que 
la preposición) (16), como lo p r u e b a n los s igu ien tes ejem-
plos: 

Pal. pampa, por. 
Ikampa, de t r á s . 
y a n con. ó e n compañía. 
n o k junto, pe r tenec ien te á. 
Ka, k, en, den t ro , de, por , á. 
Pa, kopa, en, de, con. 
Nalko, nal, del o t ro lado. 
Pan, en, sobre, por, en tiempo. 
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rían, junto, en t re , debajo, per-
teneciente á. 

Ka, con, de. 
Tech, en, á, de. 
Vlk, hacia, de. 
Traían, en t re , 
Nepantla, en medio. 
Suva)i, junto, 6 en compañía. 
Ikpak, sobre, encima. 
foto», ixpan, ixilan, en presencia , ante , delante . 

¡xtia, en la superficie, en la haz. 
Itik, itek, en lo in ter ior . 
Tzintlan, debajo, abajo. 
Tcpolzko, kuitlapan, de t rás , á la espalda. 

L a s observac iones par t i cu la res q u e se s iguen sob re cada 
una de e s t a s potsposiciones, y a lgunas genera les , creo que 
s e r á n b a s t a n t e s p a r a d a r á conocer el uso de e s t a par te de 
la oración en mexicano. 

L a s p r i m e r a s ha s t a ilok, se componen con p ronombres 
posesivos y no con nombre ; pero pueden r e f e r i r s e á, é s t e 
s e p a r a d a m e n t e , a u n q u e juntándose con la par t ícu la i, si se 
t r a t a de s ingu la r , y con in, de plural ; por ejemplo, ikampa 
in pitia;:, det r á s del caváoiinkampa in pitzome, d e t r á s de los 
ce rdos . E l in, q u e va en medio, t iene otro significado, según 
v e r e m o s e n su luga r : como ejemplos de dichas potsposicio-
nes con p r o n o m b r e pondré nopal, por mi; ¡notan, contrigo, 
en c u y o caso y semejan tes vimos, desde q u e se t r a t ó del 
p r o n o m b r e posesivo, q u e e s t e significa como personal . 

L a s S igu ien te s h a s t a na!, sólo con nombre s e componen, 
y n u n c a van sepa radas , aunque nal, según Caroclii y Sac-
doval, s e j u n t a t a m b i é n con verbo; v. g. , con tiankatli, d i ré 
tiankizko, e n la plaza: ko y k nunca s e usan con monosílabos, 
e x c e p t o tMl, fuego. 

D e s d e pan has ta ikpak, se componen, con p ronombres po-
sesivos; ó con nombres , y también pueden ir s e p a r a d a s de 
é s t o s , t odo en la fo rma dicha. E n t r e tía« y los n o m b r e s 
con q u e se junta , gene ra lmen te so pone la l i gadu ra ti; v. g., 
con t r p . f i , monte , se diee tepctitlan: lo mismo sucedo con ka 
y o t r a s : á vil; y o t r a s e s común añadi r pabkopa, como ío-

vikpa ó tovikopa, hacia nosotros, perdiendo kopa s u signiti. 
cación-

Ixko, ixpan, ixtlan, ixt'-a, s e derivan do ixtli, ros t ro ó ca ra : 
se componen con p ronombres posesivos y con pocos nom-
bres , aunque pueden r e f e r i r s e á cualquiera sin componer-
se, « rgún Aldama: p u e s Sandoval dice que e s t a s pot-sposi-
cionei. s i e m p r e van compuestas . 

Itik, itek, salen de ititl, ó itetl, vientre, y se componen con 
nombres y p r o n o m b r e s posesivos. 

I i ay algunos nombres t e rminados en tli que a n t e s de es-
ta terminación t ienen de por sí l a s postposiciones ikpak, 
lecli, pan, Han, por lo cual, cuando s e qu ie re q u e signifi-
q u e n con dichas postposiciones, no hay necesidad de po-
nerlas, bastando qu i t a r la terminación tli; v. g . . con teopan-
tli, templo, diré , teopan, que significa en el templo, de lo 
cual resulta, q u e cuando esos n o m b r e s s e componen con 
posesivo, su significado e s equivoco, pues significan con y 
sin potsposición, po rque el p ronombre posesivo, como en 
s u lugar vimos, bas ta p a r a a l te rar la tina!, y así el sent ido 
depende del contexto de la oración. 

De los nombres verbales sólo los en tli. I!, liztli, ki, k, i, o, 
pueden componerse con postposiciones, a u n q u e s í pueden 
r e f e r í r s e l e s sepa radamente : v. g ; itik in tlakuv/ahivaloyan, 
den t ro d é l a cocina: para es te nombre , y o t ros verba les q u e 
significan lugar , no se usan en mexicano las postposiciones 
Correspondientes i, de, a, en, por; v. g., niauh Uakualcltivalo-
yon, l i tera lmente es, "voy c o c i n a " 

Con n o m b r e en plural nunca se junta la postposición, si-
no q u e en tal caso se pone separada con in. 

P a r a unir la postposición con el nombro se a l te ra la final 
de éste , lo mismo q u e cuando se compone con posesivo, ex-
cepto q u e no forma terminaciones en nh, de modo que un 
nombro compues to con postposición, como a l te rado ya por 
ésta , no se a l te ra aunque se le junte posesivo. 

Con el mismo posesivo Siempre va unida la postposición, 
y nunca separada, como suele sucede r con los nombres . 

S iempre en composición la postposición se pospone á la 
pa labra que sigue, como se h a b r á notado en todos los ejem-
plos pues tos , de lo cual viene q u e se le dé el nombre do 
postposición, y no de preposición. 

f f 
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El p r o n o m b r e te, compues to con postposición, equivale á 
pe r sonas , gen te , Otro ú o t ros . 

Cuando no se e x p r e s a voz a lguna á la cua l se ref iere la 
postposición, se une con la par t ícula tía; v. g., cuando se 
me p r e g u n t a ¿dónde lo pongo? y qu ie ro r e sponder , de t rás , 
d i ré Úaikámpa, d é l o cual resu l ta q u e nunca va sola la post-
posición en el discurso, pues por lo menos se jun ta Con esta 
par t ícu la tía. ó con i, i». 

E n fin, es de adver t i r q u e las postposiciones toman la ter-
minación tr.inko, p a r a e x p r e s a r reverencia. E s t a t e rmina-
ción suele también significar diminución, como en Tollan-
tzinko, lugarc i to de juncos. 

44. ADVERBIO.—En adverbios es r iqu í s imo el mexicano. 
E m p e r o carece de los q u e cor responden á los te rminados 
en mente del castellano, y los suple con el nombre abs t rac -
to, y lea, con: v. g., de chipavak, l impio; dápavaka con limpie 
za: también se suplen con ik, pospues to el adjetivo; kualli, 
bueno; kualli ik, con bondad. 

45. CONJUNCIONES. En cuanto á conjunciones debo ad-
ver t i r que un au to r , D. Carlos Tapia , d ice que no hay en 
mexicano m á s q u e una, i ran ; pe ro e s t a n o es cierto, como 
lo prueban estos ejemplos; 

A'oge, kekene, i rán, y, y más y también . 
Amo, ni-
0konomc,6noma, aun. 
Intlanel, aunque. 
Tulla, sí. 
/pampa, porque. 
Kuixamo, p u e s no. 
Yuhkinima, como. 

Y o t r a s q u e se ven en el diccionario, a u n q u e no se en-
c u e n t r a la cor respondien te á o, de modo q u e és t a y d e m á s 
q u e fal ten, es preciso supl i r las con a lgún adverbio ú Otra 
conjunción. 

46. PARTÍCULAS. Hay c ie r t a s pa r t í cu la s en la lengua me-
xicana, cuyo uso es in te resan te conocer, y q u e no deben con-
f u n d i r s e con las o t r a s p a r t e s de la oración por s e r vario s u 
significado, ó po rque sólo significan con o t r a palabra , y son 
in, ka, on, polca, po. 

La par t ícula in, pues ta an tes de los in terrogat ivos , akin 
óak, quién; Urla, tle, ilei. qué, les qu i t a sil sent ido inte-
rrogativo, y equivalen al relativo que; v. g., akin evolta, 
¿quién vino? in akin okatka galea futan, el q u e estuvo a y e r 
aquí; cualquier adverbio interrogat ivo deja de serlo si se le 
an tepone ¡n; v. g., ¿á dónde vas? hampa tiauh: á donde soy 
enviado, in kampa intanilo: an tepues ta al p re té r i to pe r fec to 
equivale á cuando, y al p re té r i to de sub jun t ivo í úespués que. 
on cuyo caso e s común poner ye. ya, d e s p u é s de in-, casi 
s i e m p r e se n s a an tes de los pacientes y agen t e s de la ora-
ción, signi tirando como artículo; y, en fin, muchas veces no 
t iene sent ido ni t raducción eit castellano, apareciendo como 
p u r a m e n t e expletiva. 

Ka suele significar por'!''-:, causal, y o t r a s veces significa 
q <<•:•; pero su oficio más común es d a r fue rza á lo que se afir-
ma: no debe confund i r se con el verbo ka. e s t a r , ni con la li-
gadu ra ka. 

On puede u n i r s e á cualquier verbo, y lo mismo significa 
con es ta part ícula q u e sin ella: pero desf igura mucho los 
prefijos; v. g . . de iípt-mi, yo vivo, resu l to nonnemi. Sin em-
bargo, bay uno que diro verbo que llevando nji, cambia de 
significado: v. g. , ayak nitiil.ta, nadie t e ve: ayak niUonUlu, 
nadie t e visita: mali, saber , con dicha par t ícula significa 
s en t i r ó g u s t a r algo in te r io rmente . También, s e g ú n Cai-o-
chi. a lgunas veces significa 'd is tancia de lugar , en la cual 
se e jerc i ta el verbo. ' ' 

Potoa e s poco usada, y aunq ue no t iene t raducción propia , 
indica abat imiento ó desprecio: se usa afladida al pre tér i to 
pe r fec to de los verbos en persona s ingular , conjugados se-
g ú n la regla general , por lo cual pudiera cons idera r se como 
una modificación más del verbo mexicano: p a r a decir ¿qué 
haces? como desprec iando el acto q u e se ejecuta, s e dice 
tlcín licMultpoloa, en vez de '{''in tichiva. 

Po s ignifica igualdad ó semejanza, y debe u n i r s e con po-
sesivo, menos te: e n t r e una y otro, s e puede poner nombre ; 
v. g . . con koko-vki, en fe rmo, d i r é ili Pedro nokokoxkapo, q u e 
significa " P e d r o e n f e r m o como yo." 

47. POESÍA. Respecto á la poesía mexicana, he aquí lo 
q u e dice Clavijero: " E n s u s versos cuidaban del m e t r o y de 
" la cadencia. E n los r e s to s que nos quedaban de su poesía 



" h a y a lgunos versos, en los cuales, e n t r e las p a l a b r a s sig-
"nificat ivas, se ven en t remet idas c ier tas in ter jecciones ó 
"s i labas q u e carecen de toda significación, y solamente usa-
" d a s por lo q u e parece, para a jus t a r se al metro; pe ro eso 
"tal vez e r a un abuso de s u s pos tas t ros . El l engua je ele s u s 
"poes ías e r a puro, ameno, br i l lante , figurado* adornado de 
" f r e c u e n t e s comparaciones tomadas de las cosas más agra-
d a b l e s de la naturaleza, como llores, aves, a r r o y a o s , etc . 
" E n la poesía e r a donde más usaban de la composición do 
" l as voces, las cuales llegaban á se r f r e c u e n t e m e n t e tan 
" ia rgas , que una sola hacía un verso de los mayores. El 
" a s u n t o de sus composiciones poét icas e r a vario. Compo-
"nian himnos en alabanza de sus dioses, y p a r a alcanzar de 
"ellos los b ienes q u e necesi taban, los cuales cantaban en los 
" t emplos y en sus bailes sagrados . Ot ros e r a n poemas his-
" tór icos , q u e contenían los acontecimientos de la nación y 
" l a s acciones gloriosas de s u s héroes , los cuales cantaban 
" e n s u s bailes profanos. Ot ros i r á n odas, q u e contenían al-
" g u n a moralidad ó ins t rucción útil á la vida. Otros, final-
"men te , eran poesías amatorias , ó s o b r e algún o t ro a sun to 
' 'agradable, como la caza." 

-lé. METÁFORA.—La metáfora no sólo se usa en la poesía 
s ino también en prosa, con mucha f recuencia . 

•!9. DIALECTOS.—La lengua mexicana t iene varios dialec-
t o s según explico en el capítulo s iguiente. 

50. EJEMPLO DE LA ORACIÓN DOMINICAL.—Concluiré con 
hacer la análisis del P a d r e nues t ro . 

Totatzine in 
N u e s t r o pad re reverenciado que 
yetetika nía yekte¡iev.'.lo in 

t á s alabado sea ( ) 
vaUn'ih in motlatokayotzin 

ga ( ) tu re ino 
tlaltikpak m motlanekililzin 

t i e r r a sob re ( ) tu voluntad 
•va/u in ilvikak. In 

hecha ( ) cielo en . ( ) nuestro; pan (de) cada 
moztlae totech moneki maaxkañ 

día á nosotros es necesario aliora 

iivikaf,' (¿mo-
cielo en es-

motokalzin ma 
t u nombre ven 

ma chívalo in 
sea hecha 0 

in yuh chi-
() a s í es 

tottaxcal mo-

xitechmomavUi ivan ma xitechmopopolvili in 
danos y perdónanos ( ) 
totlatlakol in yuh tiklntlapopolvia 

nues t ros pecados ( ) así pe rdonamos 
Ivan makamo xitechuio• 

y no nos 
tivetzizke in 

i cae remos ( ) 
ma xitechmoma-
• l ibra-

orno kualli. 
(lo) no bueno (lo malo.) 

inteiMlatlakalvia . 
(á) los q u e nos ofenden 
makavili inik amo ipam 

d e j e s p a r a no en 
tencycyekoltiliztli zanye 

tentación empero 
kixtili in ivikpa in 

nos ( ) c o n t r a ( ) 

51. ANÁLISIS.—Totalzine: cónipuesto de tatli, padre , per-
dida la terminación íi por e s t a r unido con el posesivo (o, 
nues t ro ; tzin, par t ícu la reverencial; e terminación d e voca-
tivo. 

In: part ícula, s ignif icando aquí el relativo que. 
Ilvikak: de ilvikatl, cielo, perd ida ti por e s t a r en composi-

ción con la postposición k, en. 
Tinioyetxtika: s e g u n d a persona del s ingular do indicativo 

p re sen te , del ve rbo i r regu la r ka, es ta r , en la f o r m a reveren-
cial, la cual se e x p r e s a anteponiendo yetzi á cualquiera de 
s u s t iempos; limo, es prefi jo de segunda persona del singu-
lar de verbo reflexivo, usado aquí por se r verbo reveren-
cial. 

Ma yektenevalo: t e r c e r a persona del s ingular d e p r e s e n t e 
de imperativo, voz pasiva, del verbo yekteneva como lo indi-
can la par t ícula ma de imperativo, la terminación lo de pa-
siva y la fa l ta de prefi jo q u e se ve en las t e r ce ra s personas . 

In: par t ícula . 
Mutakatzin: de UikaiU, nombre , a l te rada la final por e n t r a r 

en composición con el posesivo vio, tuyo; fein, par t ícula re-
verencial. 

Ma vallauh t e r c e r a pe r sona del s ingular do p resen te de 
imperat ivo, de un verbo compues to de val, hacia acá, y yauh, 
i r : ma ya se explicó. 

In : part ícula. 
Mollatokayolzin: de tlatokayotl reino, perd ida la final por 

e s t a r con e l posesivo mo, tuyo; tzin, par t ícu la reverencial . 



31a chívalo: t e r c e r a p e r s o n a del s i n g u l a r d e impera t ivo , 
voz pasiva, del ve rbo chiva, q u e s i rvió a n t e s de e jemplo. 

In: pa r t í cu la . 
Tlaltikpak d e llalli, t i e r r a , p e r d i e n d o U; « , p a r t í c u l a com-

p o n e n t e ó l igadura : ikpak, sobre , postposic ión q u e p i e rde la 
í p o r s ina lefa . 

In: par t ícu la . 
MotlanMimn: d e Uo.nekilWi, voluntad, verbal en tai«, 

p e r d i d a la iinal p o r su composición con »10, tuyo : tan, reve-
rencial . 

In: par t ícu la . 
Tuli: adverb io . . 
Chívalo: t e r c e r a p e r s o n a del s i n g u l a r de p r e s e n t o d e in-

dicativo, voz pasiva del v e r b o chiva-
Si,: pa r t í cu la . 
Ilvikak: véase a n t e s . 
Tn: par t ícu la . 
Totlaxhxl: d e tlaxkulli, pan , p e r d i e n d o la final por i r con ío 

nues t ro . 
MomiatUc: adverbio . 

. Totcch: d e tech, p ropos ic ión , q u e significa a, y de l posesi-
vo to, q u e por e s t a r con prepos ic ión s ignif ica como perso-
nal. 

Moneki: adve rb io ó m o d o adverbia l q u e s ign.f ica conviene, 

e s necesar io . 
¡la: pa r t í cu la del v e r b o s igu ien te . 
Axkan: adve rb io i n t e r p u e s t o e n t r e ma y el verbo. 
XilechmomokiU: impe ra t i vo de makWa, apl icat ivo do. ma-

ka o a r a e x p r e s a r reverenc ia , con rímo p re f i jo de rollexivo, 
y tech p r o n o m b r e de ve rbo activo, in te rca lado e n t r e el p r e -
fijo. 

I v a » : conjunción . 
utaxitechniopopolviii: impe ra t i vo de popolvilia, aplicativo pa-

r a e x p r e s a r reverenc ia de pópatela, acompañado del p re f i jo 
zimo, reflexivo, p rop io de reverencia l , y de tech. p r o n o m b r e 
d e activo. 

I n : par t ícu la . 
TvtiatlakoU d e OattacOWh pecado , y lo. nues t ro , 
f i e pa r t í cu la . 
Ytih: adverbio. 

Tikcntlapopolviu: p r i m e r a p e r s o n a del p lu ra l de p r e s e n t e 
d e indicat ivo de popolvia; li, pref i jo c o r r e s p o n d i e n t e ; kin, 
par t í cu la del activo, u s a d a p o r q u e s igno pac ien te plural ; /?«, 
p a r t í c u l a del activo, u s a d a aqu í p o r q u e e s ve rbo q u e se r e -
fiere á cosa y pe r sona , e s t a n d o tác i ta la pa labra pecados, ú 
o f e n s a s . 

IntechtlaUakulvia: Uuttakaívia e s el verbo ofender, supl ien-
do aquí al part icipio, acompañado de la p a r t í c u l a in ; tech; 
e s el p r o n o m b r e c o m p o n e n t e acusa t ivo nos. 

[van: conjunción. 
lUakumo: d e amo, no, y d e ma, par t ícu la del ve rbo si-

gu ien te . 
XitechmomakavUi: impera t ivo d e makavilia, apl icat ivo pa-

r a e x p r e s a r reverencia , p o r lo q u e va con atino, pref i jo de 
reflexivo: tech, p r o n o m b r e del verbo activo. 

Inik: conjunción. 
tpan: c o m p u e s t o d e la preposición pan, en , y la par t ícu la 

i q u e la acompaña , p o r no i r j un t a con la pa l ab ra q u e si-
gue . 

'Wvetxixkt: f u t u r o d e indicativo e n p r i m e r a p e r s o n a de 
p lura l del verbo vclzi, e n cuyo caso sup l e al infinitivo cas te-
llano caer. 

In: par t ícu la . 
Teneyeyekoltilatli: verbal de los q u e t e r m i n a n en latli. 
Zanye: conjunción. 
Xa xitechmomakixtiU-imperativo de verbo aplicativo p a r a 

e x p r e s a r reverenc ia , de makixtUi, l i b r a r á o t ro ; con ximo, 
pref i jo d e reflexivo, y tech, p r o n o m b r e de ve rbo activo. 

In: pa r t í cu la . 
Ivikpa: adverbio . 
In: par t ícu la . 
Amo: adverbio . 
Kuatli: adjet ivo. (IT) 



NOTAS. 

( l ) E l S r . Orozco y B e r r a , e n su Oeogmfta de las lenguas de, 
México:,adopta mi opinión ace rca d é l a diferencia e n t r e el 
chichimeco y el mexicano, y aun la robus tece con o t r a s dos 
razones: en la ¡telación (m. s.) del Arzobispo D. Antonio 
Montúfar , se lee q u e en el pueblo de Pachuca se hablaba el 
othomi, el mexicano y el chichi,,leca, lengua W " 0 entienden 
otros. 2 ' Consta en la Biblioteca de Ber is ta in q u e el P a d r e 
Diego Díaz P a n g u a escr ibió: " A r t e y Diccionario de la len-
g u a cliichimeca,» Agregaré , por mi par te , dos test imonios 
más. H e r r e r a dice: "En Miclioacán se hablan cua t ro len-
g u a s chiekimeea, otomita, mexicana y tarasca." (Dec. 8, lib- 3, 
cap. 15). Hervás , no o b s t a n t e que, siguiendo á Clavijero, 
cre ía s e r a n o s mi smos los chichimecos y los mexicanos 
asentó e s t e hecho: " A l N o r t e de los otomites e s t án los chi-
chimecos que no hablan lengua mexicana ." (Catálogo, vol. 1?, 

pág. 198)- Bas ta lo dicho, p o r ahora, y en t r a r é en nuevas 
explicaciones s o b r e el chichimeco', al hablar del idioma meco 
(cap. 55). 

(2) Me parece conducen te r eco rda r aquí eldicUimen sob re 
etimología de la pa labra Jléxico, que publ iqué en el Bolet ín 
de la Sociedad mexicana do Geograf ía y Estadís t ica (vol. 8, 
p. 415.) 

(3) Todos los g r a m á t i c o s mexicanos, cuyas ob ra s he con-
sultado, dicen q u e en la lengua azteca hay a lgunas pa l ab ras 
en las cuales u n o s a u t o r e s u san u y otros o, po rque la pro-
nunciación de e s a s l e t r a s n o es bas tan te clara, bas tan te 
marcada. La consecuenc ia q u e r ec t amen te se desp rende de 
es to es que hay una l e t r a en mexicano la cua l guarda un 
sonido medio e n t r e la o y la n, y por ese motivo he pues to 
una vocal m á s en el abecedario, que he designado con el 
n o m b r e de ••< o scu ra , Como los escr i to res no han tenido 
cu idado do e x p r e s a r con un signo par t i cu la r esa le t ra , es 

EL MEXICANO. 

difícil saber en q u é pa labras debe concur r i r , p o r lo t an to 
me contento con la observación hecha. 

Diré también, respec to al alfabeto, q u e a lgunos au to res 
usan 7i«en luga r d e « ; yo pref iero u s a r aquí esta le t ra , expli-
cando su pronunciación, como lo hacen o t ros au tores , por-
q u e así nos ahor ramos un s igno inútil . 

Sin embargo , en la par te comparativa u sa ré hit, po rque 
son las le t ras adoptadas gene ra lmen te p a r a las idiomas aná-
logos al mexicano, s iendo más sencillo con fo rmar é s t e con 
aquéllos que varios con uno solo. 

(4) El p r u r i t o de imi tar la g r amá t i ca latina, q u e s e obser-
va en n u e s t r o s gramát icos , los hace dividir y subdividir las 
reg las del n ú m e r o en cinco declinaciones, incluyendo en ellas 
e r r a d a m e n t e muchas aplicaciones relat ivas á o t ros puntos 
de la g ramát ica , de lo cual no sólo r e su l t a confusión sino 
también consecuencias falsas. P o r ejemplo: Aldama (§ 03) 
asienta q u e el nombre pitaitl, cerdo, pe r tenece á varias de-
clinaciones (y o t ros nombres respect ivamente) , y qu ie re 
p robar lo haciendo ver la variedad de terminaciones de que 
tal pa labra es suscept ib le : el resu l tado es q u e examinadas 
esas terminaciones s e ve que una e s de plural , otra de di-
minutivo, o t ra de compues to con posesivo, y o t r a de es to 
m i s m o y á la vez de diminutivo. 

(5) No á todos los en otl conviene, s in embargo , esta defi-
nición de Sandoval, q u e él parece d a r como general , pues 
hay muchos q u e son s implemente abs t rac tos , como el ejem-
plo citado kuallotl, etc. 

(6) El P. Molina, en su prólogo, aviso 10, explica que no 
todos los verbos tienen verbales, en cuyo caso se suplen con 
el ve rbo m ismo, como se ve del e jemplo q u e pongo, sacado 
de Aldama (§ 404), por lo cual parece q u e es te autor se equi-
voca al deci r (§ 430): " E n el mexicano hay tan tos verbales 
cuan tos verbos ." P o r esto es q u e yo an te r io rmen te res t r in-
gí e s t a aserc ión con la pa labra casi. 

(7) Ni Carochi ni Aldama conceden reverencial al p ronom. 
b r e nevatl, por parecer les impropio que uno mismo hable de 
si con respe to , de modo q u e el segundo explica: " aunque el 
"P . Pérez a f i rma q u e oyó deci r nevatsin, avisa q u e fué don-
" d e no hablaban bien: yo digo, q u e quizá los q u e lo decían 
" e s t a b a n bufoneando." Nada de esto m e parece á n-i, pues 
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muy bien podr ía usa r se con reverencia el p r o n o m b r e de la 
p r imera persona, sin fa l tar á la p rop iedad , en el sent ido 
que vemos s e usa en mixteco. 

(8) También como demost ra t ivo se u s a do las pa labras m 
m , a leu, allí e s tá : pe ro es t a es una orac ión suple tor ia y no 
nn p ronombre . 

(9) Cualquiera que lea sin o t ros a n t e c e d e n t e s á Sandoval, 
c r ee rá q u e en la conjugación mexicana hay par t ic ip ios : pe-
ro los q u e e s t e au to r pone como ta le s n o son sino los adje-
tivos verbales de que lie dado cuen ta , y q u e minuciosamen-
te explican Carochi y Aldama. 

(10) Sigo, en esta par te , á Carochi y Aldama, y no á San-
doval, que sólo concede un t iempo al imperat ivo. (Véase á 

Aldama, § 184 y s iguientes) . 
P robab l emen te Sandoval a c o s t u m b r a d o á su idioma y los 

análogos, c reyó impropio q u e el impera t ivo tuviese dos tiem-
pos po rque significa acción venidera, y, en consecuencia, no 
debe t ene r presento . Kellexiónese, s in embargo , q u e una 
acción puede e jecu ta rse inmed ia tamen te ó después : v. g. , 
" t r a e un l ibro ahora , en el momento, s i n t a rdanza , " ó b ien 
" t r a e un l ibro d e n t r o de un mes , un ano, e t c . " Lo q u e pro-
p iamente hay , pues , en mexicano, en el imperativo, os fu-
t u r o p róx imo y fu tu ro remoto ; pero h a y dos t iempos, y no 
uno como supone Sandoval. 

(11) El presente deopta t ivo es el mismo q<M el de imperativo, 
dice Carochi (pág. 26, vuelta): luego n o hay razón p a r a d a r 
p r e s e n t e al optativo, como hacen A l d a m a y Sandoval, bas-
tando explicar q u e e s t e modo se suple con el de imperativo, 
y se en t iende por el contexto de la oración, ó el tono, el 
acento. 

(12) El p r e s e n t e de subjunt ivo que pone Sandoval no e s un 
t iempo, sino una oración f o r m a d a de la conjunción inlla, si, 
y de optativo, como explico en su l u g a r : es, pues, un suple-
torio que no d e b e figurar en la conjugación, s ino expl icarse 
por separado. 

(13) A es ta l laman conjugación gerundiva ó de gerundio los 
au to res mexicanos, porque el verbo r eg ido q u e con ella se 
e x p r e s a cor responde al ge rund io acusat ivo en dum del la-
tín-, pero hablando en castellano y con gen te s q u e hablan 
castellano ese n o m b r e es impropio, p u e s en es te idioma lo 

q u e resu l ta e s una oración de infinitivo en la q u e r igen los 
verbos ir ó venir. 

(14) Aldama, en su sup lemento (5 353), no considera como 
verbo á tlaveliltik, ci tado como tal e n t r e las i r r e g u l a r e s por 
Carochi y Sandoval. 

(15) E s de adver t i r q u e en los e jemplos an t e r i o rmen te 
pues tos en mexicano, donde ha concur r ido ve rbo activo, no 
he puesto las part ículas correspondientes , porque el lector 
no las hub ie ra comprendido. 

(16) Algunos au to res las l laman preposiciones, y otros post-
posiciones; yo admito el segundo nombre , como más lógico, 
pues to q u e s i e m p r e van después de la pa labra con q u e s e 
juntan. 

(17) Dufiot de Mofras , en la colección de P a d r e n u e s t r o s 
q u e t r a e en s u obra Exploración de California y el Oregón to-
mó por mexicano el huaxteco, cuya equivocación dió l uga r 
á un escr i to aclaratorio del P- Nájera . (México 1845). 



CAPITULO I I . 

D I A L E C T O S D E L M E X I C A N O . 

I . D I A L E C T O S D E I . M E X I C A N O SEGTSH E L S R . O K O Z C O — E I 
S r . Orozco y B e r r a e n su Geografía de las lenguas de México 
(p. 55), consi l lera como dialectos del mexicano los s iguientes : 

1. Zacateco, hablado por los zacatéeos y mazapiles en Za-

catecas. 
I I . Chinan-a por los c h i n a r r a s 6 h u m a s en Chihuahua. 
I I I . Concha ó Concho por los conchos, conchas, etc., en 

Chihuahua, 
IV. Ahualnlco ó a'juaimo por los ahualulcos ó agualulcos 

en Tabasco. 
V. Dialecto d e Jalisco. 
2. OBJETO DE ESTE CAPÍTULO—El objeto de es te capítulo 

es d e m o s t r a r : 1? Que el zacateco no es dialecto del mexica-
no. 2? Que el concho y el c h i n a n a son un mismo idioma, 3? 
Que deben c o n s i d e r a r s e como dialectos del mexicano el pi-
pil de Guatemala , el n lqu i r a de Nicaragua, y el sinaloense 
q u e s e habla e n la costa S u r de Sinaloa. 

3. E L ZACATECO NO E S DIALECTO M E X I C A N O — P a r a c o m -
probar el S r . Orozco q u e el zacateco e s dialecto mexicano 
dice: "Confo rme al s en t i r de los misioneros que adminis t ra-
ron á l o s indios d e Zacatecas, usaban estos un dialecto del 
mexicano; á los indios les decían zacatéeos y zacateco á su 
lenguaje . Be r i s t a in a s e g u r a q u e F r . Pedro Ep ina reda escri-
bió: A r t e y Vocabular io del idioma zacateco.' ' 

Resul ta , pues , que las p r u e b a s del S r . Orozco son dos : 

P r i m e r a . El dicho de los misioneros. Segunda . La existen-
cia de un a r t e y un vocabulario del idioma zacateco. 

E s t a ú l t ima c i rcuns tanc ia no d e m u e s t r a o t ra cosa s ino 
q u e efec t ivamente exis t ió un idioma llamado zacateco, como 
cualquier otro; pero la noticia bibliográfica á eso s e r educe , 
sin aBadir ni aun la más l igera indicación r e spec to al paren-
tesco del zacateco y el mexicano. Ludewing e n su obra "The 
literata re of A meriean aboriginal languages" ha repe t ido la no-
ticia dada p o r Ber is ta in . s in afiacür indicación alguna res-
pecto á la supues t a analogía del mexicano y el zacateco, cir-
cuns tanc ia digna de tomarse en cuen ta porque, como m á s 
ade lan te veremos, el bibliógrafo inglés t iene cu idado de lla-
mar dialectos Mexicanos á los q u e asi considera . 

S in embargo de esto, la o t ra p r u e b a aducida por el S r . 
Orozco se r ía decisiva, p o r si sola, y todo lo ac larar ía s i e m p r e 
que hub iese c i tado las autor idades en quo la fundaba , cosa 
que no hizo. 

P o r mi par te , he t r a t ado de sup l i r esa omisión r eg i s t r an -
do las ob ra s q u e deben consu l ta rse sob re el par t icular , 
s iendo el resu l tado ele mis indagaciones q u e sólo en un au-
tor encuen t ro noticias sob re el Idioma zacateco, y precisa-
men te con t r a r i a s á la aserción del S r . Orozco. M e ref iero á 
Hervás en su Catálogo de las lenguas (vol. I , pág. 327) donde 
as ienta : " M e parece q u e t ienen afinidad las l enguas Topia 
Acajee y Tepehuana , las cuales como también Ja de P a r r a s 
son dialectos d e la zacateca," 

Es ta relación de He rvás es un dato seguro de q u e pode-
mos pa r t i r , p o r q u e se ref iere á algo q u e nos e s conocido, el 
Tepehuan, así e s q u e averiguando la conexión de é s t e con 
el mexicano, conoceremos t ambién la del zacateco. 

Esto, supues to , d i ré que en la p re sen te obra se demues-
t ra , por medio de comparaciones filológicas, q u e el tepe-
h u a n per tenece á l a familia sonoreuse ú ópa ta -p ima, y q u e 
la analogía de és t a con el mexicano exis te ; pero analogía do 
grupo, e s decir , muy a p a r t a d a respec to á lo q u e se ent ien-
de por dialecto. De todo lo dicho resul ta una de dos : ó acep-
t amos la indicación de Hervás respecto al zacateco. ó no. 
Si lo p r imero , ese idioma pe r t enece á l a familia ópa ta -p ima : 

s i lo segundo, no queda o t ra noticia sobro él, s ino q u e exis-



t ió un idioma llamado zacateco, c u y a s relaciones de paren-
tesco han quedado ignoradas. 

4 EL MAZAPIL.—Añadiré que' el S r . Orozco ha tomado 
i n f u n d a d a m e n t e como sinónimo de zacateco se-
g ú n cons ta . l e l a s pa labras que s iguen (op. cit.) Hervas ase-
gu ra , que al N-. O. e s t á la nac ión mazapil, que según él con-
j e tu ra , hablaba t ambién «n dia lec to mexicano. E n efecto 
encon t r amos e n aquella comarca el minera l de Mazapil, y á 
los hab i t an tes de la s i e r r a se les conocía por m a l l o s ; pe-
ro no hemos hallado q u e f u e r a t r i b u d iversa de la zacateca, 
con la cual se les confunde en l a s c o s t u m b r e s y en el idio-
ma ; no c reemos q u e hay l engua mazapiL" 

Esa confusión de mazapiles y zacatecos sólo ex i s t e como 
consecuencia de habe r se tomado el zacateco por dialecto me-
xicano t-Iervás dis t inguió bien el zacateco del mazapil, p u e s 
y a hemos visto q u e juzgó al pri m e r o afín del tepehuan, y al 
segundo es al que cons idera como dialecto mexicano, y es to 
en tono dudoso, s e g ú n consta de lo q u e voy á copiar, (op-
ci t p S i l ) en cuya v i r tud yo también pondré en mi catalo-
go 'de lenguas indígenas al mazapil como dialecto dudoso: 
"A1NT E de la Zacateca es t á l a nación Ma-Mpü, cuyo nom-
b r e e s mexicano y proviene d e mmi t i , ciervo, y pü, par t ícu-
la diminut i va, por lo q u e mazapil significa cervatillo. L o s 
misioneros de la nación mazapil per tenecen & los P. P . oo" 
se rvan tes , y p o r q u e és tos han unido los mámpiles con los 
concAos, con je tu ro que la l engua matapU sea dialecto de la 
mexicana, como lo e s la concha." 

5. EL CONCHO ó CONCHA Y EL CINNARRA.-Pasando aho-
r a á hab la r de e s t e dialecto, concha ó concho, man i fes ta ré en 
q u é m e f u n d o p a r a c r ee r l e u n o mismo que el Chinarra. 

La ún ica au tor idad q u e tenemos sobre el asunto es la del 
repe t ido l le rvás , quien h a c e la explicación siguiente, y con 
e'la se o r u e b a mi proposición. " Al Nor te de la nación Con-
cha está la Ch ina r ra , s ó b r e l a q u e D. Rafae l Palacios, su 
e r c e r misionero, m e esc r ibe e n es tos t é r m i n o s ; la nación 
Ch ina r r a e s t á á 28 leguas m á s septentr ional que la Concha, 
y en su t iempo ya hab laba español con el misionero, mas los 
c h i n a r r a s e n t r e ellos hab lan ocu l t amente o t ra lengua, y hallé 
s e r la mexicana. Los c h i n a r r a s de mi misión m e decían que 
los conchos e ran par ientes f u g a s s que hablaban m lengua." 

La existencia del dialecto Concho la encuen t ro pos te r io r -
men te confirmada con l í r s iguiente noticia de Ludexvig (op. 
cit . p. 52): "Concho. Dialecto del idioma mexicano: el Obis-
po J u a n Espinoza, franciscano, de la provincia de Zacate-
cas y obispo de Sant iago de Chile escribió, según Arlegui y 
Souza (Ber is ta in) : A r t e y vocabulario completo del idioma 
Concho." 

El S r . Orozco propone que se llame Caucha al dialecto de 
Chihuahua para d is t ingui r le del Cbncftode California. P o r 
mi pa r te , admito la idea en cuan to á la distinción de nom-
b r e s ; pero aplicaré el de Conchos al idioma de Chihuahua 
porque s u etimología parece e n c o n t r a r s e en el río llamado 
Conchos: al idioma de California le l lamaré Conchó, como ge-
ne ra lmen te so escr ibe y pronuncia . 

6. EL PIPIL.—La existencia del Pipil en Guatemala es un 
hecho q u e en manera a lguna niega el S r . Orozco, pues dice 
(op. cit . p. 11): "El Pipil se habla en Guatemala en los cura-
tos do Texacuango. Dolores Izalco, Asunción Izalco, Apan-
ca y Ateos . " 

Así, pues , si llamo la atención con referencia al S r . Oroz-
co, es porque en su tabla fe clasificación (p. 55) aparece el pi-
pil al lado del mexicano, y no como dialecto, s ino como un 
mismo idioma, sólo con d is t in to nombre . 

P u e s bien, J u a r r o s nos dice en su Historia cíe Guatemala: 
" L o s pipiles e r a n de la plebe de los mexicanos, y así ha-
blan la lengua corrompida como la hablan los niños, motivo 
p o r q u e se los llamó pipiles q u e qu ie re decir muchachos." 

La alteración de un idioma, sea por la mezcla con otros-
sea por el cu r so del t iempo, ó cualquier o t ro motivo, bas ta 
p a r a fo rmar un dialecto, entendiendo" por tal lo que entien-
den t r e s buenos diccionarios q u e paso á c i tar , uno español, 
o t ro f r a n c é s y o t ro inglés, los cuales es tán confo rmes sus-
tancia lmente . 

E n el Diccionario enciclopédico de la lengua española se leen 
es tas palabras : "Dialecto: fo rma par t icular q u e p resen ta un 
idioma en las provincias de una misma nación, y así deci-
mos dialecto gallego, dialecto valenciano." 

Bescherelle, en su Diccionario nacional de la lengua fran-
cesa se expl ica as í : "Dialecto: f o r m a par t i cu la r que presen-
ta la lengua nacional en una ciudad ó provincia- S e aplica 
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especia lmente á la lengna gr iega en la cual se contaban cua-
t ro dialectos, el ático, el dórico, el jónico y e eól .co 

W e b s t e r en su Diccionario de la tenga« >nglesa d.ce Dm 
ledo: la f o r m a de un idioma, peculiar 4 una 
eeino ó u n e s t a d o , consist iendo pr inc ,pá lmente en d . f e r en 
cias de o r togra f í a ó pronunciación." 

7. ELNIQÜIRAÓNIQL-IHAN.-Pel Niquira ó M q u i r a n c o -
mo se llama al mexicano de Nicaragua, t e n g o q u e bacer al 
Be. Orozco las mismas observaciones q u e sobro el pipd,, y 
aun con o t ra p rueba más, la comparación d e M g u ^ ^ 
b r a s recogidas por Squ ie r e n t r e los ind.os de l a i s U fle 
Ometepec en la laguna de Nicaragua. 

Niquiran. 

Teot, 
Tlacat, 
Ciuat, 
Tmnteco, 
Eixt, 
Ixkuindi, 
Mazat, 
Tosté, 
Tlet, 
Át, 
Calli, 
CenU, 
Quiavit, 
Súchil, 
Eecat, 
Coat, 
Oate, 
Topecat, 
Tepes. 

Dios, 
Hombre , 
M u j e r , 
Cabeza, 
Pie, 
Pe r ro , 
Venado, 
Conejo, 
Fuego, 
Agua, 
Casa, 
Maíz, 
Lluvia, 
Flor , 
Viento, 
Se rp ien te , 
Aguila., 
Pederna l , 
Mon te, 
Uno, 
Dos, 
T re s , 
Cua t ro , 
Cinco, 

Ce, 
Orne, 
Ye, 
Ñau, 
Síacnil, 

Msxicano. 

Teotl. 
Tlacatl. 
CthuaÜ. 
Tzontecomatl. 
Iexitt. 
Itecuintli. 
Mazo.il, 
Tochtti. 
Tletl. 
Atl. 
Calli. 
cerní. 
QmalMítl. 
Xóchitl. 
Ehecatl. 
Coatí. 
QuaiMli. 
Tecpatl. 
Tepetl. 
Ce. 
Orne. 
Ye y. 
Nahni. 
Macuilli. 

Ludewig lia considerado el Niqui ra como un dialecto del 
mexicano, diciendo (op. cit. p. 184): " L o s Niqu i ran son me-

xicanos establecidos en Nicaragua e n t r e el lago de es te 
nombre y el Océano Pacífico. Hablan un dialecto del idioma 
mexicano." 

8. EMIGRACIÓN DE LOS MEXICANOS Á CENTRO AMÉRICA. 
—Antes de t e r m i n a r lo relativo á los dialectos mexicanos 
en Cen t ro América , m e pa rece conveniente hacer una acla-
ración su je r ida por el s iguiente pasa je del S r . Buschman , 
en su obra " N o m b r e s de luga res aztecas (§ -16) -" 

"Podemos supone r que haya habido colonias de aztecas 
en Guatemala en t iempos an te r io res aunque no las menciona 
a historia: en los t i empos de la conquis ta e s na tu ra l , y con -
firmado por las relaciones contemporáneas , q u e una par te 
de las t r o p a s auxi l iares q u e los españoles llevaban consigo 
queda ron como verdaderas colonias en la t i e r r a de Guate-
mala. 

Voy ahora á a p u n t a r aquí t r e s ob ra s que recuerdo h a b e r 
visto donde consta la emigración de mexicanos á Cen t ro 
América an tes de la conquista, desde época muy ant igua . 

Toribio de Benavente , conocido vu lgarmente con el nom-
bro mexicano de Motolinia, y uno de los p r imeros doce pre-
dicadores del Evangelio en México, dice en su Historia tle. 
Nueva Espar,a (publicada por Garc ía Icazbalceta, t. IV), lo si-
gu ien te : " S e q u e en t iempo de u n a g r a n d o es ter i l idad, com-
pelidos muchos indios con necesidad, salieron de es t a Nue-
va España , y sospecho fué en aquel t iempo que hubo cua t ro 
anos q u e 110 llovió en toda la t ier ra , xiorque se sabe que en 
es te propio t iempo por el m a r del S u r fueron g r a n número 
de. canoas ó barcas , las cuales apor taron y de sembarca ron 
en Nicaragua, q u e es t á de México más de 350 leguas y die-
ron g u e r r a á los na tu r a l e s q u e allí tenían jioblado, y los 
d e s b a r a t a r o n y ocharon de su seüorío, y ellos se quedaron 
y poblaron allí aquellos naliuales; y aunque hoy no hay más 
de cien anos, poco más ó menos, cuando los españoles des-
cubr i e ron aquella t i e r r a d e Nicaragua, q u e fué en el ano de 
1523, y f u é descub ie r t a por Gil González de Avila, juzgaron 
haber en la dicha provincia qümien tos mil ánimas. Después 
se edificó allí la ciudad de León, q u e es cabeza de aquella 
provincia. Y porque muchos se maravillan de ver que Nica-
ragua e s t é poblada de naliuales, q u e son de la lengua de 
México, y no sabiendo cuando, n i por quien fué poblado, 



pongo aquí la mane ra pon/«« ape>«<« '•«!' ' íM Í e n s e P " m la 

Nueva España." 
La relación del español Motoltaia s e encuen t r a confirma-

da por el más an t iguo y autént ico de nues t ros historiado-
r e s IxllilxochUt, tezcocano, descendiente por linea recta de 
los r eyes de Acolhuacan. Es te noble indio, en su J k t o M n 
,/iiinto (en Ternaux , vol. 12, pág. 20, nota), a segura q u e des-
t ru ido el reino tolteeo " los toltecas q u e escaparon, se re fu -
giaron en provincias le janas , como Guatemala, Tehuante-
pec, Coat-zacoalco, Campeche y Tecolotlán, asi como en las 
islas de los dos m a r e s donde después se. mul t ip l icaron." 

Francisco López do Gomara, que escribió su Historia del 
as Indias por las relaciones que oyó de los conquis tadores 

m i s m o s y por los e sc r i to s de los p r imeros misioneros, con-
firma lo dicho p o r Motolinia é Ixtli lxochitl con las siguien-
t e s palabras (en Rivadeneyra) : " H a y en Nicaragua cinco 
lenguajes muy d i f e r en t e s , coricibi q u e loan mucho; chor-

tega que es la n a t u r a l y ant igua chondal es g rose ro 
y se r r ano ; orot ina; mexicano que es pr incipal , y a u n q u e 
es tá á 350 leguas , con fo rman mucho en lenguaje , t r a j e y 
rel igión: y decían q u e habiendo g r a n d e s t iempos há u n a 
genera l seca en Analiuac, que llaman Nueva España, se 
salieron infinitos mexicanos de su t ie r ra y vinieron por 
aquella mar aus t ra l á poblar á Nica-ragua." 

9. EL SINALOENSE.—Pasando ahora á t r a t a r del Sinaloen-
se , d i ré que así l lamo á u n dialecto mexicano que s e hab la 
en la costa S u r de Sinaloa. Yo tenía noticias de él desde que 
publ iqué la p r i m e r a edición de esta obra, pues dije en el to-
mo pr imero, pág. 211. "También en Sinaloa p resen ta algu-
nas var iedades el id ioma mexicano," cuya noticia he con 
firmado después leyendo en Ludewig (op. cit . pág- 116) lo 
s iguiente: " E l P. Nicolás Mercado, J e s u i t a d e México, 1700, 
vino como misionero á Sinaloa, donde f u é el p r imero en des-
c u b r i r q u e los indios de la costa S u r hablan un dialecto del 
mexicano, en consecuencia de lo cual escribió: Ar t e de la 
l engua mexicana, s e g ú n el dialecto q u e usan los indios de 
la cos ta S u r de Sinaloa." 

10. EL AHUAI.I:LCO.- Respecto al dialecto de Tabasco lla-
mado aliual ulco ó agualulco estoy en t e r amen te de acue rdo 
con lo q u e dice el S r . Orozco (op. cit . página 13): 

"De los in fo rmes recibidos de Tabasco, r e su l t a q u e el me-
xicano q u e allí se habla lia pe rd ido su primit iva pureza, y e s 
más bien que una lengua un dialecto b á r b a r o mezclado con 
palabras caste l lanas y de los idiomas d é l o s pueblos confiar-
canos: los indios se l laman ahualulcos óagualuloos, de cuyas 
voces s e f o r m a también el nombre del dialecto que u s a n . " 

11. EL ÍALISCIENSE.—Tocante el dialecto mexicano q u e 
se usa en Ja l i sco comenzaré por repe t i r lo q u e dije en la 
p r imera edición de la p r e s e n t e obra. 

La l engua mexicana t iene un dialecto que se habla en el 
obispado de Guadalajara , sobre el cual dice Cortés y Zedel 
no: " E n e s t e Obispado de Guadalajara e s t á el idioma mexi-
cano m u y viciado, y no con aquella pur idad q u e conserva 
aun en a lgunos luga res vecinos á México E s t a lengua 
falseada ó adulterada, l lámase así por fa l tar le la pronuncia-
ción de la legí t ima y mera mexicana, porque aunque art icu-
la s u s té rminos , no es con aquella naturaleza q u e el t é rmino 
pide, aunque en la significación no falta, sino que va m u y 
conforme; v. g. en la legí t ima mexicana dicen tltaokUa, y en 
la fa lseada ó adul te rada dicen tatolea, s in las eles, y en uno y 
o t ro t é rmino significa lo mismo, que es amar." 

El mismo autor duda si tales var iedades han sido ocasio-
n a d a s por la comunicación con los españoles, ó si exis t ían 
d e s d e a n t e s ; pe ro lo m á s c ier to es q u e una y o t ra c i rcuns-
tancia han ocurrido. P o r una par te , no es verosímil q u e sólo 
en una provincia s e viciara el lenguaje i>or el t r a to con ex-
t ran je ros , y no sucediera lo mismo en todas las q u e se ha-
llan en el mismo caso. Por o t ra pa r te , la misma g ramá t i ca 
del au to r n o s da a lgunas p r u e b a s de la influencia del caste-
llano, como lo demues t ra , por ejemplo, la l ec tu ra del siguien-
t e pá r ra fo : " L a s oraciones q u e t r aen romance el, la, lo, se 
" r e s p o n d e n por los t iempos de donde hablaren, pon iéndo la 
"pa r t í cu l a Ilual en l uga r de el, la, lo, p o r q u e e s j a par t ícu la 
"significa ui'i, ' /""'. 'i"od, é Ule, illa, ttlud, y según el caso q u e 
" seña l a r e el, la, lo, ó </«i, 'fitas, quod; e n e s t e caso s e pone la 
" p e r s o n a q u e hace y la que padece en acusativo. Ejemplos : 
"Nominativo: el que llora, hualodíokn. Genitivo: del q u e 11o-
" r a , de hualoehoca. Dativo: para el q u e llora, para hualehoea. 
' 'Acusat ivo: al q u e llora, huatoehoka. Vocativo: ó el q u e Hora, 
"ohuátehoea. Ablat ivo: con el q u e llora, ika hvalchoka." 



H a s t a aquí lo explicado sob re el jalisciense en la p r i m e r a 
edición. Ahora puedo a g r e g a r a l g u n a s noticias i n t e r e san te s , 
s e g ú n nuevos da tos q u e he adqui r ido . 

Desde luego debo adver t i r q u e el dialecto de que ha tra-
tado Cor tés y ZedeOo no sólo c o r r e s p o n d e al obispado de 
Guadala jara s ino á p a r t e de los d e Guadiana (Durango) y 
Michoacán, según consta d e un l ibro q u e ahora tengo A la 
vis ta int i tulado: " A r t e de la lengua mexicana s e g ú n lo acos-
t u m b r a n habla r los indios en todo el obispado de Guadala-
ja ra , par te del de Guad iana y del de Michoacán," por F r . 
J u a n G u e r r a (México 1692.) 

Val iéndome de es to libro, m u y r a r o y curioso, voy á indi-
ca r las d i fe renc ias más no tab les q u e p r e s e n t a el Ja l isc ien-
se respec to al Mexicano, excusando decir que he comenzado 
por purificar el Jal isciense do l a s f o r m a s lat inas con q u e el 
1». G u e r r a le desf iguró, s e g ú n f u é c o s t u m b r e e n t r e nues-
t r o s gramáticos , y de q u e n o s d a n idea los s iguientes ver-
sos pues tos al f r e n t e de la obra , en loa del au to r : 

El lenguaje de la t i e r r a 
Y el lat ín e r a n cont ra r ios , 
Y modos de s u a r t o varios 
Hicieron paces con G u e r r a . 

E n contienda t a n prolija 
Si és te t ieno á Cicerón, 
E n G u e r r a aquel p o r blasón 
Un mexicano N e b r i x a . 

El posesivo mexicano amo, n u e s t r o , es en Ja l i sc iense (ro-
mo. En mexicano i significa s u y o , do él: in, im, de ellos, do 
modo q u e se d i s t ingue bien el s i n g u l a r del plural: en Jalis-
c iense no hay más q u e i para l o s dos números . 

La final Jl-e de plural se u s a poco en el Ja l isc iense , y en su 
lugar va gene ra lmen te me. 

En la conjugación del ve rbo mexicano no hay prefi jo p a r a 
las t e r ce ra s personas : en J a l i s c i e n s e s e encuen t r a Ici. de 
modo que , por e s t a pa r te , l a conjugación es más pe r sp icua 
eneld ia lec to ; también lo es e n q u e el mexicano sólo d is t ingue 
el plural en p r e s e n t e y p r e t é r i t o pe r fec to de indicativo-
as í como en subjuntivo, por el cambio de acento, m i e n t r a s 
q u e ol Jal isciense u s a la final ¡o. 

E n aquel idioma el gerundio se exp resa de la m a n e r a ex-
plicada en el cap. anter ior , §28: en jalisciense aparece mejor 
de t e rminado el ge rund io por medio de la final to y el prefi-
jo correspondiente ; v. g., nitlazolUato, amando yo, ó á a m a r ; 
titlazolllato, amando tú , etc. 

Ka en mexicano significa ser, e s t a r ; pe ro en jalisciense 
no significa ser, cuyo significado t iene el verbo ie ó ye q u e 
t ambién se t r ad uce por e s t a r y haber . 

E n jalisciense no se acos tumbra como en mexicano la 
final e p a r a e x p r e s a r vocativo, ni la par t ícula in de varios 
usos. 

L a s preposiciones son menos e n jalisciense q u e en mexi-
cano. 

Respec to á d i fe renc ias léxicas dan una idea las siguien-
t e s com pai'aciones. 

Jalisciense. Mexicano. 

Hombre , Tlaciatl, Tlaciatl 
Persona , 
Gente , 
M u j e r , Oihuatl, CitiuaU. 
Cuerpo, Nacaio, Nacayo. 
Cabeza, Tzonteco, Tzonlecon. 
F r e n t e . Ixcuatl, Ixcuatl, ixcuaitl. 
Ojo, Ixtololo, Ixlololotli. 
Boca, Carnati, Carnati. 
Lengua, Nenepel, NenepiUi 

Oreja, Nacas, Nacaztli. 
Mano, 3lac, Maitl. 
Pie, Ixic, Icxitl. 
Corazón, loto, Volati. 
Sangre , mai, Eztti. 
Cielo, Ilhalmc, llhuicatt. 
Sol, Tonalli lonaian, Tonatiuh. 
Luna , Jletzti, Metztli. 
Est re l las , C'Ulalli, calali. 
Mundo, llaticpac. Tlalticpactli. 
T i e r r a , Ttaili, Tlalli. 
Agua , MI, Atl. 
Aire , Eheeatt, Eheeatt, 



Jaliscieose. 
Mexicano. 

Venado, ¿ laza t l 
Per ro , Chichi, 
Conejo, Tbetk 
Piojo, Atemill, 
Maíz, Taiolli, 
Arbol , Quahuitt, 
Cuña, A a , l l < 
F lo r , Xuchill, 
Pied ra , Tetl, 
Sal, ftífíí, 
Arena, Salli, 
Río, Ateneo, 
Cerro , Tepetl, 
P a n , llaxcalli, 
Miel de abeja, Neculitli, 
Uno, Ce, 
Dos, Orne, 
Tres. Yei, 
Cuatro , Naui, 
Cinco, Macuüe, 
Seis , Chicuace, 
Siete , Chicóme, 
Ocho, Chiguei, 
Nueve, Chihunav.i, 
Diez, MatUietli, 
12. EESÍMEN EN LOS DLVLECTOS MEXICANOS. — Resu-

miendo todo lo q u e llevamos expuesto, resulta q u e los dia-
lectos mexicanos son tos s iguientes de Nor te á Sur . 

I . El Conchos hablado por los conchos y c b i n a r r a s en 
Chihuahua . 

I I , El Sinaloense. 
XII. El Mazapil de Zacatecas, (dudoso). 
IV. El Ja l isc iense . 
V. El ahualulco de Tabasco . 
VI . El P i p i l de Guatemala , 
V I I . El N i q u i r á n do Nicaragua . 

Marntl. 
Chichi. 
Tochtli. 
Attinia. 
Tlaolti. 
Quawttl. 
Àcati 
Xuchitt. 
Tetl. 
Vitati. 
Xalli. 
Atoyatl. 
Tepetl. 
Tlaxcalli. 
NeeMli. 
Ce. 
Orne, 
Yey. 
Naui. 
Macuilli. 
Chicuace. 
Chicóme. 
Chicuey. 
ühicunaui. 
Mammà 

CAUTIL» 111. 

E L N A H U A T L NO E S D I S T I N T O DEL MEXICANO. 

EL CÜITLATECO. 

1. OPINIÓN* DE BAT.BI Y DE OROZCO SOBRE EL NAHTTATT..— 
E n t r e la mul t i tud de ob ra s an t iguas y m o d e r n a s q u e he leí-
do ó consultado sob re an t igüedades mexicanas, sólo dos re-
cue rdo que cons ideran el idioma nahuat l como dis t into del 
mexicano, y son el Atlas etnográfico de Balbi, y la Geografía 
de las lenguas de México por D. Manuel Orozco y B e r r a . 

2. EL NAIIUATL DE BALBI ES EL PIPIL.—Balbi, al hab la r 
de las lenguas de Guatemala , cita el nahuat l con el n o m b r e 
de náhuat, (núm. 656), y más adelante, como idiomas dife-
r e n t e s el mexicano (núm. 701,) y el pipil (702.) 

Ya hemos visto en el capítulo an te r io r q u e el pipil es un 
dialecto del mexicano, y ahora nos convenceremos fácil-
men te de q u e el nahuat de Balbi es el mismo pipil, con sólo 
observar q u e el escr i to r f rancés , a l m e n c i o n a r el nahuat, 
manifiesta q u e s e usa en la vicaría de S a n Salvador, y refi-
r iéndose al j/ipil as ienta q u e se habla en el mismo lugar, sin 
más di ferencia que u sa r la pa labra distrito en lugar de vica-
ría, P o r o t ra pa r te , es muy sabido q u e no sólo en Guatema-
la, sino en Nicaragua, á los dialectos mexicanos suelen lla-
m a r nahuatl. Consúl tese , por ejemplo, á Squ ie r en su Mono-
grafía y en su "Vocabular io del Nagradan, Chorotegan, Ni-
fjuira ó Nahuatl, e t c . " 

3. FUNDAMENTOS DEL SU. OROZCO.—El Sr - Orozco y Be-



vra, por s u pa r te , r e sue l t amen te so s t i ene la s iguiente pro-
posición: ' 'Náhuat l y mexicano deben a p a r e c e r como dos 
individuos diferentes en su famil ia ." (Op. c i t . p 10.) 

Tal opinión es tá f u n d a d a : IV E n dos p a s a j e s de S a h a g ú n . 
29 E n o t ro de Ixtl i lxochit l . 3? E n un i n f o r m e M. S. Env iado 
& Fel ipe IT por el arzobispo Mon tú fa r . V o y , p u e s & exami -
n a r e s t o s documentos . „ „ . 

4 ESAMEN DE DOS PASAJES DE SAHAGUN.-EI P. Saha-
g ú n copiado á la l e t r a por el S r . Orozco, dice: " L o s nahoas 
e r a n los q ue hablaban la lengua m e x i c a n a a u n q u e no la pro-
nunc iaban tan claro como los p e r f e c t o s mexicanos ; y es tos 
nahoas también se l laman Chicblmecas , y decían proceder 
de la generación d e los Tol tecas ." 

El o t ro pasa je de Sahagún , copiado t ambién por el S r . 
Orozco es el s iguiente : "Dichos To l t ecas e r a n ladinos en la 
l e n - u a mexicana, aunque no la hab laban t a n p e r f e c t a m e n t e 
como ahora se usa- • - - R e s t a por dec i r o t r o poco de los di-
chos Toltecas. y e s que todos los que h a b l a n claro la lengua 
mexicana, q u e les l laman nahoas, son d e s c e n d i e n t e s de l a s 
Tol tecas-" 

Analizando el p r imer pasa je de S a h a g ú n s e ve q u e en lu-
g a r de deci r es te autor q u e los nahoas no hablaran mexica-
no, manif iesta p rec i samente que e r a s u idioma: " L o s nahoas 
e r a n los q u e hablaban la lengua m e x i c a n a " son las pr ime-
r a s palabras de Sahagún , quien luego a g r e g a ; " A u n q u e no 
la pronunciaban tan claro como los p e r f e c t o s mexicanos. ' 

De e s t e segundo período lo más q u e puede saca r se e s 
que los nahoas t e n í a n c ie r ta d i f e renc ia p a r a p ronunc ia r res-
pecto á los mexicanos puros ; p e r o o b s é r v e s e q u e es t a aser-
ción de Sahagún él mismo la d e s t r u y e por medio de u n a 
contradicción manif iesta q u e cons ta e n el segundo pasa je 
t r ansc r i to donde se se lee: "Todos los q u e hablan claro la 
lengua mexicana q u e les llaman n a h o a s . " La contradicción 
de Sahagún no puede "disfrazarse; y a dice que los n a h o a s 
no pronunciaban claro el mexicano ," y a enseria q u e "los lla-
mados nahoas son los que hablan claro e l mexicano." Una-
aserción queda des t ru ida con o t r a en b u e n a lógica. 

Ahora bien, como no puede caber e n el juicio u n a contra-
dicción tan grosera , en un m i s m o a u t o r ; o c u r r e l a idea de 
q u e en uno de los dos pasa je s sfi d i s t r a j o Sahagún , se equi . 

vocó ó bien q u e ha habido una alteración de aquel las q u e 
los copis tas ó los impreso res causan en los escr i tos . E s t a 
sospecha t iene un modo sencillo de ac la ra r se , y es consul-
t a r al mismo Sahagún en o t ros luga res de su obra. He aquí 
lo que resul ta leyendo el t. 3? que e s donde se ocupa en t ra -
t a r de los nahoas. Pág. 129: " D e los Chicli imecas unos ha-
bía q u e hablaban algo la lengua de los Nahoas i¡ mexica-
nos. Pág. 132: "Algunos totonacos hablaban otomí, o t ros 
lengua de los Nahoas ó mexicanos-'' Pág . 144: "Los mexica-
nos ó Nahoas prosiguieron su camino". T e r c e r a vez que s e 
cons idera unos mismos á los mexicanos y nahoas. Pág. 147: 
" L a s gen te s Nahoas son los que entienden la lengua mexica-
na.n 

A u n hay o t ros dos lugares de Sahagún c i tados por el Sr . 
Orozco mismo, á s abe r : "Los nahoas son los Tepaneques , 
" los Acoíhuaques, los Chalcas, los Vexotcincos y los Tlax-
" c a l t e c a s . " Todo el inundo sabe que esas t r ibus e r a n de los 
l lamados nahuas ó nahuat lacas q u e hablaban mexicano. 
" L o s Tlaliuicos son Nahoas. de la lengua mexicana." 

A u n podía y o copiar o t ros trozos; pero los t r ansc r i tos son 
b a s t a n t e s p a r a p robar q u e el h i s tor iador de q u e se t r a t a 
en tend ió gene ra lmen te por náhuatl lo mismo q u e por mexi-
cano. 

5.—VERDADERA OPINIÓN DE IXTLILXOCHITL SOBRE EL 
NAHUATL.—Véamos ahora cuál e r a la ve rdadera opinión de 
Ixtl i lxochit l respec to al punto que examinamos. 
. El pasa je de Ixtl i lxachit l copiado por el S r . Orozco, es el 
s iguiente, ref i r iéndose á l o s mexicanos: "No es su na tu ra l 
lengua la q u e hablan ahora, po rque según parece en la his-
toria, s u lengua e r a muy d i fe ren te la que ellos t r a j e ron de 
su naturaleza, y e s t a que hablan ahora es la q u e aprendie-
ron en Tozcoco, a u n q u e con todo eso oo es muy buena, por-
q u e hablan con soberb ia y poca cortesía , y así mismo todos 
los que hablan e n lengua nahuat l cada uno m u y di ferente , 
unos como llorando, o t ros como cantando, o t ros como riñen-
do, al fin cada nación como la pudo a p r e n d e r la habla, como 
nosotros hablamos cada nación d i f e ren te la lengua castella-
na, como son gallegos, vizcaínos, j ior tugueses , e tc . 

La- consecuencia qué inmedia tamente saca el S r . Orozco 
d é l o dicho por Ixtl i lxochit l la explica así: " E s t a o p i n i ó n 



H Í = S r = ; ü 
S ' poro de la relación de Ixtl i lxochit l no se deduce pro-
l á ñ e n t e lo q u e se p r e t e n d e , es to es , q u e uno e . o s d , • 
leí*tos sea el nahuat l y el otro mexicano. Lo cierto es q u e 
verdadco'a opinión d e Ixtli lxochitl sobre el par t icular , osen-
I 6 m t t e cont rar ia , y lo p ruebo con la obra más comph*a 
, correcta de! i l u s t r e tezcocano, la 
L , E n ella. cap. 13, dice t e r m i n a n t e m e n t e ^ b l a n d o d e 
ehichimeco Techot la l la : " F u é el p ^ e r o 
gua nal,<mU llamada ahora mexicana." (En T e . n a u x , t . 1 - P 
« 9 . j f i * « ! y townoeran, pues, r igorosos s inónimos pa 
r a Ixtlilxochitl. „, 

0 OBSERVACIONES SOBRE EL M. S. DE MONTÚFAR.-Tra-
í d o d e l a ú l t ima p r u e b a alegada por el S r . Orozco, que es 
e l M S del Arzobispo Montú fa r , mani fes ta ré , q u e como 
t í enece á la colección de mi hermano político D. Joaquín 
García Icazbalceta, m e ha s ido fácil consul tar le , y no e n 
« e n él o t r a cosa, sino lo que el S r Orozco ha encon 
i rado varias veces en Balbi y otros escr i tores , es dec q u e 
por haberse dado nombres diversos á una m x s m a t n b n * 
lengua de n u e s t r o país , se han multiplicado s u s n o m b r e s 
indebidamente, tomando los sinónimos por p ^ a b r a s q u e 
expresan cosas d i s t in tas : así sucede con n a W y mexica 
no El P Nájera observó lo mismo respecto á las l enguas de 
California en u n opúsculo que publicó en idioma f r ancés en 
1845, re fu tando un escr i to de Duflot t de Mofras , quien con-
fund ió el huaxteco con el mexicano, l i e aqu las pa labras con 
que conc luyeNá je r a sus observaciones: Si Horaceappe -
lai t MUngue une population de l ' I tal ie, nous appel lerons les 

Caüforn iens polynomes á cause de la mult-itude de n o m s 
qu 'on donne á chaqué t r i b u e t á leur l angues . " 

7. AUTORES QCE CONSIDERAN EL NAHUATL EL MISMO IDIO-
MA QUE EL MEXICANO.—Pero a u n suponiendo que pudiera 
e n c o n t r a r s e rea lmente un autor que d iga se r el mexicano 
d is t in to del nahuatl , su opinión aparece r í a sin valor alguno 
por ais lada y extrafia , pues la general idad asienta lo con-
trar io. Fácil me se r ía probar lo con una larga ser ie de c i tas 
tomadas de au to res ant iguos y modernos : pero no c reo ne-
cesaria t a n t a prolijidad, y e s t e capítulo tomar ía un tama-
no desproporcionado al plan de la obra. M e contentaré , 
pues , con p r e s e n t a r como ejemplo, a lgunos de los l ibros que 
tengo más á la mano. 

El venerable Motolinia, á quien cité e n e i capí tulo ante-
r ior , dice: "Nica ragua es taba poblado de Nalivíales que son 
(Je la lengua de México" (op. cit. p. 10). 

Sahagun é Ixtlilxochitl, ya hemos visto en los p á r r a f o s 
an t e r io re s q u e en t e r amen te opinaban como Motolinia res-
pecto á la cuest ión que nos ocupa. 

El P. Garc ía en su obra Origen de tos indios, donde reca-
pi tuló las noticias q u e sobre es tos existían, manif iesta en 
el l ibro úl t imo §§ 2 y 3 q u e los mexicanos per tenecían á los 
l lamados nahuatlaqucs. 

El c ron i s t a H e r r e r a , calificado por Clavijero de au to r sin-
ce ro y juicioso, y q u e pudo d isponer de m u y buenos datos, 
d i c e q u e los mexicanos salieron p a r a venir á A n á h u a c d e A'«-
huattaoán (Dec. 39 lib. 30 cap. 10.) NahuaUacan es una voz 
c o m p u e s t a de Ñghuutl, y la postposición can q u e significa 
layar de. 

Mendieta , principal gu ía del conocido his tor iador Tor-
quemada , hablando de las c o s t u m b r e s d é l o s indios dice: 
" L o s mexicanos ónahuah* en a q u e l l o s c u a t r o d í a s , e t c . " (pu-
blicado por G. Icazbalceta, p. 128). 

Botur in i , colector diligente de cuanto a tañe á las antigüe-
dades de México en su " Idea de una his tor ia de la Améri-
ca s ep ten t r iona l , " considera, á cada paso, el mexicano y el 
nahuat l como un idioma. B a s t a r á c i tar la pág. 146 donde 
hablando de un documento escr i to en lengua mexicana di-
c e nahuatl. 

Clavijero, cuya Historia antigua de México ha s ido califica-



da por uno de lo , sabios m i s eminen tes de n u e s t r a época 
Í S U n t e , considera á los mexicanos como m * « * . 

ó nahuatlaques (1. § la)- . . . . 
P r e s c o t t v I lumbold t se h a n adher ido á la opinión de 

C'laviiero aquél en s u Conquista de México, y é s t e en su Im-
« : . J-V— yla lista dems C 
obs tan te que ambos , especia lmente P r e s c o t t , pud i e ron con 
s u s propios es tudios haber modificado la op .món de U a 
e r o s i la hubiesen encont rado er rónea . Digo lo — a -
t a m é n t e respec to al l ingüista alemán B u s c h m a n n en s u s 
Obras " D e los n o m b r e s de luga res aztecas, y v es t igios 
de la lengua azteca en el Nor te de México." B u s — 
por s u s conocimientos del mexicano y o t r a s l e n g u a s indí-
g e n a s pudo juzgar por sí mismo. . 

P a r a no d ivagarme con más c i tas sólo menc ionaré dos bi-
bl iógrafos de lifnguas americanas , q u e por el conocimiento 
de las ob ra s especiales s o b r e ellas han podido conocer, por 
sí mismos, si el mexicano y el nahuatl son ó no un m i s m o 

' ' ' ^ e r u d i t o Lude,do dice (p. 111). "El idioma mexicano lla-
mado p rop iamen te náhuatl." 

S q u i e r el activo é intel igente e scud r iñado r de laarqueolo-
gía Centro-Américana, considera de tal modo nahuat l al me-
xicano, que en el índice de su monografía, con el p r imor nom-
b re se ref iere á todo lo relativo al segundo. 

8' MANEKA CON QUE EL SR.OROZCO SUPONE LA TRANS-
FORMACIÓN DEL NAHUATL EN MEXICANO.-COU lo d i c h o 
has t a aquí, me parece suf ic ientemente p robado q u e apli-
cando el c r i t e r io de autoridad, no es pos ib le admi t i r q u e 
mexicano y náhuatl sean d i fe ren tes . V é a m o s ahora lo que 
resu l ta bajo el p u n t o de vista filológico, y sob re todo, de 
¡techo• . 0„ 

P a r a es to conviene mani fes ta r la m a n e r a c o n q u e el b r . 
Orozeo explica la t r ans formac ión de -nahuatl en mexicano. 
Oigámosle después de haber copiado los dos pasa je s de 
Sahagún , que hemos examinado. 

"Sacamos de lo q u e va escr i to , q u e el nahoa es un mex.-
cano menos pe r fec to y puro q u e el mexicano p r o p i a m e n t e 
dicho es decir , el nahoa es el mexicano ant iguo, tosco, s in 
pul imento, q u e después , y á medida q u e l a s naciones .que 

le usaban fue ron adelantando en el camino de la civiliza-
ción, se f u é per fecc ionando has ta alcanzar la h e r m o s u r a y 
pulidez que en la actualidad p re sen t a . Eran uno y otro, v. 
g. , lo que el castel lamo del romance del Cid, c o m p a r a d o con 
el lenguaje de los buenos hab l i s tas modernos. Y de la mis-
ma manera que. s i en a lgún lugar de E s p a ñ a se hub ie ra 
conservado el ant iguo modo de hablar , y ahora s e le com-
para ra con el actual, ambos modos ser ían cons iderados co-
mo lengua castellana, a u n q u e el uno y el o t ro no s e tuv i e r an 
como una misma cosa, s ino como dos muy d i s t in tas : así 
noso t ros podemos a segu ra r , q u e el nahoa y el mexicano 
s iendo el propio idioma, fo rman hoy dos l enguas en reali-
dad muy diferentes." 

No comprendo absolu tamente en q u é datos s e g u r o s sea 
posible f u n d a r s e para asimilar los d i f e r e n t e s e s t a d o s del 
castel lano con los del azteca. E s c ier to que los idiomas se 
t r a n f o r m a n con el t iempo: pero no e s verdad que sea siem-
p r e de malo á bueno, de i m p e r f e c t o á perfecto . El castella-
no ac tua l es más pulido q u e el del t iempo del Cid: pero 
¿qué diremos de ese mismo castel lano actual respec to al la-
tín de donde'se deriva, y qué del latín r e spec to a l sánscr i to , 
t ronco común de .las lenguas indo-europeas? 

Sánscrito, qu ie re decir perfecto, y lo es e fec t ivamente en 
cuanto puede ser lo un idioma hablado por h o m b r e s ; el la-
t ín ya no es más que un res to del sánscr i to , y el castellano, 
comparado con las t r e s lenguas clásicas sánscr i to , latín y 
g r i ego ha s ido calificado por los filolólogos, á la p a r q u e las 
d e m á s l enguas modernas , como jerigonza. P u e d e consul-
t a r se , e n t r e ot ros , el juicio que de los idiomas modernos h a 
hecho el dis t inguido helenis ta alemán Ot f r i ed Mül le r . 

P u e s bien, las causas porque el castel lano actual es me-
jor q u e el del t i empodel Cid, é in fe r ior q u e el lat ín, es fácil 
aprec iar las por medio de la h is tor ia y de una l i t e r a tu ra es-
crita: pero, ¿existen esos mismos medios p a r a c o m p a r a r 
el mexicano r.-.oderno con el de hace cen t ena re s d e anos? 
¿Todavía q u e r r e m o s alegar a lguna noticia vaga y cont ra-
dictoria como la de Sahagún? 

Por medio de la hipótesis, único camino que n o s queda pa-
ra juzgar-del rabicano ant iguo y el moderno, más bien de-
be c r e e r s e q u e aquél degeneré por las m i s m a s causa s q u e el 



castellano respec to al latín, esto es, po rque y a d e s d e la épo-
ca d é l a conquista, y «mclio antes , no e r a un idioma pr imi-
tivo, original, sino probablemente adu l te rado p o r o t ros . 

Pero sobre todo, lo que e s absolu tamente inadmis.ble en 
lingüistica es la suposición de q u e un idioma en un m i s m o 
país, entro unos mismos habi tantes , y en c i rcuns tanc ias 
análogas, pueda coexistir an t iguo y moderno, pe r fec to ó im-
perfecto. como lo sost iene el S r . Orozco cuando dice: El 
nahoa y el mexicano siendo el propio idioma forman lioy d o s 
lenguas en realidad muy diferentes." 

¿Cómo puede explicarse que sólo una p a r t e de la nación 
azteca obedeció las leyes do la t r a s fo rmac iónde l lenguaje, 
y otra par te se sus t r a jo de ellas"? Es to en lingüística se r ía 
un fenómeno t an s o r p r e n d e n t e como en geología encon t ra r 
que hoy, al lado de los animales más per fec tos , exist iesen 
las especies de la época paleozoica. 

Afor tunadamente las ú l t imas pa labras de S r . Orozco, y a 
citadas, colocan la cuestión bajo el punto 'de vista más fáci l 
de resolver, p u e s dice t e rminan temen te que aun ex is ten 
ahora el náhua t l y el mexicano. 

Efectivamente, no contento con poner el verbo fin-mar en 
tiempo p resen te agregó, el adverbio hoy p a r a que no cupie-
se duda- Ahora bien, yo desafío á todos los l ingüis tas y & 
cualquier clase de personas á q u e m e ensenen un solo r incón 
do la República Mexicana, en que se hable el venerable na-
huatl al lado del joven-mexicano. El S r . Orozco en su Geo-
grafía de las lenguas de México expono minuc iosamente to-
dos los l uga res donde se usan los idiomas indígenas, y ni 

uno solo señala para el nahuat l , porque tan difícil le se r ía 
hacerlo como des ignar un pun to do E s p a ü a donde se con-
serve la lengua del Cid. 

9. NOTICIA DE LOS CITITLATECOS-—No teniendo m á s q u e 
afladír sobro el supues to idioma nahuatl , paso á t r a t a r aquí 
del cuitlateeo por la relación que parece t ene r con el mexi-
cano, y porque siendo poco lo q u e sob re él puedo decir , no 
hay necesidad de capítulo especial. 

Clivijero considera á los cuit latccos como una de las na-
ciones de México respec to á cuyo or igen y á la época e n 
q u e vinieron á Análiuac nada so sabe. Cuando l legaron los 
españoles es taban los euit latecos su je tos á Moctezuma, ha-

bi tando un pa ís que se ex tendía más de 200 millas de N. O. 
á S. O. del reino de Miehoaeáo has t a el m a r Pacífico. Su ca-
pi tal e r a la g r a n d e y populosa ciudad de Mecal tepee de que 
n o q u e d a más q u e el nombre . 

10- SIGNIFICADO DE LA PALABRA CUITLATECO.—Busch-
mann en su obra " N o m b r e s de lenguas az tecas" (§6) opi-
na q u e Cuitlateeo es adjetivo nacional derivado de Cuitlatlán 
lugar de lodo. Al t r aduc i r se en mexicano la obra de Busch-
mann s e le hicieron a lgunas anotaciones por D. Faus t ino 
Galicia Chiinalpopoca, indígena, práct ico en la lengua azte-
ca, s iendo una do ellas sobro la pa labra q u e nos ocupa, en 
és tos té rminos : " P o d r á s e r nombre propio, ó puede se r 
Cuicatccatl del país ó de la descendencia de cantores . Su de-
rivado CuieaU, canto, y é s t e del nombre cuica cantar , y de 
tacatt par t ícu la q u e indica nacionalidad equivalente al cas-
tellano de." 

E n mi concepto, e l au tor alemán se acercó más á la ver-
dade ra in te rpre tac ión de la pa labra q u e el mexicano, según 
consta d é l a s iguiente explicación q u e presento. Quillat sig-
nifica excremento, y así e s t á reconocido por todos los que ha-
blan mexicano, y por Molina en su Vocabulario: ttan, es pos-
posición q u e equivale á lugar <!:•, así que Cuitlatlán significa 
" luga r de exc remen to . " 

De Cuitlatlan se der iva Ouitlatecatl: tecali es una variedad 
eufónica, ó una alteración por cualquiera o t ra causa, de (ira-
ca«, pe r sona ó gente , con q u e se marcan los n o m b r e s nacio-
nales . 

Cuica, como dice el S r . Galicia, significa c a n t a r ; pero no 
hay motivo a lguno p a r a confund i r e s t a pa labra con cuitlat; 
al con t ra r io cuicalcca es nombre de un idioma que s e habla 
en Oaxaca, d i f e r e n t e del Cuitlateeo. 

11. LUGARES DONDE SE HABLA EL CUITLATECO.—El espa-
cio q u e ocupa hoy el Es tado de G u e r r e r o comprendía an tes 
de la conquis'..; '.res provincias; la más occidental la de Za-
catilla; seguía la de. los euit latecos y luego la de los cohuix-
ques . De esa comarca nos queda una descripción hecha por 
el alcalde mayor Hernando de Vascones en 1580, y por ella 
consta que el cuit lateco s e hablaba entonces en 28 pueblos, 
s in contar o t ros donde á más del cuitlateco se usaba el lla-
mado teplizteco. (M. S. de la colección ci tada, de D. Joaquín 



García Ieazbalceta.) Hoy, s e g ú n el S r . Orozco (op. cit.), ape-
nas quedan c u a t r o l u g a r e s de G u e r r e r o donde se conserva 
el cuitlateco, y son Ajuchi t lán, S . Cr is tóbal , Poliutia y Ato-

y a C i v u 
1 2 . E L C U I T L A T E C O P A R E C E A F I N D E L M E X I C A N O — J N O h a -

biendo podido consegui r m u e s t r a s d e l Cuitlateco, por var ias 
de t an t a s dif icultades q u e ind iqué e n el Prólogo, r e c u r r í al 
i n fo rme de pe r sonas que conocen e l Es tado de Gue r r e ro , y 
una de ellas, digna de se r creída, m e a s e g u r a q u e e s e idio-
ma se parece mucho al mexicano. B a j o es te concepto m e de-
cido á incluirle en la famil ia az teca , como lengua he rmana , 
aunque con el c a r á c t e r de dudoso e n su clasificación, mien-
t r a s es posible h a c e r comparac iones filológicas. 

CAPITULO IV. ^ . r 0 ^ 

"MJOtiSü te»" 
E L O P A T A O T E G U I M A . „ i , .U25kW« l t s a " ' M Ü " ' C 

N O T I C I A S P R E L I M I N A R E - - . 

La lengua ópata se habla por la nación de es te nombre, 
q u e ac tua lmente habi ta el cen t ro del Es tado de Sonora, y 
se compone de cosa de unos t re in ta y cinco mil individuos. 

Nada se sabe r e spec to á su or igen, ni al de las d e m á s que 
los españoles encont ra ron en aquel las regiones, pues care-
cían to ta lmente de un s i s t ema de s ignos para conservar el 
r ecuerdo de los sucesos pasados. S e g ú n las relaciones de 
los misioneros, no había e n t r e los hab i t an tes de Sonora más 
memoria de la ant igüedad, que tal cual t radición confusa 
y des f igurada , q u e nada ponía en claro. 

S o b r e la religión de aquellos pueblos, todos convienen en 
q u e no p re sen taba señal de idolatria, pues no se encon t ró 
de efigies, sacrificios, ni templos, por lo cual parece q u e su 
cul to e r a el de los a s t ro s , el más sencillo, el p r imero en q u e 
se ext raviaron los hombres . ' 'No se halló en es t a nación 
"ópata , leo en una ant igua relación, la idolatría ni la embria-
g u e z : al sol y á la luna veneraban como hermanos , y aun 
"todavía escondidos en donde el pad re (sacerdote) no los 
" p u e d a ver en sus bailes, sa ludan á la luna nueva espar-
c i é n d o l e por el a i r e puños de pinole. S u s viejos, que e n t r e 
"ellos t ienen g r a n d e autor idad, les enseñan pa t r añas muy 
" r id icu las : d i ré una sola, en que s e conoce su g r a n simple-
z a y puco discurso , p a r a comvencer de e m b u s t e r o s á s u s 



García Ieazbalceta.) Hoy, s e g ú n el S r . Orozco (op. cit.), ape-
nas quedan c u a t r o l u g a r e s de G u e r r e r o donde se conserva 
el cuitlateco, y son Ajuchi t lán, S . Cr is tóbal , Poliutia y Ato-
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biendo podido consegui r m u e s t r a s d e l Cuitlateco, por var ias 
de t an t a s dif icultades q u e ind iqué e n el Prólogo, r e c u r r í al 
i n fo rme de pe r sonas que conocen e l Es tado de Gue r r e ro , y 
una de ellas, digna de se r creída, m e a s e g u r a q u e e s e idio-
ma se parece mucho al mexicano. B a j o es te concepto m e de-
cido á incluirle en la famil ia az teca , como lengua he rmana , 
aunque con el c a r á c t e r de dudoso e n su clasificación, mien-
t r a s es posible h a c e r comparac iones filológicas. 

CAPITULO IV. ^ . r 0 ^ 

"MJOtiSü te»" 
E L O P A T A O T E G U I M A . „ i , .U25kW« l t s a " ' M Ü " ' C 

NOTICIAS PHELI MISARES. 

La lengua ópata se habla por la nación de es te nombre, 
q u e ac tua lmen te habi ta el cen t ro del Es tado de Sonora, y 
se compone de cosa de unos t re in ta y cinco mil individuos. 

Nada se sabe r e spec to á su or igen, ni al de las d e m á s que 
los españoles encont ra ron en aquel las regiones, pues care-
cían to ta lmente de un s i s t ema de s ignos para conservar el 
r ecuerdo de los sucesos pasados. S e g ú n las relaciones de 
los misioneros, no había e n t r e los hab i t an tes de Sonora más 
memoria de la ant igüedad, que tal cual t radición confusa 
y des f igurada , q u e nada ponía en claro. 

S o b r e la religión de aquellos pueblos, todos convienen en 
q u e no p re sen taba señal de idolatría, pues no se encon t ró 
de efigies, sacrificios, ni templos, por lo cual parece q u e su 
cul to e r a el de los a s t ro s , el más sencillo, el p r imero en q u e 
se ext raviaron los hombres . ' 'No se halló en es t a nación 
"ópata , leo en una ant igua relación, la idolatría ni la embria-
g u e z : al sol y á la luna veneraban como hermanos , y aun 
"todavía escondidos en donde el pad re (sacerdote) no los 
" p u e d a ver en sus bailes, sa ludan á la luna nueva espar-
c i é n d o l e por el a i r e puños de pinole. S u s viejos, que e n t r e 
"ellos t ienen g r a n d e autor idad, les enseñan pa t r añas muy 
" r id icu las : d i ré una sola, en que s e conoce su g r a n simple-
z a y puco discurso , p a r a comvencer de e m b u s t e r o s á s u s 



"viejos predicadores. E s t o s Íes han persuadido q u e en m u -
" r i endo van sus a lmas á una espaciosa laguna, en c u y a s 
'•orillas, por la banda del Nor te , e s taba sentado unl iombre-
" cilio m u y pequeño, 6 quien llamaban butm u r í : este, pues , 
" l a s recibía, y colocándolas apiñadas por su mul t i tud en 
" u n a g r a n canoa, las remit ía á la otra banda del Sur , á d a r 
" r e s i d e n c i a l una" reverenda vieja que se llamaba Vateconi 
"hoazi'jui: una por una las iba comiendo, y á las q u e hallaba 
"p in tadas con las r a y a s con que se afean las caras , las a r ro-
b a b a diciendo que no las comía, porque tenían espinas , y 
" l a s no pintadas pasaban á su vientre contentas á gozar de 
" u n a inmundís ima bienaventuranza ," 

La cos tumbre de p in t a r se la cara, á que alude la relación 
que he copiado, consist ía en que á l o s niños recién nacidos 
les picaban con una espina la p a r t e super ior é inferior del 
párpado, en forma semici rcular , inyectando en las l icr idas 
un color negro. 

No sólo esa ceremonia so usaba con los niños cuando na-
cían, sino que les nombraban , según su sexo, una especie 
de padr ino ó madrina que, tocándoles ó es t i rándoles algu-
nos" miembros , les dirigían un d iscurso sobre las obligacio-
nes q u e se les e spe raban en el mundo, y después de es to les 
ponían nombres . 

Como ot ras naciones de Anáhuac, los sonorenses, menos 
los apaches, solían e n t e r r a r con el cuerpo del d i fun to todo 
su a jua r , y si el finado e r a u n niño, la m a d r e con su propia 
leche iba & r ega r su tumba . 

Los adivinos tenían mucho influjo e n t r e aquellas gen tes , 
siendo inútil contar todas las ceremonias ridiculas á q u e 
daban crédito, iguales ó semejan tes á las de todas las na-
ciones superst ic iosas . Empero , es curioso r e f e r i r que p a r a 
s a b e r por dónde habían de venir sus enemigos, tomaban 
los agoreros una langosta, la asían por la cabeza, y obser-
vaban la mano ó pie q u e movía primero, y aquel movimien-
to indicaba el l uga r por donde convenía e spe ra r el a taque . 

La poligamia e r a pe rmi t ida , reduciéndoselas ceremonias 
del matr imonio á poner e n dos hi leras á los h o m b r e s y á 
las mujeres , p a r a q u e cor r i endo unos y otras , aquéllos co-
giesen de la tetilla izquierda á las que habían de se r s u s es-
posas. 

La agr icu l tu ra es taba reducida , an tes de la conquis ta , 
al cultivo del maíz, calabaza y judías (frijoles). 

No todos los h a b i t a n t e s de Sonora vivían en comunidad, 
sino q u e unas t r i b u s hacían g u e r r a á las o t ras , s iendo la 
milicia ocupación necesa r i a p a r a todos los hombres , aun-
que p a r a se r admitidos como soldados e r a prec iso habe r se 
d is t inguido por su valor y esfuerzo. Una de las p r u e b a s 
porque tenía q u e p a s a r todo gue r r e ro , e r a la de s u f r i r con 
serenidad q u e lo sa jasen los brazos, pecho y p iernas con 
uñas de águila. La s a r e n g a s de los ancianos p reced ían al 
combate, el cual se verificaba con a r m a s toscas como la fle-
cha y la lanza, su f r i endo los desgrac iados vencidos los ma-
yores insultos: dicese q u e en ocasiones, aun las mu je re s , 
aplicaban tizones encendidos á los miembros de los cauti-
vos, causándoseles her idas . 

A mediados del s iglo XVI , fué cuando los españoles con-
quistaron á Sonora, y exceptuando los apaches , las d e m á s 

t r i b u s han quedado bajo el dominio de los blancos. Los pri-
meros que manifes taron s impat ía por los españoles, fue-
ron los ópatas, y, en adelante, s i empre se han d i s t inguido 
por su docilidad, s in que por esto hayan dejado de d a r 
p r u e b a s señaladas de valor, lo cual, añadido á su sobr iedad , 
fidelidad y firmeza, ha hecho que se les dé el n o m b r e de 
" e s p a r t a m o s de Amér i ca . " Han sido muy útiles, especial-
men te p a r a hacer la g u e r r a á los apaches , s u s declarados 
enemigos. Sólo en el año de 1320 fué cuando a lgunos ópa-
tas dieron señal de insubordinación; pero m u y p ron to vol-
vieron al orden . 

El t r a t o con los blancos, no desdeñado por los ópatas , h a 
hecho q u e su t r ibu sea la q u e t enga en s u s c o s t u m b r e s y 
vest idos más señales de civilización, s iendo su ocupación 
principal la ag r i cu l tu ra . 

L a s noticias q u e he leído sob re los ópa tas dicen q u e en lo 
físico son de color bronceado, f u e r t e s y robus tos , aunque 
no muy altos: d i s t inguense pr incipalmente por su ligereza, 
pues s e a segura que en 24 horas andan á pie 40 ó 50 leguas , 
En cuanto á su p a r t e moral , un autor los caracter iza di-
ciendo: " S o n de buen en tendimien to y de buena razón." 

S o b r e el idioma de los ópa tas escr ib ió el jesuí ta Natal 
Lombardo una g ramát ica (México, 1702) y un Diccionario. 



L a p r i m e r a h a l legado á mis manos , y ha s ido mi gu ia p a r a 
f o r m a r la descr ipc ión que se ve en seguida: g e n e r a l m e n t e 
e s c lara y a b u n d a n t e en ejemplos. También he consultado 
dos catecismos d e la Doctr ina c r i s t i ana en lengua ópata. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—Estas son las l e t r a s del a l fabeto ópa ta : 

a. b. ch. d. e. <!• I'. i k. m. n. o: p. r. rh. s. í. 
til. iz. k. v- x. z. (1) 

2. PRONUNCIACIÓN—Entre l a b y l a v h a y la m i s m a di-
fe renc ia de pronunciación q u e e n b u e n castellano: la e, al 
fin de algunos verbos, casi no suena (2), la h es u n a aspira-
ción suave; la r gene ra lmen te e s suave, r a r a vez f u e r t e ; la 
k. en final, a lgunas veces a p e n a s suena : la rh dice Loinbar-
do, suena "como ríanlos en g r i ego encogiendo un poco más 
" la l engua ;" la í en fin de dicción suele se r casi muda. So-
bre la th dice Lombardo : " S u pronunciación parece q u e s e 

" f o r m a suavemente h i r iendo la lengua hacia los d ien tes . " 

La x con i. o, u suena sai, sa>, «ra suavemente ; la g es suave: 
la ís f u e r t e . 

3. COMBINACIÓN DE LETRAS.—Casi todas las pa l ab ras 
acaban en vocal: poro comienzan con variedad. 

Hay a lgunas consonantes dobles, al menos s e g ú n la o r t o j 
g r a f í a del P. Lombardo, lo cual pod remos ir obse rvando 
adelante en algunos ejemplos: t ambién se juntan dos ó m á s 
vocales: pero dos consonantes d ive r sas r a r a vez se jun tan , 
p u e s cada una t iene su co r r e spond i en t e vocal, lo q u e hace 
suave y fácil la pronunciación. 

-4. SÍLABAS. -ES polisilábica la lengua tegui ina, a u n q u e 
no faltan monosílabos. E jemplos : 

Tw, abofe tear . 
Faso, álamo. 
Hullero, f r e sno . 
Nakuratui, olvidarse. 
Churnikanáhuinaguat, n o m b r e de una ye rba . 
Kuguesaguataguikide, la p r i m a v e r a . 
Makoisemguabusscmiligiw, diez y siete. 

5. ACENTOS.—La d i fe renc ia de acen to b a s t a para que una 
voz cambie de significado. El P. L o m b a r d o usa t r e s : el cir-
cunflejo (-•-) q u e denota pronunciación l a rga : o t ro ) bre-
ve; y el te rcero , q u e se e x p r e s a con dos p u n t o s ( . .) , indica 
que la le t ra se pronuncia dupl icada; v. g . , ai, t r a e r , suena 
uui. 

6. COMPOSICIÓN.—La composición d é l a s pa l ab ras es de 
bas tan te uso, y aunque i r e m o s teniendo e jemplos de ella, 
p r e s e n t a r é aqu í algunos. 

Maiobegua, pellejo de venado, es un compues to de dos 
subs tant ivos maiol, venado, pe rd ida la l e t r a í, y begua, pelle-
jo. Teguikatoa., se compone del subs t an t ivo teguikat, cielo, y 
del verbo toa, f o r m a r , s ignif icando f o r m a r el cielo. Cuando 
s e jun tan dos verbos, lo m á s común es q u e el p r i m e r o vaya 
en part icipio de pre tér i to ; v. g . , de güek, caer , y hede, rece-
lar, se fo rma gaechihede, r e ee l a r - cae r . 

7. RIQUEZA.—Todas las observaciones q u e he podido ha-
c e r respec to al idioma ópa ta , m e indican q u e es rico en pa-
labras ; p r e s e n t a r é e jemplos de c ie r t a s voces que abundan , 
las cuales s iendo simples, exp re san ideas que es preciso 
t r a d u c i r en nues t r a lengua por varias pa labras . 

Tzopu, encogerse los nervios, 
Iluta, y e r b a s de comer . 
Taii'5, y e r b a s que no se comen. 
Huripa, t ene r aliento el e n f e r m o . 
Xakissogua, ponerse el cabello d e t r á s d e la oreja. 
Val, bebe r agua . 

Hi, beber cosa líquida; p e r o q u e no s e a agua . 
Xitonugua, sa l ta r ya con un pie ya con ot ro . 
Tzatonbguu, caminar sa l tando con un pie teniendo el o t ro 

levantado. 
Tonosósokogua, e s t a r t end ido con las rodi l las levantadas. 
Himu, e s c a r b a r el topo amontonando la t ie r ra . 
Vena, i r para n o volver. 
Til, ir p a r a hacer algo. 
Kavotzü, h u r t a r las mazorcas de maíz dejando compues t a s 

las hojas . 

Toiguadcgua, boca a r r i b a . 

Kolzipara, boca abajo. 



Tukoru, e s t a r de lado. 
mitra, o s la r sen tado con un p ie debajo del muslo. 
Arekitm, mordiéndose un dedo. 
Ot ro ejemplo da ré de la riqueza de la l engua p re sen tando 

los verbos q u e hay p a r a expresa r la germinac ión y c r e c -
imiento del m a t o 

Guetmtoa, g e r m i n a r el maíz. 
Yero, comenzar á a b r i r las hojas. 
¡lomoloa, comenzar á t ene r casa . 
T'/.n, g r a n a r . 
V/iclii, e s ta r y a granado. 
-lfoo, e s t a r ya maduro , formado. 
Kigo, endurece r se . 
Soda, queda r pequeña la mazorca. 
filio, q u e d a r s e pr ie ta . 
8. GéNebo .—No hay fo rmas especiales p a r a d i s t ingu i r 

el sexo: gene ra lmen te se conoce por medio de pa labras del 
todo d i ferentes , según se aplican á la h e m b r a ó al macho: 
v. g., testa, el niño; okiahi, l a niña. 

Hay n o m b r e s que expresan un mismo g r a d o de paron-
tezco. y sin e m b a r g o son d i ferentes , porque á la vez indican 
la relación y diversidad del sexo; v. g. , los n o m b r e s nagual 
y miriguat s ignifican hijo; pero el p r imero es r e spec to del 
p a d r e y el segundo de la madre: massiguat es el pad re del 
hijo, y mariguat el p a d r e de la hija. 

9. NTÍMERO.—Los nombres de cosas inan imadas no tie-
nen signos para e x p r e s a r plural , de manera q u e es prec iso 
hacer lo por medio de a lgún adverbio ú o t ra palabra q u e in-
d ique muchedumbre . 

Los nombres dé animales i rracionales tampoco t ienen eso 
número : sólo h e enconCr.iio uno en la g ramát ica que le ten-
ga, y es hóre, ardilla; en plural háMre-, pero aun éste , según 
dice Lombardo, casi sólo en s ingular se usa. 

Los nombres de s e r e s racionales sí t ienen plural , al me-
nos algunos. Los q u e h e hallado en la g ramát ica son los si-
gu ien tes : 

Oki, m u j e r ; ñau, muje res . 
XJri, varón; urini varones. 
Tessa, ó tessaelii, el niño; ussi ó uriniussij los niños. 

Okieehi, la niña; naumacki, las niñas . 
Okimachi, la doncella: nuukiehi ó nauus*¡, las doncellas. 
0.a', el viejo; navoUe los viejos. 
Oatzi, l a vieja; odatzi, las viejas. 
Temaehi, el mozo; tetemaehi, los mozos. 
Los nombres de parentesco también tienen p lura l : vatzi-

guat, he rmano; vapatzeguat, he rmanos ; marño'ial, hija, ma-
maraguat, hi jas . 

Algunos de los n o m b r e s que tienen plural , le fo rman con 
sólo duplicar la p r imera sílaba, como se ve en a lgunos de los 
e jemplos puestos ; pe ro en la formación de los o t ros no se 
observa s i s tema fijo. 

10. CASO.—El nombre t iene declinación para e x p r e s a r al-
gunos casos, contándose diez declinaciones q u e se d i feren-
c ian en las terminaciones de los genitivos, á s abe r : 

te, ri, si gui, ni, feí, ki, ku, ku, j». 

Los nombres de la declinación son los más abundan tes ; 
los de la 2 ' , 3?, 4 ' \ 5", 6*. 7* y 10», t ienen igual el acusativo 
ó dativo al genitivo; los de la octava cuyo genit ivo acaba en 
ku, le fo rman sob re el acusativo, y as! se d i s t inguen perfec-
t a m e n t e de los do la 9?- q u e también t ienen ku por t e rmina-
ción; estos t ienen el acusativo ó dativo igual al nominativo. 
A lgunos ejemplos q u e cor respondan á e s t a s explicaciones, 
las ac lararán y da rán idea de las terminaciones q u e dist in-
g u e n los casos y de su formación, unos r e spec to do o t ros . 

Ejemplo de la l í declinación. 

Nom. TM, e l sol. 
Gen. Tat-te. 
Dat. óAcusa t , Ttit-ta. 

Ejemplo de la 2 » declinación. 

Nom. 
Gen. 
Dat . ó Acusat . 

Kuku, la codorniz. 
Kuku-ri. 
Kuku-ri. 



Ejemplo de la 81-1 declinación. 

Norn. C7n, el pájaro . 
( j e n . Chi-miku. 
Dat. ó Acusat . Chi-mi. 

Ejemplo de la 9°- declinación. 

Nom. Tutzi, e l t igre. 
Gen. Tutzi-ku. 
Dat, ó Acusat . Tutzi. 

El ilativo se d is t ingue del acusativo en que. aquél va regi -
do do los verbos l lamados dativos ó apl icat ivos, como vere-
mos en s u luga r , 6 por la posición, como t a m b i é n veremos al 
t r a t a r de la construcción. 

La par t ícu la lii, dice Lombardo, se llalla an tepues t a á al-
gunos verbos y es nota de acusativo d e cosa implícita, pues 
entonces no s e expresa : v. g . . pak . b a r r e r ; hipak, b a r r e r al-
go, s in decir q u é prec isamente . De la m i s m a mane ra ne e s 
no ta de acusativo tácito t ra tándose de p e r s o n a ; v. g. , toa-
m a t a r ; nekoa, ma ta r á alguno. 

El vocativo se suple ag regando al nomina t ivo la in ter jec-
ción hz. El ablativo p o r medio de p repos ic iones , como po-
dremos observar al t r a t a r de és tas (3), y á veces bas ta la 
yuxtaposición de las palabras , p a r a d e n o t a r a lgunas de sus 
relaciones; v. g., vakakipet, e s t e ra de c a ñ a ; tukuguarit, ca-
nas to de palma. 

También por medio de la yuxtaposic ión so exp re san el ge-
nitivo y el acusativo; v. g. , de paro, l i ebre , y sutil, uila; pa-
rosutu, ufla de l iebre, de teguikat, cielo, y toa, f o rmar tegui-
katoa, f o r m a r el cielo. E n es ta clase composic iones el t é rmi . 
no consecuente va p r imero . 

Los n o m b r e s q u e t ienen plural se r e d u c e n á las declina-
ciones explicadas anter iormente . 

Los nombres de parentesco, sin posesivo, van por la pr i . 
mera declinación, así corno los de los m i e m b r o s del cue rpo 
y vestidos: pero con posesivo se decl inan p a r a l a 9 » . E s t a re-
gla se ext iende á todos los demás n o m b r e s que se usan con 
ó sin posesivo. 

11. ADJETIVO.—Los adjetivos carecen de plural , y pocos 
t i enen declinación. Terminan en a, e, i, o y sólo uno halló 
Lombardo en u (I.) 

Según lo que indica el sustantivo, cambia de terminación 
el adjetivo que le califica (aunque no sé si es regla general .) 
Así consta, de las s iguientes palabras del P. Lombardo. 

"Advier to también q u e el adjetivo gue, g rande , no se usa, 
'en todos los modos castellanos, porque es t a lengua habla 
"con t an ta distinción q u e s e g ú n f u e r e la cosa le aplica el 

nombre y así es te gue so aplica á p e r s o n a s , a n i m a l e s y co-
sas q u e tienen cue rpo y son g r u e s a s : que en las d e m á s co-

" sa s se han de cons iderar la longitud, anchura , angos tu ra , 
"etc. , y asi de una mesa g r a n d e no s e dice gue s ino gueka, 
"que denota s e r ancha y larga casi en cuad ro. Guepa denota 

s e r l a cosa ancha: pero l u g a r . " 
Más adelante, hablando de los adjetivos que exp re san co-

lor, dice el mismo gramático: "Las par t í cu las iepora, izara y 
' rkvura, úsanse cuando se habla de vivientes en toda espe-
'"ciey de árboles. Po rque hablándose de géneros y de cosas 
"anchas se explican con las par t ículas ueda.ra, dauena y Iza-
")•«: e s t a ú l t ima suele se r común á todos; asi por no e r r a r , 
"b ien se puede u sa r de esta par t ícula : la par t ícu la revura; 
" u s a n comunmen te hablando de pá jaros . ' ' 

Con los n o m b r e s de número se observa lo mismo, es de-
cir , q u e varían según son los sus tant ivos á q u e se aplican: 
v. g. , se, uno, hablando de vivientes; si s e t r a t a de cosas lar-
gas y anchas se dice senika: pa ra cosas angostan se usa se-
nipa, etc. 

12. DERIVADOS. La terminación ragua a g r e g a d a á los 
sus tant ivos , adjet ivos y adverbios, fo rma abs t rac tos ; massi, 
padre ; massiráffua, pa te rn idad ; naideni, bueno; naidenira-
gua, bondad; vade, a l eg remente ; vaderagua, aiegría. 

También se fo rman abs t r ac to s ag regando al sustant ivo, 
adjetivo ó adverbio ahka, part icipio sustant ivo de ah, se r , 
t ener , hacer , v. g. , uri, hombre : "riahka, humanidad: tossai, 
blanco; to&saiahka, b lancura ; amastidi en fadosamen te : amas-
sflaJika, enfado. 

Por medio do la terminación de. se fo rman unos n o m b r e s 
que indican lugar donde algo abunda . 



EL ÓPATA Ó TEGC1MA. 

Deníde, lugar de luz. 
Ckukide, lugar oscuro. 
Neoniaehide, lugar de dificultad, dificultoso. 
VaraOfi, l uga r de sed. 

También ag regando ka: v. g.. gohássadeó goMssadeka, lu-

g a r desembarazado. 
Con la terminación t u r a se exp resa igualmente abundan-

cia de lo q u e indica el primitivo: l-uh, árbol; kuhmra, arbo-
leda. 

Según Lombardo, " t i ene es to lengua unos nombres q u e 
"d i sminuyen las cosas con que so juntan ó de quienes se 
"está hablando: y así para deno ta r la pequenez de a lguna 
"pe r sona , animal, árbol é cosa semejante , usan de estos 
"nombres , como tapuruMtzi ó chuniraMUi, ó chunideni ó 
"panidi. P a r a denotar la pequenez de los brazos cortos, di-
"cen ; voteileguissi ó voramakora, como también para denotar 
" d e a lguna persona ó animal la pequenez de p iernas dicen 
••vot.trjuad/h-a. Pa ra explicar la pequenez de un arboli to di-
"cen vardudura. ó vorikatetzi ó vorUleguiSse, y es tas dos las 
"d icen también de personas , animales y o t ras cosas seme-
j a n t e s . Nota es tos nombres samúrákutm y samucUni. Los 
"dicen de una pe r sona que se quedó pequeña por algún ac-
"cidento, y del s embrado cuando se queda pequeño por fa l -
" t a de agua, y también dicen sümumük: además de losdi -
"chos que son verdaderos diminutivos, hállase o t ra mane-
" r a de nombres , los cuales, juntos con los sustant ivos, los 
"hacen significar diminución y pequenez, y ¡son demoden-
•'Umichukideni, nakudeninauedeni: cualquiera de estos dis-
m i n u y e el nombre al cual se junta y se dice genera lmente 
" d e todos sean vivientes ó no vivientes." 

Ot ros n o m b r e s hay en ópata q u e s e fo rman por medio de 
la terminación ssari ó sari, y expresan desprecio; uri, hom-
bre; uriisari, hombrecillo despreciable, vil, ru in . También 
se puede t r aduc i r sari por cosa mala, malhecha, vieja, fiera. 

"No pa rece tenor e s t a lengua verdaderos g rados do com-
p a r a c i ó n , dice Lombardo, como tampoco vemos quo l..s 
" t i ene la lengua f rancesa , según el uso de las l enguas cas-
t e l l a n a é italiana, y así es necesar io servirnos de a lgunas 
"par t ícu las para f o r m a r los dichos n o m b r e s . ' ' L a s part ícu-

las de comparat ivo q u e el mismo autor cita, y q u e parecen 
co r responder a! adverbio más, son ijwniame, nade/camu ó 
nade: demoua viname, co r r e sponde á menos. _ 

Saraaa ffueua, ena, en, essa, otze, co r responden á muy, y 
s i rven para f o r m a r superlat ivos. 

13. PRONOMBRE PERSONAL.—El p r o n o m b r e personal se 
e x p r e s a y declina de es te modo: 

I " persona de singular. 

Nom. Nc, yo. 
Gen. No. 
Dat. ó Acusa t . Ketzc, ne. 

Plural. 

Nom. Ta, tamido, nosotros . 
Gen. Tamo. 
Dat. ó Acusat. Tame, lametze. 

2* persona de singular. 

Nom. Ma, tú . 
Gen. Amo. 
Dat. 6 Acusa t . Eme, emetze. 

Plural. 

Nom. Emido, vosotros. 
Gen. finio. 
Dat . ó Acusa t . Eme, emeíze. 

3- persona singular. 

Nom. 1 6 a , él ó ella. 
Gen. ¿Iré, ó aralcu. 
Dat. ó Acusat . Veku, iku. 

Plural. 

Nom. Me, ellos. 
Gen. MeréJcu. 
Dat. ó Acusat . Mere, merc'ci, mel-u. 



EL ablativo se e x p r e s a por medio de preposic iones , como 
veremos al t r a t a r de ellas. 

El acusat ivo del s ingular de t e rce ra pe r sona , refe«, así 
como el de plural mereki, meku, se usan hab lando de perso-
nas ó cosas p r e s e n t e s : p a r a las ausen te s se u san «feu, mere. 

Además de e s t o s acusat ivos ó dat ivos de la t e r c e r a per -
sona, t iene o t ros la l engua ópata q u e el P . L o m b a r d o l lama 
"ar t ícu los relat ivos." Hélos aquí. Are, re, da, le, la , lo; metze, 
me, les, las, los. 

Algunos de es tos p ronombres se usan t r a t á n d o s e de au-
s e n t e s ; o t r o s de p re sen t e s . 

Agregando al persona l en genitivo 1a t e rminac ión san, 
signif ica apar tamiento , y sa ó sara, yo solo. 

Con la terminación »sa ó sse, significan los pe r sona les de 

e s t e modo. 

iVessa ó nesse. yo mismo. Nossa ó nosse, t ú mismo. 
Aressa, aquel mismo. 

El genitivo del p r o n o m b r e persona l con ni t i ene el mismo 
significado; noni, yo mismo; amoni. tú mismo. El pronom-
b r e de la t e r c e r a persona va en nominativo con he; itze, 
aquel mismo; metze, aquellos mismos. 

14. POSESIVO.—El p r o n o m b r e posesivo s e exp resa por 
medio del personal en genitivo. 

No, mío. 
Tamo, nues t ro . 
Amo, tuyo. 
EniO, vuestro. 
Are, araku, suyo, de aquel. 
Mereki, de ellos, suyo. 

Es tos p ronombres s e usan en composición ó solos. En el 
p r i m e r caso s e an teponen al nombre, al cual se agrega una 
de e s t a s te rminaciones : gua, ma, ra, ka, sa; xünüt, maíz, no-
Xünuoña, mi maíz; tzat, flecha; tamotzama, n u e s t r a s flechas. 

Are, aunque s e use f u e r a de composición, s i e m p r e se 
acompasa con el n o m b r e á q u e se ref ie re ; v. g „ si se pre-
gunta ¿de quién es ese animal? no se r e sponde simplemen-
t e are, do aquél; s ino are Lula:, de aquel (es) el animal. Con 

nombres de pa ren tesco se usa are, hablando de t e rce ra per-
sona ausen te ; pero con p resen te gua; v, g. , are de, s u m a d r e 
(de aquél) dZgv.a su m a d r e (de éste). 

Los nombres de parentesco con posesivo p ierden la final: 
mariguat, p ad re ; nomari, mi padre. 

15. DEMOSTRATIVO.—Los demostra t ivos son: ve, vete, és-
te , oso; me, mete, ostos, esos; los cuales s i rven para mascu-
lino y femenino: se declinan. l'eízesignifica ese mismo. 

A, en genitivo idaku, significa ello, esto, y se declina. 
Iti, q u e también se declina, significa esto, e s t a cosa. 
IB. REFLEXIVO.- El p r o n o m b r e reflexivo s e e x p r e s a por 

medio del personal en nominativo, compues to con el geni t i -
vo de es t a manera . 

None, y o me. 
Amonta, t ú te. 
Arei, aquél se. 
Tamota, nosotros nos. 
Emidoemo, vosotros os. 
Eme emo, aquellos se. 

El último p ronombre no t iene f o r m a análoga á la d e los 
o t ros . 

17. RELATIVO.—No hay en ópata relativo; súplese con los 
participios. 

18. INDEFINIDOS.—El numeralse ,se i -us lgni f icauno,a lgu-
no, p a r a personas ; seiuka, pa ra cosas. Seporese t ambién 
significa alguno; e n t r e separe y se puede ponerse o t ra pala-
bra . 

Haue, significa ¿quién? 
ITait, ¿qué cosa? 
JJadeni, ¿cuál? ¿de qué? t r a t ándose de cosas. 
fíadenihai, ¿cuál? ¿de qué? de personas . 
Hahuetida, ¿cuál? 

Hatki, ¿cuántos? t ra tándose de vivientes y do cosas largas 
y redondas . 

Haikiki, ¿cuántos? para cosas anchas. 
19. MODOS Y TIEMPOS DEL VERBO.—Los modos del verbo 

son indicativo, imperat ivo y optativo. (5) 



Los t i e m p o s , e n indicat ivo, son p r e s e n t e , d o s p r e t é r i t o s 
i m p e r f e c t o s , d o s p e r f e c t o s (6), p l u s c u a m p e r f e c t o , f u t u r o 
i m p e r f e c t o , v f u t u r o p e r f e c t o . E n i m p e r a t i v o sólo h a y un 
t i e m p o (7). E n opta t ivo, p r e t é r i t o p e r f e c t o , p l u s c u a m p e r f e c 

t o y f u t u r o (8). 
00. S u MECANISMO. NO t i ene s i g n o s el ve rbo ó p a t a p a r a 

d i s t i n g u i r e l n ú m e r o y p e r s o n a ; uno y o t r a s e conocen 
u s a n d o del p r o n o m b r e p e r s o n a l . Los t i e m p o s d e l indicat ivo 
é i m p e r a t i v o s e d i s t i n g u e n por m e d i o d e t e r m i n a c i o n e s , b n 
optat ivo s e u s a n p a r t í c u l a s , y t e r m i n a c i o n e s e n l o s g e r u n -
d i o s y pa r t i c ip ios . 

21. EJEMPLO DE CONJUGACIÓN—lie a q u í un e j e m p l o d e 

con jugac ión . 

Indicativo, presente. 

Xe hio, y o e s c r i b o ó p in to , e tc . Ta, ó tamido-hio. 
¡la hio. Kmidohw. 

¡hio: Me>'i0-

Imperfecto primero. Imperfecto segundo. 

Xe hio-karu, y o e sc r ib í a , e tc . Bio-ssane, aque l ó aque l los es-
c r ib ían . 

Primer perfecto. Segundo perfecto, 

Xe hiosia, y o e sc r ib í , e t c . hierva, y o e sc r ib í , e tc . 

Pluscuamperfecto. Futuro imperfecto. 

Xe hio-siruta, y o hab ía escr i - St hio-sea, yo e sc r ib i r é , e tc . 

to, e tc . 

Futuro perfecto. 

Xe hio seave, y o h a b r é e sc r i to , e t c . 

Imperativo. 

Bio-tte, e s c r i b e tú . Uio-vu, e s c r i b i d vosotros . 

Hio-sea i, e s c r i b a aquel . Hio-sea me, e s c r i b a n aquel los . 

O P T A T I V O . 

P r e t e r i t o pe r f e c t o . 

Agnekdpa ne hiosia, ojalá q u e y o h a y a e s c r i t o . 

Plescuamperíecto. 

¡rana ne hioseakiru, o ja lá q u e h u b i e r a ó h u b i e s e y o e s 
c r i t o . 

Futuro. 

¿ñopo ne agite, ó agittpa ne hio, o ja lá q u e y o e s c r i b i e r e ó q u e 
y o e s c r i b a . 

G E R U N D I O S . 

De presente. 

Hiopa, e s c r i b i e n d o , (se u s a e n o r a c i o n e s de u n s u p u e s t o . ) 
Uioko, e s c r i b i e n d o (en o r a c i o n e s de d o s s u p u e s t o s . ) 

De pretérito. 

Tliosaru, h a b i e n d o e s c r i t o (en o rac iones de u n s u p u e s t o . ) 
Biositzi, h a b i e n d o e s c r i t o (en o rac iones d e d o s supues -
tos . ) 

De futuro. 

Uioko, e n e s c r i b i e n d o . 

Próximos. 

Hioseaki, e s t a n d o p a r a e s c r i b i r (en o rac iones de un s u p u e s -
to.) 

Bioseako, e s t a n d o p a r a e s c r i b i r (en o rac iones de dos su-
pues to s . ) 

De obligación. 

Bioseakoko, t e n i e n d o d e e s c r i b i r (en o rac iones de p r e s e n t e 
y p r e t é r i t o i m p e r f e c t o . ) 

Ilioseakiko, t e n i e n d o de e s c r i b i r (en o rac iones de p r e t é r i t o 
p e r f e c t o y p l u s c u a m p e r f e c t o - ) 

De tiempo. 

Uiosikam ó hiosika, t i e m p o d e e s c r i b i r . 



Participios adjetivos. 

Biokame, el que esc r ibe (de presente . ) 
Éáosi, el q u e escribió, escr i to (de pretér i to . ) 
Bioseakame, el q u e esc r ib i rá (de fu tu ro . ) 

Participios substantivos. 

Etotai, e s c r i t u r a presento . 
maleara, e s c r i t u r a pasada. 
Bioseaka, e s c r i t u r a fu tu ra , lo q u e he de escr ib i r . 
Bioseakara, lo q u e habla de h a b e r escri to. 

22. EXPLICACIÓN DEL VERBO.—Las te rminac iones del 
p r e sen to de indicativo son m u y varias. El p r imer p r e t é r i t o 
imper fec to t e rmina en karu ó lcalu. El segundo se f o r m a 
ag regando al p re sen te ssane ó ne, y pocas veces uek: e s t e 
t i empo puede l l amarse de respuesta, p u e s se usa solamente 
respondiendo, en te rcera persona. L a s terminaciones del 
p r i m e r p re té r i to per fec to son ia, guia, mía, nia, pia, kia, 
ría, tita, chin, tsia, sia, vio: la formación de es to t iempo e s 
lo más difícil del verbo ópata. El segundo pe r fec to t iene la 
terminación ve. La del p luscuamper fec to e s siruta, ó ruta. 
El f u t u r o imperfec to te rmina en sea: si le comparamos con 
el p r i m e r p re té r i to perfecto , puede expl icarse diciendo q u e 
s e fo rma cambiando la terminación sia en sea, s in p e r d e r la 
ú l t ima consonante, lo cual se verifica en los verbos regula-
res : los i r r egu la re s fo rman el fu tu ro , como veremos al t ra-
t a r de e s t a clase de verbos. P a r a el f u t u r o p e r f e c t o se ag re -
ga ve al imperfec to . 

En el imperativo, sólo las s egundas p e r s o n a s t ienen ter-
minación propia: las t e r c e r a s se suplen con el f u tu ro . La 
terminación te ó tic, 110 se usa cuando van los p r o n o m b r e s 
afijos mere, re con el verbo, así es que no se dice hiotere, es-
críbelo, s ino Atore, usando del indicativo, p r e s e n t e : »11. va 
sobre el afijo; hiomerevu, escribidles. Sin embargo de e s t a s 
reg las q u e da Lombardo, veremos en la oración del P a d r e 
Nues t ro cómo se suple s implemente el impera t ivo con el 
p r e s e n t e de indicativo. 

El p re té r i to pe r fec to de optativo es el de indicativo con 
la par t ícu la ó interjección aguekapa. El p luscuamper fec to 

es el f u t u r o de indicativo con la terminación kini, y la par -
tícula iruna. Según Lombardo, con e s t e t iempo puede tra-
duc i r se el f u t u r o lat ino t e rminado en rus, acompasado del 
verbo sum; liioseakiru, yo había de escr ib i r . El f u t u r o es el 
p r e s e n t e de indicativo con la par t ícu la aguepa, unida ó des-
compuesta . 

El ge rund io e s la fo rma dominante en la lengua ópata , y 
con él se suple el subjuntivo. F ó r m a n s e los de p resen te por 
medio de las terminaciones pa y Ico, ag regadas ai p re sen te 
de indicativo, y se usan cuando la acción del verbo determi-
nan te exp resa coexistencia con la del ge rund io ; cuando la 
acción del uno es p resen te respecto de la del otro, a u n q u e 
realmente sea pasada ó f u t u r a , como cuando, por e jemplo, 
decimos: 

Escr ibiendo me duermo. 
Escr ib iendo me dormí. 
Escr ib iendo m e dormiré . 

Es to es lo mismo q u e si d i jéramos: 

Escr ib iendo ahora, m e due rmo ahora. 
Escribiendo ayer, m e dormí ayer. 
Escribiendo mañana, m e d o r m i r é mañana. 

L o s ge rund ios de p r e t é r i t o se usan cuando la acción de] 
ge rund io e s pasada respec to á la del verbo de t e rminan te , 
como cuando digo "habiendo esc r i to m e do rmí , " es decir, 
" d e s p u é s de escr ib i r m e do rmí . " 

El ge rund io de f u t u r o es igual al segundo de presen te , 
usándose en oraciones de uno y de dos s u p u e s t o s (9), cuan-
do por el contexto del d i scurso y el sent ido del de terminan-
te resu l ta q u e la acción de é s t e e s f u t u r a r e spec to á la del 
gerundio , como cuando se dice " e n escr ib iendo m e dormi-
r é , " que e s igual á: " d e s p u é s de escr ib i r me d o r m i r é . " 

Los gerundios próximos se l laman as í po rque i n d i c a n q u e 
la acción es taba próxima á e jecutarse ; " e s t ando para escri-
b i r m e do rmí , " es lo mismo q u e si d i je ra " cuando e s t a b a 
próximo á escr ibi r m e d o r m í . " Es tos ge rund ios se f o r m a n 
ag regando al f u t u r o de indicativo ki ó ko. Con el t e rminado 
en kise puede t r aduc i r el gerundio en dum latino, hioseaki 
ne de, voy á escr ib i r (scribendum). 



Los ge rund ios de obligación se forman de Jos próximos y 
la terminación ko: Jes he dado ese n o m b r e porque , según 
Jas t raducciones de Lombardo, indican t ene r que e jecu ta r 
la acción del verbo; debe hacer Jo q u e ó! expresa . 

El ge rund io de tiempo se f o r m a a g r e g a n d o al part icipio de 
de p re té r i to ka, ó kara, y expresa q u e es t iempo de e jecu ta r 
la acción del verbo. 

El part icipio adjetivo de p resen te se f o r m a del p r e s e n t e 
de indicativo y la terminación kame, y se declina por la pri-
mera declinación: el uso le hace significar también t iempo 
pasado. El de p re té r i to se f o r m a genera lmente (no s iempre) 
del p r i m e r pe r fec to qui tada la l e t r a final en algunos verbos, 
como en hio, escr ibi r , ó en o t ros qui tados dos l e t ras ; v. g., 
savai, doy en c a r a savaia, di; sava, el que dió, dado. Cuando 
e s t o s part icipios se componen con ah, se r , van en acusativo: 
su declinación va por la novena. El participio de f u t u r o se 
f o r m a de e s t e t iempo del indicativo, y la terminación kame: 
se declina por la p r imera declinación. 

El par t ic ip io sustant ivo de p resen te es el adjetivo del mis-
mo t iempo qu i t ada la silaba me, el cual, así como los o t ros 
part ic ipios sustant ivos, se usa en composición con los pose-
sivos: se declina y significa a lgunas veces como pasado. El 
part icipio de p re té r i to se fo rma agregando ra al an ter ior y 
no s e declina. El de f u t u r o es el part icipio adjetivo del mis-
mo tiempo, qui tada la sílaba final. El último participio sus -
tantivo e s el tercero, ag regando la terminación ra. 

23. CÓMO SE SL-PLE EL INFINITIVO.—El infinitivo se suplo 
de varios modos. Con unos verbos se usa el part icipio de 
p re té r i to ; v. g . ; toa, digo que quiero; ne hiosi toa, digo que 
qu ie ro escr ib i r . O t r a s voces se u s a e l gerundio de p resen te 
t e rminado en ko: theo, s abe r : hioko theo, sé escr ib i r ; nak, 
q u e r e r : amo ne kioko nak, qu iero q u e escr ibas (voto te scrlbe-
re), Con o t ros verbos, el regido (infinitivo) se pone en parti-
cipio de p r e t é r i t o y á é s t e so a g r e g a la par t ícula gua; era, 
q u e r e r ; himiguaera yo quiero escr ib i r . E n ocasiones los 
ve rbos r e g e n t e s se u san en los t iempos q u e les correspon-
den y al regido se le agregan las par t í cu las kai, kori, en pre-
s e n t e ó fu tu ro , y ai en pre tér i to . En esta clase de oraciones 
van con algunos verbos los posesivos ó sea el personal en 

genit ivo; v. g . , c o n e « í , en significación de petuar, dirá: n, 
hiokai erd, p ienso que escr ibo (cogito me scriheK.) 

E n las oraciones de infinitivo de dos supuestos , ambos 
se ponen e n acusativo, como en latín; v. g. , qu iero q u e Po-
dro mate la vaca, Pcdrori ne guakari meako nak. En e s t e ca-
so, Pedrori, Pedro , y gaoknri, la vaca, e s t án en acusativo. 

24. VERBALES.-Además de los part icipios, q u e hemos 
visto en la conjugación, hay verbales ó derivados de verbo. 

Por medio de la terminación guadeni se f o r m a n a lgunos 
q u e cor responden á l o s que en latín t e rminan en bilis, y en 
castellano en ble, ag regada dicha terminación al part icipio 
de p r e t é r i t o ; v. g. , nereriguadeni, amable; guaiguadeni, co-
mest ible . 

Ot ros verbales hay que indican in s t rumen to ; de iehik, me-
d i r ; ichikira, i n s t rumen to para medir , e s decir , la medida; 
pak, b a r r e r ; patzira, i n s t r u m e n t o p a r a b a r r e r , es decir , la 
escoba. 

P o r n u e s t r o s verba les en or y on se t raducen algunos, y 
se f o r m a n con las terminaciones mui ó sari sob re el part ici-
pio de p re té r i to : niguai, hab la r ; niguamui ó niguasari, el ha-
blador . , 

La misma terminación sari, dice Lombardo , ' jun ta con 
"verbos , f o r m a un adjetivo que significa el q u e hace mal la 
"acción del verbo; v. g. , hio, escr ib i r ; Mesan, el q u e e s c r i b e 
" m a l . " 

Algunos pocos t e rminan en ko, ó kor; como kotziko ó JMtgf. 
¡cor, el dormilón. 

Ot ros acaban en stxli: kenisodi, melindroso. 
25. VERBOS PASIVO Y SUSTANTIVO.- P a r a d a r idea del 

verbo ó voz pasiva, d i ré cómo se f o r m a el indicativo, sir-
viendo d e ejemplo «ere amar ; su part ic ipo de p r e t é r i t o «e-
" H p resen te es el mismo part icipio de p re té r i to ne nereri, 
yo soy amado. P a r a f o r m a r el p re té r i to imper fec to se agre-
ga karu al p r e sen te , ne nererikara; yo era amado. El p r imer 
pe r fec to e s el acusativo de nereri y ah s e r ; ne nereritah, yo 
f u i amado. P a r a el segundo per fec to se ag rega al p r e s e n t e 
ve: ne nererive, yo fu ! amado. El p luscuamper fec to se for-
ma añadiendo á nereri, presente , el imper fec to de ah: nere-
rwhkaru, yo hab ía sido amado, ó por medio del p r i m e r per-



recto añadiendo karu. P a r a f o r m a r el f u t u r o se añade la 
terminación sai al p re sen te ; ne nererísui, yo s e r é amado. 

Puede, pues , decirse , en pocas pa lab ras ,que la voz pasiva 
es el part icipio de p re té r i to conjugado por medio de deter-
minaciones, ó del auxi l iar ali, se r , a u n q u e esta ú l t ima for-
ma la considero una introducción de los g ramá t i cos espa-
ñoles. El verbo ah, se r , es defectivo, y no sólo t iene aquella 
significación; también se t r a d u c e p o r t ener , e s t a r , hacer , y 

acaso tenga a lgunos o t ros significados. Con él se fo rman 
muchos compuestos . 

El infinitivos® pasiva se suple como el deac t iva ; pe ro en 
aquella voz se usan como dist int ivos los p ronombres refle-
xivos; v. g„ con /tío, escr ib i r , y era, que re r , digo en activa, 
hiosiguaera, qu iero escr ib i r ; en pasiva; no,le hiosiguaera, 
quiero se r escri to. 

El verbo pasivo s e c o n s t r u y e con genitivo, y no con abla-
tivo; Juani ne nereri, yo soy amado de J u a n . 

26. VERBOS SINGULARES Y PLURALES.-Hay ve rbos sin-
g u l a r e s y plurales, es decir , q u e se aplican á una sola cosa 
ó á muchas , variando de f o r m a ; v. g. , mak, mor i r s e uno; ko, 
mor i r s e muchos; guek, caer uno: too, caer muchos . 

27. VERBOS QUE SOLO SE DIFERENCIAN EN EL PRETÉRITO. 
- Hay o t ros verbos q u e sólo di ferencian su fo rma en el 
p re té r i to , mas no en el p resen te ; v .g . , ko, p re té r i to koria, 
significa e s c a r b a r ; ko, p re té r i to tomín, g a s t a r s e la p iedra ; 
kllku, p re té r i to kükurm. menear algo q u e s e e s t á cociendo;' 
p r e t é r i t o kuppia, c e r r a r los ojos. 

2s. V e r b o s d e r i v a d o s — L o s verbos que r igen dativo se 
forman con la terminación da, añadida al participio del 
p re té r i to ; v. g„ con pata, part icipio d e pak, ba r re r , d i r é 
patada, b a r r e r para otro; con gua, comer; gualda, d a r de 
comer á otro. Hay a lgunos q u e por excepción no fo rman 
verbal con el participio. Los neu t ros , tomando la de te rmi 
nación de aplicativo ó dativo, se vuelven activos. 

La terminación tuda, añadida al participio de p re té r i to 
f o r m a compulsivo; v. g „ de jnanugua, ba rbecha r , sale el 
par t ic ip io manugiwri, y de aquí manuguarituda, compeler á 
barbechar . Del compulsivo s e fo rma aplicativo. 

Hay otros verbos formados por medio de la terminación 
s« ó « i , sob re los part ic ipios de pretér i to , q u e significan ir 

e jecutando la acción del verbo; gua, comer ; guassi, ir co-
miendo; le, vis i tar : teguissi, ir visitando. El mismo significa-
do t ienen los verbos compues tos con de, andar . 

Con la terminación sigua, añadida al participio, se expre-
sa que "'la acción t e r m i n a to ta lmente ; " v. g., jiigual hablar : 
niguaislgua, h ab l a r cuan to hay q u e hablar . 

La terminación na, a g r e g a d a al verbo, significa habe r se 
m a n d a d o ó dicho algo por segunda vez. 

Sa ó ssa da á e n t e n d e r que s e hizo, q u e se e jecutó la ac-
ción del verbo. 

La terminación ven i, junta á los verbos y part ic ipios sus-
tant ivos de p re sen te , hace significar u s o ó c o s t u m b r e de lo 
q u e significa el verbo ó participio. 

P o r es te esti lo hay o t r a s terminaciones, con las cuales se 
f o r m a n ve rbos der ivados de varios significados. 

29. VERBOS COMPUESTOS. Componiendo unos verbos con 
otros, ó con o t r a p a r t e de la oración, se exp re san l a s mis-
mas ideas que por medio de terminaciones, y aun o t r a s más, 
p a r a cuya exp res ión n o hay terminaciones . Ejemplos . 

Kuppe y sumeguako s ignifican concluir, acabar , y es te sig-
nificado dan á los verbos c o n q u e se juntan; hio, escr ib i r , hio-
kuppe-, concluir de escr ib i r . 

Con tui convert i rse , pueden f o r m a r s e compues tos como 
napotui, conver t i r se en ceniza: napoí, s ignificada ceniza. 

La incoacción s e exp resa con mottada, mottagua, ittegua, 
comenzar . 

Del verbal cor respondien te al n u e s t r o en ble, perd ida su 
terminación, y el ve rbo deto, se f o r m a n verbos q u e signifi-
can i r se haciendo ó e jecutando la acción; guaiguadene, co-
mes t ib le ; guaiguadeto, i rse haciendo comestible. 

Mak. mor i r s e uno, y ko mori r muchos , se usan f recuen-
t e m e n t e en composición con varios significados; deh, chu-
p a r tabaco; dchvimuk, desear c h u p a r ; harak, l lorar ; liara-
muk, c ansado de llorar. 

P a r a f o r m a r ve rbos f recuenta t ivos se puede usar de un 
adverbio como aichika, que significa f r e c u e n t e m e n t e ; aicAi-
iMío, á cada in s t an te escr ibo. 

30. VERBOS IRREGULARES.—Considera Lombardo como 
i r r e g u l a r e s aquellos verbos q u e n o t ienen consonante en la 
final del pre tér i to , cuya final p ierden en el f u t u r o ó la mu-



dan en a: nigua i, hablo; niguaia, hablé; nigua, hab l a ré ; / u -
roi, m e abs tengo; hiroia, m e abstuve. Consiste la i r regula-
dad do o t ros verbos en que la final del f u t u r o es sak: etzitoa, 
me escondo; etxitoia, me escondí; etMoimk, mo esconderé. 

31. DEFECTIVOS.—Hay también verbos defectivos- E n t r e 
ellos c o m p r e n d e Lombardo, y son d ignos de mencionarse, 
unos cuyo f u t u r o se suple con el p re sen te ; tema, pido; te-
maia, pedí: tema, pediré. 

32.—CÓMO SE FORMAN VERBOS DEL NOMBRE, ADVERBIO 
Y PREPOSICIÓN.—Pórmanse verbos en ópata, de varios sig-
nificados, del sustantivo, adverbio, y aun preposición, por 
medio de terminaciones . 

Agregando una i al nombre , compues to con alguna d é l a s 
te rminac iones q u e f o r m a n posesivo, se expresan verbos de 
e s t e significado: de takat, cuerpo; tatagua, y do tatagua, ta-
taguai, t ene r cuerpo; bonat, sombrero ; bonama, bonamai, te-
n e r sombre ro ; vut, esclavo, vuku, vutui, t ene r esclavo. E s 
de adver t i r q u e la i s e ag rega ;l los nombres terminados en 
«, e, o, ¡i,- pe ro si acaban en i se añade «,- v. g., orotzi, el ves-
t ido; orotzia, t ene r vestido. Con orotzi y o t ros nombres s e 
f o r m a el verbo sin necesidad de la terminación de posesivo; 
de, m a d r e ; deió dea, t ene r madre . 

Con gaa s e f o r m a n también verbos de esta manera. De 
mota, principio; mótagua, d a r principio; de iguat, apar te ; 
{guagua, a p a r t a r : de hade, buenamente ; hadegua, poner bien, 
ó componer ; de tzopori, encogido; tzoporigua, encoger las 
rodillas. 

P o r medio de la terminación t::i s e f o r m a n otros verbos 
que gene ra lmen te significan estimación; otr.c, el viejo; otzetzi, 
es t imar & alguno por viejo; naideni, cosa bufena; naidenitxi, 
es t imar una cosa como buena: iguarí, cerca ; igaáritzi, t ene r 
algo por cerca ; suguoki, de s fallecidamente; suguakitzi, sen-
t i r s e desfallecido; deni, ve rdaderamente ; denitei, t ene r por 
verdad. 

Con la terminación tu se significa " i r á t r a e r ; " v. g. , gota, 
pino: gokotu, ir por pinos. 

Con reguada, se e s p r e s a l lenar; v. g., guida, el sebo; gui-
dareguada, l lenar á o t ro do sebo. 

A u n de preposición so fo rman verbos, como an tes se dijo; 
de beguunü, á escondidas (clam) y las terminaciones gua ó 

guida, sa le beguanttgua, e sconder : beguantlguida, e sconder 4 
ot ro . 

33. PREPOSICIÓN.—Abunda el ópata en preposiciones, de 
las q u e da ré algunos ejemplos. 

Vepini, chiguau, á favor (pro), por. 
Vepini, en, cont ra , hacia, á, per tenec iente á (apud), t r a -

tándose de pe r sonas : con cosas se usa pini. 
Chiguadu, de, en, l uga r de. 
Gua, en, á, r ig iendo n o m b r e s de pueblos y verbales sus-

tantivos. 
Gua, según, confo rme á. 
Taguimini, en f r en t e , á la vista, para animados; y p a r a 

inanimados, suma ü pidinegua. 
Kepa, an te . 
Vacio', an tes , de preferencia . 
Takkora, cJiielcora, chiuora, en de r redor , en círculo (cir-

cum). La p r imera se u s a t r a t ándose de obje tos q u e es tán á 
a lguna dis tancia; la s egunda más cerca : la t e rce ra e x p r e s a 
lo mismo q u e si d i jé ramos "amontonado en círculo." 

/guarí, mutu, satzai, va, c e r c a de. 
Ki, kiue, akkorika, á la inmediación, cerca. 
Vinau y o t ras , de e s t a p a r t e (citra). 
Vinumeri, viname, mas allá. 
Etzi beguanü, á escondidas (clam.) 
Vitzaka y o t ras , delante , en presenc ia (coram). 
Ma, uera, con, expresando concomitancia: se usa con nom-

b r e s q u e indican movimiento. 

Pa, lo mismo q u e la an te r io r ; pero con n o m b r e s do 
qu ie tud . 

Raicita, lo mismo q u e las dos an ter iores , con cosas. 
De significa por ó con como las t r e s últ imas; pero c x p r e 

sando i n s t r u m e n t o . 
Iguau, igue, de (ex)-
Kaigue ó igue, s ignifica de, como la an te r io r ; pe ro rigien-

do nombres de lugar , como cuando se dice "soy de México. ' ' 
Itzautigua, itzau, f u e r a (extra); excepto (prcetsr). 
Tzi, pa, l/iu, en . 
Tettu, debajo (infra). 
ituttü, abajo, á raíz, en la falda. o t 0 
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Tzarena, en t re , dentro . 
Iguari, junto (juxta). 
Va, según, conforme. 
Nauera, á las c la ras (palam). 
I 'upa amavupaha, después (post). 
Mekka, rnekkara (y otras), lejos. 

Pondré algunos ejemplos del uso de las prepos ic iones pa-
r a q u e el lector se f o r m e idea de él, así como de su cons-
trucción, pudiéndose a sen ta r como regla genera l , que la 
preposición va d e s p u é s de su rég imen. 

Hay a lgunas q u e se cons t ruyen con nominativo; v. g-, con 
ki, casa; U, p iedra ; tai, el sol, diré: ki iguari, c e r c a de casa; 
te tzatzai, cerca de la p iedra ; tat tzi ó tatzi, e n e l sóL Ot ra s 
r i gen genitivo; tat, el sol; tattema, con el sol. O t r a s acusati-
vo; tatto.de, por el sol. En fin, las hay que s e ponen sob re 
o t ra preposición, como sucede, por ejemplo, con va que se 
usa con tzi, de modo q u e para decir "cerca del s o l " d i r e m o s 
tatzíva. 

Los p ronombres personales reg idos de proposición van 
en genitivo. 

34. ADVERBIO— F ó r m a n s e adverbios de los adjet ivos t e r -
minados en i, cambiando es ta l e t r a en a; takkori, es fér ico: 
takkora, e s fé r icamente . Los adjet ivos que acaban en ki ó 
kudi cambian en ai; v. g. , eruki ó erolcudi, de squebra j ado , 
erukai desquebra jadamente ; tzotoka, cosa que gotea; -¿toto-
lea i, gota á gota. 

Tra tándose do lugar acos tumbran los ópa tas explicarlo 
diciendo el viento á que queda, y por esto Lombardo dice: 
"Todas e s t a s naciones tienen un modo de exp l i ca r se p a r a 
"deno ta r los luga res y pueblos sin expresa r los , hablando 
" p o r las cuat ro p a r t e s del mundo con t an ta dist inción, q u e 
"causa maravilla á quien los oye, y es tán en ello ha s t a los 
"n iños . " Así, por ejemplo, p a r a e x p r e s a r que una persona 
está en tal p a r t e dicen, siuitzi, en el Oriente, ó tena, en el 
S u r , ó tenasiuitzi, en el S u r Es te , etc., según el l u g a r donde 
s e halle. 

Como ejemplos de adverbios pondré los s igu ien tes : 

Akku, donde. 
Akkuvi, en q u é par te . -

Iguati, aquí. 
Uve, ahí donde tú es tás . 
Aguatí, allá. 
Agu<>iii, en el mismo lugar . 
Senipanügue, en o t ro lugar . 
Akuguague, en a lguna par te . 
Senaitmu, tapúkdua, vodana, donde quiera . 
Guassane, náchuki (y otros), á cada paso. 
Variua, fuera . 
Eemomckka, dernonamekka, poco dis tante . 
Mekkagua, ottalz'ka, mrana, m u y lejos. 
Neppa, a r r iba , vepanau, más a r r iba ó vepameri. 
Tere, abajo. 
Ahkuigue, de dónde. 
Aklcá, akk'igua, adónde. 

35. CONJUNCIONES.—Daré igua lmenta ejemplos de con-
junciones . 

Guetza, aunque, y. 
Veté, y. 
Nemake, también. 
Va, thu, y por qué, y qué! 
Naneguari, por qué. 
Veretzi, i'datzi, por lo tanto. 
Idakützi, por eso. 

Kiuiuiniy en fin. 
Nutzigua, en conclusión. 
Koapini, pero en fin. 
Sa, tze, pues. 
Ki, pues . 
Qzüpi, pues, p o r q u é . 

Otras varias conjunciones hay, q u e Lombardo pone e n t r e 
los adverbios. 

86. CONSTRUCCIÓN".—Según parece de las explicaciones 
de Lombardo, la colocación de las pa labras en la lengua 
ópata está su je t a á reg las fijas- Daré a lgunas de ellas para 
que el lector se f o r m e idea de la construcción. 

El nombre substantivo, propio ó común, es tando en nomi-
nativo, va al pr incipio del discurso. 

E n las oraciones de infinitivo y gerundio de dos supues-
tos, en que van dos acusativos, se pone el p r i m e r o que ex-
p r e s a la persona que hace. 

El genitivo va an tes del nominativo; v. g,, Diosaku ki, la 
casa de Dios. 



El verbo aplicativo ó dativo va después de su régimen, y 
si á más de dativo hay acusativo, é s t e va pr imero. 

El adjetivo, en composición con el nominativo, lleva el pri-
m e r lugar . 

El p ronombre en nominativo e s gene ra lmen te l a s e g u n d a 
palabra do la oración. 

Según se vió en la declinación del p ronombre , hay t r e s 
modos d e e x p r e s a r el acusativo ó dativo de la t e rce ra per -
sona de plural , y en las o t ras pe r sonas y n ú m e r o s hay dos. 
El pri mer acusativo de la p r i m e r a persona , ne, s e usa siem-
p r e en composición an tepues to ; v. g. , tú me azotas, >«» »«-
Mtlm. Los otros p r imeros acusativos van genera lmente en 
composición, antepuestos ; pero también pueden ir solos. 
Los segundos acusativos se posponen sin componerse, beh-
guia ma netze, azotas tú á mi. 

El p ronombre nominativo i se pospone ó antepone; pero 
it s i e m p r e se pospone; v. g-, nova i neme, mi he rmano él m e 
aporreó , ó i nova neáve, 6 nova il neave. 

El lugar del verbo es el último después de los casos obli-
cuos. 

Los adverbios gene ra lmen te se anteponen al verbo. 
La preposición so pospone á s u régimen, según vimos an-

ter iormente . 
La conjunción también se usa pospues ta . 
37. E.TEMPLO DE LA OBACIÓN DOMIBICAL.—Haré la análi-

sis del P a d r e nues t ro , en cuanto me lo pe rmi t a la fal ta de 
diccionario. 

Tamomas teguikalclzigua kakamc amo 

De nosotros P a d r e cielo en (el) el que es t á de tí 

tegua • santo (th i amo reino 

(el) n o m b r e santo es, de tí , (el) re ino 
tame makte, hinadoka iguati 

á nosotros da, tu voluntad aquí 
tevepa ahnia ieguikaktzi veri 

t i e r r a en la se haga cielo en (el) como 

CJiiama tamo guaka ven 
De todos los días de nosotros (la) comida aliora 

tame inak, tame neavere 

si nosotros da, ánoso t ro s perdona 

tamo kainaideni n!n api 
d e nos (lo) malo así también 

tamido neavere tamo opagua 
noso t ros perdonamos de nos (al) enemigo 
kai lame. tuotidudare kainaideni chiguadu 
no á nosotros caer dejas : lo malo de 
apita kaki y. ta 

también l ibra (nos) 

38. ANÁLISIS.—Tamornas: tamo, p r o n o m b r e de la p r i m e r a 
persona en genitivo de plural; moa, contracción de masiguat, 
padre , pues los n o m b r e s de parentesco con posesivo p ierden 
la final. 

Tcguikaktziflua: teguikak, sustant ivo; tai, preposición que 
significa en\ ffitciy terminación ó partícula- de varios signifi-
cados. E n o t ro ejemplo del P a d r e nues t ro que he visto in-
s e r t o en la "Doc t r ina del P. A g u i r r e en lengua ópa ta" (Mé-
xico 1705,) 110 so ve es t a final gua, sino sólo la preposición 
fe¡. Pa rece , pues, q u e gua, os una expletiva. 

Kahame: par t ic ip io adjet ivo de p r e s e n t e del verbo singu-
lar kak, e s t a r uno. 

Amo: p r o n o m b r e de la s egunda persona en genit ivo de 
s ingular . 

Tegua: sustant ivo. 
Alt: verbo explicado en el pá r rá fo 25. 
Amo: p ronombre . 
Tame: p r o n o m b r e d é l a p r imera persona en dativo de plu-

ral. 
Makte: s e g u n d a persona del s ingular de imperat ivo del 

ve rbo s ingular mak, d a r una cosa. 
Hinadoka: part icipio sustant ivo de p resen te . 
Iguali: adverbio de lugar . 
Tevepa: tevet s ignifica t i e r ra ; pe ro p ierde una letra al jun-

t a r se con la proposición pa. 
Alada: p r e t é r i t o pe r fec to p r imero de ají, s ignificando ha-

•cer. Dos cosas l laman la atención en es t a palabra, y son q u e 
no es té en pasiva, y q u e se halle en p re té r i to cuando el fu-
t u r o e s el q u e mejor sup le al imperativo: parece, pues, q u e 
debía leerse ahnisai, como se ve en la doct r ina del P. Agui-
r r e q u e he citado antes . 



Teguikaktzl: ya s e explicó. 
Veri: aquí significa como conjunción: pe ro e s t a pa labra 

también se ve usada como preposición r igiendo genitivo. 
(¡Moma: adverbio de t iempo. 
Tamo: p ronombre . 

Guaka; par t ic ip io sustant ivo de p r e s e n t e del verbo gua, 

comer . 
Fe«: adverb io d e tiempo. 
Mak: p a r a e x p r e s a r el imperat ivo liemos visto an tes , mal-

te, con la terminación propia del modo, te; pe ro aquí el in-
dicativo suple al imperat ivo. 

Neavere: p r e s e n t e de indicativo, supl iendo t a m b i é n al im-
perat ivo, del verbo neavere, perdonar . 

Tamo: p ronombre . 
Kainaldeni: compues to de kai, no, y naidtni, bueno, 
. l í a : conjunción. 
Api: conjunción. 
Tamido: p ronombre de la p r i m e r a persona en nominativo. 
Neaverc: ve rbo y a explicado. 
Opagna: adjetivo q u e parece debía t ene r te rminac ión do 

dativo; pero s e g u r a m e n t e no la t iene, p o r q u e la mayor par-
t e de los adjetivos carecen de declinación: lo m i s m o debe 
obse rva r se respec to al adjetivo compues to kainaideni que 
ideológicamente es un acusativo. 

Kai: adverbio negativo. 
Tame: p ronombre . 
Taotidudure: tao e s un verbo plural q u e significa caer mu-

chos. Lo demás no he podido entender lo por fa l ta de dic-
cionario; pero probablemente es una de las f o r m a s con que 
s e suple el infinitivo. 

Kainaldeni: adjetivo compues to y a explicado. 
Chiguadu: proposición. 
Apila: conjunción. 
Kaktoia: e s t e ve rbo n ^ J e h e encon t rado en la g ramát ica , 

q u e e s donde lie recogido las pa l ab ras explicadas, á fal ta de 
diccionario, de modo q u e no puedo analizarle. Su t r aduc-
ción se infiere del contexto (10). 

NOTAS. 
(1) Comparando es te alfabeto con el que t r ae el P . Lom-

bardo, se notará que he omitido las le t ras c, j , i¡, y q u e h e 
pues to de más k, i. u. Debo, pues, explicar q u e la c y la q 
las sus t i tuyo con k (véase el Prólogo), q u e la.» s i e m p r e sue-
na í, s e g ú n el mismo Lombardo : y q u e a u n q u e es te autor 
sólo t r ae v, dice q u e unas veces suena como tal, y o t r a s co-
mo n. 

(2) De esta letra, de la í y de la k (c), dice Lombardo q u e 
á veces no suenan en fin de dicción; pero o t r a s ocasiones en-
seüa (al menos respec to d e la k y la l) q u e " a p e n a s las pro-
nunc ian , " es decir, no que absolu tamente no suenen, sino 
q u e casi no se oyen: esto úl t imo es lo q u e y o repi to po rque 
e s lo más natural . ¿Si abso lu tamente no sonaran esas le-
t r a s , cómo se supo q u e exis t ían en un idioma cuya ortogra-
fía aun no es taba viciada, s ino q u e por el cont rar io so le 
adap tó la más co r r ec t a de las lenguas modernas, q u e ape-
nas t iene mudas dos letras, la h y la u, con g ó q'í 

(3) Dos cosas pueden hacer c ree r e r r ó n e a m e n t e que el 
ablativo debe e n t r a r en la declinación: la pr imera , q u e Lom-
bardo le incluye en ella; la segunda , que como las preposi-
ciones ópatas se jun tan al fin de la palabra q u e r igen, pue-
den tomarse como desinencias de ablativo las q u e no son 
sino proposiciones. Es to último es lo que rea lmente suce-
de, y puede convencerse de ello el que lea á Lombardo con 
atención, pues es te autor lo da A en tende r así varias veces, 
y lo confirma al t r a t a r de las preposiciones, supues to q u e 
e n t r e ellas figuran las q u e parecen terminaciones de abla-
tivo. El au tor hizo, pues, mal en poner es te caso donde no 
conviene, debiendo h a b e r dejado la declinación con los úni-
cos t r e s casos que le cor responden . 

(1) Lombardo incluye malamente e n t r e los adjet ivos ter-
minados en e los nombres q u e explico en el p á r r a f o 12, q u e 
s e forman por medio de la terminación de. 

(5) Xo hay duda n inguna sob re que el verbo ópata t enga 
indicativo: respec to al imperat ivo veremos cuán imporfecto 



es ; en cuanto a! optativo puede admi t i r se por la c i rcuns tan-
cia de t ener , como veremos, par t í cu las ó inter jecciones pro-
p ias para cada t iempo. P e r o lo q u e sí no admito es el sub-
juntivo, y el infinitivo, como el P- Lombardo: lo que és to 
pone como f u t u r o de subjunt ivo no es s ino el ge rund io t e r -
minado en fo>, y los otros t iempos son los de indicativo con 
un adverbio . En cuan to al infinitivo, veremos con toda cla-
r idad, (pie n o hay más que medios suple tor ios p a r a expre-
sar le . 

(6) Lombardo, en el e jemplo q u e pone del verbo lito, pin-
t a r , t r aduce el p r i m e r pe r fec to por el nues t ro simple, y el 
segundo por el compuesto, de m a n e r a que, según esto, tie-
nen d i fe ren te significado. E m p e r o , el mismo au to r , en 
o t ros lugares , da á ambos la misma traducción, de manera 
que rea lmente e n t r e los dos pe r fec tos lo q u e parece h a b e r 
es d i fe renc ia de forma, más no de sentido. 

(7) Después del imperat ivo pone Lombardo un t i empo 
q u e llama futuro mandativo, el cual no e s o t r a cosa sino un 
ve rdade ro imperativo, por cuya razón he reducido ambos á 
un solo modo y t iempo, haciendo las debidas explicaciones 
sob re el uso de a lgunas personas . 

(8) Lombardo pone un t iempo en optativo que , s e g ú n di-
ce, s irve p a r a p resen te y f u t u r o ; para lo segundo pa rece 
más natural , a t end ida la na tura leza del optativo, q u e indica 
deseo d e cosas que no s e t ienen actualmente. Sup r imo tam-
bién el p re té r i to imper fec to q u e t r ae Lombardo, e n t r e o t r a s 
razones, porque la par t ícula af/uepa con que le d is t ingue, es 
la m i s m a que la del f u t u r o , sin más di ferencia q u e en e s t e 
t iempo aparece dividida, como veremos en el e jemplo de 
conjugación: pe ro es to no e s una razón para q u e r e su l t en 
d i fe ren tes t iempos, pues con u n o mismo se puede u s a r la 
par t ícula de l a s dos maneras . El P. Lombardo lo confiesa 
cuando dice: " L a par t ícula aguapa, q u e es la que d e t e r m i n a 
"e l imperfec to , puede expl icar el p r e s e n t e y f u t u r o . " 

(9) Oraciones de un s u p u e s t o son aquellas en que la mis-
ma persona r ige al verbo d e t e r m i n a n t e y al de terminado; de 
dos supues tos , cuando la pe r sona r egen te no es la misma, 
"Yo quiero l ee r : " "es toy leyendo ," son oraciones de un su-
puesto. " Y o quiero q u e tú l eas ; " "yo croo q u e es tás leyen-
do , " son de dos supues tos . 

Adver t i ré también aquí, q u e p a r a la explicación de. los 
gerundios m e he guiado pr incipalmente por los muchos 
ejemplos que t r a e Lombardo: en es te pun to el au to r calla 
a lgunas cosas, y o t r a s las confunde por q u e r e r encon t ra r 
analogías con los gerundios latinos. 

(10) E n la colección de P a d r e n u e s t r o s de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadís t ica , hay un ejemplo con 
el n o m b r e de Opata; pe ro tan d is t in to del q u e he analizado 
y, en consecuencia, del idioma que explica Lombardo en s u 
Gramát ica , q u e no t iene respec to á é s t e más palabras igua-
les q u e los p ronombres s iguientes : 

Tamo, de nosotros. 
Amo, de tí. 
Tame, á nosotros . 

L a s pa labras s e m e j a n t e s son e s t a s : 

Tamide, nosotros . 
Tckiclic, en el cielo. 
Teipa, en la t ie r ra . 
Malea, dar . 
Savachi, pe rdonar . 

Todas las d e m á s voces son d i fe ren tes . ¿Es, pues, e s t e 
idioma una lengua d is t in ta á la ópata, a u n q u e de la misma 
familia, ó un s imple dialecto? Lo p r i m e r o es lo q u e yo creo, 
y, s e g ú n me parece , el idioma de q u e se t r a t a e s un dialec-
to del Eudeve, lengua q u e t iene mucha analogía con el ópa-
ta, y que, como éste, se habla en Sonora. 

La equivocación que se nota en la colección de la Socie-
dad, respec to al ópata, y o t r a s varias, s o b r e o t ros idiomas, 
fueron ocasionadas porque faltó de México la pe r sona que 
debía haber vigilado la impresión, pe.ro deseosa la Sociedad 
de pu r i f i ca r la edición, h a d i spues to que se recoja y so ha-
ga una nueva. 



CAPITULO V. 

E L E U D E V E , H E V E O D O H E M A . 

NOTICIAS Plí ELI M1 ÑAU ES. 

El idioma, eudeve so habla en unos cuantos pueblos de 
Sonora, 

Respecto al origen, c o s t u m b r e s y carác ter de la nación 
eudeve, puede verse lo dicho sobre la ópata, con la cual tie-
ne la más es t recha analogía. 

La única obra que conocemos sobre el eudeve es la inti-
tu lada: " A gramatical sket-ch of the Heve language, t rans-
lated f rom an unpubl ished spanish m a n u s c r i p t " b j Buc-
kingham Smi th . i New York, 1961J 

No sabemos lo que signilican las palabras Eudeve y Heve. 
Dohema es una corrupción de dohme, que significa hombre, 
pueblo ó nación. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—El alfabeto del idioma eudeve, es el si-
guiente. 

a. b. ch. d. c- g. h. i. ni. n. o> p. r. s. t. u. v.'/.. tz. (1) 

2. PRONUNCIACIÓN.—La r se pronuncia con suavidad, ca-
si como la l: la h, según creo, es una aspiración; la r. so pro-
nuncia con fuerza. 

3. COMBINACIÓN DE LETRAS.—ES proporcionada la reu-
nión de vocales y consonantes , a u n q u e en a lgunas pa labras 
se duplican la n y la s ; v. g. kanne, nassa, También se suelen 
r epe t i r a lgunas vocales; v. g . . saanii. 

4. SÍLABAS.—El idioma les polisilábico, como lo podre-
mos obse rva r e n los e jemplos de pa labras que se i rán po-
niendo. 

5. GÉNERO.—No t iene el idioma s ignos especiales para 
e x p r e s a r el género; pero si hay muchos casos en q u e las 
m u j e r e s emplean pa labras d i f e r e n t e s q u e los hombres , es-
pecialmente en los n o m b r e s de paren tesco : v. g., el pad re 
dice á su hijo noguat, y la m a d r e notzgua. Genera lmente los 
nombres de pa ren tesco t e r m i n a n en giia que parece un sig-
no de posesión. 

6. CASO.—Los n o m b r e s t i enen t r e s declinaciones para 
e x p r e s a r el caso. 

Los subs tant ivos de la p r i m e r a declinación hacen el geni-
tivo en ke., y gene ra lmen te t e r m i n a n en vocal, en el nomina-
tivo. Ejemplo: 

Nom. y Voc. Siibi, el halcón. Dat. Siibt. 
Gen. Siibíke Acus. H'iibik. (2) 

Los adjetivos t e rminan e n vocal, y van por esta declina-
ción. 

Los n o m b r e s de la s e g u n d a declinación fo rman el geniti-
vo en te ó t. Ejemplo. 

Nom y Voc. Mavirot, el león. 

Gen. Mavirote. 
Dat. y Acus. Mavirote. 

L o s nombres de la t e rce ra declinación terminan en s, r , 
z, y forman el genit ivo añad iendo una c, y el acusat ivo una 
i. Ejemplo: 

Nom. y Voc. Utzvor, p i tahaya (una f ru t a ) 
Gen. Utzvore. 
Dat. y Acus . Utzvor i. 



7. NÚMERO. - L o s sustant ivos, e spec ia lmente los de s e r e s 
racionales, forman gene ra lmen te el plural , duplicando la 
p r imera silaba del s ingular ; v. g-, hoit, m u j e r ; kóhoit, muje-
res ; (teñí, bueno; dedeni, buenos . 

Ot ros n o m b r e s fo rman el p lura l i r r e g u l a r m e n t e , al g r a d o 
q u e a lgunos son e n t e r a m e n t e d i f e ren te s e n cada número ; 
v. g., dáriksi, muchacho; miz muchachos. Los nombres e n 
p lura l s iguen para su declinación las m i s m a s reg las q u e en 
singular . 

8. ADJETIVO NUMERAL.—En eudeve s e f o r m a n los ordi-
nales ag regando á los cardinales la prepos ic ión tze, en; v. g. , 
sei, uno ; setie, p r imero . 

DERIVADOS.—Hay en eudeve unos verba les sus tan t ivos 
que significan in s t rumen to , y se f o r m a n por medio de la 
terminación siven; v. g. , mete/can, t a j a r ; metesiven, ins t ru-
mento para taja. Algunos de es tos n o m b r e s t e rminan e n 
riña. 

Con la terminación ragua se forman a b s t r a c t o s ; v. g. , deni, 
bueno; deuiragua, bondad. 

Los sus tant ivos te rminados en aura indican " l u g a r de ;" 
v. g. , opo, olmo; oposura, l uga r de olmos. 

Los adjet ivos t e rminados en teri ó ei, indican diversas cua-
lidades, e n t r e ellas las de color. Los t e r m i n a d o s en rase in-
dican pleni tud; v. g. , sitori, miel; sitorave, l leno de miel, en-
melado. Los t e rminados en e, i, o, u, indican posesión ó 
t iempo; v. g. , hub, mu je r , hubi, el marido, el q u e t iene mu-
jer. Los adjet ivos positivos de q u e carece el idioma, so su-
plen por medio de la negación ka, a n t e p u e s t a ; v. g. , hubi, el 
casiulo; kahubi, el no casado, el soltero. 

L a s te rminac iones sari y skor indican cual idad mata: y. g. , 
de hibaan, comer ; hibesari; glotón. 

P o r medio de la terminación sguari s e f o r m a n los supe r -
lativos; v. g., dofzi, viejo dotzisguari, m u y viejo. 

Con sólo de ja r de adap ta r A los verbos los p ronombres , 
q u e m a r c a n las personas , significan como n o m b r e s , s e g ú n 
lo ve remos explicado más adelante . 

10. PRONOMBRES.—He aquí el p r o n o m b r e personal . 

Primera persona. 

Nom. Nee, yo. 
Gen. No, 

Dat. ó Acusat . Nets. 

Nom. Tamide, nos-
otros. 

Gen. Tamo. 
Dat. ó Acusat . Turne. 

Segunda persona. 

Nom. y Voc. Nap, tú. 
Gen. Amo. 

Dat. ó Acusat . Ente. 

Nom. y Voc. Emet ó Emide, 
vosotros. 

Gen . Emo. 
Dat. ó Acusat . Einé. 

Tercera persona. 

Nom. Veri'le úiride, 
este-

Gen. Vere. 
Dat. ó Acusat . Vera. 

Nom. Id, at ó are 
aquel. 

Gen. Ide, are. 
Dat. ó Acusat . la. 

Nom. Meriile, es tos . 

Gen. Mere. 
Dat. ó Acusa t . Mera. 

Nom. Amét, 6 met, 
aquellos. 

Gen. A me, mere. 
Dat. y Acusat . Ame. 

El pronombre , en composición, se usa abreviando; v. g. , 
ne, yo; na, tii, e tc . 

La par t ícula ó terminación vide (que en la p r i m e r a perso-
na gene ra lmen te es k.ade) ag regada á los genit ivos da la sig-
nificación de voluntad, asi como sava la de mismo; v. g., amo-
viele, 1501- vues t ra voluntad; amosava, t ú mismo. 

El posesivo se e x p r e s a por medio del personal en geniti-
vo; v. g., no vonama, mi sombrero . Sin embargo , p a r a decir 
"es to es mío," se usa la part ícula guagua con n o m b r e s de 
inanimados, y vut de animados, agregados al personal en 
genitivo; no guagua ó no vut, mío; amo guagua, tuyo, etc. 

11. VERBO.—Las pe r sonas del verbo se marcan por me-



dio del p r o n o m b r e , y el rol mero plural , los t iempos y modos 
con terminaciones . Ejemplo. 

M O D O I N D I C A T I V O . 

Presente. 

Nee hiosguan, yo escribo. 
Nap hiosguan. 
Id ó at hiosguan. 
Tamide hiosguame, nosotros escr ib imos . 
Emét hiosguame. 
Amet hiosguame. 

Pretérito imperfecto. 

Nee hiosguamru, yo escribía , e tc . 
Tamide hiosguameru, nosotros escribíamos, etc. 

Pretérito perfecto. 

Nee hiosguari, y o escribí . 
Tamide hiosguurim, nosotros escr ib imos . 

Pluscuamperfecto. 

Nee hiosguariru, yo habla escri to, e tc . 
Tamide hiosguarim, nosotros habíamos escri to, e tc . 

Futuro. 

Nee hiosguatze, yo escr ib i ré , e tc . 
Tamide hiosguatze., nosotros escr ibi remos, etc, 

Imperativo. 

Uiosgiui, e sc r ibe tú . 
Hiosguaru, escr ibid vosotros. 

Subjuntivo. 

Nee hiosguatze.ru, yo escribía. 
Tamide liiosguatzeru, nosotros escr ibamos, etc . 

12. EXPLICACIÓN UEL VEKEO.—El p luscuamper fec to , se-
gún se observa desde luego, es un compues to de los pre té -
r i tos pe r fec to é imperfec to ; pero sospecho q u e no e s una 
f o r m a propia de. la lengua, sino un supletorio de los intro-
ducidos por los g ramát icos espaQoles. 

E n el f u t u r o y en el subjunt ivo la terminación de las per-
sonas del s ingular e s igual á las de plural . Los f u t u r o s y 
p r e t é r i t o s t ienen f o r m a s muy d i fe ren tes , y la gramát ica 
considera es tos t iempos como radicales. Sin embargo , ob-
servo que la persona de s ingular del imperat ivo es la fo ram 
más p u r a del verbo. 

No hace la g ramát ica todas las explicaciones q u e ser ían 
de desea r se sobre los ge rund ios ; pero sí dice b a s t a n t e pa-
ra conocer que no fa l ta e s t a forma al verbo eudeve; v. g. , de 
de hoken, j ugar ; hokeko ó /«>kedo, jugando. 

Los part ic ipios sus tant ivos , de q u e en breve hablaremos, 
se encuen t ran , á veces, t r aduc idos como gerundios . E n las 
oraciones de gerundio de dos supues tos , la persona q u e ha-
ce va en acusativo. 

Los part icipios del ve rbo eudeve son los t iempos do indi-
cativo, sin el p r o n o m b r e q u e marca la persona; v. g. , ne 
hiosguan. yo escribo; hiosguan, el que esc r ibe ó el escribien-
te , el escr i tor , p u e s t ambién significan como sustant ivos, y 
aun en es te caso conservan la significación de t iempo, co-
mo veremos hablando de los part ic ipios de pasiva 

E s t a voz se f o r m a cambiando la terminación de la activa 
v. g. , nee hiosguan, yo escr ibo ó pinto; nee Mosguadauh, yo 
soy pintado. S e observa q u e el s igno propio de pasiva es 
general mente la sí laba dauh ó « / ¡ . u s a d a unas veces como 
terminación y o t r a s como intercalar . 

Los t iempos de pasiva, s in n ingún signo q u e m a r q u e la 
persona, significan como sustant ivos conservando la sig-
nificación de t iempo, de manera que debemos l lamar les par-
ticipios sustantivos (3). Ejemplo. 

Jliosguadauh, p in tu ra p resen te . Miosguakauh, p in tu ra pa-
sada. Uiosguaizidaugh, p in tu ra fu tu ra . 

Cuando á es tos part icipios s e les agrega la terminación 
gua, significan " luga r donde;" v. g. , hiosguadauhgua, lugar 
donde yo pinto. 

El p r o n o m b r e se usa con el verbo, abreviado, como afijo; 



v. g. , en l u g a r de neehiosguan, yo escr ibo, se dice hiosguanne, 
siendo es ta f o r m a muy usada. 

Carece de infinitivo el verbo eudeve, q u e se s u p l e con 
circunloquios, de lo cual nos lian dado idea o t ros idiomas de 
los desc r i tos en esta obra. 

13. VERBOS DERIVADOS.—Abunda el idioma eudeve en 
verbos der ivados de m uelias significaciones, pues los hay 
f recuenta t ivos , compulsivos, aplicativos, continuativos, etc., 
e t c . Es to s ve rbos se fo rman por medio de terminaciones , 
par t ículas ó adición de o t r a s palabras . L o s q u e se fo rman 
de e s t e úl t imo modo no son prop iamente derivados, s ino 
compuestos. Ejemplos. 

Tutee nehiosguan, escr ibo f r e c u e n t e m e n t e : tatze es un ad-
verbio q u e indica f recuencia . 

Con la terminación tudem ó luden se e x p r e s a compulsión; 
varulituden, impulso á pecar. 

Cuando la acción del verbo es para ó por otro, se llama 
aplicativo y s u signo os la terminación dem ó den. 

P o r medio de la terminación sem ó sen so e x p r e s a repeti-
ción; jienerscrn, h ab l a r cont inuamente . 

P a r a e x p r e s a r que la acción del verbo s e h a de t e r m i n a r 
comple tamente , s e usa la terminación suarn; v. g. , del fu tu -
r o betze, comeré ; besuan, comere has ta a c a b a r . 

Ot ros verbos hay que significan " t e n e r como b u e n o " 
aquello de q u e s e habla, y o t ros transformación: v. g., teuat, 
t i e r ra , teuMuum, conver t i rse en t ier ra , 

Los verbos t e rminados en donan s ignif ican " i r á h a c e r , " 
como amudonon, voy á hacer caza, es decir , voy á cazar. 

La terminación guan es genera lmente el s igno de los ver-
bos activos. 

P a r a f o r m a r verbos neu t ros s e usa gene ra lmen te compo-
ner con el verbo daan, i r : v. g . , bahutunan, d e r r e t i r ; bahutu-
daan, de r re t i r se . Ot ros muchos se fo rman de activos termi-
nados en un, cambiando esta terminación en en y algunos 
en un. 

Hay algunos verbos activos te rminados e n puguan ó punan, 
q u e significan " t i r a r ó t r ae r h a c i a s í : " v, g . , nahupuuan, es-
t i r a r raíces, es decir , desa r ra igar . 

Los verbos q u e significan estimación t e r m i n a n en tzen, 
a u n q u e hay o t ros con la misma final q u e denotan pasión ó 

sensación: v. g. , vakotaan, hacer arcos ; panahualam, digo 
q u e deseo t r aba j a r . 

Los t e rminados en maguan s ignifican " d i s p a r a r y ó echar 
algo sob re o t r o , " y los t e rminados en taden indican la bue-
na ó mala apar iencia de a lguna cosa. 

Con mukun, mor i r , s e componen muchos verbos, como 
Msumukun, m e muero de h a m b r e ; y del mismo modo con 
neoken, manda r . 

14. VERBOS PLURALES. Hay en eudeve verbos p lura les y 
s ingu la res como los del ópata, caliita, etc. ; v. g . . vahen, en-
t r a r uno; müume, e n t r a r muchos. 

15. VERBO SUSTANTIVO.—Verbo sustant ivo puro no hay 
en eudeve. y gene ra lmen te se calla en la oración, sobre-
entendiéndose . Sin embargo , t iene el idioma los verbos ma-
ní, eni, habí, que se t raducen por ser ó estar, supl iendo al 
verbo sustant ivo. 

16. PREPOSICIÓN, ADVERBIO Y CONJUNCIÓN.—La preposi-
ción, según consta de diversos ejemplos, se pospone á su 
rég imen. 

Adverb ios hay muchos y de m u y varias significaciones. 
La conjunción y t iene e n eudeve dos equivalentes, aui, 

val: e s t a ú l t ima se coloca a l fin de las pa labras cuya unión 
indica; Pedro y Juan , P e d r o J u a n vai. Además de la con-
junción copulativa hay o t r a s cor respondien tes á a lgunas de 
las nues t r a s . 

17. EJEMPLO DEL PADRE NUESTRO.—Como m u e s t r a del 
idioma p r e s e n t a r é la oración dominical, según se ve al fin 
de la g ramát i ca ; pero rect i f icaré a lgunas palabras, consul-
t a n d o la Colección de Hervas (4). 

Tamo nono teviktze katzi; kanne 
N u e s t r o pad re (que) en (el) cielo e s t á s ; ? 

amo tegua uehva vibiua teradauh. Tame 
t u n o m b r e g r a n d e m e n t e s e a creído. A n o s 

kanne venehasem amo keülagua: amo Icanne 
? venga tu re ino: tu '? 

Mnadodauh yuhtepalz endauh teviktze 
voluntad ? hágase en (el) cielo 

endahteven- Tamo badagua oki tame 
como (en la) t ie r ra . N u e s t r o pan hoy á n o s 



mik. Tame naventzíuh, 
da A nosotros ten lást ima, 

lamo kanade, emka ein 
nues t ro pecado así como 

ovi, r- avente i uhdah teven. 
enemigo, tenemos lást ima. 
tatakoritze tame huétudenta; 

de ja rás (que) á nos haga caer ; 
hipur kadenítzeuaí, 

g u a r d a de mal. 

tame piuidemo 
á nos limpiando 
tamide tamo 

nosotros á nues t ros 
Kana diablo 

No (al) diablo 
nassa tame 
pero á nos 

18. ANÁLISIS.— Tamo: p ronombre , en genitivo de plural. 
Nono: sustantivo que gene ra lmen te es nonogua, y cuya 

palabra usan los hombres : las m u j e r e s dicen masgua, 
Temktze óicuiklze: tevika significa cielo, perdiendo la final 

al componerse con la preposición tze, que, como todas, se 
pospone á su régimen. 

Katzi: no só lo que propiamente significa e s t a palabra que 
se na t raducido por el contexto del discurso. 

Kanne: varias veces se repite e s t a palabra en la oración, 
y aparece como expletiva. 

Amo: p ronombre en genitivo de s ingular . 
Tegua ó tegual: sustantivo. 
Uehva vitzua teradaúh: en la gramát ica se ve la t raducción 

" sea g randemente creído." Desde luego se conoce q u e el 
verbo pasivo ser creído, e s lemda.uk> por la terminación dauh 
(§ 12); pero no se encuentra la significación propia d é l a s 
o t r a s dos palabras : en un pequeño vocabulario que está al 
fin de la gramática, se halla él adjetivo prár¿<íe, t r aduc ido 
por tovei. 

Tame: p ronombre en dativo. 
Vénehasem: es ta es una sola pa labra según el ejemplo de 

Hervas, y á nosotros así nos lo parece, aunque en la gramá-
tica se lee vene hassent. 

Keiclagua: sustantivo. 
Jlinadodauh: significa que re r , voluntad, amor, y es un 

sustant ivo derivado de verbo pasivo, como se ve de la ter-
minación. 

Endauh: también la terminación de esta pa labra da á co 
nocer que es un verbo pasivo. 

TeviJdze: explicado ya, 
EndaXieven: tevet significa tierra, según consta de a lgunos 

ejemplos de la g ramát ica , de mane ra q u e según parece , la 
terminación n es una equivocación. 

Badagua: s ignifica p rop iamente alimento, comida. 
Oki: adverbio. 
31Ü¡: verbo q u e Hervas esc r ibe mak. 
Tame naventzíuh, tame piuidemo tamo lañad*-. En la gra-

mática cor responde á e s t a s pa labras la t raducción siguien-
te : "Tennos lás t ima l impiándonos n u e s t r o s pecados ." 

Emka ein: se han t raduc ido e s t a s pa l ab ras por el contex-
to del discurso. 

Tamide: p r o n o m b r e en nominativo de plural. 
Ovi ú ovigua, significa enemigo. 
Kana: adverb io negativo. 
Talakoritze: la t e rminac ión he es propia de f u t u r o (5 11). 
TTuétudcn'a: en la g ramát ica so t r aduce "hace caer en pe-

cado. " 
Nassa: adverbio. 
Kadenitueaai: ka significa no; d-.ni, bueno: la final debe sel-

la preposición de. 

NOTAS. 
(¡I Conforme al s i s tema de or tograf ía q u e inolie propues-

to segui r , y q u e expl iqué en el prólogo, he omitido la c.- en 
lugar de q he pues to le; y he admitido una letra más. la is 

(2) Una corrección impor tan te hago á la g ramát ica o oí! 
me sirvo de guía, y es omit ir en la declinación t r e s f o r m a s 
que concede a l ablativo por medio de finales, po rque esas 
finales no son terminaciones p desinencias, sino preposiciones 
q u e so posponen á su régimen, como se usa en o t ros idio-
mas mexicanos. Lo mismo digo respect ivamente sob re c-i 
p ronombre . 

(3) La g r amá t i ca pone es tos nombres en t ro ios verbales, 
pero impropiamente , supues to q u e significan tiempo: y lo 
mismo digo respecto á los de activa. 



A n t e s de concluir la ma te r i a del verbo, adver t i ré q u e omi-
to d i v i s a s f o r m a , de imperat ivo que t r a e l a ü c a , « i 
como el optativo y los ge rund ios c o r r e 8 p o n d l e n t e s á o s l a -
tinos en di y en dum, p o r q u e no son m á s 1 « ™ « 
presados por medio de circunloquios, y no f o r m a s propias 

del idioma eudeve. , , . „ J„„ 
(4) No me s e r á posible, sin embargo , h a c e r una t r aduc-

ción y una análisis p e r f e c t a s p o r falta de d i e c o n a r i o p u e s 
aunque hay uno al fin de la g ramát ica , es t an pequeño, quo 
apenas contiene cosa de doscientas c incuenta pa labras . 

CAPITULO VI. 

E L C A H I T A . 

NOTICIAS PRELIMINARES. 

La lengua cahita, como veremos demos t rado más adelan-
t e , se divido en t r e s dialectos, yaqui, mayo y tehueco. A la 
orilla de ios ríos q u e llevan los dos p r imeros nombres , y rie-
gan el E s t a d o de. Sonora, l iabitan los pueblos q u e hablan el 
mayo y el yaqui. Los teliuecos, dice el P . Alegre en su His-
toria de la Compañía de J e s ú s , poblaban las ori l las del r ío 
del F u e r t e , en Sinaloa, y aun a g r e g a que : "Los más orien-
t a l e s y más cercanos á la fuen t e del río, son los s i n a l o a s . . . . 
"Como á se is leguas de su último pueblo, hacia el Sur , co-
" r r e n los t ehuecos . " 

Sobre la historia y c o s t u m b r e s do los mayos y yaquis , 
puede ver el lector lo q u e he dicho acerca de los habi tan tes 
d e Sonora, al t r a t a r del idioma ópata, y leer las b reves no-
ticias q u e siguen. 

Mien t ra s q u e los ópatas han sido desde la conqu í s t a lo s 
más fieles amigos de los blancos, los yaquis y mayos han 
visto s i empre á éstos con cello y desconfianza. 

E n 1740, fué cuando por p r imera vez s e sublevaron todos 
los pueblos del r ío Yaqui : pero reducidos por los españoles, 
se logró tener los en paz du ran t e el largo espacio de ochen-
t a y cinco años, grac ias al hábil s i s tema do pres id ios y mi-
siones establecido por el gobierno de la península. Apenas 



consumada la independencia , en 1825, s e sublevaron de 
nuevo, saqueando los pueblos, ases inando y cometiendo to-
da clase de violencias: desde entonces la f a l t a de gobierno, 
las revoluciones cont inuas en q u e se ha v is to sumerg ida la 
Repúbl ica , han dado por resu l tado el abandono de aquel las 
t r i bus , de modo q u e realmente han vivido y viven en la re-
belión, con intervalos cor tos de una sumis ión aparente . Ta l 
e s t ado de desorden ha ocasionado la desmoralización com-
p le ta de aquellos indígenas , q u e viven en s u mayor p a r t e 
en t r egados al robo, á la embriaguez y á la lu jur ia . 

Los mayos han tomado s i e m p r e una p a r t e activa en las 
revuel tas de los yaquis , y su es tado social e s el mismo. 

S in embargo de esto, los q u e han visto de ce rca á aquellas 
gen tes , d icen q u e los mayos y yaquis son d e suyo joviales y 
festivos, que descubren mucho ta lento na tu ra l , aun más q u e 
los ópatas , y que con facil idad ap renden cua lqu ie r oficio, do 
lo cual viene que los q u e hab i t an e n t r e la raza europea, son 
m u y úti les p a r a el t r aba jo de las minas, campo, buceo y di-
versos oficios, no obs tan te que, aun en ese caso, t ienen s u s 
rancher ías ó bar r ios independientes de los blancos, con je-
f e s ó gobe rnadores de e n t r e los suyos. 

El aspecto físico de los mayos y yaqu i s e s semejante al 
de los ópatas . 

Los tehuecos fueron visitados por vez p r i m e r a en 1606, 
p o r los misioneros P e d r o Méndez y Cr is tóbal de Villalto, y 
a u n q u e tenía en tonces la nación como 5,500 h o m b r e s de ar-
mas, s e su je taron voluntar iamente á l o s españoles, quie-
nes muy pronto f u n d a r o n xioblaciones, levantaron igle-
s ias y regularizaron su gobierno. Sin embargo , 110 tarda-
ron mucho t iempo los tehuecos en rebe la r se , al g rado de 
hacer huir al P a d r e Méndez. De entonces acá han corr ido 
la m i s m a s u e r t e q u e los mayos , yaquis y d e m á s t r i b u s del 
N o r t e de México. . . . , , , 

P a r a la descr ipción del idioma ca ln ta he usado una (gra-
mática, y un Vocabulario "compues to p o r un pad re de la 
Compañía de J e s ú s . " (México, 1737). I g u a l m e n t e he visto 
un catecismo en la m i s m a lengua, y un confesionario. El 
au to r do la Gramát ica fué misionero más de t re in ta afios en 
Sinaloa, por lo cual e s de c reé rse le m u y per i to en el idio-
ma: además, cons ta de su propio dicho q u e consultó varios 

manuscr i tos , especialmente los de los pad re s Otón y Cár-
denas . 

La palabra Cahita significa nada. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—El alfabeto de la lengua cahita consta de 
las s iguientes le t ras : 

a, b, cht e, h, i, j, 7:, l, m, n, o, p, r, s, t, y, 
v, y, z, (z, (1) 

2. PRONUNCIACIÓN.- E n t r e la b y la o hay la misma dife-
rencia que en buen castellano; la h es una aspiración suave; 
la r s i e m p r e es suave, nunca f u e r t e : latí, s iguiendo la vocal, 
se pronuncia como separada de és ta . 

3. COMBINACIÓN DE LETRAS —ES p r o p o r c i o n a d a g e n e r a l -
mente la reunión de vocales y consonantes, aunque en al-
g u n a s pa labras dominan aquéllas; v. g. , en konucie, donde 
hay cinco vocales p a r a d o s consonantes; en eriaela, donde 
hay una consonante y siete vocales. Suelen verse a lgunas 
consonantes duplicadas, y es prec iso pronunciar las sepa-
radamente , porque en esto sólo se dist inguen a lgunas vo-
ces; v. g. , tenue, co r r e r ; teñe, m u r m u r a r . 

4. FIGURAS DE DICCIÓN.—El metaplasmo es de mucho uso 
en la lengua cahi ta . Pondré ejemplos en que se verá la omi-
sión, aumento ó cambio de letras-

Con ala, bien, y emnoka, hablar , se dice alcmnoka, hablar 
bien, perd iendo el adverbio la le t ra a. Dlosta e suale, t ú 
c r e e s en Dios, se convierte en Dioste suale. 

En lugar de decir emo im veba, ellos mismos se apor rean , 
se ag rega una r á la p r imera palabra, emor im vcba. Con ne. 
yo, y hibuak, comí, no se dice hibuakne, s ino hibuakam, agro-
gando una o, La letra k se interpone s i empre e n t r e a, le; 
am, los; y c, em, im, p ronombres que veremos en s u lugar ; 
v. g., ake eria, t ú le amas, y no ae cria. 

E n cuanto al cambio de unas l e t ras por o t ras , se observa 
con algunas; pe ro p r inc ipa lmen te con la r y la l: v. g. , tuuri, 



bueno, ó tauli, También la r y la y se n-ueoan muchas veces; 
barii, mucho, ó bui/u. 

Las figuras de dicción están su je tas á reglas, y se come-
ten también con f recuencia en la derivación y composición 
de las voces. Es to sirva de advertencia general p a r a no te-
n e r q u e en t ra r , á cada paso, en pormenores propios sólo de 
una gramática . 

5. SILABAS.—Es polisilábico el idioma eahita, y a u n q u e 
t iene monosílabos son m u y raros . Ejemplos. 

JVe, yo. 
Makle, ba jar la cabezi . 
Kaurara, nombre de un árbol. 

Aebetukcu, abajo. 
Tomaherete, abor to . 
Tekipanoahuame, t r aba j a r . 

6. COMPOSICIÓN.-La composición e s de mucho uso. Da-
r é algunos ejemplos en que se verán reun idos dos sustant i -
vos (2), dos verbos, ve rbo y nombre , verbo y adverbio, n o 
l imitándose á es to el uso de la composición, pues como po-
d r e m o s ir observando en adelante, también se juntan el ad-
jetivo, el p ronombre y la preposición 

D á t a t e , f r u t a y kulam, árbol; kutataka, árbol f r u t a l ó de 
f r u t a . Vaamukc, tener sed, e s un compues to de ron, agua, y 
muke. mor i r . Seveiore es o t ro compues to de iore, descansar , 
y seve. cosa fr ía . De kotze, dormir , y hunakte, hacer algo con 
intención, sale kothunakte, do rmi r p ro fundamen te . De 
alaun, á propósito y ye-je, bailar; akiyeye• bailar á compás. 

E n t r e el significado de los componentes y el del compues-
to apenas se percibo á veces la analogía, po rque resul ta una 
nueva idea; v. g., tahuielze, compues to de talá, fuego, y uetze, 
cae r , no significa caer en ol fuego, s ino t ene r calentura. 

Hay a lgunos ve rbos que s i empre so usan en composición; 
nunca solos, los cuates comunican su significado á la pala-
b r a con q u e se jun tan : dichos ve rbos son g'.na, p re tender ó 
in t en ta r ; kove, f r u s t r a r ; nelca, hacer juntamente ; yaa, ayu-
dar á hacer; taitc, empezar á hacer ; tebo, mandar . 

1. VOCES METAFÍSICAS.—Daré a lgunos ejemplos de las vo-
ces metaf ís icas que se encuen t ran en es t a lengua. 

Auhuate, acordarse. Aukulek, desear. 
Balhuame, alegría. Stiahuak, entendimiento. 
Htepsi, alma. Eaauhiori, cosa mala. 

Koptek, olvido. Obe, pereza. 
Yantlelame, paciencia. Besáiumak. t iempo. 
Ea, pensa r . Surocu, t r is teza. 

La palabra Inepsi n o sólo significa alma, también corazón; 
así como tomuhlori q u i e r e deci r cosa mala ó fea, de modo q u e 
ambas voces t ienen un or igen material . No conozco ol de las 
demás . 

8. ONOMATOPEYAS.—Daré también ejemplos de a lgunas 
onomatopeyas q u e s e encuen t ran on el diccionario, cuya 
clase do pa l ab ras no pa recen a b u n d a r en la lengua cahita. 

¡tahua, vahear. lleokte, hipo. 
Muu, buho. Kaku, paloma. 
¡lachite., e s to rnudo . Ekte, regoldar . 
Chai, g r i to . Kururute, t rona r . 

9. GÉNEHO.—Carece e l idioma de s ignos p a r a e x p r e s a r 
el género. 

Hay a lgunos n o m b r e s de pa ren tesco q u e no sólo expre-
s a n éste , s ino t ambién la relación de sexo; v. g., ausek, hijo 
ó hija del hombro ; asoak, hijo ó hija de la mu je r . 

El adverbio no le p ronunc ian de d i f e ren te modo los hom-
b r e s q u e las m u j e r e s ; e dicon aquéllos: ee dicen és tas . 

(3) Lo m i s m o sucedo con la afirmación: los h o m b r e s di-
cen helml, s í ; las m u j e r e s hehe. 

10. CASO.—Tros declinaciones hay en la lengua cahita; 
dos p a r a los n o m b r e s sus tant ivos , y una para los adjetivos. 
Las t r e s constan sólo de dos casos; el nominativo ó recto, y 
el oblicuo ú objetivo. 

Pe r t enecen á la p r i m e r a declinación los n o m b r e s sus tan-
tivos acabados en vocal, asi como los part ic ipios en me y u: 
el oblicuo de e s t a declinación termina en la: v. g. , de aie, 
madre, alela; de ona, la sal, onla: do kari, la casa, kata. 

Los n o m b r e s de la s e g u n d a declinación son los que aca-
ban en consonante, y hacen el oblicuo en e; paros, l iebre; 
paróse: los acabados en t hacen el oblicuo en ze; nikit, pája-
ro ; nikilze. 

Los adjetivos f o r m a n el oblicuo aOadieñdo una k; chibu, 
amargo; cliibuk. 

Con el nominativo se suple el vocativo acompañándole las 



inter jecciones hiua, ó me pa ra s ingular ; hiuabu, mebu p a r a 
plural . 

Con el oblicuo se exp re san el genitivo, dativo, acusativo y 
ablativo. 

El acusativo y el dativo se dis t inguen por medio de los 
verbos de que van regidos, pues á és te r i gen losaplicativos, 
de que se hablará en su lugar . 

El genitivo se expresa por medio de ia yuxtaposición de 
las palabras, cuando la cosa poseída es inhe ren te al sujeto. 
Por ejemplo, si con la pa labra beua, piel, qu iero deci r "la 
piel de P e d r o , " hablando de la de su propio cuerpo, d i r é 
Pedrobeua. poniendo pr imero el nombre del poseedor. P e r o 
si qu iero hab la r de una piel q u e posee Pedro , q u e no es la 
suya, usa ré entonces el oblicuo; Pedrota beua, poniendo tam-
bién p r imero el n o m b r e del poseedor. 

También el ablativo t iene o t ro modo de e x p r e s a r s e , q u e 
no es con la terminación del oblicuo, y q u e le d is t ingue 
bien de los o t ros casos, cuyo modo es e! uso de las preposi-
ciones, como veremos al t r a t a r de és tas . 

E n oraciones de dos supues tos , ia pe r sona que hace se 
pone en acusativo. (Véase el Opata.) 

Los part ic ipios t e rminados en ye no t ienen caso oblicuo. 
11. NÚMERO.—Hay número s ingular y p lura l . Los sus tan-

tivos q u e acaban en vocal, y los adjetivos, fo rman el plural 
añadiendo una m al s ingular ; tabú, conejo; tabnm, conejos. 
Los sus tant ivos acabados en consonante hacen el p lura l 
aüadiendo im, y los en zim; paros, l iebre; parzim, l i ebres ; 
niJcit, pájaro; nikitzim, pájaros. Además de poner la t e rmi -
nación, se duplica á veces la p r imera sí laba ó la de enmedio. 

Los nombres acabados en me, sus tan t ivos ó part icipios, 
fo rman el plural añadiendo m al caso oblicuo, ó dupl icando 
la p r i m e r a sílaba ó la de en medio; veme, doncella; veveme ó 
vemetam, doncellas. (4) 

Los verbales t e rminados en Ha ó ia, y los en ye que sig-
nifican s e r e s inanimados, carecen de p lura l . Asimismo no 
t ienen es te número a lgunos o t ros n o m b r e s como Uta, el sol; 
7netza. ó media, la luna: tatú, el fuego y o t ros . P o r el cont ra-
rio hay a lgunos que carecen de s ingular como supem, el ves-
tido; uakam, las ore jas ; tzoim, l a cera. 

Los n o m b r e s en plural no tienen caso oblicuo. 

12. CONCORDANCIAS.—Los sus tant ivos continuados, que 
pe r tenecen á una misma persona ó cosa, van en un mismo 
caso. 

El sus tant ivo y el adjetivo concuerdan en n ú m e r o y caso, 
de tal modo que si el sus tant ivo es de los que carecen de 
s ingular , el adjetivo se pone en plural y viceversa; v. g., con 
supem, vestido, q u e no t iene s ingular , y senuli, uno solo, 
pondré és te en p lura l y dirésenulin sapem. 

En cuanto ai caso, aunque el sus tant ivo se haga verbo 
(de la manera que más adelante veremos,) s e pone el adje-
tivo en el caso en que se había de poner el sus tant ivo s i se 
e x p r e s a s e ó no se hubie re hecho verbo. 

13. DERIVADOS.—De sus tant ivos , adjet ivos y verbos se 
f o r m a n abs t rac tos por medio de la terminación raïca ó ua; 
ioreme, hombre ; ioremraua, humanidad: hume, feo; humeua, 
fealdad; cria, amar ; eriaraua ó eriahua, amor. Es ta ú l t ima 
f o r m a sirve p a r a expresa r el indicativo de la voz pasiva, se-
g ú n veremos (párrafo 24.) 

Por medio de la terminación h¡ s e fo rman colectivos. 
Añadiendo me ai nombre , se e x p r e s a l uga r donde hay ó 

abunda lo q u e indica el primitivo; tabú, conejo: (ahume, don-
de a b u n d a n conejos. Lo mismo con las preposiciones po y 
kuni: torimpo, en donde abundan ra tones : tuurikuni, lugar 
de bondad. 

S e expresa el comparativo con el adverbio cheua, más . El 
superlat ivo de uno de t r e s modos. Duplicando la p r i m e r a 
sílaba de ehehua: tuuri, bueno; chcchcuatuuri, bonísimo. Con 
los adverbios aleuauchiua ó kupapaua. Por medio de mukila 
ó mukiari, muer to , jjues con es te sent ido se da á e n t e n d e r 
que se ha llegado al fin, al término. 

Hay varios sustant ivos derivados de verbo. Algunos ter-
minan en ri ó i: hiaua, hablar; hiauari: la voz; maka, dar , 
maki, don. Ot ros acaban en iría, ria, ia; vale, gozar; va liria, 
gozo; tahiuetze, t e n e r calentura; tahiueiziria, ca len tura ; bui-
te, h u i r s e uno; buitiria, el fugit ivo: tenne, h u i r s e muchos; 
tenniria, los fugi t ivos . De estos verbales te rminados e n ai, 
algunos indican ins t rumento ; /lipona, golpear; hiponia, el 
marti l lo; hibeba, azotar; liibebia, el azote. 

Algunos verbales adjetivos t e rminan en ri 6i, como los otfP* 
sustantivos, y, según la gramát ica , "significan la acciót fc^ n-Í VÂ  



ejecutada del verbo de donde s e fo rman , corno lo amado, lo 
cortado, lo comido: V. g „ de suma, a t a r : sumí, a t ado . 1 

Loa verba les cor respondien tes á los la t inos t e rminados 
en bilis, ó ble, en castellano, se fo rman de var ios modos. 
Añadiendo machi, al p r e s e n t e de pasiva; Imam, yo soy 
comido; buahuamachi comestible. A g r e g a n d o "mía, al p re -
sen te del verbo. Anteponiendo á és to la p a r t í c u l a ara y 
posponiéndole la 6 ie.k, pa r t í cu las con q u e s e exp resa el 
verbo sus tant ivo; Ixmie, comer ; arabualu, comest ib le . El úl-
t imo modo e s añadiendo t a , al p r e s e n t e de pas iva ; sualuattí, 
creíble ; vituatzi, visible. 

La te rminac ión ra, añad ida al p r e s e n t e de l o s verbos , los 
convierte en n o m b r e s que significan el q u e t i ene c o s t u m b r e 
de e jecutar la acción del verbo, el que la e j e r c i t a mucho ; 
vuei, r eñ i r ; vueira, el q u e s i empre anda r i n e n d o , el regañón; 
hibua, comer : hibuara, el t r agón . 

Añadiendo á los verbos, en el p r e s e n t e ó p r e t é r i t o , y á 
los nombres en nominativo, la t e rminac ión i, so forman 
o t ros nombres del mismo significado que los q u e s e acaban 
de expl icar ; taiakeii, t r a g ó n ; buanai, llorón, e tc . 

14. PRONOMBRE PERSONAL.—El p r o n o m b r e personal s e 
exp resa y declina de es to modo. 

Primera persona de singular. 

Nom. Inopo, nelicriua, neheri, Dat. Netzi. 
nelie,ne, yo. Acusat . Xetzi, ne. 

Gen. Inopo, in. A b l a t Ino. 

Plural. 

Nom. [topo, iterihua, itee, te. Dat . y A c u s a t . Born. 

Gen. Itopo, Horn. Ablat Ito. 

Segunda persona de singular. 

Nom. Empo, eherihua, Dat. y A c u s a t . Emtzi. 
eheri, ehec, e, tú. Vocat. E. 

Gen. Empo, em. Abla t . Emo. 

Plural. 

Nom. Empom, emeeriua, eme- Dat . y Acusat . Emlzi. 
ri, anee, em. 

Gen. Empom, em. Abla t . Emo. 

Tercera persona de singular. 

Nom. Vahan, uaharíau, ««- Dat. y Acusat . Mari. 
han, él ó aquél. 

Gen. Uaiari, uaia. Ablat,. Aie, 

Plural. 

Nom. Camerino, uameri, ua- Dat. y Acusat . Carnee, 
mee, int. 

Gen. Carnee. Abiat . Uameie. 

P a r a e x p r e s a r el acusat ivo de la torcera pe r sona se u s a 
a, en s ingular ; am, en plural , compues tos u n a s veces con el 
verbo y o t r a s con los p r o n o m b r e s abreviados ne, yo; e, tú, 
etc. (5); V. g., con eria, amo, se dice aneeria, yo le amo; am-
neeria, yo los amo. Dichos acusativos s e usan aun cuando 
s e exp re se ol n o m b r e que r e p r e s e n t a n , si se hace relación 
á él y e s t á lejos del verbo q u e le r ige, como si nosotros dijé-
ramos, por ejemplo, "yo á Dios con toda mi alma, con todo 
m i corazón, <í él amo, ó le amo." 

15. POSESIVO.—Los p ronombres posesivos no son o t ra 
cosa sino los genit ivos abreviados del personal, excepto los 
de t e rce ra persona. 

Jn ó im, mío. Bom, nues t ro . 
Em, tuyo. Em, vues t ro . 
A, suyo. Em, de si. 

S e usan s i empre en composición con el nombre de la co-
s a ó pe r sona poseída; supe"', vestido; inwpem, mi vestido; 
buki, esclavo; abuki, su esclavo. 

S e suele qu i t a r al posesivo de la p r i m e r a y segunda per-
sona la p r imera le t ra , cuando el n o m b r e á que so junta co-



mienza por vocal, especialmente con nombres de parentes-
co; v. g. , inatmi ó natzai, mi padre . 

Cuando concur re adjetivo suele repet i rse el posesivo, 
p u e s se agrega á este , asi como al sustantivo; ineriaic natmi, 
mi amado padre . 

16- D e m o s t r a t i v o . — H u h u r i h m , huhuri, huhuu; en plu-
ra l humerihtw, humeri, humee, significan ese, esos. 

lhii, ihirihua, ihiri; en plural interina, ameri, antee, este , 
es tos . 

Altaa, ahariua, ahari; en p lura l amerihua, ameri, antee, 
ese mismo, esos mismos. 

De es te último parecen s e r una abrevia tura los acusati-
vos a, am, de que se habló al t r a t a r del p ronombre perso-
nal, tanto más cuanto q ue, s e g ú n la Gramática, es f recuen te 
u sa r ahaa, ese mismo por uahaa, aquél, y vice versa. Tam-
bién recíprocamente ihii y huhuu. 

17. RELATIVO.—El relativo se suple con los participios 
te rminados en me ó ye, ó con los verbales en ri, i. 

18. I n d e f i n i d o s é i n t e r r o g a t i v o s . — S e n u , a d j e t i v o n u -
meral , es también el indefinido uno, alguno, álguien, otro; 
hita, significa alguna cosa: hube, ¿quién? hila, ¿qué cosa? 

19. R e f l e x i v o s . — E n la formación de los reflexivos en 
t r a el p ronombre personal. 

Inone, y o á mí, me. 
Entere, t ú á tí, te. 
Auo, aquel á sí, se. 

Itote, nosotros á nos, nos. 
Etnorem, vosotros á vos, vos. 
Emorim, aquellos á sí, se. 

Cuando s e usan con verbos neut ros van comúnmente sin 
el personal, a u n q u e puede ponerse . 

20. M o d o s y t i e m p o s d e l v e r b o . - L o s m o d o s d e l v e r b o 
son indicativo, imperativo, subjunt ivo y optativo. Los tiem-
pos en el indicativo son p re sen te , p re té r i to imper fec to , per-
fecto, p luscuamperfec to , f u t u r o imperfecto, f u t u r o per-
fecto y otro fu tu ro . En imperativo, subjunt ivo y optativo, 
no hay más que un t iempo. Gerundios y participios hay 
varios. 

21. Mecanismo d e l verbo .—El número y personas s e 
expresan con los p ronombres abreviados. Los modos y 
t iempos se d i s t inguen por medio de terminaciones. 

22. EJEMPLO DE CONJCGACIÓN.—Véamos un ejemplo de 
conjugación. 

Indicativo, presente. 

-Ve eria, yo amo etc. Te eria. 
E eria. Em eria. 
ErUt, Im eria. 

Pretérito imperfecto. 

Ne eria-i, yo amaba , etc. 

Pretérito perfecto. 

Xe eria-Jc, yo amé ó he amado. 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Xe eria-Tcal, y o hab ía amado. 

Futuro imperfecto. 

Xe eria,-nake, yo amaré . 

Futuro perfecto. 

-Ye eria-sunaice, yo h a b r é amado. 

Otro futuro. 

Ne erla-te, yo he de amar . 

Imperativo. 

Xe e-ria-n, a m e yo, etc . 

De otro modo. 

E eria, ama tú . Em eriabu, amad vosotros. 
Eria, a m e aquel. Im eriabu, amen aquellos. 

De otro modo. 

E <ria-ma, a m a tú. 
Eria-ma, ame aquel. 

Em eria-mabu. amad vosotros. 
Im eria-mabu, amen aquellos. 



Subjuntivo. 

Ne eria-uaua ó erio^na, yo ame, amara , amarla , etc. 

Optativo. 

Ketziyo eria-vo, ojalá q u e yo ame, a m a r a , amarla, etc. 

Gerundios. 

Eria-kari, amando. Eria-kako, amando. 
Eria-yo. amando. Eria-nak'-leka, á a m a r (amandum). 
Ería-ko, amando. Eria-nake-rika, á a m a r (amandum). 

Participios. 

Eria-me, el que ama (presente). 
Erio.-ko.me, el que amó (pretérito). 
Eria-nakeme, el que amará (futuro)-
Eria-U, el que amaba (pre tér i to imperfecto) . 
Eria-kau, el que habla amado (pluscuamperfecto) . 
Ineria-ye, el que os amado de mí. 
lneria-kaye, el que fué amado do mi. 
Ineria-nakeye, el que se rá amado de mí. 

23. EXPLICACIÓN DEL VEUBO.—El p r e s e n t e de indicativo 
acaba en a, e, i, o, u, k, y e s la fo rma m á s p u r a del verbo ca-
hi ta , por lo cual, tomándole como p u n t o de comparación, 
r e su l t a que los demás t iempos del mismo modo s e fo rman 
agregando al p resente las s iguientes terminaciones: al pre-
tér i to imperfecto ¡: al perfecto k: al p luscuamper fec to kai; 
al f u t u r o imperfecto imki; a l pe r fec to sunake; al t e rce r fu-
t u r o te. 

El p re té r i to per fec to significa acción completa, consuma-
da, agregándole la ' terminación u; subinsú, del todo pereció, 
completamente. 

Los verbos que en el presento t e rminan en ie, hacen ge-
nera lmente en ka ol pre tér i to ; y si en el p resen to acaban en 
k, unas veces con el p re sen te s e suple el pretéri to, y o t ras 
se forma agregando ai ó a: v. g., supek, t engo vestido; mpek, 
tuve vestido, ó bien, supekai, supcka. S in embargo, cuando 
los terminados en ie, para expresar f recuencia , duplican la 

p r imera sílaba, hacen el pre tér i to en k no en te Los ver-
bos acabados en e. no tienen más que un pre tér i to termina-
do en kai, que sirve pa ra perfecto, imperfec to y pluscuam-
perfecto. 

El f u t u r o per fec to no sólo se f o r m a como hemos visto; 
también añadiendo al imperfecto el adverbio valr.uri ó val,. 

El pr imer imperativo se fo rma agregando una v. al pre-
sente de indicativo (6). El segundo, que es el más usado, 
suple las personas de singular con las de presen to de indi-
cativo, y expresa las de plural por medio de la terminación 
bu. El t e rce r imperativo so forma del segundo y la partícu-
la ma, y se usa, dice la G ramática, ' 'cuando se manda lo que 
otro dijo que quer ía hacer ó tenía ya mandato pa ra ello." 
También sirve de imperativo el f u t u r o imperfecto. Cuando 
se ruega se usa el segundo imperativo con la interjección 
«ion ta. 

El subjuntivo se forma por medio de las terminaciones 
uaua ó na. También hay o t ra terminación de subjuntivo 
«tai: v. g., naeriaeiai, yo ame, amara , etc. " P a r a decir e s te 
" t iempo, se leo en la Gramát ica , al modo que en castellano 
"decimos más que vayas, más que due rmas , etc., se dice 
"con el adverbio mauUi ó mauitsi, añadiendo al p resente de 
"activa ó pasiva es ta par t ícula hu con una n an tes (nhu); 
"más que ames, maut?. e erianha' 

El optativo se expresa poniendo el pronombre en acusati-
vo, y agregando á és te y al verbo la terminación yo. Sin em-
bargo, e s t a fo rma más bien parece de gerundio, de modo 
que, según croo, no hay con propiedad modo optativo; sos-
pecha que se confirma viendo que lo común es supl i r le con 
el subjuntivo y 1a interjección amatúk, ojalá. 

Los gerundios correspondientes al nues t ro terminado en 
do son cuatro, y se forman agregando al p resente de indi-
cativo las terminaciones kart, yo, ko, kako. El pr imero de 
es tos gerundios se usa en oraciones de un supues to para 
todos los t iempos, el segundo en oraciones do dos supues-
tos (véase el ópata, nota 9) pa ra p resen te y fu tu ro : el terce-
r o y cuarto también se usan en oraciones de dos supues tos ; 
pe ro aquél pa ra pre tér i to per fec to y éste pa ra pluscuam-
perfecto. 

Los dos gerundios correspondientes al latino te rminado 



en dum, se forman con las terminaciones teka, kart, sobre 
el fu turo imperfecto de indicativo. (7). 

Los participios tienen las terminaciones que se ven en el 
ejemplo, sobre los tiempos correspondientes de indicativo, 
aunque u y kau van sobre el presente. 

Respecto á los participios terminados en ye, dice la Gra-
mática: "Añadiendo al verbo en cualquier tiempo de activa 
"y pasiva esta partícula ye se forma un nombre, el cual si 
"el verbo es activo, significa la acción ó el término do olla: 
"v. g., eriaye, amor ó amado; mas con los verbos neutros (y 
"pasivos) sólo significa la acción; v. g., kotzeye, el acto de 
"dormir: siempre se les antepone á estos verbales en ye el 
"posesivo.1' 

El infinitivo se suple por medio de la yuxtaposición; v, g., 
con kotie, dormir, y vare, querer, digo kotvare ne, quiero dor-
mir, poniendo primero el verbo regido que el regente. Tam-
bién se expresa el infinitivo por medio de los verbales en 
ye, pues dice la Gramática: "Hácese por los participios ó 
"verbales en ye, que es lo mismo así para activa como por 
"pasiva; v. g., no temo morirme, ka ne maliave in mukuake-
"ye ; sabéis que os amo, in ewteí eriaye." 

24. Voz PASIVA.—El presente de indicativo de la voz pasi-
va se forma agregando ico, al mismo modo y tiem podo la ac-
tiva: taha, yo quemo; tahiua, yo soy quemado. Los demás 
tiempos de indicativo, así como el imperativo, etc., se for-
man sobro el presente con las mismas terminaciones que 
se usan en activa, exceptuando el fu turo imperfecto de in-
dicativo, que en activa termina en nake, y en pasiva en ñaua. 

El subjuntivo terminado en ñaua sirve lo mismo para ac-
tiva que para pasiva; pero el que en activa termina en eiaí, 
en pasiva cambia en euai. 

Los participios terminados en ye. según dije antes, tienen 
significado de sustantivos, y lo mismo pueden también sig 
nificar los pasivos en me, v. g.; eriauame, el que es amado ó 
amor presente; eriauakame, el que fué amado ó amor pasa-
do; erianauame, el que será amado ó amor futuro. 

Hay un gerundio en la voz pasiva, que no se encuentra en 
activa, y significa tiempo de, el cual se forma añadiendo jio 
al presente; eriaua, soy amado; eriauupo, es tiempo de 
amar. (8). 

El infinitivo se suple en pasiva como en activa, por medio 
de la yuxtaposición; pero generalmente se conoce que el in-
finitivo es pasivo por el uso del pronombi-e reflexivo; v. g., 
inone vebtevok, pretendes ser azotado. Aunque no baya re-
flexivo sino personal, se conoce el pasivo por la falta de acu-
sativo. Suele ponerse en pasiva el verbo regente, y entonces 
el infinitivo, aunque puedo se r pasivo, también activo: es lo 
primero cuando se pone en nominativo la persona paciente. 

Los verbos neutros tienen forma pasiva en las terceras 
personas y significan impersonalmente. También usan la 
misma forma para expresar el gerundio quo significa tiem-
po de. (9 ) . 

25. VERBOS DERIVADOS.—El verbo compulsivo so forma 
mediante la terminación tu.a; buana, llorar: buantua, hacer 
llorar; nóktua, hacer hablar, etc. 

Con río ó ia se expresan los aplicativos ó dativos; et?.a, 
sembrar ; etcsia, sembrar para otro. (10). 

Para indicar frecuencia se duplica la sílaba primera, se-
gnndaó última del verbo; buana, llorar; buabuana, l lorar mu-
cho; buite, huirse; buítele, huirse muchas voces. 

Con la terminación suk, dice la Gramática, "se forma un 
"verbo que significa hacer completivamente lo significado 

por el verbo, v. g., veba, azotar; vebsuk, azotar con esear-
"raiento." 

Para expresar que se suele ejecutar la acción del verbo 
se usa tutu. 

El verbo indeterminado, es decir, aquel cuyo complemen-
to se calla, se expresa anteponiendo hi, si lo tácito es cosa, 
y iore, si e s persona, aunque con el verbo saue, mandar, se 
usa ne. Ejemplos: láehike, ba r re r algo, sin decir qué; hihua, 
comer, sin expresar lo quo se come; ioreeria, amar á algu-
no, sin decir quien; ioretaía, conocer á álguien, pero sin es-
pecificar el sujeto. 

26 . V E R B O S F L O R A L E S Y S I N G U L A R E S . — H a y v e r b o s s i n -
gulares y plurales, como los que hemos visto en Opata y 
Tarahumar; v. g., sime, ir uno; saka, i r muchos. 

27 . V E R R O S U S T A N T I V O . — N o h a y v e r b o s e r . S ú p l e s e a ñ a -
diendo á los nombres sustantivos la partícula tuk ó tu y & 
los adjetivos ¿efc, cuyas partículas se conjugan recibiendo 
las terminaciones del verbo; iorem, hombre; ioremtukai, era 



hombre . Sin embargo , iek no t iene fu tu ro , de modo que pa-
ra e x p r e s a r es te t iempo con un adjetivo, se ag rega & e s t e 

s imolemente la terminación c o r r e s p o n d e n t e « o t a 
Según la Gramát ica , " e s t a s dos par t í cu las t«Jt y « t.e-

"ne.n sus part icipios como la conjugación principal. 
o t ro lugar de la misma Gramá t i ca s e lee: P a r a significar 
" los sent idos ya dichos-de los par t ic ip ios en « , añaden al 
" n o m b r e , si t r a e nota de posesión, ó el s emipronombre po-
"sesivo. e s t a part ícula ta»; v. g. , m i p a d r e q u e f u é , matmi-
"kau, pero si no t r ae nota de posesión, ó semi p r o n o m b r e 
"posesivo, se añade al n o m b r e en el recto esta par t ícu la 
" t o t a » ; v- g. , ¡oremlukau, la gen te q u e fué y ya no es. 

También por medio de la e l ips is s e sup le el verbo sus tan-
tivo, y es to se u s a pr inc ipa lmente en el p r e sen te : v. g „ tai 
nocid, todavía nif o, en lugar de todavía es mflo. 

Las par t ículas iek y ¿«fe no sólo s i rven p a r a sup l i r al ver-
bo sustantivo, p u e s la Gramá t i ca dice: " A u n q u e e s t a s par-
"l íenlas se dijo ya q u e co r r e sponden á mu, es fui. con todo 
" t i e n e n o t r a significación, po rque jun tando á los n o m b r e s 
"sus tan t ivos e s t a par t ícula luk en l u g a r de la par t ícu la del 
"oblicuo, y añadiendo á los adjet ivos en e l rec to e s t a par t í -
"cu la iek, se hacen verbos, y s ignif ican conver t i rse en lo 
"que significa el nombre ; v. g „ ioremtuk, se hizo h o m b r e . . . 
" m a s los adjet ivos que significan de fec tos del cuerpo toman 

"e l luk y dejan el iek: v. g. , iietiluk, s e hizo ciego." 
«8 CÓMO SE FORMAN VERBOS DEL SUSTANTIVO Y OTRAS 

RUITKSDELAORACLÓN.-AGadieiido una k á los nombres 
sus tan t ivos se hacen ve rbos posesivos; kova, cabeza; kovak, 
tener cabeza: ««ye»«, vestido; supek, t ene r vestido. 

Los adjet ivos verbales t e rminados on W se hacen ve rbos 
añadiéndoles k, y significan e jecu ta r la acción del verbo per-
fec tamente , de propósi to; íefóo, p o n e r ; ielmri, puesto; tetm-
rik, poner con intención, de propósi to . 

Con la terminación te se vuelven ve rbos los sus tant ivos y 
adjetivos-, iorem, hombre,- ioremte, h a c e r hombres , es decir , 
e n g e n d r a r ; tuuri, bueno; luute, hacer bueno, es decir , ade-
rezar; k'iri, casa: kate, h a c e r casa. 

AQadiendo al sustantivo, adjetivo, y aun adverbio, la ter-
minación re, se convierten en verbos cuyo significado es te-
ner e s t imar ; hiokot, miserable; Motare, t ene r por miserable . 

El sustantivo, con la terminación u, s - liace verbo que 
significa ir: v. g., tolti, fuego; tahiu, ir por fuego. 

29. PREPOSICIÓN. —Las preposiciones que se ven en la 
G r a rnática son las s iguientes : 

L'i: á (ad in): de: con: para : hacia; contra: p a r a con (erga). 
Tzi: en, denotando lugar exter ior no in ter ior : v. g. , ko-

balzi, en la cabeza, es decir , en la par te exter ior : por (ob); 
para ; p a r a qué : por qué: de (ex): con, significando conco-
mitancia. 

Ye: con, significando ins t rumen to ; v. g. , tetaye, con la pie-
dra ; en, con los participios en me,- por (per, propter); s in, 
con la negación ka, los verbales en ri y a lgunos p ronombres . 

Moke ó anuí: con. 
Uepatzi: patzi: ante. Usada adverb ia lm;n te significa de 

paso, de camino. 
l'euotzi: de; al encuentro; d e t r á s de; junto, 
Veuitzi: hacia (erga): per teneciente á (apud) , 
Uaam: ante; delante; la delantera . 
L'aasi: cerca de: e n presencia (corani). Como adverbio 

significa después, 
Velekana ó kana: por todo, ó por todos. 
I 'inaeo, virtalzau: de e s t a p a r t e de: después de. 
Uaitaua: del o t ro lado del río. 
L'anavo: del o t ro lado; an tes de. 
Olimi, omotzi, veekim: sin; apar to . 
Tubala: excepto (proiter); sino: de (ex). 
Vepa: sobre . 
l'ctukuni tuku'iii: debajo. 
Vebuili: ce rca : junto. 
Yevui: f u e r a de. 
Ckukula: de t rás . 
Kontiua: al rededor do. 
lenukutzi, paliua: hasta . 
i inachukula: junto: cerca (prope). 
letziuo: por ; para (propter). 
Vetana; tana: de (e,r); do p a r t e de: en nombre de; po r ; de, 

significando el lugar de donde viene a lguna persona ó cosa. 
Melca: lejos (proeul). 
Uahuia: den t ro de. 
Hipilku: en presencia de (coram). 



Pa: en, se usa con nombres de cosas que tienen profun-
didad, concavidad; en donde. Con el verbo significa por, se-
gún, conforme. 

Kuni, uni; dónde; en dónde. 
Kubi; en el lugar. 
Kaiveku: á escondidas (clan). 
TUhtiua, kamtiua; liasta. 
Además de estas preposiciones hay otras en la Gramáti-

ca que más bien parecen adverbios. 
Para dar idea del régimen de las preposiciones, pondré 

los siguientes ejemplos. 
Algunas se juntan con nombre en caso recto como u , &. 

V. g., teuekaui, al cielo. Otras rigen oblicuo como uaSi, cer-
c a r e ; v. g„ Diese ó Diastauasi, cerca de Dios. 

La preposición yevui s e junta á los nombres en nominati-
vo, mediante la proposición tzi; ó sin te¡, rigiendo caso obli-
cuo: V. g., biiitü evai, f u e r a de la tierra. 

El pronombre, con la preposición, se pone generalmente 
en ablativo; v. g-. inoui, á mí. Otras veces las preposiciones 
se. juntan á l o s pronombres en ablativo; pero mediante te,.-
otras rigen el pronombre á genitivo; inliipitku, en mi pre-
sencia. En fin, hay preposiciones que rara vez ó nunca se 
juntan al pronombre, como po, kuni, uni, etc. 

• De los ejemplos puestos consta, y es regla general, que 
la preposición se pospone á su régimen. 

30 Adverb io . —Agregando á los adjetivos la terminación 
sino, se forman adverbios que corresponden á los que en 
castellano terminan en mnte; turísim, lindamente; «fe«««, 
fuer temente . r , 

Pondré algunos ejemplos de los adverbios que en la Gia-
mática so llaman de situación y movimiento. 

Atala, molcala, boca arriba, 
Tzakala (y otros), de lado. 
Sutala, sentado con los piés extendidos. 
Mokokli, de f rente , caído. 
Kumua, en cuclillas. 
Temulo, sentado y recogidos juntos los piés. 
Pouala, echado y las piernas recogidas de lado. 
íkkola (y o t r o s í con los brazos abiertos en cruz. 

m 

Piola, con los brazos cruzados sobre el pecho. 
Tzakula, con el ros t ro vuelto á la pared. 
Koreretibueie, la manera de dar vueltas para caer. 
Yosolatiuerama, el modo de caer extendiendo las manos 

para tenerse. 
lopiopte, subiendo y bajando. 
Huvirumuti, al trote, etc. 
Tuvulati iolüUiuerama, á pasos menudos. 
Vdavelatiueie, velalali, movimiento como el de la pluma 

cuando vuela por el aire. 
Vusisi-sitiva, de uno en uno. 
tioiñpitiucvama, haciendo ruido con los piés. 

31 C o n j u n c i o n e s . — Daré algunos ejemplos de conjun-
ciones. 

l'etxi, suri, huneri, también. 
Mautei, aunque. 
Vitzi, aunque, pero, mas. 
'l'epa, pero, mas, sino que. 
Te.pc.san, ni aún. 
Soleo, huneri, suri, y, aunque más propiamente significan 

también. Suri, sólo se usa con verbos: huneri, con verbos y 
nombres: estas dos suelen significar aunque. 

S'iua, como sí. 
JIuleni; así. 
Ientoksoko, ientosofe, ientok, y además. 
Sok, si. 

82. I n t e r j e c c i ó n . — S o b r e la interjección, lo que hay dig-
no de observarse es que me, una de las de vocativo (§ 10), 
se usa también en otros casos, á saber : para corregir á otro: 
para aprobar la calidad buena ó desaprobar la mala de al-
guna cosa; para llamar la atención, advirtiendo á alguno lo 
que se pretende. 

33. P a r t í c u l a s . — " E s t a partícula ¿A, dice la gramática, 
"aíiadida al nombre adjetivo verbal, cualquiera que sea, lie-
''va significación de habitualidad ó continuación de la cosa 
"significada: v. g., muküa, muerto, esto es, sin vigor ni fuer-
"zas También suele juntarse á sustantivos: pero no á 
"todos, que son ra ros á l o s que se junta; oioue; el viejo, ú 
"oila suelen qui tar la l y quedar sola la a: v. g., mukila 



"ó mukia: los adjet ivos con la dicha pa r t í cu l a se sustant i -
v a n . " 

Hay o t r a s (los par t ículas na y lina; s o b r o las cuales dice 
la g ramát ica : " E s t a par t ícu la ua es genera l í s ima: añádese 
"á nombres , p ronombres , adverbios, prepos ic iones y con-
j u n c i o n e s : unos dicen q u e denota posesión de la cosa sig-
n i f i c a d a por el nombre á quien se añado :o t ro s que es par-
t í c u l a de r e spe to ; sea lo q u e fuere , lo c ier to es q u e d icha 

"par t í cu la es m u y usada en todas las p a r t e s de la oración, 
" q u e no son verbo, y le d a más énfas i s á lo significado d e 
" a q u e l l a p a r t e d e l a o r a c i ó n á q u e s e j u n t a , y s u u s o m á s 

" f r e c u e n t e es cuando se habla con m á s energía; ínopiriua, 
"yo mismo; «harina, aquel propio el significado de e s t e 
"«« consta c laramente de la par t ícu la s iguiente liua. E s t a 
" s e suele añadir para más énfas is á los adverbios y prepo-
s i c i o n e s , advir t iendo que aquel ti se an tepone á la par t ícu-
l a iui pa ra dar le mejor pronunciación en adverbios y pre-
p o s i c i o n e s , en q u e no cae con b u e n sonido solamente el 
" « « ; y así usan sólo del ira ó del liua con a lgunas dicciones 
" q u e igua lmente admiten en buena pronunciación las par -
t í c u l a s d ichas . " 

E n fin. hay o t ra par t ícula le., la cual, s e g á n l a misma gra-
mática, " sue len añadi r á algunos ve rbos más por elegancia 
" q u e por o t r a cosa; v. g. , hiau ó hiauale." 

34. CONSTRUCCION.—Hay a lgunas pa labras que t ienen 
u n a colocación forzosa en el d i scurso y son es tas . 

El p ronombre va después de la p r i m e r a palabra del dis-
curso : 110 se dice, pues , ne eria, yo amo, s ino eria ne. P e r o 
s i h u b i e r e o t r a pa labra p r i m e r o q u e el verbo, en tonces el 
p r o n o m b r e va an tes q u e es to Diosía ó litote ne eria, á Dios 
yo amo, g u a r d a n d o ne el segundo luga r . 

La pa r t í cu la inte r rogativa kiua va s i empre al princi pió de 
la oración; solo se pospone &e, vocativo del p r o n o m b r e de 
la segunda persona . 

Los acusat ivos o, le ; am, los, se colocan inmedia tamente 
a n t e s del verbo, pero si hay p r o n o m b r e , es te s e in te rpone : 
no se dice, p u e s ne o eria, yo le amo, s ino a ne eria, ó «ne 
eria ó aneria, pues de es tos t r e s modos se encuen t r an es-
crito. 

La preposición, s e g ú n vimos, se pospone inmediatamen-
t e á su rég imen así como el nombre en genitivo. 

El p ronombre posesivo, así como el nombre en genitivo, 
se colocan a n t e s de la pa labra que ideológicamente es el an-
tecedente , según hemos visto en o t ro lugar . 

La colocación de las demás palabras es libre; pe ro suelen 
observarse las reglas siguientes. 

Cuando no hay acusativo va el adverbio al pr incipio de la 
oración. 

Cuando hay acusativo se empieza mejor por éste. 
Cuando la oración es de verbo pasivo, a u n q u e haya ad-

verbio, s e empieza por el nominativo que expresa la perso-
na paciente. 

El p ronombre suele in te rponerse en una voz compuesta; 
V. g., ale-ne-eia: alaeia es un compuesto de al aua y cia. 

35. DIALECTOS.—La lengua Cahita e s t á dividida en t r e s 
dialectos principales, mayo, yaqui y tehueco q u e a lgunos 
l laman zuaque (11): además hay o t ros secundar ios . Las di-
ferencias de que da c u é n t a l a gramát ica son los s iguientes . 

En yaqui y mayo se usa h en lugar de la s que usan los te-
liuecos, cuando es tá en medio de dicción y se la s igue con-
sonante: v. g., tuhta, q u e los tehuecos p ronunc ian lusta. 

Unas mi smas pa labras las p ronunc ian los yaquis breves, 
los tehuecos largas , y los m a y a s unas breves y o t r a s lar-
gas . 

De las in ter jecciones de vocativo u n a s naciones usan so-
lo hiña, o t r a s me, y lo mismo sucede respec to á las de plu-
ral. 

Los yaquis dicen nepo en l uga r del p r o n o m b r e inopo. 
Los mayos acaban el p re té r i to imperfec to , como vimos 

en el e jemplo de conjugación: los tehuecos en í; los yaquis 
en n. El pluscuam perfec to de los tehuecos t e rmina en k, el 
de los yaquis en kam, el de los mayos en kai, según vimos 
an te r io rmente . 

La par t ícula optat iva de los tehuecos es hau y no usan 
del subjunt ivo en na más que en las p r imeras personas . 

E n cuan to al diccionario, no faltan ejemplos de palabras 
en un dialecto, del todo d i f e ren te s á las de otro; v. g., los 
mayos l laman á l a l iebre fiaros, y los yaquis auaue. E m p e r o 
las más veces son iguales ó semejantes , y p a r a d a r una 



una prueba de ello compara ré a lgunas p a l a b r a s sacadas del 
Diccionario ó do la Gramát ica y de la Oración dominical , en 
cua t ro versiones que tengo á la vista. La una e s t á en ¡adoc-
t r i n a q u e en su lugar mencioné, y las o t r a s t r e s en la co-
lección de la Sociedad de Geograf ía y E s t a d í s t i c a de Méxi-
co, con los nombres de Mayo, yaqui p r i m e r o y yaqui se-
gundo, que me se rv i rán también p a r a d i s t i n g u i r es tos dia-
lectos, de jando s in nombre el del diccionario y el de la doc-
t r ina , a u n q u e según pa rece es te último t a m b i é n e s yaqui , 
p u e s con tal nombre t r a e Hervas un e jemplo, cas i s in más 
que diferencias ortográl lcas. 

DLL DE ü 
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Padre. A chai, A/sai. Heehli. Achuj. A rjiai. 
Nuestro. Itom. I<om. Itom. itom. Itom. 
Estar. Katek. Katek. Koíti. Katek. Katek. 
Hespí-lar. A ¡oiré. Ioiori. Lloi'i. hlorl. Iori. 
Tuyo. Em. Em. Em. Em. Em. 
Nombre. T'hua. Tthuam. Ttgam. Tr'juam. Ttgunm 
Pan. Buahuame. Bmi'.u. Buaiud-'m. Butllem. Buaye. 
Cuotidiano. Matzulw. J ín'Jmki't. ¿[akeltul. MatthuL Mach'th. 
Dar. Amobi. Anuía. Amtka. Amika. Mika. 
Hoy. hni ¡mi. Hene. Tan. ¿/¡en. 
ríe. Veta»", Brtuiin, Bitana. Bct-ma. Batana. 

Se echa de ver, desde luego, q u e la d i f e renc ia de a lgunas 
de e s t a s pa labras consis te únicamente en la d iversa orto-
g r a f í a usada por los t r aduc tores . 

36. EJEMPLO DE LA ORACIÓN DOMISICAL.—He aqu í la Ora-
ción dominical, s e g ú n se ve en la doc t r ina v a r i a s veces ci-
tada. Me se rá imposible adivinar a lgunas pa l ab ras por 
e s t a r el diccionario de q u e puedo d i sponer e n d is t in to dia-
lecto. 

Itom atrni tehuekapo Icatekame ente/mam 
N u e s t r o j iadre cielo en (el) el q u e e s t á tu n o m b r e 

eheeheuam ¡oiaríua itom ipeisana emia 
muchís imo sea respe tado , á nos l l e g u e 

uragua cmuareiw 
reino tu voluntad 
tehuekapo anua 

cielo en (el) es h e c h a 

imbuía po t 

t i e r r a en 
cueni. Makhukve 
como, de cada d í a 

tu 
aman 

así 
itoin 

n u e s t r o 

buíeu ieni itom amiku, itome sok 
pan hoy á nos da, á nos también 

aluliUiria Uom kaalauekau ¡tome sok 
perdona n u e s t r o s pecados nosotros también 
alulutiria, euení Uom baherin kate sok 

perdonamos como nues t ros enemigos nosotros y 
itom butia huella hutekom %wti: euiposi 

á n o s dejes caer tentación en: tú 
aman itom ioretua kaluri betana 

así á nos salva no bueno > maU de. 

37. ANÁLISIS. — Itom: p r o n o m b r e posesivo colocado en 
p r i m e r lugar , según las reglas de la const rucción cahita 
( § 3 4 . ) 

Atmi: sustantivo. 
Tehuekapo: tfioi^k'i, s ignifica cielo: po, e s la preposición 

en, la cual se usa con n o m b r e de cosas redondas ó cóncavas, 
como nos lo parece el espacio. 

Katekame: katek, es el verbo e s t a r : me (con una a eufóni-
ca) e s la terminación que indica se r e s t a pa labra un parti-
cipio de presente , con el cual se suple el relativo que, de que 
carece el idioma. 

Emtehuam: em, p r o n o m b r e posesivo: tehuam, sustantivo. 
Cheeheuasu: cheehua, significa muy, y duplicando la pr i -

mera sílaba, s i rve para e x p r e s a r superlat ivo, según vimos 
en su lugar . 

loim igiM: verbo en indicativo de pasiva, según lo indica la 
terminación ua. 

Itom: p r o n o m b r e personal . 
Ipeisana: verbo q u e en el dialecto del diccionario es iep-

sak. E n el ejemplo de! P a d r e n u e s t r o en yaqui q u e t r ae Her-
vas se lee hiepsano, 

Emiauraua: em, posesivo: ¡aaraua, ab s t r ac to der ivado de 
iaul, el príncipe, el juez, ag regada l a t e rminac ión niua. 

Emuarepo: em, posesivo: uarepo se ha t raduc ido por su 
correspondencia con el castellano, pues en el dialecto del 
diccionario, valuntad es nahuataehuanU^t 

Imbaiapo: po, es una preposición: buia, según el dicciona-
rio, significa tierra. 

Anua: verbo cuya terminación ua d a á conocer que es pa-
sivo. 



Aman: parece una conjunción. 
Tehuekapo: ya se explicó. , 
,1 „««.- verbo que hemos visto antes en la misma forma ex-

presando el imperativo, pues este tiempo se suple con el in-
dicativo on las personas de singular. 

Eueni: conjunción. 
Jtakhukve: adve rbio. 
Itom: pronombre posesivo. 
Buaieu: sustantivo. 
leni: adverbio. 
Amiba: verbo en indicativo supliendo al subjuntivo. 
lióme: en este pronombre se ve una e final, cuya explica-

ción no so encuentra on la Gramática, ni so comprueba con 
otros pronombres que se ven en el Padre nuestro, en igual 
caso. 

Sok: conjunción; en la Gramática sobó. 
Al-,Mirla: verbo en indicativo supliendo al imperativo. 
Itom: posesivo. 
Kaalanekau: esta parece una palabra, aunquo en la doctri-

na se escribe kaa la mkau; pero sea como fuere, solo la he 
traducido por su correspondencia con el español, pues no 
he encontrado explicación de ella. Según el Diccionario, pe-
cado es tatakoli. 

ltome: véase lo dicho antes sobre esta palabra. 
Sok: conjunción. 
Alululiria: verbo en presente de indicativo: la persona es-

tá expresada por el pronombre anterior. 
Elleni: conjunción. 
llalierim: adjetivo verbal de los terminados en i: la m final 

e s signo de plural. 
Kate: adverbio negativo. 
Sok: conjunción. 
Bulla: esta palabra y las t res siguientes se han traduci-

do á tientas, por no haber encontrado ninguna explicación 
sobre ellas. Sin embargo, huena, parece que, en efecto, es 
caer, por su semejanza con ol verbo hutxhek, que se ve en el 
diccionario en tal acepción. 

Emposi: parece ser el pronombre tú: en el diccionario 
empo. 

loretua: verbo que según la terminación hai e s compul-
sivo. 

Katuri: compuesto de ka, no. y turi, bueno. 
Befana: preposición. 

NOTAS. 
(1) Según la Gramática (pág. 22), faltan las le t ras d, g, x: 

pero tampoco encuent ro / , I!, n, y por eso las omito. Por el 
contrario la t : se ve en varias palabras, y por esta razón la 
adopto. 

(2) "En esta lengua, dice la Gramática, no hay composi-
"ción de sustantivos con sustantivos," y sin embargo, pre-
senta ejemplos que prueban lo contrario. Semejante con-
tradicción viene de que su autor no considera corno com-
puestos los sustantivos que se juntan para formar genitivos, 
sino "como construcción particular," lo cual es lo mismo 
que decir "no hay composición, porque hay una reconstruc-
c i ó n particular." Lo contrario es lo que sucede; la cons-
trucción consiste en la composición. 

(3) En la Gramática (pág-. 113) una misma negación se po-
ne como del uso de hombres y mujeres; pero en el Diccio-
nario se ve la diferencia que explico. 

(4) Se lee en la Gramática, que los nombres acabados en 
me también forman plural dejándolos como en singular. Debe 
entenderse que en este caso las palabras que acompañan el 
nombre determinan el número; pero no que su forma sea 
do plural, para lo cual era preciso que el singular experi-
mentara alguna variación siquiera ligerisima. 

(5) A estos acusativos a, am, so da en la Gramática el 
nombre do artículos relativos, A los pronombres ne, yo; e, 
tú, etc., se les llama Seuii-pronombres. 

(6) En la Gramática se pone este imperativo como fu tu ro 
do indicativo; pero que lo más propio sea considerarle como 
lo primero, se ve de la misma Gramática, puosene l lase lee : 
"De este género de fu tu ro se usa bien cuando so manda 
algo." 

(7) Después de explicarse en la Gramática el optativo y 



el subjuntivo, se habla de unos t iempos, con el nombro de 
modales, sobre los cuales se dice; "Llámanse tiempos mo-
"dales unos que traen unas par t ículas y romances que los 
"modifican á varios sentidos, significación y acción, y todos 
" son tiempos de subjuntivo. Es t a s partículas son ocho: si, 
"antes, como, después, aunque, porgué, como si y para ó po.ra 
"qué." 

De estas palabras y de las subsecuentes explicaciones, lo 
que se infiere es que en la lengua cahita hay unas partícu-
las que corresponden á los adverbios ó conjunciones si, an-
tes, como, etc., cuyas partículas varían de forma según el 
t iempo que se expresa, y según las oraciones son de uno ó 
d e dos supuestos. He aquí las d ichas partículas: teki, kart, 
kakari, yo, ko, kako, tuka, ituka, tvko, verekari, roknkari, 
poeia ó pota, iyaukari, laeiakari, ten, tzaua, ven, veni. 

Sin embargo, leyendo la explicación sobre los gerundios, 
y comparando éstos con las partículas, so ve claramente 
que no son otra cosa, algunas de ellas, más que terminacio-
nes de gerundio, á saber: teka, karl. yo, ko, kako. Respecto 
á verekari, rokakari, iyaukari, taeiakari, en la misma Gramá-
tica se confiesa (pág. 70) que "ellas en sí son gerundios for-
"mados con la partícula kart gerundiva y los verbos vere, 
"querer ; roka, decir: iya, p re tender : taeiaa, pensar . " En el 
propio lugar se dice sobre poeia, que es un compuesto de la 
preposición po, y el verbo ieia. En fin, la misma Gramática 
ensena que ten, tzaua, ven, veni, son unos adverbios. 

De todo esto resulta que, en l uga r de confundir al lector 
con la invención do los tiempos modales, debían hacerse las 
explicaciones correspondientes al t r a t a r del gerundio, del 
adverbio y de la preposición po, diciendo qué forma es la 
que servia para oraciones de un supuesto, y cuál expresaba 

' es te tiempo ó aquel. 
Respecto á kakari, tuha, ituka y luko es seguro que tienen 

una explicación análoga á la de las otras partículas, pero no 
la encuentro en la Gramática. 

Obsérvese cómo resulta que con los gerundios so suplen 
muchas oraciones de subjuntivo. 

(8) Los demás modos de exp re sa r este gerundio, que se 
ven en la Gramática, no son más que supletorios. 

(9) Además de lo dicho s->bre la voz pasiva, en la Gramá-

tica (pág. 7) se habla de una partícula pasiva tuk, la cual es 
la misma que sirve para suplir al verbo sustantivo, y por eso 
tiene significación pasiva. (Véase el § 27). 

(10) En la C. ramática se dice (pág. 35) que los verbos apli-
cativos rigen dos acusativos, lo cual será algunas veces; pe-
ro generalmente rigen un acusativo y un dativo. 

(11) Balbi, en su Atlas dice que el Sinaloa (Cahita) com-
prende t res dialectos principales mayo, yaqui y zuaque (te-
hueco). Orozco, en su Geografía (pág. 58) considera tehueco 
como sinónimo de Zuaque, en lo que estoy conforme. Sin 
embargo, debe explicarse que aunque zuaque y tehueco 
sean un mismo idioma, la diferencia de nombre viene de la 
de tribu, pues de los autores antiguos consta claramente que 
hab'a indios llamados zuaques y otros tehuecos. (Alegre, 
Hist. do la Compañía de J e s ú s en Nueva España, vol. 1, p. 
410 e t pasirn). Sobre el Guazave, considerado por Orozco co-
mo dialecto cahita, véase adelante cap. 13. 



CAPITULO VIL 

E L P I M A O N E V O M E . 

N O T I C I A S R U E W M I S A U E S 

El idioma Pima se habla en los puntos conocidos por los 
n o m b r e s de Pimeria alta y Pimerla baja. La p r imera se ha-
lla, p a r t e en nues t r a f ron te ra con los Estados Unidos, y 
p a r t e en es t a nación. La. Pimeria baja e s t á s i tuada en el 
cent ro do Sonora. 

El número de los pimas s e calcula en cosa de quince mil 
individuos, siendo labradores la mayor pa r to de ellos. Tie-
nen carácter bondadoso y pacífico, son en todo m u y seme-
jante á los ópa tas (véase c. 4), y se encuentran mediana-
mente civilizados. Viven mezclados con los blancos, y aun 
m á s con los ópatas. 

P a r a la descripción del idioma pima, he usado el Arte, la 
Doctr ina y el Confesionario, escr i tos por un p a d r e de la 
Compañía de Je sús , publicados en un volumen por el S r . 
S m i t h (New-York, 1S62.) 

La palabra pima es u:;ft negación, significa no: es difícil 
adivinar por qué se dió semejante nombre á un idioma. 

D E S C R I P C I O N 

1. ALEFBETO-—El alfabeto del pima consta de las l e t r a s 

s iguientes: 

a. b. d. e. g. h. i. j. k. m. n, o. p. r. rh. s. I. u. 
v. x. y. (1) 

2. COMBINACIÓN PE LETRAS.—Generalmente es propor-
cionada la reunión de vocales y consonantes , aunque suelen 
obse rva r se e s t a s par t i cu la r idades : la duplicación de dos le-
t r a s iguales, como en aagakaih, xuudaiga, uubbi, dwiannu: 
hay a lgunas pa labras q u e comienzan con dos consonantes , 
Moa, pkaidamuka: se suelen encon t ra r ha s t a t r e s vocales 
jun tas ; v. g-, tuia, doncella. Casi todas las pa labras acaban 
en vocal. 

3. PRONUNCIACIÓN.—La )• es suave; la rh t ambién lo es , y 
su pronunciación se asemeja á la de l a D e algunos ejem-
plos de la g ramát ica cons ta q u e a lgunas veces la v suena 
como b, y m e inclino á c ree r que es to sucede s iempre , de 
mane ra q u e la v e s un s igno inútil en el a l fabeto pima. La 
li, s e g ú n creo e s una aspiración. 

4- SILABAS. El pima es polisilábico. Ejemplos: 

'ju-rha, b r a sa . 
'±u-hu-ri, sauz. 
Via-po-kiir-rl, mocetón. 
Pa-¡m-rho-ho-k¡, las viejas. 
liu-matr-ka-ma-da-ga, humanidad. 

5. FIGURAS OE DICCIÓN.—Las figuras de dicción son m u y 
usadas en el pima. Respec to á cambia r u n a s l e t ras por o t ras , 
las q u e m á s f r e c u e n t e m e n t e s e t ruecan son la b y la p, la d 
y la i, la k y la g: v. g. , vaila ó vaida. La supres ión de l e t ras 
s e marca con e s t e s igno ('); v. g., en lugar de ani kuna, mi 
marido, se dice n'kuna. 

6. PARTES DE I-A ORACIÓN. -NO h a y e n p i m a a r t í c u l o p r o -
piamente dicho; pe ro si uua part ícula ha, equivalente á él, 
en n ú m e r o plural y caso oblicuo. P o r lo demás hay en el pi-
ma las m i s m a s p a r t e s de la oración q u e en n u e s t r o s idio-
mas , según i remos viendo. 

7. NÚMERO.—Para f o r m a r el número plural, la regla ge-
neral es dupl icar la p r imera sí laba del nombre en s ingular ; 
v. g. , 7ioío, p iedra ; hohota, piedras. Otras reg las q u e da la 
g r amá t i ca p a r a la formación del plural, se fundan en el uso 
del metaplasmo; v. g. , vinoy, culebra; vipinoy, culebras , en 
l uga r de civinoy. A lgunos nombres no t ienen plural , como 
kokoni, el cuervo ó los cuervos. E n fin, hay nombres en p l u - ^ o K 

ra l cuya f o r m a cambia mucho ó completamente , resiwstt»''al' 

m 
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Singular, lo cual n o puede r e d u c i r s e á reglas ; v. g-, lufa, don-
cella; ¿Mito, doncellas; tíit, h e rmano , sisiki, he rmanos ; lavu, 
l iebre; tiituapa, l iebres. 

Algunos adjet ivos plural izan y o t ros no. 
8. GÉNERO Y CASO.—NO hay declinación para e x p r e s a r el 

caso; pero si una par t ícula , tu, l a cual se an tepone á los ver-
bos, y es no ta de acusativo tác i to de persona, es decir , q u e 
s e pone cuando el ve rbo r i ge acusat ivo y és te se calla; v. g. , 
kabanu, r eñ i r ; tu kabanu, r e ñ i r á a lguna persona, s in dec i r 
á quién prec i samente . 

El género se denota por medio de .las pa labras ubi, hem-
bra ; ituoti, macho. 

9. DERIVADOS.- No h a y t e rminac iones propias p a r a ex-
p r e s a r el comparat ivo y el superla t ivo, s ino q u e s e suplen 
por medio de adverbios q u e signif ican más , muy. 

Con la terminación maguí s e forman unos n o m b r e s deri-
vados, q u e signif ican p a r t i c i p a r de aquello q u e e x p r e s a el 
primitivo v. g. , xaivori, miel; xaivorímaguí, cosa l l e n a d o 
miel, enmelada. Lo mismo v ienen á significar o t ros deriva-
dos que t e rminan en kama; v. g. , hadunikama, emparenta-
do; aanakama, alado. Con la m i s m a terminación kama, agre-
gada á nombres de lugares , se f o r m a n patronímicos. 

Con la terminación daga s e fo rman abs t rac tos : v. g. , hu-
matkamo, hombre ; huma'kamadaga, h u m a n i d a d ; stoa, blan-
co, stoadaga, b lancura . 

La par t ícu la partía, p o s p u e s t a á los sus tant ivos , los d a la 
significación do t iempo pasado ; v. g. , nigaga, mi t i e r r a de 
s e m b r a r ; nigagaparto, l a t i e r r a de s e m b r a r q u e f u é mía. 

E n verbales ó der ivados d e v e r b o e s rico el pima, 
Los t e rminados en daga equivalen á los la t inos en or, tor, 

trío:, y á veces se les an t epone la par t ícula si. Con la termi-
nación ka,-ha s e significa el i n s t r u m e n t o con que se e jerc i ta 
la acción del verbo. Ot ros ve rba l e s significan el l uga r de la 
acción del verbo; o t ros q u e s a b e hace r se lo q u e el verbo sig-
nifica, y por e s t e esti lo los h a y de muchas significaciones. 
P o n d r e m o s algunos e j emplos q u e darán una idea. 

Kuvku, hablar ; nuold-daga, 6 si-nuoki-daga, el hablador. 
Xuokturida, en sena r ; si-noukturida-ga, el maest ro . 
Jlurtia, co r r e r ; si.~murhi-kuma, el cor redor . 
Nuoku, hab la r ; si-nuoki-ma, el hablador. 

Vosíca, ba r r e r , ; voska-karha, i n s t r u m e n t o para b a r r e r , es 
decir, la escoba. 

üugarha, a g u j e r a r ; duyarha-karha, i n s t r u m e n t o para agu-
j e r a r . 

Koa, comer ; koa-karhami, lugar donde se come, el come-
dor. 

Xukada, g u a r d a r : nukada-rhaga, cosa d igna de sor guar-
dada. 

Ohana, p in ta r ó escr ib i r ; oha-rhaga, la p in tu ra ó escr i tu-
ra . 

Jlakiarida, contar ; hakiarida-ma, contable. 
Es to s verbales t e rminados en ma, equivalen á los latinos 

en bilis ó castel lanos en ble. 
10. PRONOMBRES PERSONAL Y POSESIVO.—En los pronom-

bres se ve alguna variedad para e x p r e s a r c ie r tos casos. 

Primera persona. 

Nom. Ani, an'ani, yo. Nom. MI, at'ati, nosot ros . 
Gen., D a t y Abl. m. Gen., Dat. y Abl . Ti. 
Ac. Á'i, nnnu, «« . Ac. Ti, tutu; t-u. 

Segunda persona. 

Nom. Api, ap' api, tu. Nom. y Vocat. Apiniu, vosotros. 
Gen., Dat. y Abl. Mu. Gen., Dat. y Abl. Ama. 
Ac. Mumu mu. Ac. Amumu, amu. 
Vocal. Api. 

Tercera persona. 

ITugai, huka, aquel, aquella, aquello. 
Hugama, hakama, aquellos, aquellas. 
El posesivo de la tercera porsona se exprosa, en s ingular 

con la terminación di, y en plural con la par t ícu la preposi-
tiva ha, ag regando una ú o t ra al n o m b r e de la cosa ó perso-
na poseída; v. g., oga, padre ; ogadi, p ad re de él; hoaga, pa-
d r e de ellos. 

Los demás posesivos se e x p r e s a n con los genit ivos del 
personal, según los hemos pues to a n t e r i o r m e n t e ; v. g. , da-
da, madre; ni dada, mi madre . (2) 

11. RELATIVO Y DEMOSTRATIVO.—No hay p r o n o m b r e re-
lativo, el cual se suple con los participios. 

l o 



j/ca, ida; en p lura l á a m w n i , sisniftea,n este , es ta . 

EJEMPLO DE COOTCGACIÓS.-Ün ejemplo de conjuga-
ción y la explicación q u e le s igue; nos d a r á á conocer el 
ve rbo pima. 

M O D O I N D I C A T I V O . 

Presente. 

Ani hakiarida, yo cuento, Ote. 
Api hakiarida. 
Hugai hakiarida. 

Pretérito imperfecto. 

Ani hakiarida-kada, yo contaba, etc. _ 

Pretérito perfecto. 

An• f hakiari, yo conté ó he contado, etc. 

Pluscuamperfecto. 

,1«' V 1Mkiarid-kada, yo h a b í a contado, etc . 

Primer futuro imperfecto. 

Ani hakiarida-mvku, yo conta ré , e tc . 

Segundo futuro imperfecto. 

J a ' t' ¡o hakiari, yo conta ré , etc. 

M O D O I M P E R A T I V O . 

Hakiarida^ui, ó ga-hbkiarida, cuenta tú, . 
Uakiarida-vorha, ó gorha-hakiarida, contad vosotros. 

M O D O S U B J U N T I V O . 

Presente. 

Ko ni'gni hakiarida-wi, y o cuente, etc. 

M O D O O P T A T I V O . 

Presente. 

Dod' an'iki hakiarida-na, ojató q u e yo cuente, e tc . 

Ati hakiarida. 
Apimu hakiarida. 
HUgam hakiarida. 

T I E M P O S E S P E C I A L E S . 

Primero. 

Ari'l' io liakiaridrkadu, yo había de contar , e tc . 

Segundo. 
-Ini hakiarida-malcada, yo había de haber contado, etc. 

G E R U N D I O S . 

De presente. 

Eakiarída-tu, es tando contando, ó cuando estoy contando. 
(Para oraciones do un supuesto) . 

Hakiarida-da. (Pa rao rac iones d e d o s supuestos . ) 

De pretérito. 

Hakiarida,-ka, habiendo contado, ó después q u e h u b e con-
tado. (Para oraciones de uno y de dos supues tos . ) 

De futuro. 

Hakiarída-ay, ó ai, en escribiendo, cuando escr iba, des-
p u é s de escr ib i r . (Para oraciones de uno y de dos supues-
tos.) 

Hakiarida-aa. (Lo mismo.) 

Próximo. 

llakiarida-agi/adi, e s tando para contar , cuando iba A con-
tar . (Para oraciones de uno y de dos supues tos . ) 

P A R T I C I P I O S . 
Adjetivos. 

ITakiarida-dama, el que cuenta. (Presen te . ) 
Hakiarida-lcaiaa, el que contó. (Pretér i to.) 
Hakiarida-aguidama, el que h a d e c o n t a r . (Futuro . Expre-

sa q u e la acción se ha de e jecutar inmediatamente . ) 
lo hakiarida-kama, el que ha de contar . (Fu tu ro : poco 

usado.) 
Haldarida-kugai, el que h a de contar. (Futuro.) 
Hakiarida-kugama, los q u e han de contar. (Futuro . ) 



Sustantivos. 

Bakiarida-kama, donde actualmente se encuentra. (Pre-

sente.) , , 
Bakiarida-parhami, donde se contó. (Pasado.) 
lIo.kiarida-aika.mi, donde se contará, lugar donde se ha 

de contar. (Futuro.) 
lo hakiarida-kumi, (Futuro: sin uso.) 

Posesivos. 

m hakiarida-da, ó por contracción dda, en vez dedada, mi 
cuenta actual. (Presente.) 

y hakiarida-da, lo que conté. (Pasado.) 
Ni hakiarida-kugai, lo que uno ha de contar. (Futuro.) 
13. EXPLICACIÓN D E L V E R B O . — E l p r e t é r i t o i m p e r f e c t o s o 

forma agregando al presente la terminación kada, y algu-
nas veces tada. 

La partícula prepositiva (', abreviación de ta, os signo del 
pretéri to perfecto, á la cual suele agregarse por elegancia 
igui ( t lgui.) También hay otra partícula propia de este tiem-
po y es rha, que también se usacon igui,quedando rhiguió 
rh'igui: se usa principalmente cuando aquello de que se ha-
bla hace ya tiempo que pasó. Respecto á la terminación del 
pretéri to perfecto diremos que generalmente se forma qui-
tando la último sílaba del presente; que los terminados en 
ha, Uo, ha, en el presente, hacen hi en el pretérito; que al-
gunos verbos tienen la misma terminación, la misma for-
ma, en los dos tiempos; que otros, por el contrario, cam-
bian completamente de terminación en el pretérito. Las re-
glas secundarias y sus excepciones sólo pueden ser objeto 
de una gramática, de manera que nosotros no haremos sino 
aclarar lo dicho con algunos ejemplos. 

Tuhisida, limpiar el sembrado; ta tuliisi, pretérito. 
Xamioea, descoser; próterito ta minio. 
Dada, llegar muchos; ta dada, pretérito. 
Gaha, asar ; pretéri to ta gahi. 
Eoho, morir muchos; pretérito ta kohi. 
Alia, despachar; ta ahí, pretérito 
Kuku, morder: ta kuhi, pretérito. 

El pluscuamperfecto es el pretér i to imperfecto con la 
partícula ta del perfecto: sospochoque e s t anoes fo rmapro -
piadola lenguapima, sino un supletorio de los que introdu-
cían los gramáticos españoles. (3) 

El primer fu tu ro imperfecto t iene su terminación pecu-
euliar, muku; y el segundo no es o t ra cosa más que el pre-
térito perfecto con la partícula prepositiva io, ó iu: al tomar 
algunos verbos la terminación muku, cambian su última vo-
cal en i-, v. g.. namuku hace naimikímu. 

El imperativo, el subjuntivo y el optativo se forman por 
medio de las terminaciones y partículas que se ven en el 
ejemplo. Las partículas del optativo dod'iki no son más 
que una sola, dodaki ó doria, por contracción. Si, como sos-
pecho,esta partícula es una interjección que significa ojalá, 
resulta que el optativo no es más que un supletorio. 

El idioma pima tiene otras dos fo rmas peculiares, por lo 
cual las hemos llamado tiempos especíate*, s in incluirlas en 
ninguno de los modos comunes á nues t ra lengua, aunque el 
primero parece corresponder á nues t ro fu turo definitivo, y 
el segundo al pretéri to perfecto ó pluscuamperfecto del 
mismo modo. La gramática dice que el segundo tiempo' 'co-
rresponde también al imperfecto y pluscuamperfecto de 
subjuntivo." La formación do dichos dos tiempos consta 
del ejemplo con bastante claridad, hechas ya las explicacio-
nes sobre los demás modos y tiemiios. 

En gerundios y participios os muy rico el idioma pima. 
Los primeros se forman con una de estas seis terminacio-
nes: tu da ka, ay ó ai, tea, aguida, y con los gerundios se su-
ple perfectamente bien nuest ro subjuntivo; v. g., "acaban-
do yo," en lugar de "cuando yo acabe." Los participios tam-
bién se forman por medio de terminaciones, según se ve 
en el ejemplo, siendo de observar que con los posesivos con-
cur ren los pronombres correspondientes. El posesivo de 
pretéri to generalmente es igual al p resente del verbo; pero 
hay varias excepciones que enseña la gramática; v. g., nuo-
ku, hablo; ni nuoki, lo que hablé, notándose analogía entre la 
formación de estos participios y el pretér i to perfecto de In-
dicativo. (4). 

14. ORACIONES DE INFINITIVO.—El verbo pima carece de 
infinitivo, y se suele suplir con el fu turo , de manera que 



en luga r .le decir , por ejemplo, " q u i e r o i r , " se dice, "qu ie ro 
i r é . " S in embargo , hay par t ículas y cons t rucc iones pro-
pias p a r a f o r m a r oraciones de infinitivo. 

Cuando el verbo r egen te exp resa voluntad se usan las 
p a r t í c u l a s mata y orate; la p r i m e r a en oraciones de un su-
pues to , v la s egunda de dos supues tos . E s regla general 
que (como en latín) en las oraciones d e infinitivo y de ge-
rundio d e d o s supues tos , la persona q u e h a c e vaya en acu-
sativo. E s t o , e n p i m a , debe en t ende r se cuando concur re el 
p r o n o m b r e q u e es el que t iene a lguna declinación. Vamos 

á ac larar es to con un ejemplo. 

Quiero que cuentes tas ovejas, 
rolo le numerare oves. 
Marnu an' iguikauari, s' hakiarid' oriáa. 

Mumu significa te, es el acusativo del p r o n o m b r e de ¡ase-
g u n d a persona; an' igui e s el p r o n o m b r e ani, abreviado, y 
l a r par t ícu la igui, propia del verbo: kauari es el sus tan t ivo 
ovejas, s' hakiarid' orhla, cliverbo con t a r y la par t ícula de in-
finitivo. La oración, lo más l i t e ra lmente posible, r esu l ta 
as í : Te yo ovejas cuentes quiero, dando á la par t ícu la orida la 
significación de q u e r e r , pues, como h e m o s dicho, indica vo-
luntad. . . 

Del mismo modo se hace con los ve rbos q u e r igen raum-
tivo, ó mejor dicho, q u e e n t r a n en e s t a clase de oracio-
nes , conjugándose el verbo r egen te , y el regido queda en 
presente- P a r a decir , pues , "yo iba á l l amar á J u a n , ' ' d i ré : 

Joan an' igui vaita liimukada. 
J u a n yo llamo iba. 

15. Voz PASIVA.—El s igno ca rac te r í s t i co do la voz pasiva 
es la par t ícula ama ó am' agui: pero las terminaciones del 
verbo son las m i s m a s que en activa. L a dificultad de la voz 
p a s i v a cons is te ún icamente en conocer las d i f e ren te s for-
m a s que toma la part ícula, según el modo y t iempo del ver-
bo, s iendo de adver t i r q u e en las orac iones de pasiva s epo -
ne 'el p r o n o m b r e de la pe r sona q u e padece on acusativo. 
Ejemplos: 

Am' igui mu vusoinu, tú e r e s ayudado. 
.luí vusivoi am' t' igui, tú fu is te ayudado, 
Am' igui vusivounu-muku, tú s e r á s ayudado. 
Ko' mu mu vusivoi nuna, t ú seas ayudado. 
Ara' t' ío mu vusivointuda, t ú habías de se r ayudado. 

16.—VERBOS PLUEALF.S.—En el p ima hay verbos plura-
les y s ingulares , es decir , verbos de diversa fo rma ; pero 
cuyo significado es el mismo, sin más di ferencia q u e la del 
número; v. g. , murlta, co r re r una persona; vopobo, c o r r e r 
muchas ; tuhanu, ba jar uno; tuopagu, ba j a r muchos. 

17. VERBOS FRECUENTATIVOS, APLICATIVOS Y COMPULSI-
VOS.—Los verbos f recuenta t ivos se f o r m a n por medio del 
verbo himu, i r ; v. g. , vaita, l lamar: vaita-himu, andar lla-
mando, l lamar con frecuencia . 

Verbos aplicativos llaman los g ramát icos españoles que 
han compues to A r t e s de lenguas indígenas (y cuyo n o m b r e 
hemos adoptado), á aquellos cuya acción s e aplica de una 
mane ra de te rminada á a lguna persona ó cosa. Pó rmanse 
cambiando en í la ú l t ima vocal del verbo y ag regando la ter-
minación da; v. g., nukada, guadar ; mkadi-da, g u a r d a r para 
otro. P o r medio do e s t a f o r m a los n e u t r o s se vuelven acti-
vos, y de es tos salen aplicativos, biderlvados: v. g., tubanu, 
ba ja r ; tubanida,bajar algo, ó á a lguna persona; tubanidada, 
ba ja r algo para otro. 

Los verbos compulsivos s e fo rman por medio de la par t í 
cula ó terminación tuda; v. g., hukiarida-tuda, compeler á 
contar. 

18. OTROS VERBOS DERIVADOS. - - Con la terminación ga es 
fo rman verbos q u e significan posesión ó abundancia ; v. g., 
hunu, maíz; hunuga, t ene r maíz; totoni, ho rmiga ; totoniga, ha-
b e r ó a b u n d a r hormigas . 

Con la terminación ta se f o r m a n verbos que significan ha-
cer ótener; v. g., maine, estera-, maine-Ui ó mam'ta, hacer es-
teras ; taka, raíz; takata, t ene r raíces. 

Con la terminación tulla y el p ronombre en acusativo, se 
significa t ransformación; v. g. , duburha, t i e r r a , mu duburha-
tuda, conver t i r se en t i e r ra . También con tuda se significa 
"hace r t e n e r . " 

Por medio do la terminación piga s e significa qu i ta r , sa-



car, entresacar; hohota, piedras •,hoUota-piga, quitar piedras; 
vuhi, ojos; vuhi-pigo, sacar los ojos. 

La terminación mada comunica al primitivo la significa-
ción de llenar: y ka le hace significar " tener cualidad;'' v. g., 
matee, ceniza; matae-mada, llenar de ceniza; sihori, dulce; si-
hori-ka, tener una cosa esa cualidad, e s decir, "ser dulce." 

El verbo urida, compuesto con nombres y adverbios, hace 
significar "tener por," v, g., subió, agrio; subió urida, tener 
por agrio. 

Además de todo lo explicado, aun hay otras siete termi-
naciones para formar verbos derivados, y son: raga, murha: 
hoppo, mu, l:ogo, sloga, toa. Con la primera se significa "es-
tar diestro;" con la segunda y tercera "ir á hacer;" usán-
dose la segunda en singular y la otra en plural; la cuarta y 
quinta significan " tener deseo de ejecutar ," la una para plu-
ral y la otra para singular: la sexta significa "hacer resis-
tencia," " tener constancia," "tesón:" la última "cesar." 

19. ADVERBIOS.—El idioma pima es abundante en adver-
bios. Ejemplos: 

Va ubai, en dónde. 
Id, aquí (sin expresar movimiento.) 
Ay, aquí ó acá 'expresando movimiento.) 
Ami, gamu, garhi, allí ó allá (sin expresar movimiento..) 
Abu, ímu, allí. 
damai, vasadi, más allá. 
Busko, buskona, buskapa, por todas partes. 
Mia, cerca. 
Miaku, más cerca. 
lava, aquí cerca. 
Guidava, guido, en lo alto. 
Tai, boca arriba, alto. 
Ina, por aquí. 
Ikido, cuando. 
Ilusio, ¿qué tanto tiempo? 
Siarh, mañana. 
Tako, ayer. 
Oaitu, al rayar el alba. 
Matobuanu, cuando está el día claro. 
Siarhu, de día, ser de día. 

Buhimuxa, de mañana (hablando de tiempo futuro). 
Xa, astu, xako, y otros, como. 
Xutul'iH, ¿por qué? 
Gai, de lado. 
Kupuri, boca abajo. 
TiUuduñ, culebreando. 
Tubika, como corcobado. 
Pima, no. 
Eoi, aun no. 
Tapi, no sé. 
Tasa, que significa sol ó día, con varios adverbios que se 

le juntan, sirve para expresar las horas. 

El autor de la Gramática que me sirve de guia, pone ejem-
plos de. algunos adverbios que se usan en singular y otros 
en plural; pero en mi concepto, no son sino interjecciones; 
v. g., hitgo para singular, y hugo-vorhama para plural, sig-
nifican bien, bien está, en hora buena; y son una exclama-
ción pa ra aprobar: nuhu en singular, nuhuvo-rhamaen plu-
ral, significan ilie! pa ra llamar. 

Los numerales y ordinales se confunden generalmente, 
v. g., vaiko, tros, ó t res veces. 

20. PREPOSICIONES.—Daremos algunos ejemplos de pre-
posiciones. (5) 

Buy, á, contra, hácia, (ad. apud). 
Vlt, ante. 
Dukurho, fue ra de (extra). 
Ikiti, vuttio, para, por. 
Oití, después de. 
Damana, sobre. 
Aba, en. 
Bumatu, huma. con. 
Amidurhu, de (e ex). 
Yusiva, por, 
Hucama, hasta. 

2 1 . C O N J U N C I O N E S é I N T E R J E C C I O N E S . — E j e m p l o s d e c o n -

junciones-

Upu, kosi, y. 
Aspitmusi, aspi, ó. 



Poso, pero, empero . 
Hukaidi, kukidi, P0 1 ' e s t 0 > P o r tanto. 
líunoga, entonces-
Kosasi, así como. 
llappai, hap, y o t ras , así. 
Apkada, aunque, con todo esto, no obs t an t e . 
Koiva, porque , supues to que. 

Respec to á la interjección hicimos ya una observac ión al 
t r a t a r del adverbio, y aquí sólo añadiremos q u e a lgunas in-
terjecciones sólo las usan las mu je r e s . 

22. CONSTRUCCIÓN . —Hay a lgunas r e g l a s fijas p a r a la 
cons t rucc ión en idioma pima, siendo las m á s no tab les las 
s iguientes . 

El sus tan t ivo se pospone gene ra lmen te al adje t ivo. 
P a r a e x p r e s a r posesión bas t a anteponer el n o m b r e del 

poseedor ; Pedro onnigga, mu je r de Pedro . 
El p r o n o m b r e suele in te rca la rse en el v e r b o ; hukimurha, 

p e r d e r s e ; hukifm'tmnurha, m e perdí . 
El p r o n o m b r e de la persona sobre q u e r ecae la acción del 

ve rbo se an tepone á és te ; poro an tes va el do la p e r s o n a q u e 
e j ecu ta la acción. 

La preposición s e pospone. 
La conjugación upu, gene ra lmen te s e pospone , a s í como 

aspi: aspumusi se suele anteponer . 
O t r a s reglas sobre la construcción se ven en la Gramá-

tica. 
23- DIALECTOS.—El P i m a se divide en var ios dialectos, 

s e g ú n consta de las m u e s t r a s del idioma q u e pongo en el 
§ s iguiente , la nota y el cap. 14. S in e m b a r g o , no conoz-
co, con certeza, más que dos nombres de e s o s dialectos ci-
tados en la Gramát ica ; el Tecor ipa y el S a b a g u i . El S r . 
Orozco en s u Geografía de las lenguas de México, c o n f u n d e el 
p r imero con el idioma principal el P i m a prop io , ó Névome, 
y no menciona el segundo. Por el contrar io , ci ta o t ros idio-
mas como dialectos del P ima que son s u s af ines; pero n o 
dialectos, según observamos en los capí tulos 13 y 14. 

24 . M U E S T R A S D E L I D I O M A — C o m o m u e s t r a s d e l i d i o m a , 
pondré t r e s e jemplos del P a d r e nues t ro . E l p r i m e r o saca-
do de la Doctr ina y Confesionario, f o r m a d o s p o r el m i s m o 
au to r de la Gramática-, el segundo, s e g ú n H o r v á s , y el t e r -

cero copiado de la Colección de la Sociedad Mexicana do 
Geograf ía y Estadís t ica . 

Primero. 

T oga t i dama ca t u m ' ami da cama s ' cuga m' a g u n a mu 
tuguiga , tubui divianna simu tuodidaga. Cosasi m ' l iuga 
cugai kiti t i dama ca tum ' ami g u s u d a buco bupo gusudana 
a d u b u r h ' aba. Slar i vugadi ti coadaga vu tu ica tas" aba ca-
li maca. Vpu g a t ' oanida pima s ' cuga t i tu id iga eos' as ' ati 
p ima tugui toa t ' o b a g a tu buy p ima s ' cuga tuidiga. P i m a 
l,' hul iuguida tudana vpu p ima s ' cuga tuidiga, co' pi du-
guvonidani pima scuga ami du rhu . Doda h a p u m u d u n a 
Jhs . 

Segundo. 

T oca t i tauacatum ami dacama; 
Scuc amu aca mu tukica: 
Ta hu i dibiana ma tuotídaca, 
Cosassi mu c u s s u m a amocacugai t i t amaca tum a p a h a p a 

c u s s u d a n a ina - tuburch apa 
MUÍ siarim t ' hnkiacugai bu to ca tu maca 
P im ' upu ca tukitoa p ima scuca ta tuica cosas ati p ima 

tuki toa t ' oopa amidurch pima scuca tuitic. 
Pim' u p u ca ta dató toa co diablo ta hiatokidara; 
Cupto ta i tucuubundana pim scuc amidurch . 

Tercero. 

Chóga dáma cáta diácamá izquiáma fia meitilla t abus ma-
tuyága cosamacai y!, dama cata gussada imid i r raba Suli t 
ecuadaga but i s maca vupucchuan ylga cosismati to chavaga 
t iapisnisquanti l los pinit iandaná copetullafli amisqu iandura 
dodá maduná ce tús . 

Algunas de las di ferencias que se notan e n t r e esos ejem-
plos, deben so r por la variedad de dialectos, a u n q u e o t ras 
creo q u e no son más que de ortografía . 

Te rmino la descripción del idioma pima t ras ladando una 
oración t r aduc ida q u e se ve en el Mi thr ida tes , sacada 
de Píefferkorn. 
Diosh m mam ani si sehost tal 
Dios mi quer ido yo muy t r i s t e estoy 



IOM in' ipukadit. Anf apotuta si sia 
contra mi corazón. Yo hice muy mucho 

pitaña api' um soreto taik sa pia 
feo tú me castigarás fuego en ninguna 

humac tascli pia etonni tat. Api si 
única vez no quemando es. Tú muy 

iap apt' um tonnarito pia humaco ant 
bueno tú me perdonarás no una vez yo 

apohito pitaña, hach kia ani tooharembe 
haré mal, tan largo yo viniendo 

tal. Api' um sap irito 
estoy tú me bondadoso serás. 

Vamos á hacer algunas observaciones respecto á las pa-
labras que lo merezcan. 

Diosh: palabra castellana, adaptada al idioma pima. 
Ini: pronombre posesivo, algo diferente al que hemos ex-

plicado anteriormente, y cuya diferencia prueba que la ora-
ción que vamos analizando está en un dialecto diverso al que 
explica la gramática. (B) 

Ani: pronombre personal, igual al quo hemos explicado 
<§ JO). 

H'us.- preposición muy semejante á las que antes liemos 
visto Ibuy) con el mismo significado (§ '201. 

An ¿' apotutá: aquí se ve la partícula del pretéri to ta ó (.', 
de la misma manera que la hemos explicado. 

Apt' ton sm-eto: por la partícula V parece se r una forma 
análoga al segundo fu tu ro imperfecto: tan, significa me, 
muy diferente á lo que hemos visto (§ 10). 

Ap'.- e s un abreyiacfo de api, igual al pronombre puesto 
anter iormente (§ 10). 

Sa.- preposición pospuesta á s u régimen. 
Pia: negación muy semejante á pima. 
Etonni: gerundio que no tiene ninguna de las sois termi-

naciones que explicamos al t r a t a r del verbo. Lo mismo se 
nota respecto al gerundio siguiente, tooharembe. 

Irito. Nótase que los fu tu ros en este dialecto, al menos 
según los ejemplos de la presente oración, terminan en to. 
(Véase la nota 6). 

NOTAS. 

(1) La gramática que me sirve de gula no trae el al fabeto 
pima, de manera quo he tenido necesidad de formarle exa-
minando la Gramática, el Confesionario y la Doctrina, te-
niendo presente el sistema de ortografía que me he pro-
puesto seguir , y que expliqué en el Prólogo. Debo advertir, 
sin embargo, que ol autor de la Gramática usa promiscua-
mente la u y la v, la s y la x, la i y la y, de manera que aun-
que, á veces, es fácil conocer dónde una- letra es tá mal usa-
da, se comprenderá fácilmente que no siempre es posible 
hacer la debida corrección. 

(-2) Esta explicación sobre los posesivos mo ha parecido 
más propia y más sencilla quo la que hace el autor de la 
Gramática. 

(3) El autor de la Gramática concede también á la conju-
gación pima futuro perfecto de indicativo; pero respecto á 
este tiempo es tan claro que es un supletorio, que no he 
dudado omitirle, pues vemos que so forma del segundo fu-
turo imperfecto, y va (v') que no es un signo, sino la con-
junción ya. También he omitido los gerundios correspon-
dientes á los que en latín terminan en di y dum, porque no 
los hay en pima, y los que se ven en la gramática son su-
plidos por medio de circunloquios. 

(4) El autor de la Gramática pone los participios sustan-
tivos y los posesivos en t re los verbales; yo los he puesto 
en t re los participios, porque expresan tiempo. Gramáticos 
de nota han dicho: "Un nombre es verbal cuando se deriva 
de verbo; pero si además conserva la significación de tiem-
po y acción ó pasión, es participio." 

(5) El autor de la Gramática divide impropiamente las 
preposiciones en preposiciones de ablativo y de acusativo, 
traduciéndolas por las latinas. Además, croo que algunas 
do las que en la gramática aparecen como preposiciones no 
son sino adverbios. 

(6) Tan cierto es que el dialecto descrito por Pfefferkorn 
es diverso, que marcaré aquí algunas de sus diferencias. 



L o s sus tant ivos hacen el plural por medio de una termi-
nación, v. g. , fcí, casa: kiburi, casas: ipudik, corazón; ipuda-
Jcuri, corazones. 

L o s p ronombres son los s iguientes: 

Nominativo. Dativo y Acusativo Genitivo ó PosMivo. 

Ani, y o . Um, Ini. 
Api, tú . Upum, Pini. 
Seréi, él. Serum. Siri. 
Niapc, nosotros Umua, lutine. 
Pinape, vosotros. Upua, Iptini. 
Sererei, ellos. Sama, Slrite. 

El p r e t é r i t o lleva la part ícula ¡«, como en el dialecto ex-
plicado ( í 13). To s e usa también como partícula prepositiva, 
y m a r c a el íu turo; v. g., an' to pucha-i, yo t raeré . El preté-
r i to s e exp resa en algunos verbos doblando la p r imera sí-
laba; v. g. animuhat, yo mato; ani mumuhat, yo maté. Cuan-
do s i g u e vocal al pre tér i to y f u t u r o se abrevíala part ícula, 
q u e d a n d o í', y se agrega ta 6 to al fin del verbo: v. g. , ant' 
upum tonnarita, te lio perdonado; ant' upum tonnarito, t e 
pe rdona ré . En imperativo se omite la final del verbo; v. g. , 
puehiri, t r ae r : pueh, t r a e : puchi, t raed vosotros. 

CAPITULO VIII . 

E L T E P E H U A N , 

N O T I C I A S P R E L I M I N A R E S . 

Los indios tepehuanes , que formaban una numerosa t r i -
bu , hab i taban en la ant igua provincia de Nueva Vizcaya. 
" L a región tepehuana , dice el P . Alegre en su His tor ia de 
" laCompaüía de J e s ú s , so ext iende desdo la a l t u r a de Gua-
d i a n a , á pocos monos de 25 g r a d o s ha s t a los 27 de la t i tud 
"Septen t r iona l . S u s pueblos comienzan ú las veinticinco le-
" g u a s de la capital do Nueva Vizcaya, hacia el N. O., en S a n 
" t iago Papasquiaro . Al Nor te t iene á la provincia de Ta-
" r a u m a r a , al S u r la de Cbiametlan y costa del seno califor-
"nio, al Or iento los g r a n d e s a rena les y naciones vecinas á 
"la l aguna de S a n Pedro , y al Poniente la s ie r ra madre de 
"Topía, q u e la divide de es t a provincia y la de Sinaloa ." 

Según Orozco, en su Geografía de las lenguas de México, el 
Tepehuan se ex tendía por Durango, Jalisco, Chihuahua, 
Coaliuila y Sinaloa. 

Los españoles s e establecieron pacíficamente e n t r e los 
tepehuanes , e n t r a n d o á predicar les ly reducir los á la f e 
cr is t iana el jesui ta J e r ó n i m o Ramírez on 1506, el cual fun-
dó los puenlos de Sant iago y San ta Catalina. Las misiones 
p rogresa ron de día en día, ha s t a el año de 1816, en q u e ocu-
r r ió la famosa sublevación de los tepehuanes , q u e repenti-
namente se levantaron contra los españoles, incendiando y 



matando sin piedad: casi todos los misioneros perecieron 
entonces. Se cuenta que los tepeliuanes en número de 
25,000 hombres, y después de haber asolado g ran par te del 
país, se dirigieron á la ciudad de Durango: el gobernador 
armó 1,000 vecinos; salió al encuentro de los indios, y pe-
leando con el valor que da la desesperación, logró derrotar-
los tan completamente, que perdieron 15,000 hombres. Los 
demás se refugiaron en las montañas, dejando para siem-
pre de exist ir como nación, y quedando hoy apenas unos 
miserables restos. 

Los tepeliuanes fueron una de las t r ibus más valientes de 
aquellas regiones, preciándose de ser superiores á las de-
más con quienes estaban en guerra, part icularmente los 
acaxaesy ta rahumares .áquienes tenían acobardados en ex-
tremo. 

Vivían en rancherías, en t re penas y lugares fragosos, 
siendo sus chozas de madera, y algunas de piedra y barro, 
con algún orden y policía. Sus vestidos eran d e lana y al-
godón. L & misioneros aseguran que los tepehuanes eran 
gente de buena capacidad y feliz memoria. 

"Estos gentiles, decía el P. Ponto (Historia de la Coinpa-
"nía de Jesús , por Alegre, tom. 19, pág. 452), guardan la 
"ley natural con grande exactitud. El hurto, la mentira, la 
' 'deshonestidad están muy lejos do ellos. La más ligera fal-
" ta de recato ó muest ra de liviandad en las mujeres, será 
"bas tante para que abandone su marido á las casadas y pa-
"ra jamás casarse á las doncellas. La embriaguez no están 
"común en estas gentes como en otras más ladinas; 110 se 
"ha encontrado entro ellas culto de algún dios: y aunque 
"conservan de sus antepasados algunos ídolos, más es por 
"curiosidad ó por capricho, que por motivo de religión. El 
"más famoso de estos ídolos e ra uno á quien llamaban Uba-
"mar i y había dado el nombre á la principal de sus pobla-
c iones- Era una piedra de cinco pal mos de alto, la cabeza 
"humana, el resto como una columna, situada en lo más al-
"to de un montecillo, sobre que estaba fundado el pueblo. 
"Ofrecíanlo los antiguos flechas, ollas do barro, huesos de 
"animales, llores y f r u t a s . " 

La palabra lepehuan creen algunos que os mexicana, y co-
rrupción de ttpebumi, conquistador; ó bien un compuesto 

de ppétl, monte, y huo desinencia que en mexicano indica 
posesión, como si dijéramos señor ó dueño del monte. 

Otros, acaso con más exactitud, dicen que íefleftu» « e s voz 
tai-ahumar, derivada de pelma ó pogua, que significa 1 litro, 
lo cual conviene con el carácter de la nación. 

La obra que me ha servido para formar la descripción 
del Tcpehuan es la intitulada "Gramática, Diccionario}- Ca-
tecismo" por Benito Rinaldini (México 1743). 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—El alfabeto tepeliuan consta de las si-
guientes! letras. 

a. b. C/Í. d. e. <7. h. i.j. k. I. m. n. o. ¡1. r. 5. 

so. I. tí, v. y. (1) 

2. PRONUNCIACIÓN. La pronunciación es muy gutural , 
y basta el más ligero cambio en ella para que cambien de 
sentido las palabras; v. g., mú, la u cerrada y aguda, signi-
fica se huyó-, y la «ab ie r ta y breve, murió. 

La pronunciación de la se la explica el P. Rinaldini dicien-
do: " ü s a mucho esta lengua las dos letras se, particular-
"mente cuando hay nota do interrogación, y es prolija en 

su clara pronunciación extendiendo algo la lengua por en-
' t re los dientes y silbando, y se pronuncian como con algu-

"na fuerza, hiriendo con toda la lengua en el paladar y al 
modo que el mexicano la Iz y el italiano el •<:>. 
La l y la »- son promiscuas, á veces, pues, según el mismo 

autor, "cuando la última sílaba acaba en I, la pronuncian al-
gunos de manera que no se distingue de la r; por lo que 

'parece se pueden escribir de ambos modos los vocablos 
"siguientes, y los semejantes seivoii ó seivori; novali ó nova-

"ri , e tc No obstante lo dicho suena al oído se r la l más 
"usada que la r." 

'También usan con alguna equivocación, agrega el cita-
"do gramático, de las dos vocales a, e, cuando se hallan jun-
"tas al fin ó al principio de la palabra, sin poderse distin-
guir si es a ó e; v. g., eaddae ó sadde, a r reo: maeitud ó mei-

"tud, por lo que es bueno escribir el vocablo con ambas vo-
"cales; v. g., maeiluil, no." 



Además de la l y la r, la . y ¡a e. be observado q u e hay 
o t ras l e t ras promiscuas, como la g la la e y la „ la o y la 

y consonantes es genera lmente proporcionada de modo 
que es fácil la pronunciación. Nótase, sm « M g » " » » 
tirita de varias consonantes en a lgunas palabras, de la „, 

, 7 7 » l v. g-, b a g a r e , andar á ga tas : « o t iempo 
aguas; ciénaga; * » # « . agujero; »««o, b a les te 

De la misma manera se ven repet idas algunas vocales en 

o t ras palabras . . , 
Las ligu ras de dicción, graM eufoníai, son d e mucho uso, 

asi es q u e con frecuencia se omiten ó agregan le t ras ; v g , 
apipi»', en lugar de apipisci: en es tos casos el P . Rmaldm, 
usa el apóst rofo para indicar la elisión; apipi»c -

Las le t ras que genera lmente s e agregan , son g ó k; v. g. , 

ku ooc, e n lugar de u oga. 
4. S ÍLABA. -El idioma tepehuan es polisilábico, como se 

ve de los s iguientes ejemplos. 

Toja, blanco. 
Batana, abajo. 
Moykadadc, ablandar . 

Adidutiule, achicar. 
Bamodadakamue, achacoso. 
Vappaynomitadamue, campanero. 

Los monosílabas son escasos. L a s palabras más largas 
que he visto son de ocho silabas. 

5 C O M P O S I C I Ó N . — S e usa la composición de las palabras, 
como veremos al t r a t a r de los verbos compuestos. 

6 VOCES METAFÍSICAS.-En lo que he podido observar 
me parece escaso el idioma en voces metafísicas. Presenta-
r é ejemplos de cómo s e suplen a lgunas palabras do esa 

clase. , , . 
Tiiytñtovdagu, entendimiento, significa también alma, ani-

mo a u n q u e es to más bien parece introducción de los mi-
sioneros, pues los ant iguos tepehuanes e sp re saban el prin-
cipio vital con las voces estómago 6 corazón. 

litiga quiere decir bueno; pero también sirve para expre-
sar cosas materiales, como vivo, sano. 

Kistu ó Mu, que significa algo, suple á nues t r a voz cosa. 
Buskerisci apowvuei: e s t a s pa labras quieren deci r siem-

p r e es así ," y con ellas se suple la nues t ra , eternidad. 

7. ONOMATOPEYAS.—Aun más escaso m e parece el tepe-
huan en veces onomatopeyas, pues e n t r o cosa de mil, ape-
nas he encont rado una que parece serlo. 

8. SINÓNIMOS.—En sinónimos c reo q u e e s más abundan-
te, de los q u e d a r é a lgunos ejemplos. 

Ukate, a ca r r ea r en las manos; motuigui, en el hombro : ko-
mitutugue, en los brazos; kusuve, en el lomo; vaigue, a c a r r e a r 
agua; binona, a c a r r e a r mantas . 

Kooy, culebra en genera l ; jáddaga, do cascabel; mamare, 
casera ; tukisci, colorada-, vakosuli, del agua . 

Arasci, poco, t r a t ándose de cosas aguadas : alchuki, de co-
s a s duras . 

•Jojoydi, amar , ampulidi, quere r . 
P e r o lo más notable q u e p r e s e n t a e l tepehuan en mater ia 

de sinónimos, son unos verbos que indican una misma idea 
genér ica ; pero q u e varían d e f o r m a p a r a e x p r e s a r d i feren-
tes relaciones de número, figura, sitio, c tc . :v . g., de una 
cosa caída en el suelo se dice kat, y de muchas but: de una 
cosa vertical s e dice kuka, y de muchas tuto, s iendo inani-
madas : pero si so habla de pe r sonas e s guko: s i se t r a t a de 
una cosa q u e tenga as iento como un plato, una piedra, etc . , 
so usa el verbo dadase, y si se habla de cosas m e n u d a s toay. 

9. GÉNERO, NÚMERO Y CASO.—No hay signos para mar-
ca r el género; pe ro sí nombres de pa ren tesco de f o r m a di-
ferente, s e g ú n el sexo dei q u e habla . Por ejemplo: el abue-
lo dice á su nieto, si es hijo de varón, bosimata: si es hijo de 
mujer , bomata: la abuela dice á su nieto, s i es hi jo do varón, 
kumara ó kasci, y si e s hijo de h e m b r a , usei: el padre dice á 
sus hijos ó hi jas luturo, la madre mamara. 

P a r a f o r m a r el n ú m e r o plural , la r e g l a g-eneral es q u e so 
dupl ique la p r imera silaba del n o m b r e on s ingular : v. g. , 
teodi, varón; teteodi, varones. Es ta r eg la t iene a lgunas ex-
cepciones q u e ensena la gramát ica . 

No hay declinación para e x p r e s a r el caso. 
10. DERIVADOS.—Carece el idioma de fo rmas propias pa-

ra e x p r e s a r comparativo y superlat ivo, supliéndolos por me-
dio de adverbios ó adjetivos, y lo mismo sucede con los au-
mentativos y diminutivos: v. g., obakl, muchacho; alali oba-
ki, muchacho chico, pues alali s ignifica chico. 

E n derivados de adjetivo numera l es tan escaso, que no 



encuentro » a l a gramática más que una forma propia para 
formar adverbios; v. g„ goleado, dos, gokoliao, dos veces. Los 
ordinales se suplen con una locución que significa en el 
uno," "en el dos," etc., por primero, segundo, etc., ó con 
el uno," "con el dos," etc. 

E x a m i n a n d o e l d i c c i o n a r i o s o v e q u e h a y a l g u n o s n o m -

bres que parecen derivados de otros; v. g„ usei, árbol; w s -
oiga, arboleda, Binaldini no hace sobro esto ninguna exph-
cación. , 

Respecto á derivados de verbo, véase lo que digo en los 

88 16 y 17- , 
11. P B O S O M B K E P E R S O N A L . — E l p r o n o m b r e p e r s o n a l s e 

expresa de esta nlanera: 
Aneane ó ane, yo. Atum, nosotros. 
Api, tú. Apum, vosotros. 
Eggue, aquel. Eggama, aquellos. 

Como en el tepehuan se usan mucho las figuras de dic-
ción, según dije en otro lugar, se abrevia el pronombre con 
mucha frecuencia, quedando á voces una sola l e t r a 

Hay una partícula sobre la cual dice Rinaldini: "La par-
"ticula íkkia, aunque es muy usada, no significa de por si 
"cosa alguna, y sólo con algún pronombre ú otra par te de 
"la oración le da más fuerza, especialmente de afirmación; 
"ikleia suele escribirse y pronunciarse iggia." 

12. POSESIVO.—Los posesivos son estos. 

In, mío, mios. Di ó de, suyo, suyos. 
ü, tuyo, tuyos. VI, nuestro, nuestros. 

Cm, vuestro, vuestros. 

Se ve que el posesivo es invariable en el número, ol cual 
se indica por ei nombre; v. g„ novi, mano; in novi, mi mano; 
in nonovi, mis manos. 

El genitivo se suplo con el pronombre posesivo; v. g., con 
tara, pie, diré Pedro tarade, el pie de Pedro, ó literalmente 
"Pedro pie suyo," pues de ó di se posponer los otros pro-
nombres suelen intercalarse. 

La diferencia-que hay en el uso de di ó de, es que los nom-
bres acabados en di toman de ordinario este pronombre y 
los demás de.. 

Con ios pronombres personales se expresa el agente de 
la oración, y con los posesivos los casos oblicuos. 

Algunos posesivos suelen tomar con algunos nombres la 
partícula ga; v. g., junugade, su maíz. 

La partícula n, antepuesta á nombres y verbos, significa 
ajeno, de otro: v. g., junu maíz; ajunu, maíz do otro. 

13. DEMOSTRATIVOS, RELATIVOS Y R E F L E X I V O S . — L o s d e -
mostrativos y reflexivos son estos. (2) 

tddi, éste; iddama, estos, hablando de personas. 
Ik, éste, de cosas, aunque algunas veces se suele usar 

también iddi. 
Hxgge ó ugge, uggw, aquel: /luggama, aquellos, hablando 

de personas. 
Eklce ó ukkove, aquel, de cosas. 
L'ggo, según los ejemplos del P . Rinaldini (pág. 7), signi-

fica esc en los dos números y géneros, y se usa con nom-
b re s de personas, animales y cosas. 

Jíugguoe, él, relativamente. 
ATG, que, el que. 
Pronombre reflexivo no hay, y se suple con el posesivo, 

como veremos adelanto (§ 1S). 
14. VERBO.—El verbo tepehuan tiene indicativo, impera-

tivo y ot ro modo que sirvo para subjuntivo optativo. Los 
tiempos en indicativo son presente, pretér i to imperfecto, 
pretérito perfecto, fu turo imperfecto y fu tu ro perfecto. El 
imperativo tiene presente y futuro. El subjuntivo ú optati-
vo, presente, pretér i to imperfecto, pluscuamperfecto y fu-
turo. Gerundios hay t res y participio uno. 

El mecanismo de la conjugación es muy sencillo, pues se 
reduce á marcar las personas con los pronombres, y los 
tiempos y modos con terminaciones. 

15. E J E M P L O DE CON.IUBACIÓX.—He a q u í u n e j e m p l o d e 
conjugación. 

Indicativo presente, 

Aneana aguidi, yo digo, etc. Atum aguidi. 
•Api aguidi. Apum aguidi. 
Eggue aguidi. Eggam aguidi. 

Pretérito imperfecto. 

Aneane uguiditade, yo decía, etc. 



Pretérito perfecto. 

Aneaneanta aguide, yo dije, e tc . Atumtatéta, aguidi. 
Apiapti aguide. Apumeateta aguidi. 
Eggueata aguidi. ¡Iggameateta aguidi. 

De otro modo. 

Aguülianta, yo dije, e tc . Aguidieateta. 
Aguidiapti. Aguidiapumeateta. 
Aguidiata. Agu.idiameatf.ta. 

Futuro imperfecto. 

Aneana aguidiague, yo diré , etc. 

Futuro perfecto. 

Aneane aguidiamokue, yo hab ré dicho, ote. 

Imperativo presente. 

Aguidiana ane, diga yo, etc. 
Aguidiana api ó aguidane, q u e e s más usado. 
Agnidiana eggue. 
Aguidana atum. 
Aguidiana apum 6 agnidavoramoe, que es más usado . 
Aguidiana eggain. 

Futuro. 

Aguidiamokue ane, diga yo luego, etc. 

S U B J U N T I V O ü OPTATIVO. 

Presente. 

Aneane aguidana, yo diga, etc . 

Pretérito imperfecto. 

Aneaae aguidaguitade, yo d i j e ra , etc. 

Pluscuamperfecto. 

Aneane aguidaguijatade, yo h u b i e r a dicho, etc . 

Futuro. 

Aneane aguidaguiagne, yo d i je re , etc. 

Gerundios. 

Presente.—Aguidirni, diciendo. 
P re té r i to imperfecto. Aguidimiiatade, e s ta r diciendo. 
P r e t é r i t o perfecto.—Aguidati . habiendo dicho-

Participio. 

Aguklidanme, el que dice. 

16.—EXPLICACIÓN DEL VERBO.—El p r e s e n t e de indicativo 
se f o r m a con los p ronombres personales como los demás 
t iempos; pero su terminación es d i fe ren te en cada verbo. 
Es to t iempo os la f o r m a más p u r a del verbo tepehuan, y so-
b r e él s e puede considerar que se forman los ot ros , por lo 
cual nos servi rá do punto de comparación. (3) 

El p re té r i to imperfec to tiene por signo la terminación ta-
de, el f u t u r o imperfecto, agüe, y el perfecto amokue. El pre-
té r i to per fec to es el único t iempo que tiene variedad de ter-
minaciones para cada persona, cuyas terminaciones se agre-
gan al p r o n o m b r e ó al verbo, como se ve en el ejemplo: ob-
sérvese, s in embargo, que la terminación de las personas 
del plural , es la misma en todas. La formación del pretér i-
to pe r fec to e s lo más difícil del idioma tepehuan, pues se 
verifica con mucha variación é i r regular idad, de modo que 
para explicarla son necesar ias muchas reglas minuciosas 
que sólo una g ramát ica debe dar . Me contentaré , pues, con 
p re sen ta r algunos ejemplos para d a r idea. (v. S 21.) 

Thoadidi, blanqueo; thoadiania, blanqué. 
Kokoso, due rmo; koianta, dormí. 
Dadague, manoseo; daanta, manosée. 
(iagay, a sa r ; gayanta. asé. 
Oae, escr ibo; oanta, escribí . 
Ameite, gano; ameitianta, gané. 

El s igno del p re sen te de impera t ivoes la terminación ana, 
llevando pospues tos los nombres : las s egundas personas 
t ienen además o t ra forma, como se ve en el ejemplo. Res-
pecto á esas p e r s o n a s hace Rinaldini es ta advertencia: 
"Cuando á las dos dichas pe r sonas procede algún adverbio, 
"en tal caso en medio del adverbio y del verbo se pone la 



' ' pa r t ícu la gui pa ra el s ingular, y la par t ícula guer para el 
"p lura l , multándose la últ ima vocal de la raía en a; v. g„ be>• 
"ga gui aguida, .lile bien t i l " El f u t u r o de imperativo es el 
f u t u r o perfecto de indicativo con el p ronombre pospuesto. 

E n el subjuntivo ú optativo pierde el verbo su última letra 
y a g r e g a las terminaciones s iguientes: ana pa ra el presen-
te: aguitade, para el p re té r i to imperfecto; aguWade, l 'arae-
pluscuamperfecto, y agaiague el fu tu ro . Elsubjunt ivo 
se dis t ingue del optativo en que aquel lleva los adverbios 
propios del modo, y ol optativo la interjección puhdana, oja-
lá, á la cual se agregan las terminaciones propias de cada 
tiempo. (4) 

Los gerundios y el participio se forman también con ter-
minaciones, como se ve en el ejemplo. (5). 

El infinitivo genera lmente se suple con el fu tu ro : v. g., 
" y o quiero d i r é " por "yo quiero deci r ." 

Observaré, por último, respecto del verbo, q u e como di-
ce Kinaldini, " e s e idioma poco se cine á la legí t ima corres-
"pondencia de los t iempos (y modos), usando promiscual 
" m e n t e de unos en lugar de ot ros ." 

IV. VERBALES.—Hay en el idioma tepehuan unos sustan-
tivos verbales que pudieran l lamarse participios sustantivos, 
porque indican t iempo, (6) según parece de las explicacio-
nes de Rinaldini, pues dice que "do los verbos se derivan 
"nombres , aunque pocos, que son de ordinario los que sig-
n i f i c a n la acción activa y como presente, y la acción pasiva 
y como pretérito." Según las demás explicaciones del mis-
mo autor, el s igno de los verbales de p resen te e s la termi-
nación daraga, y el de los otros raga, cambiando en a la úl-
t ima vocal del verbo. Empero, de los ejemplos que trae la 
Gramática, se ve i rregularidad en algunos verbales; v. g. , 
de soake, l lorar, sale soakitaraga, llorón. 

Otros verbales hay terminados en jare, q u e indican ins-
trumento; v. g., tu i te, e sca rda r ; tuitajare, cosa con que so es-
ca rda : ikitugue, a s e r r a r madera ; ikUume, la s ierra . 

18. VARIAS CLASES DE VERBO.—El verbo ó voz pasiva se 
f o r m a mudando la últ ima vocal de! verbo activo en i, y aña-
diendo ¡tome, kamue ó kamoe, v. g., anejotosee, yo envío; ane 
jotoscUeame, yo soy enviado. Los demás t iempos se forman 
sobro el p resente de indicativo, como en la activa, aunque 

algunos llevan a g r e g a d a k ó ka-, v, g. , ane jotoscikamekatade, 
yo e r a enviado. 

Los verbos aplicativos (7) t ienen por s igno la terminación 
di ó de, como aguidi, decir , q u e significa propiamente "dec i r 
una cosa á o t r o . " Los verbos acabados en de hacen s u apli-
cativo en guide; v. g., sadde, a r r e a r ; saddagvidi, " a r r e a r las 
bes t ias á o t ro . " También se fo rman verbos aplicativos por 
medio de la par t ícula preposit iva a;\. g . , vatgue ane, aca-
l-reo agua ; amigue, acar reo agua para otro. 

Los verbos compulsivos se f o r m a n con la terminación tu-
de; neoke, hab la r ; neokilude, hacer q u e o t ro hable. 

Los reflexivos s e expresan por medio de los p ronombres 
posesivos; v. g. , ane in gm-e, yo m e azoto, ó ane sin guve, p u e s 
a lgunas veces se an tepone s al posesivo. 

Hay verbos plurales y singulares, es decir , que cambian de 
f o r m a en cada número; duduvie, venir uno; dadda, venir mu-
chos, (8). 

S e usan los verbos compues tos ; v. g. , de vaigue, agua, y 
mure, c o r r e r : vaiguimure, a c a r r e a r agua aprisa. 

Hay verbos i r r e g u l a r e s y defectivos. 
19. VERBOS DERIVADOS.—De nombres sus tant ivos y ad-

jetivos se f o r m a n verbos, t e rminando en te los der ivados de 
sustantivo, y en dide. los de adjetivo-, v. g , . aaga, hojas de ár-
bol; aagate, echar hojas el árbol; susaja, zapato-, susqjate, ha-
cer zapatos; soae, f razada; soáte, hacer frazadas; toja, blanco; 
tojadide, b lanquear ; tuddogui, verde; túddoguiditle, poner 
verde. 

También de adverbios se derivan verbos, de varias ter-
minaciones, pero pocos y de ra ro uso; v. g. , jotoma, con 
prés teza ; jotomaguíde, d a r pr i sa ; beiga, bien; beigatude, ha-
ce r bien. 

20. VERBO SUSTANTIVO.—El verbo sustant ivo e s o; pero 
según Kinaldini " e s to se en t iende del verbo s e r secundum 
se." Si s e e x p r e s a el predicado, s e a ñ a d e la terminación vur 
ó ver á los p r o n o m b r e s en el p resente de indicativo. En los 
o t ros t iempos, además de llevar el p r o n o m b r e una do esas 
terminaciones, el n o m b r e que sirve de predicado toma la 
terminación cor respondiente al tiempo, Además del pro-
nombre personal , se usa el posesivo en esta conjugación. 
Ejemplos: 
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Aneavur in ogga, es mi padre . 
Apiavur u ogga, es tu padre . 
Anacer inoggatade, e r a mi p a d r e . 
Eggumcer oggatade, e r a su padre . 

Sobre el verbo sustant ivo obse rva también Rinaldin i : 
"Cuando se qu ie re significar por el ve rbo ser cosa d i fun ta , 
" n o se usa del dicho verbo, mas sólo se añade al n o m b r e 
" e s t a terminación, jaru ó jaro; v. g . , in ogajaru.' 

21. PARTÍCULAS Y ADVERBIOS. Hay varias par t ículas en 
t epehuan , de las cuales u n a s t ienen sent ido fijo y o t r a s va-
rio, según s e colocan en la oración. Ejemplos : 

Na, cuando va sola, significa, oh, hola: cuando c o n c u r r e 
con par t ícu la in ter rogat iva , indica p r e g u n t a ó duda : con 
p ronombres , nombres ó verbos , s ignif ica si: con ol adver-
bio "idi, se t r aduce por cuando. 

La par t ícula sci es nota in te r rogat iva ; jupitiki, comis te ; 
jupisci, ¿comiste? 

Ko indica t iempo; v. g., ol viernes vendré ; vicrnesko andi• 
viague. Jo t ambién significa t iempo, pero en o t ro sent ido; 
v. g. , tuddogui quiere decir verde, y tuddojo t iempo de verde 
ó de aguas , po rque en esa época reverdece el campo. 

Atiki ó iki, af íadidaal pre tér i to , da más fuerza á la expre-
sión, y además t iene o t ros usos. 

Adverbios hay en tepehuan de todos significados. 
22. PREPOSICIONES.—lie aqu í a lgunos e jemplos de pre -

posiciones. 

IIutnade 6 bumade, con, indicando 
Ruy, cou ó contra . 
Kiddiguer, f u e r a (extra). 
Vbiguí ó bubugui, t r a s , d e t r á s . 
Abba, en, signi ficando lugar . 
Iluta, y otras , de. 
Saguini, en t r e . 

Kude, con, indicando i n s t r u m e n t o . 
lker, eker, er, en, significando dentro de. 

De los ejemplos q u e t r ae Rinaldini , consta q u e la preposi-
ción se pospone á su rég imen; v, g. , in novi kude, con mi 
mano, l i t e r a l m e n t e "mi mano c o n . " 

Jm¡(íei ,,y. 
Appio na, como si. 
Jat'.iki, kat, también, y. 
lkaidiatut, y por eso. 

Seinpu, ó. 
Tmnasci, turne, aunque. 
ütcaídi, p a r a qué. 
Upu, también. 

24. DIALECTOS.—El idioma tepehuan se divide en va-
r ios dialectos. En u n a s pa r tes , por ejemplo, se dice toopa, 
pavo, y en o t ros toosa: en cier tos lugares la terminación del 
p r e t é r i t o imperfec to de indicativo e s kade y no tade, etc. 

25. EIEMPLO DE LA ORACIÓN DOMINICAL. - E l pad re nues-
t ro en idioma tepehuan, quo pongo en seguida, copiado de 
un e jemplar que tengo á la vista, parece e s t a r en un de lec -
to d i fe ren te al q u e se re f i e re Rinaldini , puos aunque t iene 
a lgunas palabras, cuya variedad de fo rma puede explicar-
se por el uso de las figuras de dicción, tan comunes en te-
pehuan, hay o t r a s cuya di ferencia es tan notable, que no 
admiten la misma explicación. 

Vtogga atento 
Nues t ro pad re (quei e s t á s 

ti'sikamoe U{J'JiLC 
•ilicado sea el 

uguíere api wlduna 
t u re ino tu h a g a s 

dubnr dama 
(la) t i e r r a sobre 

ud makane 
á nosotros da 

ud sceadoa daraga 
nues t ro pecado 

tubaggue 
(el) cielo 

utul ugaraga 
tu nombre 

danta. san-
sobre san-

duviana 
venga 

gutuguitodaraga tami 
tu voluntad aquí 

tubaggue Vi 
cielo N u e s t r a comida. 

scibl 
hoy 

addukate 
como 

maitague 

¡oigudaite 
perdona 

ioigude 
perdonamos 

daguito 
dejas (dejes) 

jut jaddune 
(á) n u e s t r o s deudores 

ud. 
á nosotros. 

26. ANÁLISIS.—Vtogga: ,tt es el posesivo nues t ro ; ogga 
sustantivo, que Rinaldini escr ibe también oga y oja. 

Atento: no h e encont rado explicación de es t a palabra en el 



diccionario, por lo cual la he t raducido sólo por s u corres-
pondencia con el castellano. 
Tubaggio, ó tuvagui, como escr ibe Kinaldini : sustantivo. 

Dama: preposición, que Rinaldini escr ibe <Jaman ó daña. 
Sanlusicamoe: verbo pasivo, formado de una radical espa-

ñola y la terminación tepehuana correspondiente. 
Vague: demostrativo, que significa él ó aquel. 
U'nitigaraga: v, es el posesivo tú ó tuyo: tutugaragá, es un 

sustant ivo verbal, derivado de tutugue, nombrar . 
Duviana: imperativo del verbo duduvidi, vengo; duvianta, 

vine. 
Uguierc: n, es el posesivo tuyo: gufare, sustantivo. 
Api: p ronombre personal . 
Odduna: subjunt ivo del verbo i r regular ivuei, hago; iddìi i 

ó idduiti, hice, según escr ibe Kinaldini en el dialecto que 
nos ocupa, el verbo parece se r ovuei, hago; odduni, hice. 

GnUiguitodaraga: sustantivo verbal, según lo indica su 
terminación, y en cuya composición en t r a el posesivo?/ pre-
cedido de una g eufónica (véase el § 3.) 

Tami: adverbio. 
Dubur: sustantivo. 
Dama: preposición, después de la cual no encuentro en el 

original tepehuan las pa labras correspondientes á como en ó 
como sobre, que hacen falta para el buen sent ido de la ora-
ción. 

Udguaddaga: ud, es lo mismo que ut, nues t ro {§ 2;) gttad-
daga, significa comida, Kinaldini escr ibe coadaga. 

Ud: posesivo que acabamos de ver, y que aqui hace de ca-
so oblicuo significando como plural, según lo explicado en 
el § 12. 

Moicane ó maJcani: por la promiscuidad de la e y de la i 
(§ 2,) es segunda persona del singular de imperativo del ver-
bo malee ú maje, de cuyos dos modos le he visto en la gramá-
tica. 

Scibi: adverbio, 
Ud: explicado ya. 
Joigudane ó joigudani, según lo dicho en el § 2: segunda 

persona del s ingular de imperativo del vcvbojoigudc, perdo-
nar . 

bceadoadaraga: sus tant ivo verbal. 

Adufcate: adverbio. 
Jut: posesivo con una. / eufónica (véase el § 3.) 
Jaddune: no he encon t rado es ta pa labra en el Dicciona-

rio, y la he t raduc ido por su correspondencia con el cas-
tellano. 

J fai tague: negación q u e Kinaldini e sc r ibe en su dicciona-
r io maitiud ó maAludo. 

pdguito: verbo en indicativo, en lugar de subjuntivo, pol-
lo explicado al fin del § 16. 

Ud: explicado ya. 

NOTAS. 

(1) El P. Rinaldini no t r a e el alfabeto tepehuan, por lo cual 
he tenido q u e fo rmar l e examinando s u Gramática, Diccio-
nar io y Doctrina, ocur r i éndome las s iguientes observacio-
nes acerca de a lgunas l e t r a s . 

Omito la « y la q, y admi to la fc, por las razones q u e he da-
do en el prólogo. Creo q u e la h os aspi rada , en cuyo caso 
podría sup r imi r se y e x p r e s a r s e con la./; pe ro no es tando 
seguro de olio, dejo a m b a s l e t r a s en el alfabeto. Dice ter-
minan temente Rinaldini , q u e " s e pronuncia de la mis-
ma mane ra la j q u e la x," por lo cual omito es t a ú l t ima le-
t ra . También omito ¡a z, p o r q u e en r a r a voz la he visto y 
po rque suena como s. La se debo figurar en el alfabeto, por-
que aunque la r e p r e s e n t e m o s con dos l e t ras tiene un sonido 
simple. 

(2) Omito varias f o r m a s que t r ae Rinaldini e n t r e los de-
mostrat ivos y relativos, po rque no lo son. 

(3) Siendo el p r e s e n t e de indicativo la fo rma más pura 
del verbo tepehuan, hizo bien Rinaldini en tomarle, como yo 
le tomo, por pun to de comparación. 

(4) T ra t ando de expl icar el P . Rinaldini el subjunt ivo y el 
optativo, se confunde y cae en dos equivocaciones. La pri-
mera consis te en c r e e r (pág. 22) q u e haya dos maneras de 
fo rmar el optativo, p u e s de sus mismas explicaciones cons-



t a que la p r i m e r a os la segunda , con sólo el agregado de la 
inter jección pulidana, ojalá: y como á l a p á g . 24 confiesa que 
esa inter jección e s cabalmente el signo de optativo, r e su l t a 
q u e sólo e s propio optativo uno de los dos, es decir , ol que 
lleva la interjección pulidana. 

P o r o t ra pa r te , parece, de a lgunas explicaciones del mis-
mo Rinaldini , q u e hay dos modos, uno sub jun t ivo y o t ro op-
tativo; pero que no es asi , sino q u e un mismo modo s i rve 
p a r a los dos, cons ta de s u a s iguientes p a l a b r a s (pág. 24); 
"El modo subjunt ivo t iene los mismos t iempos, t e rminado-
"nes y reglas q u e ol optativo; y solo varia en el modo de 
' ' j un ta r los p ronombres con el adverbio aidi.'' E sa varia-
ción " e n el modo de jun ta r los p r o n o m b r e s con aidi," n o os 
una razón para que el subjunt ivo sea un modo d i fe ren te del 
optativo, po rque aidi no es más que un adverb io de los que 
van en oraciones de subjunt ivo en cua lquiera lengua y no 
un signo, y po rque la al teración q u e s u f r e el p ronombre al 
j u n t a r s e con aidi no es peculiar del modo subjuntivo, sino 
cosa propia del uso general de las ligu ras de dicción q u e se 
cometen en tepehuan, y de q u e habló en e l § 3. 

(5) Que en t e p e h u a n hay un gerundio d e presen to y dos 
de pre té r i to , cons ta del P. Rinandini, págs . 25 y 26. No me 
apar to , pues, de e s t e autor , s ino en que a l segundo de pre-
té r i to le doy el nombre de perfecto, p o r q u e Rinaldini no le 
da ninguno, y es preciso le tenga, y p o r q u e m e parece q u e 
e s el que le conviene, a tendido su significado. 

(6) Véanse el ópata y el cahita. 
(7) l i e adoptado el nombre de aplicativos p a r a los verbos 

q u e t ienen dos complementos, po rque es prec iso conocerlos 
p o r algún nombre, y po rque és te t iene la ventaja de e s t a r 
ya admitido en las g ramát i cas de. lenguas mexicanas. E n la 
descr ipción de varios idiomas hablo de e s o s verbos. 

(8) Rinaldini incluye impropiamente e s t o s verbos e n t r e 
los i r regulares . 

CAPITULO I X . 

E L T A B A H U M A R. 

- n o t i c i a s p r e l i m i n a r e s . 

El idioma t a r a h u m a r so habla en la pa r to occidental del 
Es tado de Chihuahua, conocida con el nombre de Tarahu-
niara, q u e so divide en alta y baja. Confina, por el Oeste, 
con Sonora, por el Es te con Nuevo-México, sirviéndole de 
limito el río G r a n d e : y por el S u r Oeste con Sinaloa. Tam-
bién se usa en una par te de los Es tados de Sonora y Du-
rango. 

La nación t a r ahumara fué descub ie r t a en 1614 por el je-
su í ta J u a n de Ponte, natural de Cataluña. 

Las habi taciones délos t a ra l iumares e ran las cuevas de los 
montes ; sus vestidos, toscas telas do pi ta tejidas por las mu-
je res : su religión, la idolatría; en suma, es taban en el esta-
do salvaje. Empero , s u ca rác te r suave permit ió q u e se les 
redujera fáci lmente, y que vivieran quietos bajo el dominio 
de los españoles. 

Consumada la independencia de México, los tai-ahumares 
fue ron considerados como ciudadanos; pero no por es to han 
adelantadoen civilización; conservan s u s an t iguas costum-
bres , y no se mezclan con los blancos, a u n q u e viven en paz 
con ellos. Su número actual se computa de veinticinco á 
t r e in t a mil. 

Según parece, la palabra talahumali ó tarahumari signili-



t a que la p r i m e r a os la segunda , con sólo el agregado de la 
inter jección pulidana, ojalá: y como á l a p á g . 24 confiesa que 
esa inter jección e s cabalmente el signo de optativo, r e su l t a 
q u e sólo e s propio optativo uno de los dos, es decir , ol que 
lleva la interjección pulidana. 

P o r o t ra pa r te , parece, de a lgunas explicaciones del mis-
mo Rinaldini , q u e hay dos modos, uno sub jun t ivo y o t ro op-
tativo; pero que no es asi , sino q u e un mismo modo s i rve 
p a r a los dos, cons ta de s u a s iguientes p a l a b r a s (pág. 24); 
"El modo subjunt ivo t iene los mismos t iempos, t e rminado-
"nes y reglas q u e ol optativo; y solo varia en el modo de 
' ' j un ta r los p ronombres con el adverbio aidi.'' E sa varia-
ción " e n el modo de jun ta r los p r o n o m b r e s con aidi," n o os 
una razón para que el subjunt ivo sea un modo d i fe ren te del 
optativo, po rque aidi no es más que un adverb io de los que 
van en oraciones de subjunt ivo en cua lquiera lengua y no 
un signo, y po rque la al teración q u e s u f r e el p ronombre al 
j u n t a r s e con aidi no es peculiar del modo subjuntivo, sino 
cosa propia del uso general de las ligu ras de dicción q u e se 
cometen en tepehuan, y de q u e habló en e l § 3. 

(5) Que en t e p e h u a n hay un gerundio d e presen to y dos 
de pre té r i to , cons ta del P. Rinandini, págs . 25 y 26. No me 
apar to , pues, de e s t e autor , s ino en que a l segundo de pre-
té r i to le doy el nombre de perfecto, p o r q u e Rinaldini no le 
da ninguno, y es preciso le tenga, y p o r q u e m e parece q u e 
e s el que le conviene, a tendido su significado. 

(6) Véanse el ópata y el cahita. 
(7) l i e adoptado el nombre de aplicativos p a r a los verbos 

q u e t ienen dos complementos, po rque es prec iso conocerlos 
p o r algún nombre, y po rque és te t iene la ventaja de e s t a r 
ya admitido en las g ramát i cas de. lenguas mexicanas. E n la 
descr ipción de varios idiomas hablo de e s o s verbos. 

(8) Rinaldini incluye impropiamente e s t o s verbos e n t r e 
los i r regulares . 

CAPITULO I X . 

E L T A B A H U M A R. 

-NOTICIAS P R E L I M I N A R E S . 

El idioma t a r a h u m a r so habla en la pa r to occidental del 
Es tado de Chihuahua, conocida con el nombre de Tarahu-
niara, q u e so divide en alta y baja. Confina, por el Oeste, 
con Sonora, por el Es te con Nuevo-México, sirviéndole de 
limito el río G r a n d e : y por el S u r Oeste con Sinaloa. Tam-
bién se usa en una par te de los Es tados de Sonora y Du-
rango. 

La nación t a r ahumara fué descub ie r t a en 1614 por el je-
su í ta J u a n de Ponte, natural de Cataluña. 

Las habi taciones délos t a ra l iumares e ran las cuevas de los 
montes ; sus vestidos, toscas telas do pi ta tejidas por las mu-
je res : su religión, la idolatría; en suma, es taban en el esta-
do salvaje. Empero , s u ca rác te r suave permit ió q u e se les 
redujera fáci lmente, y que vivieran quietos bajo el dominio 
de los españoles. 

Consumada la independencia de México, los tai-ahumares 
fue ron considerados como ciudadanos; pero no por es to han 
adelantadoen civilización; conservan s u s an t iguas costum-
bres , y no se mezclan con los blancos, a u n q u e viven en paz 
con ellos. Su número actual se computa de veinticinco á 
t r e in t a mil. 

Según parece, la palabra talahumali ó tarahumari signili-



ca "cor redor de & pie ," de tote ó tara, pie, y huma, cor rer . 
Es te nombre alude á c ie r ta cos tumbre de los t a ra lmmares , 
que es la d e c o r r e r pare jas con mucha ligereza, t irando, al 
c o r r e r , con el pie una bola de madera. 

Lx única obra q u e he podido consultar sobro el Tarahu-
mar es el "Compendio gramatical , oraciones, doctrina, y 
p lá t icas" porel P . Miguel Tellechea (México, 1826). No obs-
tante lo adelantado de la época en que ese l ibro se escribió, 
t iene los mismos defec tos que los escr i tos de igual clase de 
los más ant iguos misioneros, es decir , fal ta de método y 
p ru r i t o de amoldarse á la gramát ica latina. Además do es-
to e s t an breve, que se echan menos algunas explicaciones 
y más ejemplos. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—Sólo diez y nueve le t ras t iene el a lfabeto 
t a r a h u m a r . 

a. b. ch. e. g. i. j. k. I ni. n. o. p. r. s. 
í. u. v. y. 

Sin embargo, debe adver t i r se que esto alfabeto corres-
ponde al dialecto de la Ba ja Ta rahumara ó Chinipas, que es 
del que especialmente t r a t a Tellechea: en otros dialectos se 
ve h en lugar de.) ó r, z por s, y ti que parece sor una sola 
l e t r a y no dos. (1). 

2. PRONUNCIACIÓN. La c y la i son t an poco marcadas , 
que f r ecuen temen te se confunden: l a r es suave en princi-
pio de dicción y f u e r t e en medio; la l y la r, la p y la b son 
promiscuas-, pero lo común y más correcto es usar r y b: 
asimismo son promiscuas o t r a s letras en la pronunciación 
ó escr i tu ra , como./ que suele usa r se por j/,-v. g. , je, en lugar 
de ye; g por k,ók por g, etc. 

Hablando en general , y según las propias palabras del P. 
Tellechea, "pa ra p ronunc ia r al uso t a r a h u m a r las letras, 
"se ha de re t i ra r hacia den t ro y fue ra el labio de a r r i b a ó 
"abajo: cuando se pronuncian diptongos, se pone la lengua 
"como para pronunciar la que comienza, y al echar el re-
Cue l lo , se p ronunc ía l a o t ra ; v. g. , bigiie, l impiar . " 

3. ACENTOS:—Se e n c u e n t r a n pa labras agudas , graves , 
e s d r ú j u l a s y aun con el acen to en la cuar ta sí laba: 

2íará, el hijo. 
Kuslki, vara. 
Parámugo, t enor sed. 
Kuslgameke, los q u e manejan bas tón. 

Las pa labras compues t a s sue len conservar los varios 
acentos do s u s componentes ; v. g., pogimurá, manda r bau-
tizar. 

"Hay varios vocablos, dice Tellechea, q u e a u n q u e t engan 
" e n una misma vocal el acento ( aunque son pocos), signifi-
c a n d i f e ren te s cosas, por p r o n u n c i a r s e el acento, ó suave-
"men te , ó por las nar ices , ó l l anamente ; v. g., raná, llana-
" m e n t e significa pa r i r , y pronunciándolo con admirac ión ó 
"ganga , significa t r o n a r ó e s t a l l a r . " 

4. COMBINACIÓN DE LETRAS.—En el dialecto á que prin-
cipalmente se refiere Tellechea no se encuen t r an dos con-
sonan tes juntas , s ino que cada una t iene su correspondien-
te vocal, lo cual hace m u y suave el idioma. A s i o s q u e al 
adoptar , por ejemplo, la pa labra española ene/., so volvió cu-
rtís/. Todas las pa labras acaban en vocal, exceptuando una 
q u e o t ra q u e t e rmina en k: por e so e s que se dice curusi, y 
no eurue. 

Sin embargo , e s t a s observaciones encuen t ran excepción 
en algunos dialectos: en uno de ellos se ve, por ejemplo, bre-
guegal q u e t e rmina en consonante y t iene b y r juntas . Es-
to parece propio del dialecto ó dialectos de la p a r t e alta. 

E n el segundo ejemplo del P a d r e nues t ro , que adelante 
veremos, tomado del Mi th r ida t e s , s e encon t ra rán var ias 
consonantes jun tas ; pero en e s t e caso más bien parecen un 
defecto de la o r tog ra f í a a lemana q u e del idioma. 

5. SÍLABAS.—El t a r a h u m a r e s polisilábico, a u n q u e no 
por eso deja de t ene r monosílabos. Ejemplos: 

lie, yo. 
Hono, padre . 
[taró, contar . 
Jiesiguara, t ene r pena. 
Jtameehiocord, e s t a r e n f e r m o de los dientes . 
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Borobusegamek, ojos de toro. 
Tétegatióaineke, el diablo. 
E n lo que yo be podido observar , las pa labras más la rgas 

son de siete s í labas. 
0 COMPOSICIÓN" DE LAS PALABRAS-ES de b a s t a n t e uso 

la composición de las palabras, v- g., d e s « * , maíz, ynigue, 
t ene r ; sunúgiie, t e n e r maíz. El uso de par t í cu las componentes podremos observar le 

en adelante . ., . , 
7 FIGURAS DE DICCIÓN.-Las figuras do dicción so come-

ten no Sólo componiendo, como se ve del e jemplo anter ior , 
sino aun fue ra de composición, pues el P . Tel lechea dice: 
'•Por lo regular los indios t runcan las ú l t imas finales, y tam-
"b ión en el pr incipio del t é rmino ó dicción omi ten a lgunas 
" l e t r a s ó sílabas, q u e sólo las indican con c ier to tono, f uer-
• w ó dejos que no son fáciles el e s c r i b i r s e y sólo la prácti-
c a los e n s e ñ a r á . " El mismo gramát ico a g r e g a más ade-
l a n t a "Aquí s e advier te que acos tumbran los indios, en los 
" m á s d e e s t o s pueblos , p a r t i r todos los vocablos, y tomar 
"a lgunas par t ículas de ellos, en lugar do todo el vocablo, 
" con fo rme á las c i rcuns tanc ias en que hablan, y con tanta 
"velocidad q u e sólo los entiende el que está m u y ins t ru ido 

"en es te idioma. 
8 PARTES DE LA ORACIÓS.-NO es tán bien de te rminadas 

en t a r a h u m a r las categor ías gramat ica les , pues según el 
au to r citado, "cua lqu ie r vocablo de es t a lengua puede s e r "nombre , v e r b o ó adverbio ú o t ra p a r t e de la oración, aun-
"que muchos por su principal uso son nombres ó verbos ." 
Ejemplo: rurayées una palabra compues ta de rura y la par-
tícula ye, la cual p u e d e se r s igno de verbo ó preposición. Si 
lo pr imero, )•'«•« ¡re s ignif icará tener frío-, si lo segundo, con 
frío, e s decir , q u e la misma palabra puede se r verbo ó nom-
bre.' lnagui s ignifica e n f e r m o ó e n f e r m e d a d ; pagóriki, bau-
t ismo ó bautizado, y lo mismo sucedo con todas las demás 
pa labras de es t a clase, es decir , q u e el sus tan t ivo abstrac-
to hace de adjetivo. 

9. GÉNERO.—No s e encuen t ran s ignos n ingunos para ex-
p r e s a r el género. 

10. NÚMERO.—Hay n ú m e r o s ingular y plural: fórmase 
ésto de aquel , dupl icando una sí laba mala, muje r ; mumuki, 

mujeres , ó bien juntando al singular un adverbio ú otra pa-
labra que iadiqueplural idad, en t re las cuales Reencuentran 
c ie r tos verbos que expresan plural, de q u e adelante ha-
blaré. 

Los nombres patronímicos fo rman p lura l doblando la úl-
t ima sílaba. 

E n t r e las par t ículas componentes se encuentra gm, q u e 
indica pluralidad 

11. CASO.—El genitivo se expresa con la terminación «« 
ag regada al n o m b r e de la cosa poseída: v. g. , Pedro buhíra, 
casa de Pedro , ó por medio de la yuxtaposición rorobuséga-
itiek, ojos de toro. El acusativo a lgunas veces 110 t iene señal 
de n inguna especie que le indique, si no es el contexto del 
discurso; o t ras se conocen por la posición poniendo pr imero 
el acusativo, después el nominativo y luego el verbo: v. g., 
redro Juan mea, Juan mata á Pedro; y, en fin, hay una- par-
tícula, ka, la cual an tepues t a al paciente le marca, s iendo 
esta f o r m a la más clara que p resen ta la lengua: también pue-
d o evi tarse cualquiera equivocación poniendo la oración p o r 
pasiva. El dativo s e indica por medio de c ie r tos verbos, co-
mo veremos en su lugar . El ablativo con preposiciones ó 
part ículas, y a lgunas de s u s relaciones por medio de la yux-
taposición ó s implemente de la posición: en uno y o t ro caso 
se pone p r i m e r o el consecuente, y luego el antecedente: v. 
g., guenomi ku/iara, cuchara de h ierro; moorobagui, e n t r a r 
de cabeza, s in que on ninguno do los dos e jemplos haya ne-
cesidad de la preposición de. 

12. ADJETIVOS NI:MEHALES,—Añadiendo á los numera les 
la par t ícula na, significan división: biré, uno; birena, en una 
par te . Si se les añade nika, s ignifican concomitancia; o ka, 
dos; okanika. en t rambos . (-> 

13. COMPARATIVO Y SUPERLATIVO.—El comparativo y el 
superlativo se pueden expresa r por medio de verbos ó ad-
verbios que signif iqueu comparación óexceso ; pe ro hay for-
mas más propias. El comparativo se exp resa por medio de 
la terminación be; gara, bueno: garabé, mejor. El superlat i-
vo alargando la pronunciación del comparativo; rere abajo; 
rerebé, más abajo: rerebeé, muy abajo. 

14. OTROS DERIVADOS.—'Tellechea dice (pág. 39) q u e . '' 
partícula gao, e n t r e o t ros usos, t iene el de fo rmar ab«tífic- { ' : 



tos En o t ro l uga r (pág. 6) pone el ejemplo de tef.««, que 
significa l uga r de .nuchos palos, derivado de ta»., palo ó 
vara, por lo cual parece colectivo (aunque el au tor equivoca-
damente le l lama abstracto) . 

P o r es tas explicaciones parece que el t a r a h u m a r tiene 
n o m b r e s a b s t r a c t o s y colectivos derivados, y aun acaso de 
alguna otra significación, lo cual se confirma observando 
que hay nombres con terminaciones uu. formes, como la 
la q u e se ve, por ejemplo, en semarari, he rmosura , que pa-
rece der ivarse de serna, hermoso. Sin embargo, el P. Telle-
chea no hace bas tan tes explicaciones para ac larar este 

punto. , . , 
15. PRONOMBRE PERSONAL.-He aquí el pronombre per-

sonal que, según so ve, t iene alguna declinación, 

Nejé, yo-
Xechl, me, á mí, p a r a mí, por mí. 
Mujé, tú . 
Mi, á tí , p a r a tí, por tí. 
Mé, te , á tí. 
Sen«, aquel. 
Tamujé ó ramujé, nosotros. 
Tamijé, nos, á nosotros, para nosotros, por nosotros. 
Emejé, ó emé, vosotros. 
Emi, os, á vosotros, para vosotros, por vosotros. 
Guepuná ó güépuna, aquellos. 
La par t ícula ó terminación je., que se ve después del pro-

nombre, se añade por exornación, según TeUechea, de mo-
do q u e el p ronombre puro no os nejé, yo, sino ne: mujé, tú-
sino mu, e tc . Además deje, hay o t r a s part ículas ó termina-
ciones que se añaden al pronombre, de la misma naturale-
za, y son jeri, oché ó goché, ije, eche y acaso otras. 

El pronombre personal significa como verbo usando di-
chas par t ículas y además ra, indicando afirmación ó duda; 
múgocherá ó mú (jocherá, ¿acaso tú lo hiciste? 

La segunda persona de plural se exp resa de varios mo-
dos, pues no sólo s e usa eme-jé ó einé, sino también temé, me, 
te, ta. 

Las par t ículas «, e, u, s i rven de p ronombre de te rcera 

persona, y lo mismo ra é i q u e pueden t r aduc i r se por el, 
la, lo. 

Se suele hacer el ipsis del p r o n o m b r e "pr inc ipa lmente 
"cuando la oración s e f o r m a en tono i rónico," dice Tolle-
chea. 

Genera lmente el p ronombre se an tepone ; pero á veces s e 
pospone ó in te rpone: v. g. , porákené, yo h ice; kabtí viú simi 
¿á dónde vas? 

E n caso oblicuo suelo r epe t i r se el p r o n o m b r e ; nenecltí, 
por mí. 

16. POSESIVO.—Los posesivos son e s t o s : 

.Y.', y a lgunas veces no, mío. Sentí, suyo, de otro, 
ilñí, tuyo. Tamú, nues t ro . 

Temú ó temí, nues t ro . 

Exceptuando el úl t imo de es tos p ronombres , los o t ros se 
confunden con el personal puro, es decir , usado sin la par-
tícula Je, ó alguna do las o t r a s análogas, por lo cual o c u r r e 
qué esas par t í cu las acaso tengan, e n t r e otros objetos, el 
de d is t ingui r el personal del posesivo, al menos cuando se 
temo equivocación, y q u e de consiguiente no sean un p u r o 
adorno como dice TeUechea. 

S in embargo , hay otros modos de e x p r e s a r posesión con 
los cuales s e evita la anfibología. Uno de ellos es el uso de 
una i pospues ta ; el o t ro el q u e vimos al t r a t a r del gonitivo, 
por medio de la terminación ra; y , en fin, hay una part ícula , 
gua, que tiene el mismo objeto, l acua l t ambién se usa jun ta 
con ra: por ejemplo, cop la pa labra sunu, maíi , d i ré netu-
nuguara, mi maíz; en e s t e caso ne, t ómese como personal ó 
como posesivo, indica p e r f e c t a m e n t e la p r imera persona, 
y guara la posesión. (3) 

P a r e c e q u e gua y ra, ó las dos juntas , son una abreviación 
de la pa labra niguara q u e significa cosa propia. 

17. DEMOSTRATIVO. - /¿I; »«ó ó ije s ignifica este p a r a to-
dos los n ú m e r o s y géneros . 

18.—RECÍPROCO.—El recíproco de s i n g u l a r e s bonói, el de 
plural abói. Es te también puede s ignif icar lo q u e la pa labra 
latina «Um en acepción de por sí, por la propia voluntad. 

19. RELATIVO.—El p ronombre relativo os mi!, agregado 



á los personales ó n o m b r e s á q n e s e ref iere . 3lá t ambién 
suele s ignif icar como adverb io de lugar ó t iempo. 

cae ó m m s e t r aduce p o r ¿quién?, y yeruml, por ¿cuál? 

20.MODOSYTIEMPOSDELYERBO.—Eos modos del verbo 
son indicativo, imperat ivo y subjuntivo. Los t iempos, en 
indicativo, son presen te , p r e t é r i t o per fec to , p luscuamper-
fec to (4), f u t u r o imper fec to y f u t u r o perfecto . El impera-
tivo sólo t iene un t iempo. En subjunt ivo hay p r e t é r i t o plus-
cuamper fec to y pe r fec to (5). Infinitivo 110 se e n c u e n t r a si-
no suplido (6). Participios hay de p r e s e n t e y de fu tu ro , y 
además otro verbal q u e Tellechea-liama ípág. 27) "part icipio 

de posible" , y q u e malamente incluye (pág. 16) e n t r e los 
gerundios , a s i como el part icipio de fu tu ro . Los ge rund ios 
son cuatro, a u n q u e Tel lechea sólo pone dos en el e jemplo de 
conjugación (pág 16). 

21. MECANISMO.- El mecanismo del verbo puede ex-
pl icarse diciendo q u e el p r e s e n t e de indicativo se f o r m a do 
la raíz y una terminación, y los demás t iempos y modos del 
p re sen te de indicativo y terminaciones. (7) L a s p e r s o n a s se 
marcan con sólo los p r o n o m b r e s . 

22. EJEMPLOS DEL YERBO.—;Examinemos el s iguiente 
ejemplo y la cor respondien te explicación, para pe r f ec t a in-
teligencia. 

Indicativo presente. 

Nejé tará, yo cuento , etc. Ramu¡é tará, 
Mvjétará. Entejé tará. 
Senil tará, Guepunátará. 

Pretérito perfecto. 

Nejé taráka, yo conté, e tc . 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Nejé tarayéke, yo había contado, etc. 

Futuro imperfecto. 

Nejé turára, yo conta ré , e tc . 

Futuro perfecto-

Nejé tatagépera, yo h a b r é contado, ote. 

Imperativo. 

Tará, cuen ta tú . Tarayéke, contemos. 
Tarási, contad vosotros. Tarara, cuentea él ó ellos 

S U B J U N T I V O . 

Pretérito pluscuamperfecto. 

Ne.¡é tarareyéke, yo hub ie ra contado, etc . 

Pretérito perfecto. 

Nejé tararé/ce, yo haya contado, etc. 

P A R T I C I P I O S . 

Presente. 

Tara'jaméke, el que cuenta, 

Futuro. 

Taraméri. ol que ha de contar. 
Tarabóri, los q u é liau de contar. 

, De posible. 

fSegüii el nombre que 1c <ta Tellechea.) • 

Tarasáti, lo q u e se puede contar . 

Gerundios. 
Taragá, contando (de presente) . 
Tarayó, contando (de pretér i to) . 
Taraságo, (de futuro) . 

'Paramera, habiendo ó tenido de conta r (para s ingu la r ) . 
Tambo, ten iendo de conta r (para plural). (8). 

23. EXPLICACIÓN DEL VEP.BO.—El p r e s e n t e de indicativo 
se fo rma de la raíz y la terminación ra. El p re té r i to perfec-
to, del p resen to y la terminación ka; l a regla más general pa-
ra la formación de los p re té r i tos es q u e los verbos cuyo 
p resen te acaba en a, hacen el p re té r i to en ka; los e en ke; 
los en i en ki ó ke; po rque la i y la e se c o n f u n d e n frecuen-
temente según se dijo en o t ra p a r t e (S 2); los en u hacen en 
Ico; y los en u en pt; respecto á los te rminados en a no se 
p resen to más q u e una excepción, y e s koa, comer , el cual 



liace koka y no kaaka: los en e, o y en i no t ienen excepción 
ninguna: d é l o s en u se exceptúan los acabados en bu que 
q u e hacen el pretér i to en re. El p luscuamperfec to s e íor 
ma del p r e s e n t e n la terminación yeke, aunque, según pare-
ce, ke puede omitirse, de modo que el verdadero signo de 
pluscuamperfecto es ye y también ye ó go. 151 f u t u r o imper-
fecto, en el ejemplo anter ior , s e expresa agregando ra al 
p resen te : la regla general p a r a la formación del fu tu ro 
e s q u e los verbos terminados en a, en el p resen te , hacen el 
f u t u r o agregando ra, y lo mismo los que en el p re sen te ter-
minan en e i: los en o y w agregan ta. Empero , e s t a regla 
genera l s e halla suje ta á o t ras secundarias y excepciones, 
s iendo la p a r t e difícil del verbo ta rahumar . El f u t u r o per-
i'ecto, en el ejemplo anter ior , e s t á marcado con-la termina-
ción gópera, sobre cuya formación nada dice Tellechea. S in 

' embargo, es te autor explica que hay otro fu tu ro perfecto , 
te rminado en rek, como naguareJc, hab rá venido; koarek ha-
b r á comido. 

la segunda persona del plural de imperativo t iene s u ter-
minación peculiar «(.- per<5 las o t ras se confunden con el in-
dicativo. En efecto, la segunda de s ingular es igual á l a d e l 
p resen te ; la p r imera de plural á la de pluscuamperfecto; y 
la t c rcera -de l mismo número á la del f u t u r o imperfecto. 
Empero , no faltan medios de evitar equivocaciones. El pri-
mero, y el más sencillo, es la variación de la voz, el tono ó 
bien el contexto del d iscurso: el segundo, ai meaos en cier-
tos verbos y respecto á la segunda persona de s ingular , el 

. cambio diíl acento; v. g., mu natépu, ltú a ta jas ; natepú, a ta ja 
tú: el t e r ce r medio es el de acompañar el ve rbo con la. inter-
jección ira, que significa ea ú o t ra pa l ab raque ind ique man-
do: v, g., «¡mttrf.'anda. También puede u s a r s e de los gerun-
dios: v. g., tardgí, cuenta; bagi¡hmfea*?Bpor-agua:bagtUsig-
nifica -agua y meen es terminación de gerundio. En fin, 
usando de las part ículas me de gerundio-, y s sde l participio 
de posible; bugalmcm puedes t r ae r agua. El imperativo ve-
tativo se fo rma por medio d e un adverbio; v. g. , kate 'tarasí, 
no contéis. Empero, de todo krdicho sobre el imperativo, 
rea lmente lo que resul ta es q u e no tiene-más f o r m a propia 
que la de la segunda persona do plural, y que lo demás OS 
suplido: 

P r e s e n t e de subjunt ivo ú opta t ivo no hay con propiedad, 
asi e s q u e se e x p r e s a por medio d e un adverbio y del futu-
ro imper fec to , pudiéndose, p o r elegancia, a g r e g a r al pro-
nombre la par t ícu la ka en l u g a r deje.- v, g,: soneka tarára, 
ojalá que yo cuente ; so s ignif ica itialá. El pré ter i to plus-
c u a m p e r f e c t o es el d e indicativo con la silaba in terca lar re. 
El per fec to es el an te r io r , menos ye. El f u t u r o s e sup le con 
e l de indicativo. Empero , aun los dos t iempos que h e pues to 
como propios del subjunt ivo n o m e lo parecen del todo; lo 
más probable es q u e el idioma c a r e c e de subjuntivo, el cual 
se suple con los gerundios . Conf i rma es ta sospecha el P. 
Tollechea cuando dice: " S u b j u n t i v o no ^o. les nota con /oda 
''claridad á los verbos los t i empos de él, porque suelen dc-
" c i r s e por ge rund io . " 

Infinitivo no hay, y se suple componiendo dos verbos, el 
regido y el regen te , de modo q u e el p r imero puede t radu-
c i r se p o r infinitivo; v. g-, taránurd, mandar contar . Pa ra 
es to se usan todos los t iempos. A d e m á s dice Tellechea, que 
hay a lgunas no tas de infinitivo, q u e son ma, apir, ke, go, ko, 
v. g. , qu iero q u e vengas, neje ye ra ma mú naguúra "yo quie-
ro que tú vendrás . " Sin emba rgo , a lgunas de e s t a s partí-
culas parecen terminaciones p rop ia s de gerundio. 

El participio do presenté: a caba en ke, kamekt, kamek, ka-
me, meke, mek, yamek, amek, y como e s t a s ¿on la terminacio-
nes de los adjetivos, según Tel lechea, .resulta q u e al menos 
la mayor p a r t e de ellos se ' sup len con el participio, y q u e asi 
hay pocos adjet ivos puros. No p o r eso creo q u e to ta lmente 
de je de haber los , pues adjet ivos son los numera les y algu-
nos o t ros q u e se ven en la g ramá t i ca , que son los q u e he 
podido examinar . 

El participio de f u t u r o t iene te rminac iones p a r a s ingular 
y plural,- ineri bori. 

Los ge rund ios se f o r m a n t ambién por medio de termina-
ciones: .e l de p resen te acaba en go ó ko, y e n tos neu t ros y 
f recuenta t ivos en ga ó ka: el de p r e t é r i t o te rmina en ya 6.yo: 
el de f u t u r o en saga, ó b ien saga en n e u t r o s y f recuentat i -
vos, ó sugo p a r a Jmpersonrik-s . Los nombres de es tos ge-
rundios indican elt ie.mpo á q u e cor responden , y, en efecto, 
los de p r e s e n t e se usan en oraciones de presen te , los do 
p re té r i to cuando se exp resa pasado, y los de f u t u r o en ora-



ciones de e s t e t iempo (9). El ge rund io de s ingu la r que indi-
ca obligación t e rmina en mera, y el de plural en bo, po. 

Corno los gerundios van s i e m p r e acompañados de o t ros 
verbos, que d e t e r m i n a n el sent ido de la oración, de ahí vie-
ne que á las d e esta clase l lama Teli echea oraciones copula-
tivas. 

El part icipio do posible, como le l lama e l m i s m o autor , 
t e rmina en ati ó sali, y gene ra lmen te se p u e d e t r aduc i r p o r 
nues t ro verbal en ble (bitis latino), pues , p o r e jemplo, lo mis-
mo es deci r " lo quo se puede c o n t a r " q u e lo imitable: o t r a s 
voces es preciso hacer la t raducción con o t r a clase de adje-
tivos; v. g. , de mufc't, mor i r ; mukisiHi, lo q u e puede mor i r , 
lo mortal. 

2 4 . C O N J U G A C I Ó N D E L N O M B R E Y D E L P R O N O M B R E . — A L 

t r a t a r del imperat ivo hemos visto q u e uno dé los modos de 
supl i r le es a g r e g a r al nombro la te rminac ión mero, de ge-
rundio, ó la de esto me y la del participio so, lo cual no es 
o t ra cosa s ino volver verbo al nombre , conjugar le , y así sir-
va de adver tencia genera l q u e tal e s el modo de conver t i r 
un n o m b r e e n v e r n o . También s e fo rman ve rbos de nom-
bres , ó n o m b r e s de verbos, de l a m á i í e r a e x p l i c a d a a l t r a t a r 
do las p a r t e s de la oración (§ S). 

Respecto al p r o n o m b r e también hemos visto cómo toma 
significación de verbo (§ 1 ~i); pero a d e m á s debemos r epe t i r 
con el P . Telleehea; " L o s p ronombres t a m b i é n parece q u e 
"so hacen ve rbos con' los ge rund ios ; v. g., ¿adía neyorák 
' neka'í ¿para q u é había yo de hacer lo s iendo quien soy? tu 
"nediigo ríeka, por se r quien soy no h u r t é . " 

25. VARIAS ESPECIES DE YERBOS.—No sólo hay ve rbos 
activos en T a r a h u m a r , como el del e jemplo pues to anter ior-
mente, s ino también pasivos, neu t ros , deponentes , singula-
res , plurales , dativos ó aplicativos, y f recuenta t ivos . 

Los activos genera lmente acaban en <>; tará, contar ; yoní, 
hacer . 

Los pasivos t ienen d iversas t e rminac iones ; ra, lu ó tu, 
rué ó tue: v. g., pagótue, s e r lavado. 

Los n e u t r o s acaban por lo común en qua 6 gtii, ni. nu ó u: 
makil, mor i r ; mikú, llover. 

Los deponentes son los que tienen significación activa y 
fo rma pasiva. 

Los s ingulares expresan s ingular ; v. g., gütri, e s ta r en 
pie uno solo; meú, ma ta r á uno. 

Los p lura les expresan plural; v. g . . moisi, e n t r a r muchos, 
koijá, matar á muchos. 

Los dativos ó aplicativos, como los lse llamado en mexica-
no y o t ras lenguas, son los que genera lmente r igen dativo; 
v. g.. ruyé, decir á otro. 

Los f recuenta t ivos acaban en ei, ro ó to. 
26. OTROS VERBOS.—Partículas ó terminaciones añadidas 

á los verbos, dan á éstos cier ta significación, á saber , (10) 
So, d a el significado do voluntad ó afirmación; v. g., 'aniso 

nirie, qu is ie ra contar. 

Ha, significa ya; denota el fin do la acción; q u e es t á para 
acabarse ó la tendencia de ella á su fin. 

De, duración, interim. 
Bi, negación del supuesto , continuación, f recuencia . 
fío. movimiento, tendencia al principio do la acción. 
Bu, movimiento de la acción pasiva. 
Pa, pe, pi. po, pu ó a, e, i, o, u, suelen ponerse e n lugar 

de las anter iores bu, be, bi, bo, bu, aunque según Telleehea 
"añaden más complemento del fin ó más de terminación ." 

Te, facilidad ó posibilidad; v. g., taróte, se puede contar . 
,1/«, es una de las par t í cu las ó notas de infinitivo, como vi-

mos en su lugar ; p e r a además puede indicar mandato, peti-
ción, necesidad: genera lmente se le pospone k i. 

Me ó mera, tendencia á la acción. 

Ata ó -nare, voluntad, propósito, f u t u r o ; v. g., taranáre, 
q u e r e r contar . 

Se, actualidad; yukuné, e s t á lloviendo. 
Los impersonales se fo rman por medio do las terminacio-

nes rigua ó gua; rúe ó ¡líe: e s t a s ú l t imas también son do pa-

° Otros verbos hay sobre los cuales dice Telleehea: " H a y 
"muchos de que o t ros se derivan y r egu la rmen te acaban en 
"o, gao, ma, na, y s u s derivados en a, gilió ki, mi, ni: v. g., 
"bochisa, l lenar; bochigüi, e s t a r lleao-.Jagaá, p a r a r muchasco-
" sa s ; ¡001, e s ta r muchos en pié;tomá ablandar ; lomí, e s t a r 
"blando." 

E n fin, se encuent ran o t ros verbos q u e significan posibi-
lidad, los c-ualos se fo rman añadiendo sis ó tck al primitivo y 



la partícula su del part icipio de posible; v. g., loo, comer; 
Jcoisatel:, se puede comer . 

27. VERBO SUSTANTIVO.—Verbo sustant ivo pnro no hay en 
ta rahumar , p o r q u e a u n q u e á algunos se les da esa t raduc-
ción tienen varios significados. Ju y o te significan sor , es 
tai-, tener, etc., y sólo se usan en p resen te ; nírie significa 
ser , hacer, haber , dar . 

íft'nf, tiene un pasivo que le cor responde en significado, 
nink. 

28. VARIAS OBSERVACIONES SOBRE EL V E R B O . - E S f r e -
cuente en la oración hacer elipsis del verbo, bastando, á 
voces, poner solamente la terminación ó par t ícula que le co-
rresponde. 

Esas part ículas suelen componerse ó j un t a r se unas con 
otras , y, entonces, como dice Tellechea, " las significaeio-
"nes de los compues tos se sab rán considerando las de los 
"componentes ." 

P a r a l a construcción del verbo, asi como para la de las 
demás p a r t e s de la oración, se usa el h ipérbaton con la ma-
yor libertad. 

29. PREPOSICIÓN. E n c u é n t r a c s o en t a rahumar varias 
palabras que equivalen á n u e s t r a s proposiciones con. de, po-
ra, por, y algunas ot ras . 

La preposición so pospone á su régimen, por lo cual se-
ría más propio llamarla postposición, como en mexicano. 

También la conjunción se pospone. 
Algunas partículas significan como preposiciones, según 

vimos en un ejemplo puesto en el p á r r a f o 8, y veremos en 
el siguiente. 

A las 'preposiciones se ¡es suele añadi r la part ícula ra. 
30. PARTÍCULAS. -He hablado ya de las part ículas pro-

pias de los verbos, y do a lgunas o t ras ; pero es preciso ex-
plicar varias q u e no he tenido ocasión de citar , ó q u e t ienen 
varias significaciones, además de las q u e ya les conocemos. 

j : no sólo significa pronombre de t e r c e r a persona, según 
vimos en o t ra p a r t e (§ 15), sino que también es preposición, 
nota de trasmisión, interjección y nota interrogativa. 

O: costumbre, f recuencia , in, aj. motas, cfmrn. 
i/.- s irve de p ronombre h t a f e a r a person i; 8 15) pe ro 

además indica consecución, t rasmisión, unión, ete. 

Ka ó ga: perfección, donde, en cuanto: es t ambién termi-
nación de verbo (§ 23). 

Cha: nota de in te r rogac ión y, á veces, SÍ condicional. 
Ta ó sa: terminación de ve rbo según vimos (§23); pe ro 

además indica g rado superla t ivo, potencia, capacidad, fin, 
movimiento. 

Ra: además de q u e puede t r a d u c i r s e por el, la, lo, é indi-
ca r posesión, también indica pa r te , división, ins t rumento , 
abundancia , ejecución, juicio. 

Sin: s abemos que es el re la t ivo t a r a h u m a r y q u e es par-
t ícula de infinitivo; pero a d e m á s significa con, necesidad, 
petición, donde, semejanza, conexión, alianza. 

31. DIALECTOS—El idioma t a r a h u m a r se divide en varios 
dialectos, cuyas d i fe renc ias consis ten en la varia pronun-
ciación y en el uso ó f o r m a d iversa de a lgunas palabras . Una 
p r u e b a de es to s e ve en la colección de P a d r e nues t ros de 
la Sociedad de Geograf ía y Es tad í s t i ca do México, donde se 
encuen t r a esa oración en c u a t r o dialectos d i fe ren tes . E n el 
Mi thr i ' l a tes hay t r e s e jemplos de la misma oración, distin-
tos á los cua t ro an ter iores , a u n q u e las di ferencias que pre-
sen tan e n t r e sí son insignif icantes, y parecen más bien de 
or tograf ía . 

Do los dialectos t a r a h u i n a r e s sólo conozco t ro s nombres , 
ol Varogio ó Chinipa, que s e habla en el par t ido de San ta 
Inés de Chinipa; el Guazáparc usado en el par t ido de San ta 
T e r e s a de Guazápares y el Pache ra . (11) 

32. PRIMER EJEMPLO DE LA ORACIÓN DOMINICAL.—Por 
falta de diccionario no m e e s posible hacer una análisis per-
fecta del P a d r e nues t ro , y a u n q u e Tellechea t r ae un ejem-
plo de es t a oración (igual al n ú m e r o cua t ro de la colección 
an tes citada) y una t raducc ión bas tan te literal, no lo es tan-
to q u e pueda segu i r se palabra por pa labra supl iendo al dic-
cionario. Empero , p r o c u r a r é hacer la análisis lo menos mal, 
s iguiendo en lo posible la versión de Tellechea, y utilizando 
la t raducción de a lgunas pa l ab ras suel tas q u e se ven en la 
gramát ica , y de las q u e son iguales ó semejan tes en el 
e jemplo de Mi thr ida tes . De e s t e ejemplo ha ré también la 
anál is is p a r a que se p u e d a obse rva r la d i ferencia de los dia-
lectos, aprovechándome del t r aba jo do. Vater , en cuan to á l a 
t raducción de las palabras , cosa q u e á él le fué posible por 



medio del diccionario de Steffol q u e tuvo á la vista, y y o no 
conozco: en cuanto á las explicaciones g r ama t i ca l e s procu-
r a r é mejorarlo, po rque a u n q u e V a t e r tuvo diccionario, que 
á mi me falta, careció de g ramát ica . 

Tamii nom> repd regüegácU atigameke 
N u e s t r o padre i?) (en el) cielo morado r 

meteguárarí santo 
t u nombro santo 

regüegáchi atigá 
a r r i b a están «lo 

jeiingíiichiki mapú 
q u e r e r así 

71 íreboa 

juró, 
envía 

semarari 
h e r m o s u r a 

muyeran! 
t u 

eguarígua 
de la m a n e r a que se e s t á haciendo 

repd regtiegáchí. Sesemi ragiiti 
(?) (en el) cielo. Do cada día 

nitugi'ira jipe ragü é tarai 
bast imento hoy día á noso t ros 

cheligüí lamúehelna yorí yomá, 
perdona nues t ros malos hechos todos 

nejá 
d a 

tanni 
n u e s t r o 

tumi 
A nos 

máteme-
así 

regüegá 
como 

UChí 
y 

Unnú 
noso t ros 

ayoriguámeke 
(al) ofensor 

mapú chi eháti 
también cuanto malo 

meká 
lejos 

mu 
t u 

juré, mapú tanMÍ tayorábua k4ko, 
echa, para que nosotros l iáyamos de hacer (no) lo 

33. ANÁLISIS.—Tamil posesivo d e la p r i m e r a persona de 
plural . 

Noiu'r. sustantivo. 
RegÜegáehi: regle significa a r r i b a ó alto; gachí probable-

men te es o t r a pa labra que, junta con la anter ior , equivale á 
c.feto; pero no s é lo que ve rdade ramen te significa. 

Atigameke: desde luego se conoce por la terminación q u e 
es un participio de presen te , de modo que su verdadero sig-
nificado e s "el que mora, 1 ' "e l que vive,'1 "e l q u e e s t á , " pues 
viene del ve rbo atiki, es ta r , el cual e s s ingular , es decir, de 
los que s i rven cuando se t r a t a de una sola persona ó cosa. 

Muteguárarí: mu, p ronombre en s ingular de la s egunda 
persona: tegua, ó tegua, significa nombre: ra, s igno de pose-
sión, explicado en el pá r ra fo 11: r i , terminación que no se 
encuen t ra explicada en la Gramát ica . (Véase el p á r r a f o 1-1). 

íHrébaa: en esta palabra se descubro fácilmente el ve rbo 
nírie que, como vimos (§ 27), t iene, e n t r e o t ros significados, 
el de hacer, y cuyo verbo en algunos t iempos es ñire por se r 
i r r egu la r ; boa es una terminación ó part ícula, que s e g ú n 
Tellechea sirve para fo rmar los t iempos q u e él llama de de, 
es decir , las oraciones que en latín se exp re san con el fu tu -
ro te rminado en rus y el verbo sum, y en español con el 
auxiliar haber y la preposición de. 

Mu: p ronombre . 
Semárari: por la correspondencia de la versión del P . Te-

llechea se ha t raducido esta palabra , q u e no parece t ene r 
nada que Observar; s ino es lo dicho en el p á r r a f o 14. 

Regüegachi se explicó ya. 
Atigá: gerundio de verbo neu t ro como lo demues t r a la 

terminación ga: se deriva de aAike, es ta r , q u e en el siguien-
te dialecto es gutiki. 

' lamí: p r o n o m b r e en caso oblicuo. 
Jará: significa echar , mandar , enviar, es tando en impera-

tivo, igual al p re sen te de indicativo, expresado el modo so-
lo por el sent ido de la oración; la terminación a. demues t r a 
que es un verbo activo: On el dialecto del ejemplo s iguiente 
es huta. (Véanse sob ie el cambio de l e t ras los p á r r a f o s 
1 y 2.) 

Muyérarl: mu significa tu: yerarf es una do las part ículas 
q u e se suelen a g r e g a r al p ronombre . 

Jen.igniehiki: e s t a pa labra cor responde ájetaliki en el dia-
lecto siguiente, donde se t r aduce por voluntad; aquí se pone 
la misma palabra castellana q u e u s a Tellechea. 

Mapú, conjunción. 
Regüegá: adverbio q u e significa igualmente, como, de es-

ta manera , de la mane ra que. 
Eguarígua: s e lia t raduc ido es ta palabra por la del P. Te-

llechea, q u e mejor conviene al sent ido de la oración, y por 
su semejanza con rteguáruje del e jemplo siguiente: si aton-
demos á su final gua, vemos que e s un verbo impersonal. 



Nesenú: se ha t raduc ido esta pa labra de la m i s m a mane ra 
q u e la anter ior . 

Itagüe: por la posición de es t a pa labra se infiere su sig-
nificado. 

Tañiü: p ronombre . 
mugirá: sus tan t ivo que significa bast imento, víveres, co-

mida: en el dialecto del e jemplo q u e s igue e s t a p a l a b r a es 
nutogala, a u n q u e en el P a d r e nues t ro no se ve es t a misma 
voz, sino un verbo <le equivalente significado. 

Jipe: sustantivo q u e en el dialecto s iguiente es hipebá. 
Tamí: p ronombre en caso oblicuo. 

Neja-, imperat ivo en la misma forma que el indicativo, s in 
o t ra mane ra de d i s t ingu i r se que el contexto. 

Cheligüé: verbo en el mismo modo que el an te r io r , y sob re 
el cual hay que hacer igual observación. 

Tamucheína: tamú es el p ronombre ; ehelna significa cosa 
mala, pecado. 

Torí: parece un derivado del verbo yoi-á, hacer. 
Yomú: adjetivo: el número plural en es t a pa labra y las dos 

an te r io res e s t á de te rminado por el p r o n o m b r e tamú. 
Matameregüega: conjunción compues ta de dos, mátame y 

regüejo. 
Cheligüé: verbo en indicativo, p resen te ; la persona esta 

marcada con el p ronombre s iguiente tamú-. p o r su significa-
do y terminación es verbo dativo. 

Ayoriguámeke: participio del presente . 
UcM: conjunción. 
.1lapú: conjunción. 
Kk-t: su significado consta del P . Tellechea (página 11.) 
Chati: no t iene nada que observar . 
M : es te verbo es uno de los que sirven p a r a e x p r e s a r el 

sus tant ivo ser s e g ú n vimos. 

3ícká: adverbio que en el e jemplo s iguiente veremos es-
cr i to mechka. 

Mu y.¡«ni- pa l ab ras ya explicadas. 
Maffd y tamú: t ambién se han explicado ya. 
Tayorábuu: ymá significa hacer ; búa pa rece lo mismo que 

boa, signo explicado an tes en la pa labra níreboa; ta, partícu-
la de varios significados. 

Keko: negación. 

3 4 . S E G U N D O E J E M P L O . 

Tamú 
N u e s t r o 

tamí 
por n o s 

rekigena 
ven 

henná 
aquí 

guarní. 
léjos. 

kan ge 
dona 

régüeja 

igualmente noso t ros perdonamos también á nues t ros 

guikejámeke, ke, ta tami so. tu, jé. Telega-
deudor , no, no nos t ientes (Al) 

tigameke mechka . huid 
diablo lejos manda. 

35. ANÁLISIS.—Tamú: jjosesivo de la p r i m e r a persona de 
plural . 

Nonó\ sustantivo. 
Mamú: mú es el p ronombre en s ingular de la segunda per-

sona; roa el relativo que. 
Jleguí: adverbio. 
Guarní: o t ro adverbio. 
Gatíki; verbo que significa es ta r , mora r , vivir. Hemos vis-

to q u e los n e u t r o s en el p r e s e n t e de indicativo acaban en 
gui, e n t r e o t r a s terminaciones, y a u n q u e aquí s e lee ki, es 
po rque la g y la k son de las l e t ras que se cambian en tarahu-
mar (§ 2). La terminación dice, pues, q u e gatíki es un ver-
bo neutro, y q u e es t á en p r e s e n t e de indicativo: la persona 
se halla ma reada con el p r o n o m b r e mú, que an tes hemos 
visto junto con el relativo ma. 

Tamí; p r o n o m b r e en caso oblicuo. 

nonó mamú regui guam 
pad re tú q u e alto léjos 

gatíki 
.vives 

nolnérwje mú 
venerado sea tú 

tamí neguáruje 
á nos hágase 

guetchiki mapú 
t i e r r a sob re como 

regua 
n o m b r e 

mú 
t u 

hatschibe 

reinando 

jelaliki 
voluntad 

regfleja 
también igualmente 

gue-
per-

Tarai mutrltuje hipebd; tami 
A nos maten hoy; à nos 

lami guikeliki matamé halsehih; 
corno as imismo n u e s t r a s deuda 

tamú guekange tami 



m w M t i g n i f i c a v e n e r a r : r4 6 r « e c s terminación 
de pasivo, x , ó mejor „e, como se lee en los otros ejemplos 
del Mithridates, e s partícula de pluacuampefecto, ó de im-
perfecto, si so quiere admitir este tiempo (véase a nota4 ; ; 
pero ninguno de olios, tómese del indicativo ó de s u b i n t -
ro, da una buena traducción en castellano. Aquí, según lo 
que expliqué en su lugar, debía haber íuturo, que es el que 
su pie al presente de subjuntivo. 

,1 /<?.- pronombre ya explicado. 
Iteguá: sustantivo. 
Seliméa:seli significa mandar, reinar; sobre el fanal mea 

6 meya (pues así está escrito en los otros dos ejemplos del 
Mithridates), dice Vater que nada encuentra; pero Hervás 
t raduce esta palabra por reina,ulo, es decir, por gerundio, 
cuya traducción he adoptado, porque, en efecto, la termina-
ción ya es de gerundio, y el gerundio es la forma «ominan-
te e n e ! tarahumar . Respecto á me hemos visto (i 26) que 
indica tendencia, es decir, "modo con que una cosa se dirige 
á otra," y es to conviene en el caso actual, pues se t ra ta de 
que Dios se dirija á los hombres. 

Rékigena. Vater no encontró explicación de esta palabra, 
ni yo tampoco puedo decir nada sobre ella. 

Temí: pronombre on caso oblicuo. 
Neguáruge: esta voz so encuentra en el mismo caso de re-

tí,,«,«. La forma pasiva se descubre on ra, signo de esa cía-
se de verbos, 

i\£ú: pronombre. 
Jelalikí: sustantivo. 

ffcnná: adverbio. . 
Gaetfehiki: gue significa t ierra; techiki, e s la preposición 

pospuesta á su régimen, según ol uso de la lengua. 
Mapú: conjunción. 
HastcMbe: conjunción. 
Régüega: adverbio. 
Guarní: adverbio. 
Tumi: pronombre. 
Natúluje ó nutútuye, significa mantener: aquí el verbo es-

táen segunda persona de singular de imperativo, igual al in-
dicativo, sin más signo que le distinga que el contexto de la 
oración. 

Hipebá: adverbio. 
Tamí: pronombre . 
Guekange ó guekanye, e s el verbo perdonar, el cual es dati ' 

vo ó aplicativo no sólo por su significado sino por su termina-
ción: como en el verbo anterior, no hay signo que marque el 
imperativo. 

Guikelikl: significa propiamente pecado, y está en singular, 
Mataméy halschiüe: conjunciones. 
Regüega: adverbio. 
Tamú: pronombre. 
Guekange: verbo explicado antes: está en indicativo do 

presente y la persona señalada con el pronombre. 
Puteé: conjunción: 
Tamí: explicado ya. 
Guikeiámeke: participio, según so ve de su terminación, 

y aunque debía estar en plural, no lo está porque este par-
ticipio sólo tiene singular. El número se conoce, pues, exad-
junctis, estando aquí determinado por el pronombre ante-
rior. t 

líe y ta negaciones. 
Hatajé 6 satuyé: significa tocar ó ten tar : por la termina-

ción es indicativo, y sólo el sentido del discurso le hace im-
perativo. 

Telegaligameke: aunque en castellano es un sustantivo, 
en tarahumar es un participio, sogun se ve de su termina-
ción. y, en efecto, significa "el quees t á abajo.' ' A Dios se le 
dice "el que es tá arr iba." 

Meehea: adverbio. 
Hulá: verbo en imperativo, sin nada que le distinga del in-

dicativo, á no se r el contexto del discurso. 

NOTAS. 

(1) El P. Tellechea no trae el alfabeto tarahumar, de modo 
que me he visto precisado á formarle leyendo sus oraciones, 
y aunque lo he hecho con atención, no es difícil que resulte 
alguna falta. 



(-2) Dice Tellechea, t r a t a n d o del adjetivo (pág. 6,) q u e aca-
ba en carnee, carné ó cameque, y q u e además hay otros q u e 
terminan en raca, como repuraar, hecha; ajaraca, azadón 
Dos cosas hay q u e notar aquí . L» p r i m e r a : q u e el m i s m o 
Tellechea, en la pág. 7, ci ta el adjetivo gara, bueno, q u e no 
t iene n inguna de esas terminaciones, y lo mismo sucede 
con los p ronombres de q u e habla e n la p á g 11 
jetivos, como ymd. todo; birena, otro; etc . Da s egunda , q u e 
os nombres q u e cita, t e rminados en roca son sus tan t i -

vos y no adjet ivos; y aunque es to p u e d e acaso t e n e r u n a e x -
plicación en lo inde te rminadas que e s t án en t a r a h u m a r las 
categor ías gramaticales , tal explicación no la hace el au-

t 0 Al t r a t a r del participio h a r é una observación in te resan te 
sobre el adjet ivo t a r a h u m a r . 

(3) Aun sin necesidad de es tas f o r m a s , y con sólo o pro-
nombre personal, se concibe cómo el t a r a h u m a r puede in-
dicar posesión. 

(4) El 1' Tellechea mencionae l p r e t é r i t o imper fec to en la 
pág. 17 (et passim,) y además se ve en la conjugación del 
verbo «trie; pero como no s e e n c u e n t r a en el pr incipal ejem-
plo de conjugación del verbo tari, contar , r esu l ta dudosa su 
exis tencia por e s t a par te . T ra t ando de ver si existe, por 
o t ro medio, o c u r r e comparar las par t í cu las q u e s i rven p a r a 
m a r c a r los t iempos, y he aquí lo que resu l ta . 

En la pág. 17 se lee q u e el s igno de p r e t é r i t o imperfec to 
e s je- pero en la 19, ref i r iéndose á la 17, se dice: "Veo en la 
' 'dicha tabla (de las part ículas) que ye e s de p re té r i to impei -
" fec to- ' ' luego je es lo mismo que ye, conforme al cambio de 
l e t ras explicado en o t ro luga r : e s t e s igno ye so ve en el pre-
té r i to imper fec to del verbo níric. El p luscuamperfec to tie-
ne por s ignos geágo, s e g ú n se ve en la pág. 17; pero tam-
bién ye, según consta del e jemplo de la pág. 13 y de la con-
jugación del subjuntivo, pág. 15. Luego, lo que parece sacar-
se en limpio es q u e ye es signo común á p re té r i to imperfec-
to y á p luscuamperfec to , y así l a d i fe renc ia de significado 
dependerá del contexto de la oración. 

(5) Tel lechea (pág 15) pono también en el subjuntivo, tiem-
pos presen te , imperfec to y f u t u r o ; poro es tos son supli-
dos. 

(6) Examinando atentamente la conjugación q u e t r ae Te-
llechea del verbo ntrie (pág. 21,) hacer , t ener , ó ser , se des-
c u b r e s u empeño de a jus ta rse al ver sum. latino, pues pone 
todas las formas de él, aunque no las tenga el t a rahumar . 
F igura e n t r e es tas el presente de infinitivo, por lo cual pu-
diera c r e e r s e que le hay; pero cualquiera se convencerá de 
lo contrar io leyendo todas las demás explicaciones del mis-
mo Tellechea, q u e sólo en el referido lugar concedió al ver-
bo presente de infinitivo, contra s u s mismas doctr inas . El 
f u t u r o do infinitivo sí le admite más t e rminan temente : pero 
no por esto creo que le hay con propiedad: el examen que 
he hecho del t a rahumar y do o t ras lenguas q u e le son aná-
logas, m e conduce á creer que tal fo rma es contrar ia al ge-
nio del idioma, y que no es realmente s ino un gerundio que 
indica obligación. 

(71 Tellechea dice (pág. 37:) " E l f u t u r o es la raíz más 
"pr incipal de todas las derivaciones del verbo, perd iendoel 
" r a . " E s así, que quitando ra, lo que queda es el p re sen te 
do indicativo; luego esta es la f o r m a más pura del verbo ta-
rahumar , y de ella se derivan las otras , como yo explico. 

(8) En el ejemplo de conjugación (pág. 16) no t r ae Telle-
chea es te plural; poro yo le pongo, porque se explica con to-
da claridad en las páginas 25, 36 y 37. 

(9) Tellechea (págs. 26 y 27) dice: "El ge rund io en go ó en 
' f:o se usa en los tiempos de presente los en yo s i rven 

deord inar io para imperfecto. • - el gerundio en sago s irve 
" p a r a pre té r i to . " Respecto á lo p r imero y segundo estoy 
conforme; pero sobre q u e el gerundio en sago sea de pre té -
rito, digo que acaso así se verifique a lgunas veces: pero lo 
común es q u e sirva de fu tu ro ; lo cual creo, en p r i m e r lu-
gar , po rque teniendo el t a rahumar un gerundio de presen-
te y o t ro de pretéri to, parece natural que el t e r ce ro sea de 
fu tu ro , y , en segundo lugar, porque así consta de los ejem-
plos del P. Tellechea. como los siguientes, cuya significa-
ción es : 

"Habiéndonos muer to resuci taremos." (Pág. 27.) 
"Habiendo obrado bien iréis al cielo." (Pág. 27.) 
" D e s p u é s de contar . " (Pág. 17.) 
"Acaba de con ta r . " (Pág. 14.) 
(10) Tellecha (pág. 17) comprende e n t r e las part ículas de 



IOS verbos las q u e sirven para fo rmar los t iempos de la ac-
t iva y los gerundios , las cuales omito aquí por t ener las ya 

6 X 0 l ) a H e r v á s cons idera como dialectos del t a r a h u m a r las 
l enguas chinipa, guazápare, temori , olño y varogio. 

E m p e r o varogio y chinipa, guazápare y t emor , son nom-
b r e s de t r ibus ; pero no de lenguas d is t in tas : así lo observa 
Orozcoy B e r r a (op. cit.) fundadamente . Del ohio no en-
cuen t ro noticia; pero creo que t iene una explicación seme-
jante El re fe r ido S r . Orozco pone e n t r e los dialectos del ta-
r a h u m a r al t u b a r ; yo le considero como lengua hermana. 
(V. cap. 13.) 

O P 1 T I L O X. 

E L C O R A , C H O R A O C H O T A . 

n o t i c i a s p r e l i m i n a r e s . 

El idioma cora se habla en la S ie r r a del Nayar i t , per tene-
ciente al Es tado de Jal isco. 

No se sabe d e s d e cuándo habitan los coras aquellas mon-
tanas; pero s e c ree que vivían allí en t iempo de la pe regr i -
nación de los mexicanos, y q u e para de f ende r se de ellos fa-
bricaron unas t r i nche ra s quo cor r ían por más de dos le-
guas . 

Según parece, por el año de 1616 f u ó cuando s e tuvo la 
p r i m e r a noticia de que la S ie r r a del Nayar i t e s taba habita-
da; pe ro más de cien años pasaron para q u e sus habi tan tes 
fue sen reducidos , porque los montes y b a r r a n c a s les pres-
taban fácil y s e g u r a defensa. En la historia de la conquista 
del Nayar i t , os notable una expedición que hizo á México el 
sumo sacerdo te de los co ras en t iempo del m a r q u é s de Va-
lero, para ponerse bajo la obediencia del rey de España, cu-
yo punto s e a r r e g l ó fáci lmente: no así la adopción del cato-
licismo en q u e no quiso convenir el sacerdote indio, y fué 
causa de q u e se s epa ra se de los españoles. 

En lo espir i tual , los jesuí tas fueron los enca rgados de con-
q u i s t a r á los nayar i tas , cuya religión e r a la idolatría: el sol 
era uno de s u s dioses, s e g ú n parece, el principal , y le lla-
m a n tayaoppa, que significa " n u e s t r o padre . " 



No t e n g o noticia do más obras sobre el idioma cora que 
un Vocabular io por el P . J o s é Ortega. (México, 1,32) p r e 
cedido do a lgunas breves é incompletas noticias sob re el 
•„liorna. De ellas m e lle servido para fo rmar la s iguiente des-
cripción t ra tando do supl i rme, en todo lo posible, con el 
examen del diccionario. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—He aqui el a lfabeto del idioma cora. 

a. b. ch. e. h. i, k. m. n. o. p. r. t. u. 
x- y- z. fe. (1) 

2 PRONUNCIACIÓN.—La r nunca se dupl ican! suena fuer-
te como en castellano. Los diptongos y t r ip tongos , que abun-
dan en el idioma (2), son de difícil pronunciación, por lo cual 
dice el P . Or tega : " S u propia pronunciación sólo puede en-
" s e ñ a r l a el cotidiano t r a to con los na tura les : una sola regla 
"he hallado q u e puede facili tar el pronunciar los , y es que 
" a p e n a s ha l lará diptongo (ó tr iptongo) que no precede á las 
" o t r a s vocales la vocal c, y entonces las vocales que se si-
" g u e n se deben pronunciar sin menear los labios sino con-
s e r v a r l o s en aquella misma disposición q u e se ponen para 
"p ronunc ia r la e. Pongo ejemplo en el ve rbo j / e t smy on el 
' •nombre tmiteri, en que so ve, como decía, p recede r la e á 
"á las o t r a s vocales con quien os atada por el diptongo: pues 
" p a r a pronunciar con propiedad estos diptongos, se ha do 
" p r o n u n c i a r la u d e y e r a » , y la a y la i de teaiteri con la mis" 
"n ía p o s t u r a en los labios, que se pronuncia la e que pre-
"cede . " 

3. COMBINACIÓN HE L E T R A S . — L a v o c a l s o u s a m u c h o e n 

el idioma cora, pues no sólo los diptongos y triptongos 
abundan , sino q u e también se encuen t ran has ta cuatro ó 
cinco vocales jun tas en muchas palabras como en tahuaeial, 
borrachera , a u n q u e no se unen en la pronunciación para 
fo rmar una sola sílaba, como los diptongos y triptongos. (3) 

4. SÍLABAS.—El idioma es polisilábico, y aunque tiene 
monosílabos son pocos. Ejemplos: 

Mo-ke, abajo. 
A-ka-me, bajar . 
No-ban-to-na, Inclinarse. 
Vi-ku-re-tzi-na, aba rca r . 
Kua-teau-íh-ka-ta-ka, a b r i g a r s e p a r a de fenderse del 

viento. 
Ti xa-ua-ku-ri-huar-me, o fensor . 

5. ACENTOS.—El cambio del acento ba s t a p a r a d i feren-
ciar el sent ido de muchas pa labras : v. g. , Uuatdlma, signifi-
ca sor osado; hnatahtui, s e c a r s e el árbol. 

6. SINÓNIMOS.—Los s inónimos abundan. Ejemplos: 

Revi, aba rca r e n t r e los brazos: vikuretzina, a b a r c a r deba-
jo del sobaco. 

Antaku, a b r i r cosas como pue r t a s , ventaná's, etc. ; antiku, 
a b r i r cosas como cajas; akakuaxa, abr i r la boca-, ata toa, 
abril- la mano; aetcke, abril- zanja ó cimiento. 

Atoatiieka, aca r rea r : uvatoali, a c a r r e a r de aden t ro fuera ; 
titatoah, a ca r r ea r de a f u e r a p a r a den t ro ; akatoah, a ca r r ea r ; 
de lo alto al suelo; antitoo.it, a ca r r ea r de abajo á lo alto; uta-
voah, a ca r r ea r hacia a r r iba ; uhuatoah, a c a r r e a r hacia abajo 
heiytt, a ca r r ea r agua. 

llevar; ekuéru£ llevar cosas como palos; altana llevar 
cosas como ollas; ateni, llevar p iedras ó cosas semejan tes , 
ae/tni, llevar pan ó cosas por el estilo; pihni, llevar cosas co-
mo ye rbas . 

Viye, llover; eurivihte, llover mucho: mechehvia, llover que-
do; metahzone, lloviznar, llover poco; mczcumuina, llover mu-
cho y quedo. 

Zitati, mazorca de maíz a n t e s q u e cuaje el g rano ; ikeulüi, 
mazorca de maíz seco; kusat, mazorca sin grano. 

7. ONOMATOPEYAS.- Voces onomatopeyas hay pocas. 
8. VOCES METAFÍSICAS.—Las metaf ís icas también esca-

sean. Daré e jemplos de las q u e s e ven en el diccionario. 

Titah, cosa, cuya palabra pa rece se r la misma q u e títak 
algo. 

Aokuaxe, olvidar. Muahchiat, amor. 
Haxe/wia, odiar . Tzeuniat, temor. 
Tevi, t iempo. Ttvil, persona. 



Kamoahbe, en tende r . Samoahttat, entendimiento. 
Unaviat, pereza. Titzahueat, paciencia. 

9. PALABRAS HOLOFRÁSTICAS. - A b u n d a E! idioma en pa-
labras holofrást icas, (4) es decir , en pa labras q u e por sí so-
las exp re san diversas ideas, y q u e noso t ros sólo podemos 
t r a d u c i r por medio de circunloquios. 

Nabantona, ba jar la cabeza. 
Ternuba, ba jar y alzar á menudo la cabeza. 
Ewa teauihkataka, a b r i g a r s e p a r a de f ende r se del viento. 
Kosle, adormecer al niño. 
Vhebme, t r a e r agua. 
Titmnache, andar sobre un pie. 
Muabebe, e s t a r todo el cielo nublado. 
Buahait, e s t a r nublado el cielo e n pa r t e . 
Uhuhnuhtache, a p a r t a r la g e n t e p a r a a b r i r camino. 
Uwuxete, a p u n t a r con el dedo. 
Viteahumni. tenor la cara a r r u g a d a . 
líaheka, a t a r por medio del cue rpo . 
Ahye, beber agua con la mano. 
Mezeumuina, llover mucho y quedo . 
ZUali, mazorca de maíz an tes q u e cua je el grano. 
Veeze, c r ece r el hombre . 

10. G ÉNERO, NÚMERO Y CASO.—Por algunos ejemplos q u e 
constan en el Diccionario, veo q u e n o hay signos para mar-
ca r el género; por ejemplo, tecui-, significa p e r r o ó p e r r a ; 
lihupultme, mancebo ó manceba , e tc . Hay algunos n o m b r e s 
de pa ren tesco q u e varían s e g ú n e l sexo dol q u e habla; v. g. , 
tiperik, hijo ó hija, dice el varón; tiyaoh, hijo ó hija dice la 
mu je r . 

Los n o m b r e s de se res an imados , y a lgunos do inanima-
dos t ienen plural , cuyo n ú m e r o s e marca por medio de. las 
terminaciones te, en ó ri, txl ó zi, ó de la par t ícula preposi-
t iva mea. Algunas veces el n o m b r e en plural varía comple-
t a m e n t e respec to al s ingular . E j e m p l o s : 

Zearate, abeja; searateri, abe jas . 
Kanax, oveja; konaxeri; ovejas. 
Vkubihuamc, orador; ukubihuametzi, oradores . 

Teatzahuateakaine, obediente; teatzoh'iateakainetzl, obe-
dientes. 

Ennite, g ru l la ; kurutzi, grul las . 
TeaXka, alacrán; teaxkate, a lacranes . 
Vita, mujer ; ukari, mujeres . 
Tevit, persona; teaiteri, personas. 

Además de los s ignos q u e he mencionado p a r a e x p r e s a r 
plural, conforme á las observaciones de Ortega, veo que en 
el diccionario hay algunos n o m b r e s que forman ese núme-
ro terminando en moa;\. g . . tiyaoh, h i jo tiyaomoa, hijos. 

El nombre carece de declinación p a r a e x p r e s a r el caso. 
Hay, empero, una par t ícula pa ó pe, "de la cual, dice Orte-
"ga. usan al principio de la dicción cuando hablan con algu-
' 'no. si la tal dicción t iene como por objeto á la persona con 
"quien so habla . " El verbo activo, como veremos adelante, 
usa de s ignos p a r a marcar que t iene complemento tácito ó 
expreso. 

11. DERIVADOS.—El I'. Ortega no da en sus noticias nin-
guna explicación respecto á derivados; pero examinando el 
diccionario, se echa do ver la formación de algunos. 

Muchos sus tant ivos se fo rman de verbos y t e rminan ge-
neralmente en t; v. g., mvaclie, amar ; muachiat, amor ; ha-
xekcia, abor recer ; hazehviat, aborrecimiento; viyetá, acele-
r a r ; viyetat, aceleramiento; be azotar; beyat, el acto de azo-
ta r ; faitee, escupi r ; tzUzikaite, escupit ina; moa-cye, esp igar ; 
moaeyete, espiga; atzupua, e s to rnuda r ; atzupuariti, estor-
nudo. 

S e encuent ran también otros sustant ivos derivados de 
verbos, que significan la persona q u e ejecuta su acción, los 
cuales genera lmente te rminan en kame ó luíame. Ejemplos: 

Hukabilhuame, el q u e aboga, el abogado. 
Muhaxihcia, el q u e aborrece . 
Tipitnihuame, el afilador, el q u e afila. 
Tivaehrehuame, el que ayuda. 
Yitzivehuame, el que ayuna. 
Uteamuavihuame, el q u e e s t á alegre. 
Timnaeheakame, amador, el que ama. 
Tichuikeime, el cantor , el que 'canta. 
Tinanabeme, el que compra. 



Tikui, enfermo, el que se enferma. 
Titahuame, hacedor, el que hace. 

Comparando estos nombres con los verbos de donde se de-
rivan, se ve que algunos no sólo toman una terminación, si-
no una partícula prepositiva que generalmente os ti; v. g., 
de tahua, hacer; ti-tahua-me. 

Algunos nombres veo en el diccionario que parecen deri-
vados de otros nombres; v. g.. mita, arenal; zehti, arena; 
kouyetzahta, arboleda; de kouyet, árbol. 

Los adjetivos numerales tienen algunos derivados. 
Para formar adverbios, ol signo característico es la ter-

minación x: 2en«', uno; xeuix, una voz; huahpoa, dos; huah-
poax, dos voces, etc. Cuando lo que se cuenta son cosas 
animadas, se agrega al numeral la partícula prepositiva ma, 
v- g. mahuuhpoa, dos. 

12. PRONOMBRE PERSONAL.—Los p r o n o m b r e s p e r s o n a -
les son estos; 

A'eapue. nea, yo. Iteammo, itexm, nosotros. 
Apue, ap, tú- Animo, an, vosotros. 
Aelipu, aehp, aquel. Aehmo, aehm, aquellos. 

Los pronombres abreviados nea, ap, etc. "no se usan, di-
"ce Ortega, sino siguiéndoselos algún verbo ó nombre co-
cino neanhurr.yo vivo-, neantixanakarlhuianu, yo pecador." 

Además hay otros pronombres que se usan para la con-
jugación del verbo, y son: 

Ne, yo. Te, nosotros. 
Pe ó pa, tú. Ze, vosotros, 

.l/e, aquellos. 

13. PRONOMBRE POSESIVO,—Los p o s e s i v o s s o n ; 

iVe, mío, Amoa, vuestro. 

Ta, nuestro. Ana, de él. 
A, tuyo. Hua, de ellos. 

Estos pronombres se componen antepuestos con ol nom-
bro de la cosa ó persona poseída: sólo el pronom bre de la 
tercera persona de singular se pospone. 

Los nombres compuestos con posesivos, alteran ó pier-
den su final nerim.it, rostro; nenerim, mi rostro. 

Con preposiciones los posesivos significan como persona-
les; v. g., ilekeine, por mí; akeme, por tí, etc. 

14. DEMOSTRATIVOS É INDEFINIDOS.—Los d e m o s t r a t i v o s 
é indefinidos son: 

!i, este, esta, esto. Atixh, alguno. 
Mucmct, estos, estas, estos. Atento, algunos. 

Alone, ¿quéVhablandode 
Euu, eso, esa, eso. personas. 
Entónete, esos, esas, esos. Titah,¿c¡ué cosa? 

15. VERBO.—Lo poco que puedo decir acerca del verbo 
es lo siguiente: 

El verbo no tiene signos para marear las personas, si no 
es por medio de los pronombres respectivos (§ 12). Los 
tiempos se señalan con terminaciones. Ejemplo del presen-
te de indicativo. 

Ne-muaehe, yo amo, etc. Te-muaehe. 
Pe-muache. Ze-muaehe. 
Muache. Me-mache. 

Cuando se expresa el complemento del verbo activo, es-
lando en singular, se usa la partícula a, entre el pronom-
b r e y el verbo, y si está en plural se pone la partícula hua. 
Cuando se calla ol complemento, entonces usan las partícu-
las ti ó ten. (5). Por ejemplo, con el verbo ne-muaehe, yoamo, 
diré, si expreso la persona ó cosa que amo, ne-a-muaehe, 
y si no la expreso, ne-ti-muache. 

El verbo cora no tiene infinitivo. 
Hay en el idioma verbos plurales y singulares, es decir, 

que varían de forma según se refieren á una cosa ó á mu-
chas: v. g., tachuite, dar una cosa larga; taihte, dar cosas 

Se observa en el diccionario que otros verbos tienen dife-
rente forma según son neutros ó activos; v. g., ehua, bañar-
se; ehiya, bailar á otro; así como que hay verbos, según pa-
rece, derivados de nombres; v. g., xeuka, caliente; ne-xeuka, 
tengo calentura; huachi, ñaco; nehuachi, soy fiaco; ehuino, 
gusano; ne-chuinore, tengo gusanos. Como se ve de los dos 
pr imeros ejemplos, basta, á veces, adaptar al nombre el 
pronombre conjugativo para volverle verbo. 



16. PREPOSICIÓN.—La preposición s e pospone á su régi-
men. He aquí a lgunos ejemplos de es t a p a r t e del discurso. 

Hete, balita, en. AP°«>*, sobve-
Eme, con, por. Tikauze, an te . 

Tilmo-rila, t r a s . 

17; ADVERBIO Y CONJUNCIÓN.—Presentaré t ambién algu-
n o s ejemplos de adverbios y conjunciones. 

Uneme, allí. Muiixo, tanto. 
Iye, aqui, acá. Eitze, más' 
Enmua. lejos. Moanekaüa, después . 
Mehtevi, a r r iba . Ehe, y ot ros , no. 
mana, debajo. Eiko, quizá. 
ddita, dentro . Akta, y , también . 
Atzu, poco. Nariko, ó 
Tepoak, empero. Tepoak, si. 

Eupat. como. 

18. DIALECTOS.—El idioma cora s e divide en t r e s dialec-
tos." Los indios q u e viven en el c e n t r o de l a s ie r ra , l lamados 
muutzizti, d i fe renc ian su l engua je en q u e usan mucho de la 
r , al g rado que, según Or tega , " á los más dolos vocablos de 
" la lengua les añaden una r al principio, ó en medio ó al fin; 
"ruihma, dicen en vez de huikma; erarit en vez de earit, e tc . " 

Los llamados teakueltzizti viven en las fa ldas de la s i e r r a 
q u e mira al Poniente, y usan muchas pa labras de f o r m a dis-
t in ta á la q u e acos tumbran los o t ros indios, al g rado q u e no 
los ent ienden. 

E n fin, los coras que viven á la orilla del r io N a y a r i t ó de 
J e s ú s María , conocidos por Ateakari, hablan la lengua más 
propia, y son en tendidos de todos, por cuyo motivo el P . 
Or tega dispuso su diccionario en ese dialecto. (6) 

19. EJEMPLO DEL PADRE NUESTRO.—El P a d r e nues t ro en 
lengua cora q u e he podido ver , y e s tal como lo pongo en se-
guida, e s t á en dialecto.diferente al del diccionario, por cu-
yo motivo, y la fal ta de g ramá t i ca , no m e es posible hacer 
su análisis con perfección. 

Tayaoppa tahapoa peteht/e chcri-
N u e s t r o pad re (que en el) cietó es tás santi-

huaka e¡-
ficado sea t 

tahemi eiia 
á nos tu 

¡evira iye 
voluntad aquí (el) 

teaguarira 
nombre 

chianaka 
mundo (reino) 

chemealtaubeni 
venga 

eheaguaeteni eiia 
sea hecha tu 

cldanakatapoan 
mundo sobre 

tup up 
como allá 

tahapoa. Ta hamuit 
(en el) cielo. Nues t ro pan 

rujeve ihik 
necesi tamos hoy 

ta 
») nos 

letnp 
como 

liuivia tahelze 
de s i empre nos para 

hnatauniraka 
perdona 

taa 

ta xanakat 
nues t ros pecado 

titaxanakante ta 
(á) nues t ros ofensores (á) nos 

havobereni xanakat 
caigamos pecado 

tekai tahemi rutahuaja 
p a r a q u e no nos suceda 

iteahmo 
nosotros 

vaehre 
ayuda 

hetse 
en 

tahuatauni 
perdonamos 

teatkai 
p a r a que no 

huavaehreaka 
l ibra 

tehaieuene. 
(lo) malo. 

20. ANÁLISIS.—Tayaoppa: ta, posesivo; yaoppa, contrac-
ción de tiyaoppa, padre. 

Tahapoa: sustantivo. 
Vetehle: e s t e verbo, según el diccionario, e s yeptehl/e ó nen-

tehbe, de manera que su radical es tehbe: pe e s ol p ronombre 
conjuntivo, t". 

Cherihuo.ka: no encuentro es te verbo en ol diccionario, y 
as! sólo le traduzco por su correspondencia con el castellano. 
Obsérvase en es te verbo, y en otros q u e i remos viendo, la 
par t ícula prepositiva che, que según Ortega (pág. 43,) es 
signo do optativo: en el Padre nuestro, q u e vamos analizan-
do, se ve con imperativo y subjuntivo. 

Eiia: posesivo de la segunda persona del s ingular , que en 
el dialecto explicado por Or tega es a: tal vez o no sea más 
que una abreviación de eiia. 



Teaguarira: sustantivo que Or tega escr ibo teahuarit. La 
diferencia e n t r e la y y la h parece de or tograf ía ; la de fina-
les debe ser de dialecto. 

Chettjtthaubeni: che es una par t ícula de q u e se ha hablado 
antes ; meahaubeni, venir, es en el diccionario e n p resen te de 
indicativo, mepebene. 

Tahemi: ta es posesivo; pero de es te ejemplo y otros, cons-
ta q u e significa como persona) en los casos oblicuos, tal co-
mo s e usa en tepehuan: la terminación hemi no tiene expli-
cación en la gramát ica ni el diccionario; pero parece una 
preposición. 

Eiia: posesivo. 
Chianaka: sustantivo, que en ol diccionario se escribe 

chianakat, y so t raduce por mundo. 
Cheaguasteni: verbo con la par t ícula che, el cual, en el dic-

cionario, en indicativo os tahua ó tagua. 
Jevira: sustantivo q u e Or tega escr ibe xehvtat. 
lije: adverbio. 
Chianaka ta poan: chianakat ó chianaka, se ha explicado 

ya; apoan, preposición que el diccionario t r aduce sobre. 
Tup: parece una conjunción. 
Vp: por el contexto del discurso parece que significa allá. 
Tahapoa: sustantivo. 
Ta -, posesivo. 
Hamuil: sustantivo, que así como o t r a s pa labras del Pa-

d r e nues t ro son en te ramente iguales á las del diccionario. 
Huima: adverbio. 
Tahelxe: ta, posesivo usado aquí como persona], según lo 

dicho antes; hetee, preposición. 
Rujeve: en el diccionario el verbo uxebesignifica necesi tar , 

se r menes ter : la diferencia e n t r e j y a> es de or tograf ía ; la 
r con que empieza rujeve indica que el dialecto en que e s t á 
el Padre nues t ro es el de los indios muutzitei, según lo ex-
plicado en el § 18. 

Ihik: adverbio. 
Ta: p ronombre explicado ya. 
Taa: verbo que Or tega escr ibe ta. 
Iluatauniraka; verbo que en el p re sen te de indicativo es 

en el diccionario ataouniri: la par t ícula prepositiva hu debe 

se r abrevia tura de laca, s igno de verbo activo, explicado en 
su lugar (§ 15). 

Ta: posesivo. 
Xanakat: sustantivo sin terminación de plural, por no se r 

nombre de animado,•marcado el número por el p r o n o m b r e 
an t e r io r : xanakat es derivado del verbo xanakare, o fender . 

Tetup: adverbio. 
Iteahmo: p ronombre . 
Tahuatauni: verbo explicado antes : ta es acaso lo mismo 

que en Nayar i t el p ronombre conjugatlvo te (§ 12). 
Tilaxanakanle: n o m b r e verbal derivado del verbo ofender, 

q u e hemos visto antes , formado por medio de la par t ícu la 
preposit iva ti, de q u e se habló en o t ro lugar (§ 11): la sílaba 
in terca lar ta es el p ronombre posesivo: la terminación te es 
de plural. 

Vaehre: verbo q u e se encuen t ra escr i to d é l a misma ma-
n e r a en el diccionario: en es te y o t ros verbos activos del 
P a d r e n u e s t r o se nota la falta del signo propio de ta les ver-
bos (5 15). 

Teatkai: e s t a pa labra sólo se ha t raducido por el contex-
to, lo mismo quo la s iguiente . 

Xanakat: explicado ya. 
Hetze: preposición. 
Huavaehreaka: vaehre, que hemos visto an tes en significa-

ción de ayudar, t ambién se encuent ran en el diccionario tra-
ducida por librar: la par t ícu la preposit iva hua es uno de los 
s ignos de los activos (§ 15): la terminación alca ó ka, según 
e s t e y o t ros e jemplos del P a d r e nuest ro , parece s igno de 
imperativo. 

Tekai: pa rece lo mismo q u e teatkai. 
Tahemi: explicado ya. 

. Tehaicuene: en el diccionario, cosa mala 6 fea, se t r a d u c e 
kapueurene. 



NOTAS. 

(1) El P. Or tega dice que el idioma cora carece de se is le-
t ras . q u e son 0, Ta.}, I, pero e s t o no es exacto, pues él mis-
mo ensena que " los na tu r a l e s n o t ienen ni pronucian íto, lie 
Ui lio Un:na ñe fií no « » . " L u e g o tampoco hay II m n . A d e m á s 
yo omito la c y la .,, por las razones q u e h e dado en el pró . 

l0S(2) "En las más d é l a s dicciones s e hallan d ip tongos de 
dos 'ó más vocales," dice el P . Or tega , á lo cual observo que 
no puede haber d ip tongos de m á s de dos vocales, po rque dip-
tongo e s la reunión de sólo dos, según la acepción común q u e 
se da Ala palabra y su rigu rosaet imología : en e fec to diptongo 
se deriva de la pa labra g r iega diphtliongas compues ta de.fi-s 
dos y phtoggos, sonido: doble sonido. 

(3) Cuando dos ó t r e s vocales fo rman diptongo ó t r ipton-
go, pone una señal en su diccionario el P . Ortega, la cual no 
»eo cuando c o n c u r r e n cua t ro ó cinco vocales. 

(4) Es ta clase de pa labras s e encuen t r an en muchos d é l o s 
idiomas descr i tos en e s t a ob ra , y las he incluido donde me-
jor .-abida les he podido da r . E m p e r o el buen método exige 
q u e se las expl ique pa r t i cu la rmen te , y por e s t e motivo m e 
decido á adoptar un neologismo, cual os el adjetivo holofedsts-
ro, voz gr iega, q u e indica p e r f e c t a m e n t e el ca rác te r de las 
palabras á q u e se aplica, p u e s se compone de oíos en te ro ; y 
/meo, e x p r e s a r . E l p r i m e r o q u e ha usado es ta voz e s Fran-
cisco Leiber , en un ar t iculo q u e inser tó en la obra int i tulada 
"His tor ia y condición de las t r i b u s de los Es tados Unidos" 

í tom.2! . . 
(5) Teu, según m e parecí:, suele queda r por abreviación 

en te. 
(15) 151 colotlan no es dialecto del Cora como dice el S r . Oro*. 

e.o (véase cap. 13). 

CAPITULO X I . 

C O M P A R A C I O N E S G R A M A T I C A L E S 

D E L Ó P A T A , E R N E V E , CA111TA, P I M A , T E P E H U A S , T A R A H D M A R 

Y CORA, E N T R E SF Y C O N E L M E X I C A N O . 

O B S E R V A C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 

Las s ie te lenguas que comparo en es te capítulo, quitado 
el mexicano, per tenecen como ot ras varias q u e adelante co-
noceremos, á la familia l lamada ópa ta - t a rahumar -p ima por 
c! Sr . Orozco, y sonorense por el Dr. Buschmann. Esos 
s ie te idiomas no los lie elegido capr ichosamente para com-
parar los e n t r e si y con ol mexicano, sino porque son los 
únicos de la familia de que tengo algunas noticias gramati-
cales. Empero , se comprenderá fácilmente que son bastan-
tes para r ep resen ta r á todos sus congéneres. 

La afinidad del ópata y el eudeve se percibió luego por los 
p r imeros que conocieron esos idiomas, asegurándose que 
e ran tan parecidos como el po r tugués y el castellano. (Do-
cumentos para la h is tor ia do México, 3» serio, t. 1?) 

Clavijero (Hist. ant . de México) manifes tó después la afi-
nidad no sólo del ópata y el eudeve en t re sí, sino con el ta-
r abumar . A osos t r e s idiomas añadió Hervás el Pima, como 
análogo, según consta en su Catálogo, vol. 19, p. 333. Al Pi-
ma fué fácil r eun i r el Tepehuan, pues son idiomas muy se-
mejantes : su semejanza fué indicada e n t r e otros, por Kinal-
dini en el proemio do su Gramát ica Tepehuana. 
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Respec to al cora se sospechó también a n o n a m e n t e sn 
relación con el Pima, según consta de la noticia e « » 
sionero jesuíta, q u e exis to en el Archivo nacional ^ ^ ^ 
donde se leen e s t a s palabras: "No carezco totalmente de 
"da tos p a r a c ree r que los indios ™ 
" ó al menos descendientes de ellos." ( « a s e Orozco, op. 

Cltp'or a t i m o , el Sr . Orozco y B e r r a incluyó el cahita en la 
familia ópa ta -p ima conforme á las noticias q u e yo le comu-
niqué, y a s i lo manif iesta en su obra varias veces citada, 

P H a f t a aquí, sin embargo, resu l ta que el parentesco dé los 
idiomas sonorenses va fundado sólo en indicaciones, y no en 
comparaciones filológicas. El pr imero, q u e yo sepa, hizo 
esas comparaciones fué el l ingüista alemán Buschmann en 
s u s escr i tos : Die Pimasprache (18.W. Die « w m der a*te-
Icischen Sprache, <1SS9) V (iramatik der sonorischen Spresen 
(iSGi). Empero , y como consta especialmente d e e s t a o b r a , 
B u s c h m a n n á lo q u e dirigió s u s principales investigaciones 
fué á cuat ro idiomas, Ta rahumar , Tepehuan, Cora y Cahita, 
aun resul tando incompleta la comparación, por falta de ma-
ter ia les . Con efecto, el S r . Buschmann no tuvo, respec to al 
Cahita, n inguna gramát ica , supl iéndose con un J¡anual pa-
ra administrar los sacramentos, que no puede d a r idea exac-
ta del idioma. Tocante a l ó p a t a y al eudeve sólo pudo dis-
poner de la oración dominical en esos idiomas, y en cuanto 
al P i m a no conoció la gramát ica ci tada en e s t a obra, cap.tu-

1 0 P o r mi parto, más feliz en la adquisición do documentos, 
t r a to de p r e s e n t a r ahora una comparación más comple tado 
idiomas sonorenses , si bien evitando esa prolijidad mnece-
sa r ia de la mayor p a r t e do los au tores alemanes, que los Ha-
ce cansados y oscuros, prolijidad q u e se encuen t ra desgra-
c iadamente en lo q u e de nues t ros idiomas t r a tó el Sr . tías-
chmann Si e s t e i lustrado, laborioso é intel igente l ingüista 
hub ie ra tenido más datos para escribir-, y hub iese usado de 
la f o r m a concisa, sencilla y c lara que recomienda especial-
men te á los f ranceses , no habr ía q u e desear sobre los l e -
rnas sonorenses. 

Respec to á la relación del-mexicano con la Emi l ia ópa ta -

pima, mis an tecesores no la han expl icado con toda preci-
sión y claridad. 

El P. R ibas en su Historia de. los triunfos de nuestra santa 
fe, hablando de las l enguas de Sinaloa dice: " E n casi todas 
se hallan vocablos p r inc ipa lmente los q u e llaman radicales; 
que ó son do la lengua mexicana, ó so der ivan de ella, y re-
t ienen muchas de. s u s sílabas, do q u e pud ie ra hacerse 
aquí un muy largo catálogo. De todo lo cual s e inf ieren dos 
cosas. La pr imera , q u e casi todas e s t a s naciones comunica-
ron en pues tos y lengua con la mexicana, y aunque las Ar-
t e s y Gramát i cas de ellos son d i f e r en t e s , pe ro en muchos de 
sus preceptoscoiu-.uerdan. La segunda e s que todas estas na-
ciones salieron del Norte." 

Por una p a r t e parece indicar Ribas q u e e n t r e los me-
xicanos y los pueblos del Nor te de México sólo hubo co-
municación; por o t ra par te q u e todos tuvieron el mismo 
or igen. 

El P. Or tega en su "Vocabular io de la lengua cora" (ad-
vertencia te rcera) dice que en é s t a hay muchas pa labras 
mexicanas ;pero las considera como e x t r a ñ a s al idioma. He 
aquí s u s propios conceptos: " M u c h o s vocablos de la lengua 
mexicana los lian corizado haciéndolos propios de su idio-
ma tan antiguamente, q u e ya hoy en día co r ren y s e t ienen 
por coras ." 

V a t e r e n e l Mitrldates hizo a lgunas comparaciones e n t r e 
el mexicano, el cora y el t a r a h u m a r , l lamó la atención so-
bre su analogía de sonidos; pero no decidió. "No queremos, 
dice, q u e se cons idere en es tas pa l ab ras la semejanza como 
convicente en sí pe ro t ienen on lo gene ra l suficiente se-
mejanza de sonido p a r a l lamar la a tenc ión sobre la relación 
de es tos idiomas y exci tar la ." 

Balvi en su Introducción al Atlas (p. 301) c o n s i d e r a d cora 
como de la familia mexicana; pe ro sin d a r p ruebas : sobre el 
t a r a h u m a r opina que también pe r t enece á la familia mexi-
cana; poro no se decide ¿colocar le en ella, diciendo: "Moas 
n 'avons pas cependan t osé le faire, f a u t e de moyens suffi-
sans e t de loisir pour pousser p lus lo in nos recherc l i e s . " 

Buschmann , no obs tan te que p rac t i có las invest igaciones 
filológicas q u e Balbi no pudo hace r , tampoco resuelve la 
cues t ión . Más q u e n inguno d e m u e s t r a las analogías léxicas 



V gramat ica les del mexicano y sonorense, y sin embargo , 
en repet idos l u g a r e s de s u s o b r a s manifiesta que no des ide 
sob re el parentesco ó relación de esos idiomas, dudando si 
por comunicación el azteca influyó en el sonorense ó el so-
n o r e n s e en el azteca, 

Orozco y B e r r a no ha conocido ni conoce más obra de Busch-
mann q u e los " N o m b r e s de l u g a r e s aztecas ," t r aduc ida en 
México; pero tuvo á la mano todos los datos q u e oí escr i to r 
alemán y a lgunos más p a r a a q u o l desconocidos. S in embar -
go, comentando al P . Ribas , y de acuerdo con él, respec to á 
las l enguas del Nor te de México y al azteca, opina asi: "No 
t ienen analogía, s ino en cuan to se encuen t ran en aquel las 
a lgunas raices y pa labras pe r tenec ien tes á esta , cosa q u e 
no indica comunidad de or igen en las lenguas, s ino única-
men te las relaciones y el t r a to q u e las t r ibus que las usan, 
tuvieron e n t r e sí en t iempos r emotos" (p. 14.) 

El au tor que e n c u e n t r o más decidido en favor del paren-
tesco del mexicano y el sonorense, e s M r . Charencey en su 
Opúsculo Notiee sur quelques familles de lo.ngu.cs du. Mexique. 
Sin embargo, e s t e autor so f u n d a en los t r aba jos de Busch-
mann y en los míos, p r i m e r a edición de es t a obra. Tocante 
á és tos nada tengo q u e r ec lamar , s ino an tes d a r las g ra -
cias al escr i tor f r a n c é s q u e m e honró tomándome por guía, 
y n o por medio de un plagio s ino manifes tándolo claramen-
mente . Respecto á Buschmann , hay un e r r o r en c ree r , corno 
c r e e Charencey, q u e él establecUÍ el pa ren tesco del mexica-
no con las lenguas del Nor te de México, pues ya he dicho 
q u e el au tor alemán no lo decide, y consta , no en uno, s ino 
en varios pasa jes de s u s obras , e n t r e o t r o s las páginas 133 y 
666 del l ibro Die Spuren der aztekisch*.n Spraeíie. He aquí s u s 
propias palabras l i tera lmente . " P a r a poder d a r sobre esto, 
bajo e s t a s condiciones s u m a m e n t e complicadas, una deci-
sión segura , es mi sola voz, q u e todavía s igue balanceando 
bas tante insuficiente; ella es un l lamamiento al co-examen 
á otros y varios intel igentes, como á todo el mundo filósofo-
filológico." 

De todas maneras , yo paso á c o m p a r a r las s ie te lenguas 
sonorenses ya mencionadas, e n t r e sí, y con el mexicano, pa-
r a comprobar la opinión q u e he formado, y es e s t a : las len-
g u a s sonorenses tienen e n t r e sí tanta analogía, que p e r t e 

necen á la misma familia, la analogía es más remota con el 
mexicano; pe ro existe indicando una relación q u e permi te 
colocar es te idioma no en la familia ópa ta-p ima; pe ro sí en 
el mismo grupo. Véase en el prólogo de e s t a obra lo q u e en-
t iendo por familia y p o r grupo, así como mis explicaciones 
respecto á q u e el filólogodebe reun i r las lenguas q u e encuen-
t r e análogas, venga su analogía por o r igen ó por comunica-
ción; una ú o t ra c i rcuns tanc ia pueden ac la ra r se con la his-
toria y la fisiología; al l ingüista le ba s t a el hecho de que tíos 
l enguas sean análogas para jun tar las más ó menos próxi-
mamente , s e g ú n su g r a d o do analogía. 

C O M P A R A C I O N E S G R A M A T I C A L E S . • 

Como en los capítulos an te r io res h e explicado ya lo co-
r respondien te á la gramát ica de cada idioma, aquí sólo ha ré 
indicaciones con re fe renc ia allá. 

1. ALFABETO.—Todos es tos idiomas t ienen las cinco vo-
cales claras a, e, i, o, u; pero además varios de ellos usan 
a lgunas vocales de sonido confuso. En ópa ta la e final, á ve-
ces, casi no suena, y lo mismo en mexicano cuando concu. 
r r e en la final tle. E n t a r a h u m a r son p romiscuas la e y la¿ , 
como también suelen serlo en mexicano; v. g., olli ú olle. En 
Tepehuan hay u c e r r a d a y u aguda, y se confunden f recuen-
t emen te la a y la c, la e y la i, l a o y la de esta ú l t ima con-
fusión t enemos también ejemplo en mexicano donde se en-
c u e n t r a una «, que suena e n t r e o y u. 

En cuanto á las consonantes ocur ren las s iguientes obser-
vaciones, y a d e m á s consúl tese el capítulo s iguiente sobre 
el cambio de le t ras . 

B. Sólo el mexicano carece de ella; pero t iene su análoga 
la p. 

Ch. Sólo fa l ta en p ima: pe ro t iene semejanza de sonido la 
rh q u e se encuen t r a en su alfabeto. En confirmación de es-
to veremos en el capítulo s iguiente que la ch, en algunos de 
es tos idiomas, cambia en s ó 2 s imple ó compues ta , y ya he-
mos dicho (cap. 7. S 3) q u e la rh suena á modo de s. 

1). No la hay en mexicano, t a r a h u m a r , cahita y cora; pe-



ro t iene su análoga la l. E n tepehuan <1 y í so usan promis-
cuamente. 

O. Carecen de es t a letra el mexicano, cahita y cora; pe ro 
tienen su afln la k. 

H. S e encuen t r a en todos e s t a s idiomas. 
.7. No se halla en mexicano, ópata, eudeve y cora; pero 

suple la h que es aspirada. 
K. So encuen t r a en todos es tos idiomas, mal expresada 

por medio de la o r tograf ía espaBola con </«. 
L. Fal ta en ópata, eudeve, pima y cora; pero se suple con 

la r muy suave. E n t a r a h u m a r la l y la r se usan promis-
cuamente . En mexicano 11 suena como eles, y no como en 
castellano elle. 

M. N. ¿>. T. Z. ó ti. S e encuen t r an en mexicano y la fami-
lia ópata, sin excepción. 

I'. S e pronuncia como en castellano, t an to en ópata como 
en cahi ta y azteca, aunque en es te úl t imo idioma también 
suena como « (Méx. § 3). 

A*. En mexicano vale como sh inglesa, y pronunciación s e 
mejante t iene en ópata. Su afin es la eh (Véase). 

E n cora se encuen t ra la x, y supongo se pronuncia como 
en mexicano, aunque no he encont rado explicación clara so-
b r e es te punto. 

r . Sólo falta en ópata y eudeve, encontrándose fácilmen-
te s u s afines como la?. 

TI. Del mexicano. Su análoga en pronunciación se en-
cuen t ra en la tli del ópata (Op. § 2); pero además debe notar-
se q u e es una le t ra compues ta , la cual sin salir de los lími-
tes del azteca suele queda r en t ó en l: lo uno se observa en 
los e jemplos puestos del dialecto llamado niquiran (cap. 2), 
y lo otro en el jaliscicnse: el P . G u e r r a observa en su Gra-
mática q u e tan to en la I?, como en la ti se acos tumbra supri-
mir la t. 

Tz. Sólo fa l ta en pima y t a r a h u m a r ; pero tienen o t ras le. 
t r a s af ines (Véaselo observado sob re la ti) 

De todo lo dicho resul ta que , comparadas en t re si las 
lenguas de la familia sonorense y con el mexicano, no pre-
s e n t a n diferencia esencial respec to á los p r imeros elemen-
tos del lenguaje, los sonidos. 

2. SÍI.ABAS.—Todos los idiomas de que t r a t o en es te ca-
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pítalo son polisilábicos, y abundan e n ellos las pa labras lar-
gas no sólo compues tas , s ino s imples . Sin embargo, í-cspec-
t ivamente hablando, parece q u e e n mexicano no e s donde 
se encuen t ran pa l ab ras más la rgas . 

3. COMPOSICIÓN.—Tanto el mexicano como los idiomas 
ópatas, son r icos en procedimientos de composición, hacien-
do uso del metap lasmo para consegui r la eufonía. Se com-
ponen e n t r e s í unas mi smas p a r t e s de la oración ó con otras , 
y además hay var ias par t í cu las q u e e n t r a n en la composi-
ción de las voces, y a an t epues t a s ya intercaladas. De tal ma-
n e r a es s intét ico el genio de es tos idiomas, que hay p a r t e s 
de la oración q u e nunca , ó casi nunca , s e u san separadas , co-
mo lo i r emos observando en adelante , y se explica en la par-
t e descript iva. (V. e n t r e o t ros Mexicano y Cahita §§ 6.) S in 
embargo , algunos d é l o s i d i o m a s á q u e m e refiero componen 
más que otros; donde he podido obse rva r más casos de com-
posición es en mexicano, ópata y cahi ta . 

4. PALABRAS UOLOFKÁSTICAS.—Uno dé los ca rac te res del 
mexicano, ópata , etc . , que c o m p r u e b a n s u genio polisintéti-
co, os el uso de las pa l ab ras que he llamadoholofrústicas, de 
oíos en tero , y fraco e x p r e s a r , p o r q u e con una de ellas, aun 
siendo simples, se dice lo q u e noso t ros t enemos q u e expre-
sa r por medio de circunloquios. P o r ejemplo, la pa labra co-
r a zilati t iene que t r a d u c i r s e con ocho palabras n u e s t r a s : 
"mazorca de maíz a n t e s q u e cuaje el g rano . " La voz ópata 
kavotm necesi ta nueve pa l ab ras p a r a e x p r e s a r la idea. "Hur-
t a r la mazorca de maíz dejando c o m p u e s t a s las ho jas . " 

5. ONOMATOPEYAS.—Parece q u e la ley de onomatopeya 
no ha influido en la fo rmación del mexicano y lengus ópatas , 
p u e s son pocas las pa labra de e s a clase que se encuen t ran 
en su diccionario. E n t r e cosa de mil voces t epehuanas , ape-
nas h e hallado una q u e parezca onomatopeya. Véase la p a r t e 
descr ipt iva espec ia lmente el mexicano § 12, cahita § 8 y co-
ra § 7. 

6. CASO. —El ópata , eudeve y cahi ta t ienen declinación lia-
ra e x p r e s a r el caso, s iendo el p r i m e r o más rico en finales: 
la semejanza ó igua ldad do é s t a s (genitivo) en los t r e s idio-
mas es patente . 



Opata. Cnliiln. Emlcvc. 

Te, ra, c. Te, t, e 

Tul, '¿e, 
Ki, ka, K, Kr-

E n t a r a h u m a r queda un r e s to de declinación q u e es la fi-
nal ra ó ta de genitivo. En mexicano hay la inter jección r, 
pospuesta , para e x p r e s a r vocativo, cuya fo rma se encuen-
t r a también en ópata. Fuera de la declinación, e s t a s l e n g u a s 
emplean los mismos procedimientos para e x p r e s a r el caso, 
y son la yuxtaposición de las p a l a b r a s , el lugar q u e ocupan 
en el d i scurso , los verbos l lamados aplieativos p a r a m a r c a r 
dativo, c i e r t a s par t ículas q u e acompasan el verbo ó n o m b r e 
q u e r i ge señalando acusativo, y el u s o de preposiciones. De 
todo es to s e encuen t r an expl icaciones y e jemplos en la par -
t e descript iva; y más adelante, al t r a t a r del verbo, h a r e m o s 
nuevas aclaraciones respec to á los medios p a r a e x p r e s a r 
dativo y acusativo. 

7. NÚMERO. En los idiomas de la familia sonorense que 
aqu í comparo, excep tuando el cora, e n c u e n t r o una f o r m a 
común p a r a e x p r e s a r plural q u e l lama la atención por s u 
sencillo?, é ideología, cuya f o r m a cons i s te en duplicar una 
sílaba del nombre s ingular . E s t e m i s m o s i s t ema se encuen-
t r a en mexicano, p u e s los der ivados l lamados reverenciales 
y algunos aumentat ivos y diminut ivos duplican la final, y 
varios nombres primit ivos la p r i m e r a sílaba. Véase mexi-
cano § 14. Ot ra c i rcuns tanc ia de todas e s t a s lenguas , mexi-
cano y ópatas, es q u e en el plural sólo se usa gene ra lmen te 
con nombres de s e r e s an imados ó q u e parecen serlo. El u s o 
de finales reguladas , más ó menos a b u n d a n t e s p a r a e x p r e s a r 
plural , se encuentra en mexicano, cahi ta y cora. E n ópata , 
eudeve y pima so observan finales, a u n q u e i r rogu l a rmen te 
en algunos nombres plurales . Lo q u e sí e s común á los idio-
mas de que aquí t ra to , e s sup l i r e l plural , en los n o m b r e s 
que no le t ienen, por medio de par t ícu las , adverbios ú o t r a s 
pa labras q u e indican m u c h e d u m b r e , como en mexicano miek 
mucho. E n t r e l a s finales de p lura l hay l a s s iguientes ana-
l g í a s . 

Méx. me y también m; v. g., í de él; Un, de ellos. 
Cok. m y también me s ignif icando abundanc ia (§ 18). 

Cor. mea inicial y moa final. 
F.ud. m, me, con los verbos. 
Fim. mu, en el p ronombre personal de la s egunda perso-

na en plural ; ma-, en la t e rce ra persona del personal (plural,) 
p ronombre demostra t ivo (§ 11) y algunos adverbios (I 19.) 

Tep. ma, m. en los p ronombres de plural (§ 11.) 
Méx. Tin. 
Cah. Zim. 
Cor. Te , ti, tai. 
Pira. dialecto. Ti ó r i ( le t ras promiscuas . ) 

8. GÉNERO.—'Todos es tos idiomas carecen de s ignos pa-
r a m a r e a r el género; pero t ienen a lgunas f o r m a s que indi-
can el sexo de la p e r s o n a q u e habla , p r inc ipa lmente con los 
nombres de parentesco. P o r ejemplo, el pad re usa una pa-
ra deci r hijo, y o t ra dis t inta la madre. 

9. DERIVADOS-—El mexicano y las l enguas ópatas son ri-
cas en derivados, q u e se fo rman genera lmente por medio 
de finales, a lgunas de las cuales tienen igualdad ó semejan-
za. P.agua, es final de abs t rac tos en ópata y eudeve, rana, en 
cahita, en t a r a h u m a r gua, en pima daga, en tepehuan ga. 

La final Va, en mexicano, exp resa colectivo, ta, en cora, 
su -n t , en ópata y eudeve ó su-ta, porque en estos idiomas 
í y r suelen se r promiscuas . 

E n mexicano las finales e, o, indican q u e el derivado t iene 
la cualidad del primitivo, y las mismas, e n t r e o t ras , se en-
cuen t r an en eudeve con igual objeto, así como en ópata i en 
los verbos de igual nignificado (§ 32.) 

La final sari en ópata y eudeve indica cosa mala, despre-
ciable. Los adjet ivos que indican privación, suelen expre-
s a r s e en las lenguas ópatas con la negación an tepues ta ; 
v. g. , rlini bueno, ka deni no bueno, malo (en eudeve); la mis-
ma f o r m a se encuen t r a en mexicano con la inicial a con-
tracción do amo, no. 

Sólo el mexicano usa finales para f o r m a r nombres q u e 
expresan reverencia ó respeto, así como aumento y diminu-
ción, y sólo el eudeve t iene una final sgUari p a r a marcar su-
perlativo: el ópata poseo una par t ícula semejan te que ex-
p r e s a lo mismo, guexui, que significa muchísimo, y creo s e 
der iva de gue, g r ande . 



El l a r a h u m a r f o r m a e l comparativo con la final be, y el s u-
perlativo a la rgando la pronunciación del comparativo, en-
cont rándose en el cahi ta una fo rma semejante (Calóla § 13.) 
Por lo demás , los idiomas á que me refiero, suplen el com-
parativo y el superlat ivo con los adverbios més y muy. 

El mexicano y a lgunas l enguas ópatas a b u n d a n en deri-
vados de adjetivo numeral . 

10. YERBALES Y PARTICIPIOS. - L a s iguiente tabla compa-
rativa demues t r a las finales análogas q u e tienen el mexica-
no v las lenguas ópatas en los derivados de verbo. 

Respec to á la final kame, tengo que hacer las s iguientes 
observaciones. S o es ame, como manifiesta Buschmann en 
varios de sus escr i tos ; ame y me son contracciones de kame: 
la k es de uso m u y marcado no sólo en los participios, sino 
en los gerundios sonorenses, como podremos observar en la 
comparación de és tos (5 13.) Tampoco es exacto que kame sea 
final tan ca rac te r í s t i ca do los idiomas sonorenses, como 
c ree el mismo Buschmann , pues en eudeve no se encuen-
t ra . 

La analogiademe, abreviación de kame, con los verbales me-
xicanos en ni no e s m u y remota, porque en algunos idiomas 
sonorenses m suele cambiar en n, y aun en mexicano mis-
mo, v. g„ im ó in, de ellos (Méx. § 20.) Vése también conmu-
tada la m en n en o t ras idiomas como la de latín al castellano; 
v. g„ de assvmpto, asunto; de triumpho, t r iunfo. Además, en 
eudeve ya encon t ramos los verbales en n; v. g. , baan hecho. 
(Véase en el capi tulo siguiente la palabra diente, y algunas 
otras! . 

Jltticano. Opata. Mttt. Pinia. Tepelinan. foralmiuar. ('ahita. Cora. 

ia. 

kan 
ka, k. 

¡i 

i 
•di, ti. 

ia 
ye 

kan, 
kave 
ri.'li 

i 

ia. 

kan 
ka, k. 

¡i 

i 
•di, ti. 

ia 
ye 

kan, 
kave 
ri.'li 

i 

ia. 

kan 
ka, k. 

¡i 

i 
•di, ti. 

ka, 
ko 

sa-li, 

ke 

me-li. 

ia 
ye 

kan, 
kave 
ri.'li 

i 

ia. 

kan 
ka, k. 

¡i 

i 
•di, ti. 

ka, 
ko 

sa-li, 

ke 

me-li. 

ia 
ye 

kan, 
kave 
ri.'li 

i 

ia. 

kan 
ka, k. 

¡i 

i 
•di, ti. ea-ti 

kame 

ia 
ye 

kan, 
kave 
ri.'li 

i 
ti, t 

kame, 
huame, me. 

ia. 

kan 
ka, k. 

¡i 

i 
•di, ti. 

kame 

kara, 

kama, 
karlia 

kami 

jare 

ea-ti 
kame kame, 

me 

i» 

ti, t 
kame, 

huame, me. 

0 

kame 

kara, 

kama, 
karlia 

kami 

jare 

kame, 
me 

i» 

ian an, en. 
rhaga 

si si ven. 

ini, ni | d-íni r-ina 
1 

En la parte descriptiva hemos visto q u e en mexicano 
(§ 18) el verbo, sin n ingún signo de tal, significa como nom-
bre , y lo mismo sucede en a lgunas l enguas ópatas como el 
eudeve, tarahuniar, cora, etc. 

11. PRONOMBRE PERSONAL.- E n m e x i c a n o y e n l a s len-
g u a s ópatas el pronombre personal t iene dos formas , ente-
ro y abreviado: abreviado se usa gene ra lmen te en composi-
ción. Ejemplo: en mexicano se dice nelmall ó ne yo; tehuat, 
ó te tú, e tc . El siguiente c u a d r o comparat ivo d e m u e s t r a la 
analogía del pronombre en los idiomas que son el objeto de 
es te capítulo. 

Yo. 
Méx. Ne. ni. Op. Ne. Eud. Nee , ne . Pi. A-n i . Tep. A-ne . 

Tar. Ne. Cali. Ne. Co. Ne-a , ne. 

TTS. 

Op. Ma. Tar. Mu. Pi, Mu (oblicuo). Méx. Mo (oblicuo). 
Cali. E - m o (ablativo). 

Tú. 
El/.: N-ap . Pi. Ap, ap-i. Tep. Ap- i . Co. Ap. 

E L . 

Méx. Ye-hua, ye-ua. Cali. Ua-haa . Cor. Aehp. 



E L . 

Mexicano de Jalisco Ki. Pi. Hu- l i a . 

E L . 

Op. I t . Eu. Id. 
Op. Da, ce (oblicuo). Eud. A - r e . Tar. Ta , ra. Pi (dialecto). 

Se - r e - i . 
E L . 

P i. Hugai . Tep. Egue. 

N O S O T R O S . 

Méx. Te -hua , t e -ua . Op. Ta. Eu. Ta-mide . Tur. T a - m u . 
Cor.Te, i te-an. Cah. Te, i - t e - r i - u a . Pi. A-ti . Tep. A - t u - m . 

V O S O T R O S . 

Méx. A m e - h u a n , an. Op. E m i do. Eu. Émi -de . Tar. E m e . 
Cali. Emee. Co. Amo, an. 

V O S O T R O S . 

Pi. Apimu. Tep. Apum. 

E L L O S . 

Méx. Ye-hua -n , y e - u a - n . Cah. Ua-mee. 

E L L O S . 

Op. Me. Cu. Met. Co. Me. 

E L L O S . 

Pi. Hugama, Tep. Egama, 

12. P o s t s t v o . —En mexicano, ópata , etc. el p ronombre po-
sesivo s iempre, ó casi s i empre , se u s a en composición, es-
pecialmente con nombres de pa r en t e sco y de miembros del 
cuerpo. En mexicano y cora se a l te ra la final de a lgunos 
nombres al componerse con posesivo, y lo mismo sucede 
en ópata con los n o m b r e s de paren tesco . E n mexicano, com-
pues to s los posesivos con n o m b r e s indican posesión; pero 
con las o t ras par tes del d i scu r so equivalen al personal : lo 
mismo sucede en cora j u n t á n d o s e el posesivo con la prepo-

sición. En las l enguas ópatas y en mexicano liay c ie r t a s 
par t ículas ó finales que se agregan al nombre ó verbo para 
indicar posesivos, como explico más á l a larga en la par te 
descr ipt iva. Hé aquí la explicación y analogía de e s a s p a r 
ticulas y finales. 

Méx. i p ronombre posesivo usado como inicial; kauh, final 
de las q u e rec iben los n o m b r e s compues tos con posesivo 
<| 20): hua, terminación de derivados que expresan posesión 
(§ IB). 

Op. lea. gua, guat, con nombres ; i con verbos que expre-
san posesión (§ 32). 

Eud. í, final (§ 0); guagua, par t ícula (§ 10). 
Cah. i, posesivo usado como inicial, abreviación do in ó im 

{§ 15); le,con el verbo q u e expresa posesión usada como final 
(§ 28): yua, par t ícu la (c. 12, § 2). 

Pinta, di, final • § 10); ga, final con los verbos (§ 18). 
Tep. di, posesivo como final (§ 12); ga, par t ícula (112). 
Tar. i, final, y gua, par t ícu la (§ 16). 
En Cora, a. contracción del posesivo ana, t iene analogía 

con la inicial del te j iehuan a 12), en pima ha. 
Una de las finales del genitivo en ópata e s te (110); en me-

xicano te e s uno de los posesivos (S 20). 
Vóamos ahora el p ronombre posesivo comparado. 

Mio. 

Mex. no. Op. no. Eu. no. Pi. ni. Tar. ne, no. Co. ne. Cah. 
in , n. 

Mio. 
Tep. in. Cah. in, im. 

TDYO. . 

Mex. mo. Op. a -mo. Eu. a -mo. Tar. mu. Pi. mu. Cah. em. 

SCYO, DB ¿L. 

Mex. 1. Pi. di. Tep. di. (Véaseel principio de es te §.) 

S o v o . 

Op. Aro. Eu. Are . Cah. A. Co. Ane. 



N U E S T R O . 

Mae. To. Op. Taino. Eu. Tamo. Tep. Ut- Pl ti. Tar. Tamu-
Cah. I tom. Co. ta. 

13. VERBO.—Ni el mexicano ni las lenguas ópatas t ienen 
infinitivo, el cual se suple con el fu turo , ó de o t ras maneras 
q u e explico en la p a r t e descriptiva. 

L a s lenguas ópatas son tan ricas en gerundios, que las ca-
racterizan. El P . Tellechea decía, con razón, del Taraba , 
m a r (y lo mismo puede apl icarse á s u s congéneres) : '" lagra-
mática do es t a lengua pende toda de los gerundios-" 

E s de adver t i r q u e en la descripción del cora no he hecho 
mención especial del gerundio , por ca recer de g ramát ica 
q u e lo explique, y no porque sepa yo deje de existir . En 
mexicano, el gerundio so expresa por medio de la inicial ti 
(§ 23), en jalisciense to final (cap. 29) Véamos ahora la ana-
logía de s ignos del gerundio en las lenguas que compara-
mos, menos cora, por falta de noticias. 

Srtiídno. Jalísdense. Orala. Elídete. ' l'aliita. firna. TtptlllM. [ara'! uniar. 

t i ( o d o 
ko , 

k a u h . 

IU 
k a 

t i 
e o 

t i ( o 
k o 

s i - k a r a 
s e a k o 

d o 
ko , 

k a u h . 
k o 

k a r í 
k a k o 

IU 
k a 

t i 
e o k o 

s i - k a r a 
s e a k o 

k o 

k a r í 
k a k o sogo 

k o 

s i - k a r a 
s e a k o 

d a u h 

k o 

k a r í 
k a k o 

d a d a t i 
sogo 

d a u h d a d a t i 

a g u i d a a t i lde 
y o 

a g u i d a a t i lde 
y o y o y o 

A u n q u e ya he dicho que no e n c u e n t r o explicaciones res-
pecto al gerundio en cora, observes© que es ta lengua tiene 
verbales formados con la inicial ti, como el gerundio mexi-
cano. tCora § 11). 

La analogía de los der ivados do verbo (verbales y partici-
pios) en mexicano y la familia ópata está ya demost rada an-
ter iormente . (§ 10). 

La mane ra de m a r c a r las personas del verbo en todos es-
tos idiomas, con d i ferenc ias de orden secundario, es esen-
cialmente la misma, pues consiste en el uso del p ronombre 
personal . E n mexicano y cora s e pone abreviado como prc-

fijo. En ópata, en te ro an tes de la radical, como en p r e s e n t e 
de indicativo, ó después como en optativo: también s e usan 
como sufijos mere y re (ópata I 22). E n eudeve so usa el pro-
nombre an tepues to ; pero m u y comúnmen te abreviado como 
sufijo. En P ima se antepone e n t e r o ó abreviado. En Tepe-
huan s e an tepone como en indicativo, ó se pospone como en 
imperativo. E n T a r a h u m a r va el p r o n o m b r e entero an tes 
de la radical del verbo, a u n q u e acaso se. use de o t ro modo 
también. E n los e jemplos q u e he visto del cahita, se usa el 
p r o n o m b r e abreviado antepues to . Todo lo dicho se enten-
derá mejor con los e jemplos y explicaciones de la p a r t e des-
criptiva. Respecto á la analogía del p ronombre en todos es-
tos idiomas, consta de la comparación hecha an te r io rmen te 
(§ 11). Con los m i smos p ronombres s e marca el número en 
el verbo; pe ro en mexicano el p lura l se d is t ingue por el 
acento, ó una final (§ 25) y e n eudeve por una final. 

P a r a f o r m a r el p re té r i to pe r fec to de indicativo, la regla 
general en mexicano y en pima es cambiar las terminacio-
nes del p re té r i to ; pe ro por lo demás en e s t a s lenguas la 
formación de aquel t iempo es variable é i r regu la r y, en con-
secuencia, difícil de s u j e t a r s e á reglas . Donde hay menos 
dificultad e s en t a r a h u m a r y en cahita, y , sin embargo , la 
Gramát ica da más reg las para la formación de ese tiem-
po que para la de los demás . Hay , pues, un ca rác te r común 
de complicación gramat ica l en el p re té r i to pe r fec to de indi-
cativo. E n lo general hablando, los t iempos y modos se for-
man con finales ó par t ículas : la semejanza ó igualdad de al-
gunas consta de la s iguiente tabla. ' 



ye, lo (plusc-unnO 

" k«*. rok«* (finólos) y lea (partícula) 

8»k (de irregular) 

No he incluido el cora p o r falta ele noticias g ramat i ca les , 
y sólo puedo decir q u e t iene una par t ícula che, de subjunt i -
vo y optativo, así como la final ni de los mismos modos igual á 
la del mexicano. Alca, ka son finales coras de imperativo, en 
mexicano kan. 

14. VERBOS DERIVADOS, ETC.—Todos es tos idiomas abun-

dan en verbos derivados, como consta en la p a r t e descript i-
va y de los s iguientes ejemplos, donde se notará general-
mente igualdad de procedimientos gramaticales . 

En ópata, el verbo pasivo ó voz pasiva se forma añadiendo 
terminaciones al participio de pre tér i to ; en las demás len-
guas ópatas y en mexicano las finales ó c i e r t a s par t ículas , 
se agregan á la voz activa. P o r medio de la s iguiente com-
paración veremos la analogía que hay e n t r e a lgunas d e e s a s 
finales ó par t ículas : Ko.ru es final de p r e t é r i t o en ópata pa-
ra la pasiva, y rué ó ru. es signo de pasivo en t a rahumar . La 
part ícula amu en pima, y la final kamue en tepehuan, sirven 
para f o r m a r verbos pasivos. E n cahita t iene el mismo obje-
to la final ua, en eudeve uh. 

E n mexicano, ópata y cahita se expresa reflexión por me-
dio de los p ronombres reflexivos, los cuales son una combi-
nación de los personales y posesivos (véase en la p a r t e des-
criptiva mex. § 31 ópata § 16 y cahita § 19.) 

La compulsión se exp resa con finales análogas, á saber . 
Méx. tia. Op. tuda. Eu. tudem. Tep. tude. PL tuda . Cah. 

tua. 
E n mexicano y en cahita se duplica una sí laba del verbo 

para expresa r f recuencia ; pero, además, en mexicano, hay 
finales con el mismo objeto. También en ópata, eudeve y 
t a r a h u m a r encuen t ro terminaciones especiales para f o r m a r 
verbos f recuentat ivos , e n t r e algunas de los cuales hay ana-
logía. Mex. tza. Op. zi ó si. Eud. zen ó sen. Mex. ni. Op. 
ve-ni. 

En mexicano los verbos llamados aplicativos tienen por 
signo la final lia ó via: en cahita lia, ria, ia: en t a r a h u m a r 
ie ó ye. E n ópata, la final de los aplicativos es da, en eude-
ve deui, en pima da, en tepehuan, di, de. 

La final tzinoa es la que especialmente sirve en mexicano 
para e x p r e s a r estimación, reverencia ó respeto, fo rmando 
los verbos l lamados reverenciales. E n ópata y eudeve los 
verbos q u e significan estimación t ienen finales semejan tes 
á la del mexicano, tzi en ópata, tzeni en eudeve. 

P a r a indicar q u e en la oración hay complemento tácito ó 
expreso, se a g r e g a n al verbo, en mexicano, c i e r t a s part ícu-
las que expliqué en el lugar cor respondiente (Méx. § 39.) 
La misma forma, más ó menos desarrollada, se encuen t r a 

L
 ' £ 

I 



en las o t ras lenguas q u e aqu! comparo. En ópata y cahita 
la par t ícula 1,16 yi (en mexicano ki) es no ta de acusativo de 
cosa implícita, pues en tonces no se exp re sa ; ne es signo de 
acusativo tácito, t r a t á n d o s e de pe r sonas , en ópata, y en ca-
hita ¡ore, a u n q u e también se encuen t r a ne con el verbo man-
do,-. E n pima, la par t ícu la tú, a n t e p u e s t a á los verl-os, es 
nota de acusativo tácito de pe r sona m u y semejante á la par-
tícula mexicana le q u e t iene el mismo objeto. En t a r a h u m a r 
se encuen t r a la par t ícu la ke an t epues t a al paciente de la 
oración, que r e c u e r d a a lgunas de las par t ículas mexicanas 
de que he hablado, y son k, ki, ko. E n cora, cuando se ex-
presa el complemento del verbo activo, en s ingular , se usa 
la part ícula o, y si e s t á en p lura l lwa: cuando s e calla el com-
plemento del verbo, se ponen las part ículas ti ó teu; en mexi-
cano te, tía. 

Respecto á verbos nominales ó der ivados de nombre, los 
hay en mexicano con diversos significados y terminaciones , 
y del mismo modo en las leguas ópatas. (Véase la par te des-
criptiva.) Después de las comparaciones has ta aquí hechas 
m e parece innecesar ia mayor prolijidad, y sólo ag rega ré las 
s iguientes observaciones. 

En las lenguas ópatas hay verbos p lura les y s ingulares , 
es to es, verbos q u e se aplican á una sola cosa ó á muchas . 
(Opata § 20, etc.) 

En los mismos idiomas, por lo menos en algunos de ellos, 
s e hacen verbos del n o m b r e con sólo adap ta r á é s t e los sig-
n o s de aquél, de cuya f o r m a no falta ejemplo en mexicano 

§ 4 1 . ) . 
15. VERBO SUSTANTIVO— N i e n m e x i c a n o n i e n l a s len-

g u a s de la familia ópata , hay verbo sustant ivo puro, sino 
que t iene otros significados, es ta r , haber , tener , e tc . En las 
comparaciones léxicas veremos la analogía do f o r m a del 
verbo sustant ivo en es tos idiomas. 

En mexicano, cahita y tepehuan s e suple el verbo sus tan-
tivo de una mane ra análoga, conjugando el nombre, es to es, 
adaptándole los s ignos del verbo (Méx. § 41. Cah. § 27. 'l'ep. 
i 20.) 

16. PREPOSICIÓN.—En mexicano y en las l enguas de la fa-
milia ópata la preposición se pospone á su rég imen. 

CAPITULO X I I . 

C O M P A R A C I O N L E X I C A 

D E L M E X I C A N O CON E L Ó P A T A , E U D E V E . CAHITA, P I M A , 

T E P E H U A N , T A R A H U M A R , CORA Y Y U M A 

O B S E R V A C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 

Me propongo en es te capitulo compara r el diccionario del 
azteca con el dé las lenguas mencionadas, omitiendo la compa-
ración de ellas, e n t r e sí, por considerar la innecesaria atendi-
das las razones s iguientes . El pa ren tesco de las lenguas so-
norensos e s ya un hecho reconocido. Ese parentesco queda 
confirmado en el capítulo an te r io r por medio de compara-
ciones gramaticales . Como m u e s t r a de af inidades léxicas 
de los idiomas sonorenses , e n t r e sí, bas ta con l a s q u e resul-
tan al comparar los con el mexicano y otros idiomas. 

E n cuan to á las comparac iones de! mexicano con la fami-
lia ópata, observaré q u e m e fijo especialmente en las pala-
b ras l lamadas primitivas, po rque son las q u e indican el pa-
rentesco de las lenguas, q u e es lo que vamos buscando, se-
gún lo mani fes tadoon las observaciones pre l iminares dees -
la obra , sea ese pa ren tesco por or igen ó por comunicación; 
de consaguinidad ó de afinidad, digámoslo as!. 

In t roduzco aq uí los dialectos y urnas Cuchan, Cocomari-
copa. Mojave y Dieguefio, p o r q u e los considero af ines del 
Pima, según explico en el cap. 14, y para aprovechar algu-



en las o t ras lenguas q u e aqu! comparo. En ópata y cahita 
la par t ícula hióyi (en mexicano ki) es no ta de acusativo de 
cosa implícita, pues en tonces no se exp re sa ; ne es signo de 
acusativo tácito, t r a t á n d o s e de pe r sonas , en ópata, y en ca-
hita ¡ore, a u n q u e también se encuen t r a necon el verbo mon-
dar. E n pima, la par t ícu la tú, a n t e p u e s t a á los verbos, es 
nota de acusativo tácito de pe r sona m u y semejante á la par-
tícula mexicana le q u e t iene el mismo objeto. En tai-ahumar 
se encuen t r a la par t ícu la ke an t epues t a al paciente de la 
oración, que r e c u e r d a a lgunas de las par t ículas mexicanas 
de que he hablado, y son k, ki, ko. E n cora, cuando se ex-
prosa el complemento del verbo activo, en s ingular , se usa 
la part ícula a, y si e s t á en p lura l lwa: cuando s e calla el com-
plemento del verbo, se ponen las part ículas ti ó leu; en mexi-
cano te, tía. 

Respecto á verbos nominales ó der ivados de nombre, los 
hay en mexicano con diversos significados y terminaciones , 
y del mismo modo en las leguas ópatas. (Véase la par te des-
criptiva.) Después de las comparaciones has ta aquí hechas 
m e parece innecesar ia mayor prolijidad, y sólo ag rega ré las 
s iguientes observaciones. 

En las lenguas ópatas hay verbos p lura les y s ingulares , 
es to es, verbos q u e se aplican á una sola cosa ó á muchas . 
(Opata § 26, etc.) 

En los mismos idiomas, por lo menos en algunos de ellos, 
so hacen verbos del n o m b r e con sólo adap ta r á é s t e los sig-
n o s de aquél, de cuya f o r m a no falta ejemplo en mexicano 

§ 4 1 . ) . 
15. VERBO SUSTANTIVO— N i e n m e x i c a n o n i e n l a s len-

g u a s de la familia ópata , hay verbo sustant ivo puro, sino 
quo t iene otros significados, es ta r , haber , tener , etc.. En las 
comparaciones léxicas veremos la analogía de f o r m a del 
verbo sustant ivo en es tos idiomas. 

En mexicano, cahita y tepehuan s e suple el verbo sus tan-
tivo de una mane ra análoga, conjugando el nombre, es to es, 
adaptándole los s ignos del verbo (Mex. § 41. Cah. § 27. Tep. 
i 20.) 

16. PREPOSICIÓN.—En mexicano y en las l enguas de la fa-
milia ópata la preposición se pospone á su rég imen. 

CAPITULO X I I . 

C O M P A R A C I O N L E X I C A 

D E L M E X I C A N O CON E L Ó P A T A , E U D E V E . CAHITA, P I M A , 

T E P E H U A N , T A R A H U M A R , CORA Y Y U M A 

O B S E R V A C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 

Me propongo en es te capítulo compara r el diccionario del 
azteca con el (lelas lenguas mencionadas, omitiendo la compa-
ración de ellas, e n t r e sí, por considerar la innecesaria atendi-
das las razones s iguientes . El pa ren tesco de las lenguas so-
norenses e s ya un hecho reconocido. Ese parentesco queda 
confirmado en el capítulo an te r io r por medio do compara-
ciones gramaticales . Como m u e s t r a de af inidades léxicas 
de los idiomas sonorenses , e n t r e sí, bas ta con l a s q u e resul-
tan al comparar los con el mexicano y otros idiomas. 

E n cuan to á las comparac iones de! mexicano con la fami-
lia ópata, observaré q u e m e fijo especialmente en las pala-
b ras l lamadas primitivas, po rque son las q u e indican el pa-
rentesco de las lenguas, q u e es lo que vamos buscando, se-
gún lo mani fes tado en las observaciones pre l iminares dees -
la obra , sea ese pa ren tesco por or igen ó por comunicación; 
de consaguinidad ó de afinidad, digámoslo así. 

In t roduzco aq uí los dialectos y urnas Cuchan, Cocomari-
copa. Mojave y Dieguefio, p o r q u e los considero af ines del 
Pima, según explico en el cap. 14, y para aprovechar algu-



ñas pa labras de ellos que puedo compara r con el mexicano, 
aunque son pocas, c i rcunstancia que d e b e t e n e r s e presen-
t e al obse rva r se q u e no aparecen con f recuenc ia . 

Los au to res consul tados p a r a la formación de e s t e capí-
tulo son los s iguientes : 

Vocabulario mexicano por Alonso d e Molina. (Méx., 1 «os). 
Vocabular io manual de la lengua ópata por el au to r de la 
p r e s e n t e obra, inser to en la p r imera edición, y a n t e s en el 
Bolet ín de la Sociedad Mexicana de Geogra f í a y Es tad ís t ica . 
A gramniat ical ske tch of t h e H e v e language t rans la ted f rom 
an unpublisl ied spanish manusc r ip t , by Smi th (N. York, 
1861 ) Ar te , doct r ina y confesionario del P ima, escr i to por 
un P. de la Compañía de J e sús . (N. York, 1862.) L i s t a .le pa-
l a b r a s p imas on Schoolcraf t (Indian tribes) y en Whip-
ple (Señale documente. ) Pa l ab ra s p imas recogidas por 
B u s c h m a n n en su obra M Pima Spraclie (Berlín, 1857.) Dic-
cionario del Tcpehuan por Rinaldini (Méx., 1743.) Compen-
dio gramatical del T a r a h u m a r poi P r . Miguel Tellechea. 
(Méx., 1826.) Pa labras del diccionario t a r a h u m a r de Steffel 
recogidas en el Mitridate.i y on B u s c h m a n n (Die S p u r e n d e r 
aztekischen Sprache) . L i s t a de pa l ab ras y u m a s en Whipple 
(op. cit.) E s sabido que los vocabularios q u e exis ten de len-
g u a s indígenas, son escasos de pa labras , y así n o se puede 
e spe ra r abundancia de comparaciones. 

Respecto á conmutación de le t ras , m e pa rece convenien-
t e hacer las s iguientes observaciones. 

E n cuanto al cambio de vocales, véase lo dicho en el capí-
tulo an te r io r ; pero además debe n o t a r s e que en jaliscience 
o y e suelen se r promiscuas; v. g., miek ó míale, mucho. 

La 6 ó v se cambian en u. de lo cual t enemos ejemplo en 
nues t ro propio idioma; v. g„ de cibdad, c iudad. E n mexica-
no (descripción) hemos visto q u e la v suelo sonar como u. 
En pima se dice, por ejemplo, mavita, león ó mauita-

La cfi conmuta en k, como también s e observa en n u e s t r o 
idioma; v. g., cl iabeta de cu-pite. 

La g suave, an tes d e u , suele omi t i r se ; v. g., en eudeve se 
dice teguika, cielo ó teuika. 

La h asp i rada vale como j, y é s t a conmuta en k, como 
sucede en todos los idiomas: lo mismo sucede con la g 
fue r t e . 

L a i y la y (consonante) suelen s e r p romiscuas como se 
observa en el latín respec to del castellano. 

L a U mexicana suena como dos I, y conmuta f recuen te -
men te en una sola; v. g., tlalli, t i e r ra ; en jaliscience tla-ili. 

M. y N son p romiscuas aun en un mismo idioma; v. g., 
en mexicano y caliita m ó im. significa de ellos. 

fí y L son también le t ras promiscuas , con tanta más ra-
zón, cuanto que l a r en es tos idiomas es muy suave. 

í f y ¿ s o n g e n e r a l m e n t e promiscuas , y con sus compues-
tas conmutan en ch; v. g., los tepeliuanes para decir cucha-
ra (español) decían aneciare; en mexicano okichtli, hombre , 
es en jaliscience, okiistli; en caliita se dice atzai, p a d r e ó 
achai; en mexicano tochtti, conejo, es íosce, en niquiran; no-
cMU, flor, en mexicano, suena sochit en niquiran. 

T y r son promiscuas especialmente en t a r a h u m a r ; pero 
también suelen serlo en otros idiomas de los q u e aquí estu-
diamos. No falta ejemplo de t en s como*del latín al español, 
f rancés ó italiano. 

TI queda en / como en jalisciense respec to del mexicano 
ó en £ como se observa especialmente en niquiran (cap. 2.) 
También conmuta en k; v. g. , ilhuikatl, cielo, (mexicano) en 
jalisciense ilhuikak; tepell, cer ro , (mexicano), tepek en ni-
quiran. 

Ts en t a r ahumar , conformo á la o r tograf ía a lemana, s e 
sup r ime según la n u e s t r a ; v g. , el P. Tellechea escr ibe ma-
chi, en seña r ; y los au to res alemanes matschi. Lo mismo su-
cede con la pt y la plc usadas en el pima. 

Tz q u e d a f r e c u e n t e m e n t e en í ó en z. 
Th ópata es afin de la ti mexicana. 
X mexicana suena como s h inglesa ó ch f r ancesa ; conmu-

ta en ch, $ 6 z y s u s compues tas . 
Y cambia en i; v. g . , achay ó achai, pad re, en cahita, naka-

yo, cuerpo, en mexicano; nakaio en jalicienee. 
La inversión de l e t ras se verifica aún sin salir de un mis-

mo idioma; v, g., nakaü, carne, en mexicano; nikalt en jali-
cience. Lo mismo sucede con el aumento y supres ión do 
l e t r a s ó sílabas. 

Por lo demás , t énganse p r e s e n t e s las reg las genera les de 
etimología respecto á conmutaciones, inversiones, aumen-
tos, supres iones , pe rmanenc ia de raíces ó radicales, etc. 



Como un recuerdo de lo que he observado, pondré e n t r e 
pa rén tes i s las le t ras afines, ó pa labras de sonido equiva-
lente. 

I. Sexo, edad, parentesco. 

H O M B R E , M A C H O . 

Méx. Oki-chtli. Cah. Oltu. Dieg. Eku- tch i t . 

M U J E R , H E M B R A . 

Méx. Zi-huatl . Op. O-zi. Pi. Olc-zi. Cuch. Zi-nyak. Mol. 
Zi-nyaz. Dieg. Zi-n. 

N I Ñ O , NLSA. 

Méx. Pilt-ontli . Cuch. Hail-pit . 
Méx. Okchichi. Op. Osichi, (oeliichi). Elld. Hoki-tzi, (Oki-

chi). Pi. Cherehio. 
P A D R E . 

Mes. T-a t l i . Cah. Atzai (V. Cah. § 35). 

M A D R E . 

Méx. Nan-tl i . Cah. Náe. 
Méx. Te-ziztli. Op. De. Eud, De. Pi. Dada, dali. Cuch. 

Ta-ie. Dieg. Ta-il. Tep. Da-da. Cor. Tite. 

H I J O . 

Méx. Te te l -puch. Tep. T u t u r - u ( tutul-u) . 
Méx. Tepil-tzin. Cor. Tiper- i lc (tipel-ib). 

H I J A . 

Méx. T iya-kapan. Cor. Tiya-oh. 

N I E T O . 

foex. Teixuiuh. Cor. Tiyaxu. 

H E R M A N O . 

Méx. T iach-kauh. Tcir. Tatchi . Cuch. Soche ( toche\ 
Méx. Tehnelt iuh. Cor. Tihatzi. 

H E R M A N A . 

Méx. Te- iku . Op. No-ko. (Aich. A m - y u k , am-iuk. Cor. 
T-ikutzi . 

T Í O . 

Méx. Kolli. Op. Ka-uu . 
Méx. Te - t l a . Op. Tai . Cah. Ta ta . Cor. T i -tata. 

T Í A . 

Méx. Te- aui. Op. Te-po , de - r i . 

S O B R I N O . 

Méx. Tema-cl i . Op. Tz ima- r i ( t i ina-r i) . 

M A R I D O . 

Méx. Ziuaua. Op. Zuua. 

Y E R N O . 

Méx. Montli. Op. Mone. Cah. Mone, Cor. Moni. 
2. Miembros del cuerpo. 

C U E R P O , C A R N E . 

Méx. Ton-aka - t l . Op. T -aka t . Cah, Hu-acat . Tep. T - u k u -
ga. Pi. T -a ika -gua . Ga y gua son finales que indican pose-
sión muy usadas con n o m b r e s do parentesco y de miembros 
del cuerpo. (Véase cap. an te r io r , § 12.) Cuch. l ' a n - a k o a - m . 

CABEZA. 

Méx. Kuai- t l . Moj. Kauaua. Cah. Koba- (Koua). 
Ä&c.Tzont-clcon. Eud. Zonit. 

C A B E L L O . 

Méx. Tzontli. Cah. Choni. Cuch. O k o n o ( t z = c h : c h = l c ó q ) . 

F R E N T E . 

Méx. Ix -kua i t l . Cor. Kuatziti . Tep. Koba, (Koua). Tur. Ko-
bara, Kouala. 

O J O . 

Méx. Ixto-lotli . Cuch. Ido- tch i . Moi. Ido-tz . (ito-tz). 

N A R I Z . 

Méx. Yacat l . Cah. Ye-ca. Tep. Daka. Eud. Dakat . Tar. Jach-
kala. (yachkala). Coc. Yai ja i -uche (yai-kay-uche) . 



O R E J A . 

Méx. Nakaz. Co.lt. N a - k a m . Ead. Nakat-. 'Te¡i. Naxa ó naja, 
(Tep. nota 1») Cor. Nahaiti ó najaiti (h aspi rada) . Pi. Nabauk 
nahauk. 'Par. Nachká la . 

LABIO, BOCA. 

Méx. Tentli (labio). F.tid. Tenit , (boca). Cor. Teni t i (labio bo-
ca). Tep. Tuni (boca). Cali. Teni (boca' . 

L E N G U A . 

Méx. Nene-pilli . Ead. Nenet . Cor. Nanu- r l t i . Pi. Neuen . 
Tep. N u n u . ' 

D I E N T E . 

Méx. Tantli . Ead. Tanus . Cali. Tami ( m = n . ) Cor. Tamct i : 
Tep. Ta tamu. Pi. Tami . 'Par. Témala, r e j u e l a ( t — r . ) 

BARBAS. 

Méx. T-entzo- n. .Jalis. T-entzo. Eud. H-inzi. Cali. H-imzi 
( m = n : tz =z.) 

CUELLO. 

Méx. Keclitlantli . Cali. Kntana . Tur. Kutala , 

MANO. 

Méx. Maitl. Cali. Mama. Eud. Mamat . Tep. Ha t a j a , (mata-
ka.) Pi. Mahahtlt . Jali% Mak. 

DEDO. 

Méx. Mapili. Cali. Mam-pus ia . Eud. Mamat . 

SOBACO. 

Méx. Ziakatl. Cali. Zeka. Cor. Yht-z ikuar i t . 

BARRIGA, VIENTRE. 

Méx. I t i t l , Cor. I tcht i . 

CUADRIL. 

-Vez. Ketztepalli, Cor. Kotzapoati. 

OMBLIGO. 

Méx. Xiktli. Tep. J iko, iko. Cali. S iko (xiko.) 

P I E R N A . 

Méx. Metatli. Cuch. Mizithl. Moj. Mizil. Eud. Morika, (mo-
t i l a t = r . ) 

RODILLA. 

Méx. T lan-koai t l (tan.) Te;). Tona. Cali. Tono Ead. Tonot-
Cor. Tunut i . Pi. Tono. Dieg. Toon. 

ESPALDA. 

Méx. T-epu-z t l i . Tep. Upi. 

COLA. 

Me.r, Kuitlapili . Cor. Kuatziti. 

NERVIO. 

Méx. Tlaluatl. Cáh. Tate. Tep. Tate . Cor. Tetat i . 

SANGRE. 

Méx. Eztli (ezli.) Op. E ra t , elat (r y l promiscuas . ) Eud. 
E r a t , elat. 

CORAZÓN. 

Méx. Y-olotl. Tep. J - u r a , j -ula (>•=&) Tar. S -u la , sulala. 

E X C R E M E N T O . 

Méx. Ku- i t la t l . Tep. B-i te . Cor. Chu-i ta t i . 

3. Varios objetos y efectos naturales. 

CIELO. 

Méx. I l -hu ika- t l . Op. Te-luiika-tai . Eud. Te-uika . Cali. 
Te- l iueka-po: Teka. Pi. Tcl iu-huika. Tar. Te- uega-chi ó 
reuegachi-

SOL. 

Méx. Tonat iub. Tep. Tonoli. Tor. Tayenati , ( rayenar i . ) 
Jalin. Tonalli, tonaian. 

LUNA. 

Méx. Metz t i . Op. Metza. Eud. Metzat. Pi. Mazada. Tep. 
Mazade. Cali. Mecha. Tar. Mecha, (eh=t?. ó z.) Cuch. Maza-
k e - h a b a , (estrella polar.) 



ESTRELLA. 

Mex. Zitlali. Bag. Zibora, (Zibola.) Cor. Tzikurikat , (Orion) 

NUBE. 
Mex. Mixtli. EmI Mosit (®=8ft=s.) 

LLUV1A. 

Mex. Kiauitl. Cah. Ke-pa. PL Kui -k (J- final--tl.) Moj. Ku-
baua. Emi. Huaki .6 juaki (Jsuaki.) Tar. Jnkiki . 

GRANI7.0. 

«fee. Teziutl. Eud. Tehet . Cali. Teham. Tep. Tcai- Cor. 
Teteri . 

soc io . 

Mex. Auechtli . Cah. Babehuecho. Tep. Uausci (uauohi.) 

HELÀDA, HIELO. 

Mex. Zetl. Cor. Zerit . End. Zuteri . 

AGUA. 
Mex. Atl. NU/uwan At. Op. Uat. Cor. Abti. Eud. Vat (uat) 

Ouch. Aha, Dieg. Aha, 

PUEGO. 
Mer. Tlotl. Op. Thai (th=U.) Cali. Tahi. Te p. Tai. Cor 

Tait, Eud. Te. Pi. Tahi, aiki. 

AIRE. 
JFCC. Eliekatl. Op. Hoka. Cali. Heka. CI»-. Akate . Eud, 

Vaheka! uaheka. Tar. Heikala. 

TIERRA. 
Mex. Hal l i . ./«tò.-Tlaili. £ud .Taa la t , taara t , (arcilla.) Op. 

Touet , tevet". Eud. Tovat, t e u a u t ( t ierra.) 

M E S . . 

Mex. Meztlapoimliztli. Op. Metzaueritzi Car. Metzakero. 

DÍA. 

Méx. Tialtatli. Jalis. T a n o t i . Op. Taat , taua, Eud. Taui , 
Cah. Takuar i . Tep• Tonoli, tasse. Tar. Tague, rague, taue, 
raue. 

M A Ñ A N A . 

Mex. Non-ch i -pa . Op. Chi. 

T A R D E . 

Méx. Teutlak. Op. Tauak . 

VERANO, ESTÍO ( t i e m p o «le a g u a s ) . 

Méx. Xupan. Cor. X u x - k a t a . Jalis. Xapantla. 

INVIERNO, ( t i e m p o (le s e c a ) . 
Méx. Tonallco. Op. Tomo. Tep. Gu-tomojo. Eud. Tomo 

Pi. Tomoko (m=it). 

CALOR 

Méx. Tot-oniliztli. Cah. T a t - a r e (tat-ale). Tep. Toni -
daraga, 

F R Í O . 

Mex, Ze-kui . Cor. Ze - r i t . Cah. Ze-be, zc-ue. Pi. Ze-uipt . 

V A P O R , HUMO. 

Mex, Pok- t l i . Op. Mok. 

SOMBRA. 

Mex. Eiiaui-lotl. Cah. Ekaua . Op. Elle ó eje, (eko). Cor. 
Kaie-niat . Tep. Uka-ga . 

MUNDO. 

Méx. Zemana-uak . Op. Huali (huak). 

RÍO. 

Méx. Ato-yat l . Coi-. Ate. Cueli. Hauithl. Cah. B - a t u - j u k 
(b-a tu-yuk) . 

C U E V A . 

Mex. Oztotl. Cor. Te-az ta . Te». K-ozode (k-ozato). 



4. Reinos vegetal y animal. 

A N I M A L . 

Méx. Y-u lk i Op. B - u k u . 

L E Ó N . 

Méx. Miztli, End. Marivot. Tep. Mavidi, (maviti). Pi. Ma-
vita, mauita. Cor. Moahyet . 

V E N A D O . 

Méx. Mazatl. Niquiran. Mazat. Op. Mazot. Cali. Mazo. 
F.ud. Mazot. Coe. Muaxati (muazati). 

P E R R O . 

Méx. Chichi. Op. Chita. Cal,. Chuo. F.ud. Chuchi . 

E S P E C I E D E ZORRA. 

Méx. Ko-yoti. Op. Go (Ko). Eüd. Kao- s (zorra). 

C O N E J O . 

Méx. Tochtli. Jalis. Tochi. Mquiran. Tos - tc . Tep. Tosci 
(tochi). Cor. Tatzu (tachu). Tar. Togui ó rogue. 

C I E R T A E S P E C I E D E R A T Ó N . 

Méx. Kimichin. Op. Chiku. Cali. Chtkali. Tar. Chikuli. 

GATO. 

Méx. Mizto. Cali. Mizi. Tep. Mizto, Cor. Mizton. Tar. Mi-
za, muza. 

E S P E C I E D E TOPO. 

Méx. Tozan. Cor. Teauxa t ( teauzat ! 

C U E R N O . 

Méx. I iuakuaui t l . Cor. Ahua ta ó a juat i (akuati). Tar. Au-
guaka. Cali. Sahua , s a jua (sakua). 

C O D O R N I Z . 

Méx. Zolin. Tar. Techoli (te-zoli). 

G R U L L A . 

Méx. To-K-uilko-yot!. Tep. Koko-ro (koko-le). Cor. Ku ru t i 
(kuluti). 

LECNITZA. 

Méx. Chikuatli . Cor. Zihuali, zijuali (chikuaü: h a sp i rada 
=Con j: j—k: eh=z.) 

G A R Z A . 

Méx. Aztatl. Cali. B-atozal. Cor. H u - a t u x a t (huatuzatl). 

Á G U I L A . 

Méx. K-uau-h t l i . Niquiran Oa te. Op. P - a u e , F.ud. P -
uauc. Pi. TJaa-ki. Cor. K-uai - revet . 

CUERVO. 

Méx. Kalli, kalcaloti. Op. Kara, kala. Eud. Karatz, kalatz-
Pi. Kokoni. Tep. Kokoni. Tar. Kola-ehi. 

TORDO. 

.Méx. Aka-tzanatl . Cali. Chana (tzana). Pi. Zazani. Tep. Za. 
zane. 

E S P E C I E D E G A L L I N A . 

Méx. Totolin. Cali. Totoli, Pi. Totori , (totoii). Tar. Totoli, 
totori . 

B U H O . 

Méx. Tekoiotl. Pi. T u k u - r h u . 

E S P E C I E D E P A P A G A Y O . 

Méx. Alo. Op. H-aro , h-alo. Cah. H-aro , h-alo, b -a ro ( b -
alo). Eud. Z- i ra , z-ilo. Cor. T -u ra - t z , t -ula-tz. 

C E R A . 

Méx. Xiko-cuitlatl . Cor. Xuxka. 

H U E V O . 

Méx. Tototet l . Cor. Tao- ter i . Cali. Totolikaba. 



p e s c a d o . 

Mex. M- ich í n. Op. K-uchi . Caii. K-uchu . Cucii. Achi . Moj. 
lobi . Eud. K - u c h u - t . 

c a m a r ó n , c a n g r e j o . 

Méx. Achakalli. Cali. Acbakar i (li). 
Mex. Tekuizitli. Cor. Tuketz. 

c o n c h a . 

Méx. Aio. Cali. K-oio. 

c u l e b r a . 

Mex. Koa-tl. Op. Koo. Tep. Koo-y. Pi. Ko-go. Cor. Kayeti . 

g r i l l o . 

Mex. Kuikui. Cor. Xuxui . Ca.h. Kuichul. 

c i e r t a e s p e c i e d e a b e j a . 

Mex. Mimi-autl . Cor. X umu-ate . Op. Mumu-yo. Cah. 
Mumu. 

m o s c a . 

Mex. Zayu-l in. Op. Zayuo. Cor. Zaku. Eud. Z iku- r . 

h o r m i g a . 

Mex. Azkatl. Tep. Mom-ozali. Tar. M-otzaka. 

g a r r a p a t a . 

Mex. Mazaa-temit) Tep. Mamazoe. Cor. Mua- tc t . 

p i o j o . 

Mex. Ate-mit i- Op. Ate. Cali. Etc. 7ep. Aate. Cor. A t e - t e 
Tar. Te. 

p u l g a . 

Mex. Tekp i -n Op. Tepo, tepu. Tep. Tapo-sci . Cali. T e p u - t . 
End. Tepu. Cor. T°apui - t . Tar. Cliipusi (kipusi). 

c h i n c h e . 

Méx. Texko. Cor. Teuxa. 

a l a c r á n . 

Méx. Kolotl. Op. S u - k a r a s u kala. 

a r a ñ a . 

Mex. Toka-t l . Cor. Tuka- t ¡ , T o d o - r e (le), 

g u s a n o . 

Jfer.Okuilm. Cor. Cliuino (kuino). 

A r b o l . 

Méx. Kuauitl . Op. Kuht . Cah. Kuta. Cor. Kouyet . Eud 
Kut . 'Tep. Koagui, (koaui.) Tar. Kusiki. Pi. Kuah, kuak (bos-
que.) 

r a í z d e á r b o l . 

Mex. Nelhua-yot l . Cah. Nahua. 

e s p i n a . 

Méx. üui tkolot l . Op. Uetzot. Eud. Uetzat, vetzat. 

c a S a h u e c a . 

Mex. Akatl . Cali. B-aka . Cor. Acati, 

c a S a m a c i z a . 

Mex. Otlatl. Cor. Utatziti. Tep. V-atotoi . 

e s p i g a . 

Méx. Uitztli. Cah. Cicha (uitza.) Eud. Uiza. 

g r a n o . 

Mex. Yacho. Cah. Bachia. 

f l o r . 

Mex.Xóchitl (sochitl.) Op.Seliuat, Tep. Jo sc ihue ' j ach ihue . ) 
Coi-. Xuxut . Tar. Sehua , Eud. Sekua. HHqMÍ. Sochit . 



P R O T O -

M a . Tlakallotl. Cor. Takait . Eud. Takat. Cai,. Takame. 

V E R B A C O M E S T I B L E . 

.«ex. Kilitl. Cor. Kcri t . (kelit.) Tar. Kiriba. kUi-baka. 

YERBA (en g e n e r a l . ) 

Mex. XiutL Cor. Eu-xaht i . 

PASTO, H E N O . 

Mex. Zacatl. Pi. Zakak. Tar. P - a k a . 

L E S O , L E S A . 

Mex. Kuauitl. Op. Kùh .Cor . Kouye t .End-Kut .Tar .Kus ik j . 
Tep. Koagui. Pi. Kuahk. 

ABROJO. 

Mex. Zakamu-lli . Cah. Hu i -ehakame (hui-zacame.) Cor. 
Zica-rete . 

E S P E C I E D E SAUZ. 

Mex. Uexotl. Cor. Huazeti. Cah. Huata. 

P I N O . 

Mex. Okotl. Op. G-oko. Cah. Huoko. Tep. J -uke . Cor. Oeo-
ti. End. V-okot. 

P I N A R . 

Mex. Ocotla. Cor. Okotzahta. 

G Ó M A ELÀSTICA. 

Mex. Olii, ulli. Cor. Ura , ula. Tep. Oli. Tar. Ule. 

SABINO. 

Mex. A-hue-l iuetl- Op. Huaa, gnaa. 

MAÌZ. 

Mex. Zentli. Tar. Zunu. Tep. June . Pi. June , uun. Eud- Ju-
nut . Op. Xunu t (zunut.) Cor. Zitati (mazorca de roaiz.) Coc. 
'Perdita. (Zertitz.) 

TUNA. 

Méx. Nochtli. Cor. Nakat i (naehati.) Op. y Ead. Nako (na-
cho.) 

T U N A L . 

Mex. Nopalli. Tar. Nopal. 

ENCINO. 

Méx. Auall. Cor. Z-euht i . 

PISA (fruta.) 
Mex. Matzatli. Cor. Moatzakti. 

MAGUEY (ágave. ) 
Mex. Mctl. Tar. Meke. Hemos visto otros casos de con-

muta r se la íf en fc en estos idiomas. 

PIEDRA. 

Mex. Tet l . Op. Tet . CWi.Teta. Cor. Teteti . Ead. Tet . Pi. J o -
ta. Tep. J o - d e (jote.) 

M E T A L . 

Méx. Tepuztli. Cor. Teputzi. Eud. Zati. Cah. Zali. 'lar. Te-
pula-ka. Tep. T u p u r e (Tupule.) 

P L A T A . 

Mex. Teokuitlatl. Cah. Teokila. Eud. Teokita. 

A R E N A . 

Méx. Xalli (sliali.) Ead. Sa. Cah. See. Cor. Seliti. Tar. 
Saate. 

POLVO. 

Mex. Te-ulit l i . Cor. Ch-uht i . 

CAL. 

Mex. Tenextii . Cor. Tenez-ti. Cah. Tcneti. 

CENIZA. 

Mex. Nextli (neztli.) Cor. Na-ziti. Tep. M-a te (nate.) Pi. 
M-atae (natae.) 



S A L . 

Mex. Iztati. Cuclt. Izaithl. 

5. D iversos su s tant i vos : habitación, utensi l ios, acciones, etc. 

C A S A . 

Méx. Ka-lli. Cali. K a - r i (ka-li.) Op. Ki- t . Eud. Ki-t . Pi Ki. 
Tep. Ga-ki . Tar. Kali-ki. 

TEMPLO. 

Méx. Teopa-ntl i . Pi. Teopa. Cali. Teepo. Cor. Tiopa-n. Tar. 
Teopa-

CAMA. 

Méx. Tlapechtli . Cali. Tapeti . Tar. Tapostle. 

SDKSO. 

Méx. Kochiztli. Calt. Cochirc (Rochile). 

CALZADO. 

Méx. Kaktl i . Cor. Kakailiti. Tar. Kalcak. 

BEI>. 

Méx. M-at lat l . Cor. Ata tn . 

CANOA. 

Méx. Akalli. Cuch. Akal-hor . 

AZADA. 

Méx. Viktli. Cora Vikati . 
PAN. 

Méx. Tlaxkalli (Tlaskalli). Tep. TaskaUi. Yuqui (Cahita) 
T a s k a ? . C'ah. Takar im. 

COMIDA, MAXJAB. 

Méx. Tla-kua-l i . Op. Guaka (comida). Koua(pan). 
Eud. Bada-gua . Cora. Kua-h t i . Cali. Bua-guame. 
Te. Koa-daga. Pi. Gua-dagua . 

ESTERA. 

Méx. Peta t l . Cali. Hi-peta . Cor. I - t i r i t i (i-taliti.) 

BEB1DA I»E MAIZ. 

Mex. Atolli. Op. Asosi. 

VKKENO. 

Mex. Mikoani. Tep. Mukiga . 

CABBON. 

Mex. Tekolli. Tep. Tupali . Cor. Touxkuar i . (li) 

PIEDBA PABA MOLEK MAIZ. 

Mex. Mettati . Cor. Muatat i . Tar. Mataka. 

FLECIIA. 

Mex. Mi-t l . Op. M u - m u (flecliar). 

ABCO PARA LA FLECHA. 

Mex. Tl-auito-l l i . Tep. Uato. Cucii, Uti-za. P i Kaht . Cor" 
Tunam-oat i . 

MDEBTE. 

Mex. Mikitzli. Cali. M ulnari. Cora. Mukat . Tep. Mukidade . 
Tar. Mukiki. 

LLAGA. 

Mex. P-aluztli . Cor. Atzat. 

ESFEBMEDAD. 

Mex. Koko-liztli. Cali. Kokoa. Tep. Kojo-daga (Koko-daga). 

TOS. 

Mex. Tlatlaziztli. Cali. Taziria(Tazilia). 

CANTO. 

Mex. K-u ika- t l . Cali. B-uika . Cora Ch-u ika- t . 

BESO. 

Mex. Tenamikiztli . Cor. Teneat . 

PECADO. 

Mex. Tlatakolli. Cali. Tatakoli. 



SED. 

Méx. Amikiztli. Cali. B - a m u k e . 

TRABAJO. 

Méx. Tekipano-liztli . Cali. Tekipanoa. 

IÍOA1BRE. 

Méx. Tobaitl . Op. Tehua, tojua, Tar. Tehua, tejua. Cali. 
Tehuam, te juam. Cor. Teahuar i t , t ea jua r i t ( j = k ) . Pi. Tu-
kika. 

COSA, ALGO. 

Méx. I t la . Cah. H-i ta . Tep. I s t u . CoraT- i tak . 

INFIERNO. 

Méx. Miktlan. Cor. Muech i ta (muckita). 

StSOn, CABALLERO, JEFE. 

Méx. Tekutli . Cor. T i tekual . Caeli. Kuhote . 

PALABRA, PLÁTICA. 

Méx. Tlatolli. Tar. Tlatolle. 

6 . — A d j e t i v o s . 
AMIGO. 

Méx. Teik-niuli . Tep. Teok- i . 
Méx. Ik -n iuhkt l i . Pi. Nui tch . Cuch. Nietl. 

ENFERMO. 

Méx. Kokoxki. Cah. Kokorc . Pi. Kokode. Tep. Kojoda-de 

(Kolcodade). 
SORDO. 

Méx. Nakazti. Cah. Nakat i . Eud. íTakap. 

M U E R T O . 

Méx. Miki. Cali. Mukiar i . Tep. Mukidade. Cor. Mueke . 
Tar Mukuku . 

S E C O . 

Méx. Uaki. Cor. ü a c h i ( u a k i . ) Eud. Huaki. Tep. Gak i -dade 
Tar. Guaki, uaki. 

A G R I O . 

Méx. Xokotl. Tep• Xukoli, juko. Cah. Choko. Eial. Zokaen 
(xokaen.) 

A M A R G O . 

Méx. Chichik. Cah. Chibo. Pi. Sivu. Tep. Scivo (chivo.) EutC 
Cliipuau. Cor- An-tzihui (au-chihui.) 

D U L C E . 

Méx. Ne-ku t ik . Eud. Kuehuaen. Cah. Ri -kaka. Cor. An 
kaka. 

C A L I E N T E . 

Méx. Tona-lli. Tep. Toni. Pi. E- toni . 

C H I C O , P E Q U E S O . 

Méx. Konetl (nido y también so usa como final en signifi-
cación de pequeño; v. g. Kuaukonetl, aguilucho.) Cuch. Ono-
koke- Moj. Onokok. 

Méx. Tepiton. Pi. Tupui-i. ( tuputi .) 
Méx. Tcpitzi. Cor. Pitzikai. 

CHICO, E N A N O . 

Méx. Tzapa. Tep. Zapa. Op. De-tzipo-guisi . 

G R A N D E . 

Méx. Huey. Op. Gue, ue. Tep. Gu. Cah. Guoru , bucru . 
Eud. Tavey, tauey. Tar. Guclu, gue ru (uelu.) 

P L A C O . 

Méx. Chikauak, Op. Chiuikussi . 

B L A N D O . 

Méx. Ya-manki . Tep. Moika. Cor. Hua-main i . 

B U E N O . 

Méx. K-ualli . Cah. T-uul i . 

M U C H O . 

Méx. Mieka. Tar. Gieka. 



POCO. 

Méx. Achí. Op. Aisichi. Coi-. Atzu (achu.) 

R E D O N D O . 

Méx. Tololik. Op. Takori (takoli.) 

N E G R O . 

Méx. Tlitík. Jalie. Tiltil;. Tep. Tuku. Pi. Stuku. 

A M A R I L L O . ' 

Méx. Ko-zauhki. Op. Zagual (zauai.) Cok. Zahualie. 

AZUL. 

Méx. Texutli. Cali. Tehuoli ó tejueli. 

B L A N C O . 

Méx. Iz-tak. Op. T-oz-ai. Cal, T-oz-ali. Pi. Stoa, ez-toa. 
ez-tox-a. Tar. T-oz-akame. 

U N O . 

Méx. Ze. Op. Z e n i , ze. Eud. Ze-i- Cucii. Zi-n Moj. Ze-to. 
Tar. Zi-uopi (una vez.) Cali. Ze-nu. Car. Zc-aut. 

nos. 
Méx. Orne. Op. G-ode. L a conmutación de m en d e s anó-

mala. Todavía hay más semejanza con el mexicano en el 
eudeve god-um, dondese encuentra la radical um. 

T R E S . 

Méx. Yei. Cor. üei-ka. Op. Bai-de. Eud. Bei-de. El cambio 
de v en b parece enteramente anómalo, y sin embargo tam-
bién lo encontramos en el sustantivo grano (véase.) 

CUATRO-

Méx. Naui. Op. Nago. Eud. Nauoi. Tar. Nakuo. Cor. Moa-
kua (ní-=n.) 

CINCO. 

Méx. Makuilli. Op. Marizi (malizi.) Eud. Marki. Cor. A-mau-
ri. Tar. Marild (maliki.) 

S E I S . 

Méx. Chik-uaze. Op. B uza-ni. Eud. B-uza-ni. Tar. T-uza-ni-
ki. Cor. Aze-vi. 

S I E T E . 

Méx. Ch-iko-mo. Pi. V-ioke-r, Mol. V-ika. Tar. K-icha-o, 
K-itza-o. 

OCHO. 

Méx. Ch-iku-ey. Cor. Ahuae-ika. Pi. Guigu-ika. Cncli. Chi-
ph-uk. 

N U E V E . 

Méx. Chiku-nani. Pi. Umu-chiko. Cor. Amo-akua. 

DIEZ. 

Méx. Matlakti. Op. Makoi. Eud. Makoi. Tar. Makoiki. Cor 
Ta-moamata. 

V E I N T E . 

Méx. Zeupouali. Op. Zeuri (zeuli.) or. Zeitevi. 

7. Pronombres. 

Véanse en el capítulo anterior, y aquí sólo haré la compa-
ración con los dialectos yumas. 

YO. 

Méx. Neuatl. Cueli. Niat. Jibj. Kiatz. Dieg. Niatz. 
Méx. Ne, ni. Cucli. Moj. Dieg. K'. 

T C . 

Méx. Mo. (oblicuo) Moj. Guctu Dieg. Ma-ntz. 

E L , AQUEL. 

Méx. Yevatl. Cuch. Ilavuit-zk. El plural no se explica en 
el corto vocabulario que tongo á la vista. 

8. Verbos. 

A B O R R E C E R . 

Méx. Kokolia. Cali. Kaeria (Kaelia' 

ACABAR. 

Méx. Ki-za Cor. Ke-te. 



ARDER* 

,1/ra. Tía tía. Cor. A-ta , tan. Tar. Ta- ja. 

ATAR. 

Méx. Alpia, Cor. T -ape . 

ARRANCAR. 

Méx. Ana. Cor. T -ana . Teli. B -ona. Cap. Pop-onc. 

ASAR. 

Méx. Net la-xka. Cor. Hnaie-xka . Tar. Guague-ke. 

BAHO ECHAR. 

Méx. Ihio-kiza. Cali. H-ahua. 

BARRER. 

Méx. Tch-pana. Cor. I c h - auta. Cali. Tch-iki. 

B E B E R . 

Méx. Atl-i (Atl significa agua) Op. Va-i , u-¡, i. Tep I - u - i . 
Cor. I - e . Tar. Baj- i . Cueh. As-i . Cali. Ye -i-e. 

BUSCAR. 

Méx. T-emoa. Op. n - i a m u . Eud. H- iamun. 

BAJAR. 

Méx. Temo (teño). Op. Tauone. Tep. Teapane. Pi. Tuhano. 
Cor. Ak-ame (ano). 

BAILAR. 

Méx. I to- t ia . Tep. N-e t i . 

CORTAR. 

Méx. Telti. Pi. I t - t k i (cara cortada), iktu (cortar). 

C O M P R A R . 

Méx. Tla-kouia Op. Kiazi. 

CONOCER. 

Méx. Ix i -ma te . Cor. Muatc. Tep. Mate-kani . 

COMER. 

Méx. Kua. Op. Gua Tep. Koai. Cor. K u a . Tar. Koa. Pi. Koa. 

CORRER. 

Méx. To to-ka Cor. A - t a t e . 

CAZAR. 

Méx. Ami. Op, H -amu . Cah. Amu. O'OJ*. U a r - e m e . 

COSECHAR. 

Méx. Pizkitl. Cah. I -pezutna. Op. I - p e x u (ipezu). 

CANTAR. 

Méx. Kuika. Op. Guie (kic). Cali. B u i k a - m e Tep. Kui. Pi. 
Kuah-onu (Kuak-onu), lar. Gu ika ra (Kuika-ra) . 

CAER. 

Méx. Uetei. Op. G-uee . Cah, Uechek. Eud. Uetze-n. Cor. 
üa te -hbo . Pi. G-uzu . Tep. Guguze. Tar. Uetchiki (uetzild). 

CALENTAR. 

Méx. Totonia. Eud. Tonori . Tep. Tonide. 

DORMIR. 

Méx. Kochi (kotzi). Cali. Koche. Cor. Kutzo. Eud. Kotzat. 
Tep. Kokoze. Tar. Kochi. Pi. Koxo, (cocho, cotzo). 

DESEAR. 

Méx. Eleuia. Op. K - a r a u a (k-alaua). Malí. Ueule-lr. Cor. 
X~eue. 

DAR. 

Méx. Maka Op. Mak. Cah. A-mafea. Pi. Maka. Tep. Maje 
(malte). 

ESTAR, SER. 

Méx. Ka. Op. Kak. Cah. Kahk. Tep. Kage. Eud. Katzi. Pi. 
Da-ka. Tar. At i -k i . 

E N S E Ñ A R . 

Méx. Machtia. Cah. A-mas t ia . Cor. Muate . Tep. Mamado, 
(mamate) . Tar. Machi. 



E S C U P I R . 

Méx. Chicha. Op. I chu . Tep. Chichibe. Cor. Tzitze. (chiche) 

E N T E R R A R . 

Méx. Toka. Tar. Toko, teka. 

E N F E R M A R S E . 

Méx. Kokoya. Cali, Kokoriame. Cor. Kui . Tar. Kokora, ko-
kola. Pi. Kokoda. Tep. Kojore (kokore). 

E N T R A R . 

Méx. Kal-aki. Tar. B-aki . Tep. Baki-ni , Cali. Ki-baki . Pi-
Bakú. Op. B a k . Eutl. Baken . 

E N C O N T R A R . 

Méx. Namik i (naniki). Tep. Namolcaidi Pi. N a m u k u Cor. 
Naneheca . Cah. A-nankek . 

E N F R I A R S E . 

Méx. Zeui. Op. Zepa, zek. Mor. Zebi (zeui). 

P L E C n A R . 

Méx. Mimina, mina. Op. Mumu. Tep. M u m a k . Cor. T a -
muemua. Tar. Muju. Pi. M u h u , muju . 

H A C E R F R Í O . 

Méx. Zeua. Cor. Zebi, (zeui). Cali. Buei-zeue. (V. el verbo 
enfriarse). 

H A B L A R . 

Méx. Notza. Tar. Neoka. Op. Nukuai . oh. Xokae. Cor. 
Neuka. Tep. Neoki. Pi. Nouko. 

H E R V I R . 

Méx. Popozoka. Tep. Totopoca. Cah. Pok tek . 

H E R I R . 

Méx. Ui- teki . Cor. Tzet. Tep. Toaja-ve (toakare.) 

HACER. 

Méx. Ch- ihua . Cor. T - a h u a . Cah. Ahua. 

H E L A R . 

Méx. Zeulzi. Cah. Zepautze. 

H A L L A R . 

Méx. Ki - ta Op. Te. Cah. Teuli. Pi. Tu-za. Tep. Tugue . 

I R . 

Méx. Ya t - iuh . auh. Eutl. D-aau. Cah. Hueie. 

J U N T A R . 

Méx. Napanoa. Cah. Nahuatoja . Tar. Napabu. 

LAVAR, 

Méx. Paka (baka). Cah. Hi-paksia . Op. Bagok. Tep. Bakua-
ne. Tar. Pagota . 

LLORAR. 

Méx. Cholta. Tep. Sooke. Pi. Xoaku. 

L L O V E R . 

Méx. Ki -aui Cah. Yu-ke . Eud. D u - k u - n . Pi. Du-ku . Tep. 
Du kue. Tar. .Tu-ku, yu -cu . Cueh. Ko-no. 

MORDER. 

Méx. Kctzoma.kuakua . Cah. Keke. Tep. Kukuy. Pi. Kuku , 

M E A R . 

Méx. A-xixa, (a-sisa). Op. Xixia. Cah. Sise. Tar. Sisi Cor. 
Se. 

M O R I R . 

Méx. Miki . op. Muk, ko. Tep. Mumuke. Cor. Mueke Tar. 
Muku. Pi. Muku . 

M A T A R . 

Méx. Miki, miktia. Op. Kaa, kak. Cah. Meak. Cor. I l e i -
kat . Tar. Mea, koya. Pi. Muja , muka. Cueh. Auusuk. 

MAMAR. 

Méx. Chichi. Op. Tzi (chi). Cah. Cheie. Cor. Tzee, (chee). 
Tep. Scini (chini). 



M O L E R . 

Méx. Tezi Op. Tuh. Cah. Tuze. Tar. Tuscht Tep. Toay. Cor. 

Ateuxe (ateuze). 
M E T E R . 

Méx. Tía (ta). Op. Ui- to . 

M E N T I R . 

Méx. Iztlakati. Eud. Iztun. Op. N ^ z e t e - Tep. Iataguo (la-

take). 

N E V A R . 

Méx. Zepayaui. Op. Azofci (a-zoyai). 

N A C E R . 

Méx. Tlakati. Op. Hi-dagnai (hi takuai). Tep, Bus-ake. 

O L V I D A R . 
Méx. Alkaua. Cal,. Ahuakoptek. Cor. Aoliuake. 

O I R , E N T E N D E R . 

Méx. Kaki. Op. Kai Tar. Gake (kake). Tep. Kauke, käme. 

Cah. Bi-kaja (bi-kaka). 

P E L E A R . 

Méx. Ye-koa. Tep. Koko-de. 

P A R I R . 

Méx. M-ixiui (m-isiui). Op. Asii. Cah. Asoak. 

P A D E C E R . 

Méx. Kokok-teupouli. Cor. Teupuaih. 

P I S A R . 

Méx. Kue, kueza. Op. Kua, ke. Tep. Kukuisce. 

P L A N T A R . 

Méx. Kuauliakia. Tep. Kukusc. Pi. Si-kuai¡a. 

Q U E R E R D E S E A R . 

Méx. Jíeki. Op. Kak. Cah. Nake. Tar. Naki. Tep. Kake 

Q U E D A R S E . 

Méx. Kauhtcua. Cor. Huateakua. Cah. Taliuak. 

Q U E M A R . 

Méx. Tla-tia. Op. Tka (Tl=tl i) . Call. Tataro. 

R E Ñ I R . 

Méx. Aliua. Tep, B-ahue. 

R E S O L L A R . 

Méx. Ixiyotia. Tep. Ibuyata. 

R O N C A R . 

Méx. Bio-toka. Cah. Toake. 

R E I R S E . 

Méx. TJetzka. Op. Atzi. Cah. Ache, (atze). Tep. Asse. Tar. Achí 
(atzi). 

S O P L A R . 

Méx. Pitea (bitza). Pi. Bnzia-ta. Tep. Buzia-te busciate. Cor. 
I-puetza. 

S A B E R . 

Méx. Mati, Tep. Mate. Tar. Machi. Cor. Muatze. 

S E C A R . 

Méx. Ualzn. C'ah. Auaclia-(auatza). Cor. Untzia. 

S O S A I Í . 

Méx. Temibi. Cah. Tenku (temku). Tep. Tutuke. Cor. Maka. 
Tar. Temugu (ieiauku). 

S E M B R A R . 

Méx. T-oka. Op. Igui (iki) eiie ó «je (eke). 



T E M E R . 

Méx. Mauhtia. Cal,, Mahahue. Tar. Mahahuo, mahagua. Cor-
Muarite. 

T E N E R H A M B R E . 

Me.x. Apiz-mlki. Tep. Mukonue. 

T E N E R SED. 

Méx. Amiki. Tep. Ton-omoke. Cah. Be-amuke. 

T R A B A J A R . 

Méx. Tckipanoa. Cah. Tequipanon. 

T O S E R ; 

Méx. Tlatlazi. Op. Tatta. Cah. Taziri». 

T O C A R . 

Méx. Mato-ka. Op. Maru (mata). 

T O S T A R . 

Méx. Toto-poclinatza. Cah. A-tota. 

V E N I R . 

Méx. Vallan!], Op. Veron (velen). 

V E R . 

Méx. Tl-aeliia. Ta.', M-aohi. Cah. B-icha. Moj. Iclieu-ka. Pi 

K-ui teh. 

9. Adverbios, preposiciones, conjunciones. 

A L L Í . 

Méx. Ompa. Tep. Ami. Cah. Amani Pi. Ami. 

D O N D E , A D O N D E . 

Méx. Kan. Op. A-ka -Cah. A-cun-i . 

Méx. H-uehkí, JalU H-uekttk. Op. M-cka. Cah. Mekn. Eud. 
Mekn Tar. Ueka. Pi. Maka t Tep. Maka. Cueh. Ako-reke. 

A H O R A , HOY. 

Méx. Axlran, axka. Oor. Iko. Eud. Oki. 

CUANDO. 

Méx. Ikuftk. Op. Aikoua. Pi. n i d o . 

TODO. 

Méx. Machi . Pi. Muio. 

NO. 

Méx. Amo, kaarno. Op. Kai. Cor. Tvamu, kepu. Eud. Ka .Tar 
Kelco, ke. Cah. Kato. Pi. Koi (aun no). Cud;/ Mo¡, Ko-bato. 

S I E M P R E . 

Méx. Zemi-kak Op. Zena (zema.) 

D E S P O É S . 

Méx. Kintepan, Tep. Ku taba (kutapa). 

CON, D E . 

Méx. Ka. Op. Ke-me. Cor. Ke-mo. 

E N . 

Méx. Pa (ba). Op. Pa . Cah. Po. Tep. A-ba . Pi. A-ba . 
Méx. Tech. Coi-, Tzahta. Op. Thn , tzi. Cah. Tzi. 

SOBRE. 

Méx. Ipan, pan. Cor. Apoan. Pi. Apa. 



CAPITULO XII!. 

E L J O B A , E L P Á P A G O , E L S O B A I P U R E , 

E L C A J U E N C H E , E L JCLTME, 

E L 7.ACATECO, E L ACAXEE ó T O P I A V E L X I X I M E , E L GUA/.AVE 

ó VACO REGUE, E L COLOTLAN Y E L TUBAR. 

1 E L J O B A . - El joba s e habla en Sonora y Chihuahua. 
Los jobas, desde hace muchos anos, se l id iaban en su ma-
yor p a r t e mezclados con los ópatas, aunque aquellos e ran 
mucho más agres tes , y r epugnaban vivir en pueblos sujetos 
S la vida civilizada, habiendo algunos q u e todavía, a media-
dos del siglo X V I I I , vivían en ba r r acas en el estado salvaje. 
S in embargo, no molestaban en nada á los blancos m á los 
indios reducidos, most rándose hostiles y muy valientes úni-
camente con los apaches. 

En el idioma joba tenemos un ejemplo de la oración domi-
nical, en la Colección de la Sociedad do Geografía, el cual 
copiamos on seguida. 

Dios NoUcsa: Tantegueca cachi. Sea jan ttemijunalequa i„ote-
quán, Veda no parín, Embeida mogitápejepa. Ennio ju güida-
de, ¡ROÍ, vite tevá, nate vunteguéca. 1techo cugulrra, Setata 
vete, (ooma cá Ento orará, en tobamrra, como ité y té topa ore 
ra loo» oreira seeján. Caá ton surratoja caneeho jorrá Sacu 
Na,na dogile seejan iguité caagüeta. 

E n la "Descr ipción de Sonora" (cap. 5) esc r i t a en 1 «61, é 
inse r ta en la obra "Documentos p a r a la Historia do Méxi-
co," so lee lo Siguiente: " A la lengua ópata se pueden redu-
cirl os Eudeves y Jobas , aquellos por diferenciar t an poco 

su lengua de la ópata como la por tuguesa de la castellana, ó 
la provenzal de la f r ancesa , y és tos por es ta r t r ipulados en-
t r e los ópatas , y hablar y a los más de ellos su lengua, á ex-
cepción de a lgunas m u j e r e s y algunos viejos q u e re t ienen 
la s u y a propia, muy d i f e ren te y difícil de todas las de e s t a 
provincia." 

El S r . Velasco en su Estadística de Sonora considera á los 
ópa tas divididos en parcia l idades ó t r ibus , s iendo una de 
ellas la Joba que habita- cinco pueblos s i tuados al E s t e del 
Estado, ce rca de la s i e r ra , cuyos pueblos son Arivechi, 
San to Tomás, Ponida, Bacanora y Nuri . 

Sea que los J o b a s hayan adoptado el idioma ópata por 
m e r a comunicación, como resu l ta del pr imer documento ci-
tado, sea q u e pertenezcan á la misma fami l iaor igmar iamen-
te, lo cierto es que comparando el Pater inser to anter ior-
mente en joba, con la lengua ópata, se encuent ran , desde 
luego, notables analogías como consta de los s iguientes 
ejemplos: 

Opata Jo ta . 

Cielo, Teguikak, Vantegueka, 
El q u e está, Kakame, Kachl (kaki). 
Tuyo, A-nto, Mo. 
Nombre , Tegua (tekua). Lekua. 
Tie r ra , Tevet, Teva. 
Ahora, lew, Vete. 
No, Sai, Kaa. 
Hágase , Ahnia, Ennio. 
Así, Ata, íf-iate. 

Por fa l ta de noticias léxicas y gramat ica les del Joba no 
nos es posible hacer una análisis completa del idioma, pe ro 
lo dicho bas ta para q u e podamos incluirlo en la familia ópa-
ta -p ima. Así lo hace también Orozco y B e r r a en su Geogra-
fía de las lenguas de México, cons iderando al Joba como len-
gua h e r m a n a del ópata , en lo q uo es tamos en t e r amen te de 
acuerdo. 

2. EL PAPAGO.—La afinidad q u e hay en t re el Pápago y ol 
Pima es tá gene ra lmen te reconocida por todos los au to res 
q u e d i rec ta ó ind i rec tamente han hablado de los idiomas 
mexicanos, recordando, desde luego, á Hervás, Balbi, Ve-



l a s C o y Orozco. An tes q u e ellos, e l P . B u r r i e l , en su Historia 

todifornia, habla dicho q u e los m ^ g ^ S í o e n 

Me parece curioso e x t r a c t a r s iqu iera lo q u e \ elasco, en 
n J u m » » * sonora, dice de los Pápagos , p u e s s u s no-
ticias son do las más rec ien tes y dignas do crédito. 

La t r ibu pápaga es mexicana, y e s t á s i t uada al Oeste ae , 
Es tado de Sonora, camino p a r a la Alta Gal , forma y al 2,0» -
f e en el Rio G ü a que se Junta con el Colorado. La raza de 
esos b á r b a r o s es la m i s m a que la de los P i m a s a l tos de Ca-
r o c a Oquitoa, Tabu tama , etc . Su d ispar idad consis te uní-
camente en q u e los P i m a s fueron reduc idos desde su con-
f o r m a r una vida sociable, y aquel los « o U ^ r o n ^ 
esa posición, sea, ya p o r q u e es tuviesen más in ternados á a 
f ron te ra , ó ¿ a p o r q u e fuesen más r ebe ldes á p r e s t a r s e 41a 
nérsuas tón evangélica. Los pápagos de la p a r t e occidental 

L L i a r o n " m t r a el gobierno el a,lo d e 1840; p e r o con 
una campaOa que so l e s hizo con constancia y d e c i s i ó n g e 
r indieron. Anter ior á é s t a fo rmaron o t ra , a u n q u e n o g e n e -
ra l ; pe ro entonces se in te rna ron h a s t a l a hac ienda do ro-
r r e ó , á donde habiendo acudido el gob ie rno pudo disper-
sar los Has t a el ci tado ano no so. les h a b í a conocido rebel ión 
a feuna desde la conquis ta de Sonora. U . s pápagos se m a n 
t ¡ n e n d e los f r u t o s s i lvestres , on la s t e m p o r a d a s q u e los da 
N a t u r a l e z a . P a s a d a .a cosecha de es tos f ru tos 
pueblos de la P imer ía , r egu la rmen te en el invierno, á p e n -
d e r cosi tas que fabr ican de las varas de un a r b u s t o q u e lla-
man , „ « , ó de pieles de ciervos y o t ros an imales que ca , an 
E o s pápagos del río Gila son mejores y más indus t r iosos , 
^ n c " s e han rebelado, y t i enen r a n c h e r í a s Ajas dedicándo-
se á cultivar, trigo, maíz, e tc . Tanto los pápagos occidenta-
les como los gitanos desconocen la poligamia y adoran al sol 
como deidad. El idioma es igual, „ 

diferencia en muy determinadas palabras. Toda la t r i b u de 
ambos sexos son de a l ta e s t a t u r a en lo genera l , no mal pa^ 
recidos y muy melenudos. Las r a n c h e r í a s d é l o s pápagos 
occidentales, según unos, suben á veinte y t an tas , y s e g ú n 
o t ros á t re in ta y t an tas , po rque como s o n ambulan tes no se 
puede s a b e r el número fijo. Las del Güa son p e r m a n e n t e ^ 
y aunque en número menor son de m u c h a población, s iendo 
incontestable que los p á p a g o s componen a lgunos miles de 

individuos y exceden á los p imas altos y bajos, así como á 
los ópa tas . " 

No obs tan te la es t recha afinidad que Velasco considera 
haber e n t r e el P ima y el Pápago, y no obs tan te q u e Balbi y 
Orozco ponen es te idioma como dialecto de aquel, yo le co-
loco en la clase de lengua hermana , porque comparando el 
Palev, en pápago, con algunos dialectos pimas, a u n q u e en-
cuent ro palabras semejan tes ; v. g. toe, nues t ro padre , pima 
foca: chukuika, nombre pima tukika: ape, tu , pima api; mi, 
tuyo, pima mu; ta, es tar , pima tat; apo, sobre, p ima apa, al 
mismo t iempo hallo di ferencias q u e no permiten, por medio 
del Pima, hacer la traducción completa de la oración domi-
nica! en pápago: la pongo en seguida para que sirva como 
mues t ra del idioma, sacada de la Colección de la Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadíst ica. 

Pan toe momo tamcaschina apeta michucuyca Santo: andad 
botonia, ati ch uyea: entupo hoyehui maetacfiui apo masima neo-
tepa cachitmo, mapotomal pami buemasUaapa, jummo tomae, 
bo etoieusipua chuyéchica, apomasi maza china sugocuitajuann 
motupay assimi qui, jubo gibu matama eazipáchuiehi ca, pan-
<:hit borrapi. Amen. 

E n las colecciones de P a d r e nues t ros de Hervás, Vater y 
otros autores , aun no se había incluido el cor respondiente 
al Pápago, ni tampoco el del Joba. 

Además del P a d r e nues t ro en Pápago puedo p re sen ta r 
a lgunas pa labras de ese idioma comparadas con el Pima, 
valiéndome de una pequeña lista remit ida á la Sociedad de 
Geograf ía y Estadís t ica por el S r . Tenochio. 

Ejemplos de palabras pápogas semejantes al Pima. 

Pápago. Pimft. 

Mujer , L'be, Ubi, 
Muchacho, Ari, L'altri. 
Padre , Oko, Oka. 
Hijo, Mate, Marita. 
Eposa, Jòn-aki, Lid. 
Carne, C'h'ijuki, Cliuik. 
Cara, Bayosa, L'idyuse. 
Cabeza, Mo, Mok. 
Ojo, Bupui, Oupui. 



Boca, 
Nariz, 
Mano, 
Dedo, 
Brazo, 
Pie, 
Sol, 
Luna, 
T ie r ra , 
Ar royo , 
Yerba , pasto, 
Fuego, 
Agua , 
T r u e n o del cielo, 
El dia, 
La noche, 
Afio, 
Maíz, 
Pan, comida, 
Cerro, monte , 
Peña, p iedra . 
Comer, 
Hablar , 
Si, 
Dno, 
Dos, 
T r e s , 
Cuat ro , 
Cinco, 
Seis, 
Siete, 
Ocho, 
Nueve, 
Diez, 
Yo, 
Tu , 
El, 
Vosotros, 
Ellos, 

Pápago . 

Chuiné, 
Taskan, 
Na, 

Masoboato, 
Novi, 
Tatota, 
Tas, 
Mazatá, 
Chubute, 
Aki, 
Saai, 
Taal, 
Sataki, 
Totn-hun(, 
Tur, 
Bachatea, 
Agite, 
Juna, 
Ohumta, 
Toaake, 
Jote, 
Muurí, 
Anlono, 
T-uhu, 
Hurnako, 
Koike, 
llaike, 
Ki, 
Hutías, 
Mhute, 
Gubaika, 
Kiki, 
Huniukich, 
Hustumami, 
Ani, 
Api, 
Huka, Hukai, 
Aspima, 
Hukama, 

Pima . 

Chinito. 
Tahank. 
Noli. 
Mihmpatch. 
Nuvt. 
Tetaght. 
Tasa-
Mazada. 
Chuit, 
Akímah. 
Sahak. 
Tahi. 
Suiti, S'iutik. 
U-hiun. 
Tash. 
Eslukum. 
Eliji. 
•Junu, 
fí/iuM. 
Tiuak. 
Jota. 
Mura. 
Emtomak. 
Aha-li. 
Humak-
Koke. 
Baik, 
Kik, 
Hutías, 
Jfímut, 
Hubak, 

. h'ikig, 
Humuchiko, 
Jtustamama. 
Api. 
Api. 

Huka, huga i, 
Apimu. 
Hukama. 
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Ejemplos de palabras pápagas diferentes al Pima. 

Pápago. Pima. 

Estrel la , Tamekácho; Crio». 
Cielo, Tamachi, Tltauaka, Tchuhui-

ka. 
Flor , Jiosagui, Iut. 
Aire, Juburi, Tahtu. 
Hombre , Cliochi, Tuoti, huitali. 
Hijo, Arita, Hahan. 
Madre , In-chuid, Dada, dah, tah. 
Luz, Tonori, Tai, 
Bosque, Radike, Kuah, kuak. 
Culebra , Jtamate, Babispe. 
No, Piao, Koi. 
Nosotros, Aschoino, Ati. 
Oir, Kaa, Naank, naltauk. 

3. EL SOBAIPURE.—El idioma Sobaipuro ó Sobaihipure, 
so habla en el vallo do es te nombre , Es tado de Sonora. Su 
semejanza con el Pápago, y en consecuencia con el P ima, 
fué conocida por D. J o s é Fábrega , s e g ú n la s iguiente noti-
cia de Horvás (Catálogo, vol. I, p. Sil): " E l S r . D. José Fá-
brega, cuya p ro funda instrucción en la historia moderna 
de Nueva España y en la an t igua mexicana la h a r á n públi-
ca s u s producciones, me ha dicho haber hallado g r a n afi-
nidad en a lgunas palabras de las lenguas de los sobaipures 
y pápagos ." 

En la Descripción de Sonora (c. 5) ci tada al hab la r del Jo-
ba se establece también la afinidad de los idiomas pima, pá-
pago y sobaipure. Villaseüor en su "Teat ro Amer icano" (i. 
6 c. 16) dico: "Los sobaipures hablan en el idioma de los 
pimas a u n q u e con alguna diferencia en la pronunciación." 

El S r . Smi th en su "Noticia sobro el Eu(leve"al principio 
de la Gramát ica q u e publicó de ese idioma (N. York, 1861), 
reconoce igualmente el parentesco clel Soba ipure y el Pima. 

Es ta s noticias son bas tan tes p a r a conocer q u e el Sobai-
pu re per tenece á la familia Opata-Pima; pero sin poder fi-
jar el g rado de parentesco, como lo hace el Sr . Orozco, quien 
en su Geografía de las lenguas de México pone aquel idioma 



como dialecto de! Pima. Orozco consultó, lo mismo q u e yo, 
la Descripción de ^onora, an tes citada, y aunque en ella se 
u s a la pa labra miedo, es como genérica, ylhaciendo la acla-
ración de que el l i m a , el Pápago, el Sobaipure y o t ros idio-
mas se asemejaban e n t r e s i "como el Opata y el Eudeve. ' 
Pues bien, de la misma manera q u e ei S r . Orozco conside-
ra en su obra al Eudeve como lengua he rmana del Opata, y 
no como dialecto, asi deben cons iderarse el P ima, el Pápa-
go y el Sobaipure . V o y á copiar las palabras textuales ao la 
•'Dexripción de Sonora'' p a r a no de ja r d u da sobre el particu-
lar : " L o s pirnas bajos usan del mismo idioma q u e los altos, 
V és tos con todas las d e m á s parcialidades de indios que ha-
bitan los arenales y pá ramos de los pápagos, los amenos va-
lles de Sobaipures , las vegas de los r íos Gila (á excepción 
de los apaches) y Colorado, y aun al lado opuesto del último, 
g r a n número de gente , que á dicho del P. Riño y Sedelme-
ye r , no di ferencian sino en el dialecto, al modo que insinúe 
hallarse entre los ópatas y eudeves." 

' 4. EL CAJUENCHE.—En la relación del v i a j e q u e e l P . Gar -
cés emprendió al Río Colorado hizo una clasificación de tri-
b u s y lenguas, donde consta que los Cucapas, Ja l l icuamays 
y Cajuenches hablaban un mismo idioma. Encuen t ro con-
firmada es ta noticia e n una obra americana moderna Sánate 
VoeumenU (vol. 13, p. 124) donde se asienta: "The Cucapa, 
JaÜiguamoys and Cajuenches speah onetongue." En la misma 
obra se dan las s iguientes noticias sob re los Cajuenches y 
s u s congéneres . 

"La nación Cucapa s e compoce de cosa de t r e s mil perso-
nas dividida en t r i bus , y establecida en la orilla derecha del 
r ío Colorado 32° IB' la t i tud. E n la r ibe ra opuesta , once le-
g u a s al N- E., comiénzala nación Jal l icuamaya en número 
de cosa de dos mil individuos. Son m u y activos, de mejor 
constitución que n i n g ú n o t ro pueblo de es tos países y se 
visten con mucha limpieza. LJS Cajuenches, que son como 
t re s mil, viven en u n pa ís delicioso en la misma r ibe ra que 
los Ja l l lguamays, muy cerca. E s t a s t r e s naciones cultivan 
el maíz, judías, e tc . Los Cajuenches acos tumbran pescar , y 
a lgunas veces subs i s ten de la caza. Son d e naturaleza viva 
y se divierten en bailes, que es su principal pasatiempo. LoS 
Cajuenches, así como los Ja l l iguamáys fo rman s u s chozas 

en fo rma de campamento rodeándole de es tacadas p a r a res-
g u a r d a r s e en caso de a taque, y p a r a prevenir una so rp resa - " 

A las noticias an te r io res sólo debo agregar que también 
se encuen t r an t r ibus ca juenches en Sonora, por la costa N. 
O-, hacia la embocadura del Colorado en el Golfo de Cali-
fornia. 

Do la clasificación de idiomas q u e hace el P . Garcés re-
sul ta q u e el P i m a y el Cajuenclie parecen dis t in tos , pues 
los coloca en d i f e ren te s g rupos . Empero , esa distinción de 
G a r c é s fué p u r a m e n t e práct ica , no filológica, y aun en el 
p r imer sent ido podemos cons iderar al Cajuenche como af ín 
del P ima, según el pasaje de la "Descripción de Sonora , " 
copiado en el pá r ra fo anter ior , p u e s allí se explica que los 
pueblos q u e habi tan las orillas del río Gila y Colorado (me-
nos los Apaches) hablan idiomas semejan tes al Pima. S in 
embargo, por no hace r se una mención expresa del Cajuen-
che como del Pápago y Sobaipuri , por no encon t ra r aclara-
ciones en o t ros autores , y por ca recer de m u e s t r a s del idio-
ma que comparo, incluiré al Cajuenche en la familia ó p a t a -
pima; pero con el ca rác te r de dudoso en su clasificación. En 
consecuencia, menos puedo a t r eve rme á considerar le como 
dialecto pima, según lo hace el S r . Orozo, sin mejores datos. 

5. EL JULLME.—Respecto al Ju l imc muy poco tengo que 
decir , porque, según parece , se l i aox t ingu ido completamen-
te, sin queda r restos. Empero , sabemos que es af ín de Te-
pehuan, p u e s así lo manifiesta Rinaldini en el Proemio de 
su Gramát ica , ci tada en el cap. 8. El Ju l imc se hablaba en 
Chihuahua y Coahuila. 

G. EL ZACATECO.—Del idioma zacateco h e hablado en el 
cap. 21? á donde me remito. Allí hemos visto que el último 
dato ex i s ten te sobre ese idioma es que parecía af ín del Te-
peliuan; pero de una manera dudosa. Así le considero en 
mi clasificación. 

7. EL TOPIA <3 ACAXEE Y EL XIXIME.—Los Acaxees for-
man una t r ibu poco numerosa que habitó en el valle de To-
pia (Durango) de donde h a venido la equivocación en q u e in-
cur r ie ron Hervás , Va te r , Balbi y o t ros suponiendo dos len-
guas dis t intas , acaxee y topia. donde no hay más q u e una : 
acaxee es n o m b r e de t r ibu , y topia del lugar donde la t r ibu 
habitó. E s t e e s un hecho reconocido en el país, y aun pue-



den consu l ta rse algunos au to res ant iguos y modernos q u e 
lo confirman, como Alcedo en su Diccionario geogrdjlca ** 
América (art . Topia) y D. F e r n a n d o Ramírez en s u s Me-
cías históricas y estadísticas de Durando" (cap. 1). 

A c t u a l m e n t e se encuen t ran establecidos los Acaxees en 
uno do los pun tos más f r a g o s o s de la S i e r r a Madre per te -
nec ien te al Es tado de Durango, Pa r t ido de Tamazula, l m -
dando con Sinaloa. . . . . . 

Por mi pa r te , reduzco al idioma Acaxee los de los indios 
Sabaibos y Tebaeas , po rque ó son iguales, ó al menos, dia-
lectos m u y parecidos. El hecho de q u e los Tebaeas v,van 
e n t r e los Acaxees, hace c r e e r que poseen un mismo idioma, 
sea por or igen, sea por comunicación. Dolos sabaibos, un 
autor respetable , el P . Alegre, dice terminantemente q u e 
hablaban la misma lengua q u e los Acaxees. His t . d é l a 
Compañía de J e s ú s en N. E., vol. 1, p. 122). 

Eos Sabaibos habi tan en Durango y Sinaloa, y los Teba-
eas en Sinaloa m e l l a d o s con Acaxees , como lo he indicado. 
(Véase. Orozco, Geografía de las lenguas de. México, p. <Wo e t 

passirn). • , 
El idioma Xixime, usado en Durango y Sinaloa, suponen 

algunos, como Orozco, (op. cit.) q u e es lengua h e r m a n a del 
Acaxee; pero otros, como Hervás (loe. cit. p. 330) se ,«di-
ñan á c ree r q u e es dis t in ta . N o he encontrado, por mi par-
t e fundamen to convincente, ni para a f i rmar ni para negar , 
así os que coloco á Xixime junto al Acaxee como dudoso en 
su clasificación. 

Paso ahora á man i fes t a r q u e la r a m a acaxee, compónga-
se de más ó menos idiomas, per tenece , en mi concepto, al 
g r u p o mexicano, fami l iaópa ta-p ima, fundado: 19 E n la igual-
dad de usos, c o s t u m b r e s ó inst i tuciones e n t r e acaxees y 
mexicanos. 29 E n las comparaciones l ingüíst icas q u e es po-
sible hacer . 3? En la opinión de Hervás. 

Desde luego e s fáci l observar la igualdad de usos, eos-
l u m b r e s é inst i tuciones de mexicanos y acaxees comparan-
do las minuciosas noticias q u e sob re aquellos t enemos con 
t o q u e de és tos ref iere un testigo de vista, el P . Santaren , 
cuya relación ha conservado el P . Alegre en su His tor ia de 
la Compañía de de J e sús . 

La misma teogonia fundada en diversidad de dioses; ¡as 

mismas prác t icas religiosas, peni tencias y ayunos; los mis-
mos sacrificios humanos y antropofagia: los sacerdo tes con-
servaban e n t r e los acaxees las mi smas preeminencias que 
e n t r e los aztecas. Igual ca rác te r tenaz y belicoso sus tenta-
do en g u e r r a s cont inuas con igual apara to y a r m a s idénti-
cas ó semejantes , e n t r e ellas la macana de los aztecas: los 
cráneos de los vencidos servían de adorno en los m u r o s de 
los acaxees, según jo vieron también los españoles en Méxi-
co, especialmente en el templo mayor. Los acaexees cultiva-
ban el maíz, la judía y el pimiento como los aztecas, y tenían 
el misino s i s tema de alimentación, incluso ol vino do ma-
guey. El bailo e r a tan continuo en una nación como en otra, 
é intervenía como ceremonia religiosa. Aun los t r a j e s y 
adornos de acaxees y mexicanos e ran do f o r m a y ma te r i a 
común: la tilma, do algodón ó pita, los chalchihuites, las plu-
mas , la cabellera larga y cuidada con esmero . El famoso 
juego de pelota, que tan to llamó la atención de los conquis-
tadores en México, e r a uno de los ejercicios favoritos de 
los acaxees. En una palabra, desde las ins t i tuciones más 
t rascendentales , ha s t a las prác t icas más indiferentes , todo 
e r a común ó muy semejan te e n t r e acaxees y mexicanos. 

Respecto á analogías filológicas, las q u e podemos presen-
tar se reducen á cinco, número de pa labras que únicamen-
t e hemos encont rado del idioma acaxee: son las s iguientes . 

Topia. Nombre que los Acaxees daban á una diosa q u e 
especial mente, adoraban, á un ídolo en fo rma de xlcara. Esa 
palabra es análoga á la mexicana toptli, ídolo. 

Acaxee. N o m b r e análogo al mexicano acaxltl, compuesto 
de a ti agua y c/ixltl vasija, cazuela, el todo significando alber-
ca. Considerado el nombre acaxee como nacional viene á sig-
nificar: ' ' ios que habitan en un luga r donde hay a lberca ó 
a lbercas ," y efect ivamente el P . Alegro (loe. cit.) dice ha-
blando de la nación que nos ocupa: "Vivían junto á algunos 
ojos de agua ó a r royos pequeños.^ 

Tesaba. N o m b r e q u e los Aca rees aplicaban gene ra lmen te 
á sus dioses, donde s e perc ibe fácilmente la radical te de l 
Te-otl mexicano, Dios. 

Xayurtcame. N o m b r e sob re el cual dice San ta ren : "el de-
monio les hab ía dicho que así se llamaba, y qu ie re dec i r , el 
que todo lo hace. ' ' Esa palabra os en t e r amen te de los idio-



mas sonorenses , un verbal de los te rminados en como q u e 
hornos comparado en el cap. 11, notando q u e sólo el eudeve 
ca rece do ellos, al menos e n t r e los idiomas alli comparados. 

Ayuapiguge. S o m b r e de un ídolo que según la f o r m a y la 
relación de S a m a r e n parece significar padre. Esa voz. como 
la anter ior , es de aspecto ópata-pima, y acaso.acertar íamos 
en su in terpre tación diciendo q u e agua es análoga á oga, pa-
l ab ra que en pima y tepehuan significa pculre y guge part í-
cula de las q u e se usan con los nombres de pa ren tesco in-
dicando posesión, comparadas y expl icadas en el ci tado 

r ? T o d o es to se confirma con la opinión de Hervás, y á la 
vez da una explicación respecto de ella: el escr i tor español 
creía, por las noticias que adquir ió en su t iempo sobre los 
idiomas mexicanos, " q u e tenían afinidad el t epehuan y el 
acaxee ." < Catálogo, p. 327). 

s EL GCTAZAVE Ó VACOBEGL'E.—El parentesco del idioma 
Guazave con el Caliita está admit ido genera lmente , e n t r e 
ot ros , por Ribas , Hervás, Ludevrig y Orozco. No tengo ra-
zó,. a lguna para opinar en contra , s ino es en cuanto á con-
s ide ra r yo el Guazave como lengua hermana , y no dialecto 
según se la supone : por una par te , noto q u e el P . A'.llafafla 
escr ibió-una g ramát ica par t icular del Guazave, y no como 
el dialecto de otro idioma; por otro lado veo c laramente q u e 
e! au tor do la gramát ica Caliita q u e ci té al descr ib i r es te 
idioma, explica sus principales dialectos, y no cita e n t r e 
ellos el Guazave, según e r a n a t u r a ! lo hub iese hecho, s iendo 
de adver t i r q u e ose autor e r a peri to en las idiomas de Sma-
ioa, p u e s residió allí más de t r e in t a afios t r a t ando con los 
na tura les . 

Respecto á la nación ó t r ibu que habla e! Guazave, nos 
conserva la s iguiente noticia el P . Alegre (op. cit.) Con re-
ferencia á s u p r i m e r misionero el P . Márcos del Río. ' HA-
bitan los Guazaves como á 150 leguas de la villa de Sinaloa, 
v Uámanse así ó porque en su país m a d u r a muy temprano 
la pitahaya, de q u e hay g ran abundancia , ó po rque hay mu-
chas milpas. Viniendo de Sinaloa se camina p a r a e s t a s gen-
t e s e n t r e N o r t e y Poniente, y es tán repar t idos en cuat ro va-
lles con otros t an tos pueblos, los cuales r iega un brazo del 
río Yaqui, teniendo al Oriente los Babispes , y al Poniente 

la- misión de Cumapas de Sonora, con cuyos moradores es-
tán emparen tados , hablan la misma lengua y observan las 
mi smas c o s t u m b r e s . " El capitán español D. P e d r o Pe rea 
fué quien redujo los guazaves á mano a rmada con cien espa-
ñoles y dos mil indios amigos, después de una valerosa re-
s is tencia que. aquellos opusieron: los jesuí tas los convirtie-
ron al cr is t ianismo, más adelante. 

Hoy todavía se habla el guazave en Sinaloa por los llama-
dos guazaves ó guayaves , vacoreguos, ahones, ba tuca r i s y 
comoporis. Balbi, lo mismo que o t ros autores , tomó inde-
b idamente como lenguas d is t in tas las de las t r i b u s alióme 
y comopoiñ. 9 

9. EL COLOTLÁN.—El S r . Orozco, en su obra varias voces 
citada, dice: "'Los misioneros q u e formaron en Ja l i sco las 
misiones quo llamaron de Colotlán, dieron á los indios el 
nombredeColot lanes , y de Colatlán al idioma q u e hablaban, 
q u e en sen t i r de aquellos e r a un dialecto de la lengua c o r a . " 
Según los informes que he podido adquir , es toy confo rme 
con el Sr . Orozco en cuan to á considerar el Colotlán como 
afín del Cora : pero no prec isamente dialecto, y me f u n d o e n 
que el P . Or tega , en la o b r a sob re el Cora que ci té al descr i -
bir e s t a idioma, e n u m e r a y explica con toda claridad cua-
les son sus dialectos, s in mencionar al Colotlán. En el día 
puede cons idera r se es te idioma como ext inguido, y no ha-
biendo escr i to ninguno acerca de él es imposible p r e s e n t a r 
m u e s t r a s suyas . 

10. EL TUBAR.—El T u b a r s e habla en Chihuahua, en el 
dis t r i to de Mina orillas del río S. Miguel . Dos ejemplos del 
P a d r e nues t ro en ese idioma puedo p r e s e n t a r : el p r imero 
sacado de la colección de la Sociedad de Geografía; el se-
gundo con la t raducción de muchas palabras, según Her-
vás. 

Hite eattac temo calichin catcma hi mite multará huiturabá 
Santonetará hi mitemoh acari hay sésahui hitebacachin hitara-
inaré hechinemolac amo cuira pan amotemo calichin hítecoco-
hatari éseme tan huaric Llava hitemicahin tatacoli htguile hi-
te nachi higuiriray hitebaeaeh in calquihuan nehun conten hi-
tehohui CQttehue cheraea tatacol bacachin hiqu ipé calquihuá 
iiahuité baquit ebaeachin calaserá. 



Ite 
Nues t ro 

cañar 
pad re 

tegmuecariehu i 
cielo 

catemat; 
e r e s ; 

tegmuarac 
n o m b r e 

kuegmica 
re ino 

milituraba teochigualac; 
sea glorificado: 

Imit 
t u 

Imit 
t u 

cariniti 
á nos 

bo.cacliin-assisaguin 
venga; 

Imit 
t u 

avamunartr 
voluntad 

cuigan 
como 

cokualurit 
pan 

mfcom; 
hoy; 

ikirirain 
perdonamos 

naTtiguá 

amonachic 
se hace 

ha nañiguedac 
¡ase t i e r r a 

tegmaeca.ricJi in. 
cielo. 

essemer taniguarit 
cuotidiano 

Ite 
nues t ro 

tatacoli 
pecado 

achiró 

iabba 
d a 

ikiri 
p e r d o n a 

¡m o 
asi 

Ite 
N u e s t r o 

ite 
nos 

atiomua 
corno 

kuegmua 

ite nosam baca 
nos 

muetzerac ite. 
nos. tatacoli: bacachin 

pecado: 

Comparando los dos ejemplos an te r io res , uno con otro, 
se ve luego q u e hay diferencia no sólo de o r togra f ía , sino 
de dialectos, y si los comparamos con l a s l enguas sono-
renses s e rá fácil convenir en que el T u b a r es do esta fa-
milia. 

Cielo, 
Comida, 
Nombre , 
Tuyo, 
S e hace, hacer , 
Voluntad, 
Pecado, 

Ejemplos: 

Opina. 
Teguikak, 
Guaka, 
Tegua, 
Amo, 
Ahnia, 
Emuaiejio, 
Tatacoli, 

Tubar, 
Tegmueka. 
Kokuatarit. 
Tegmuarak. 
Imit. 
Eachik. 
Avamunarir. 
Tatacoli. 

enhila. Tubar. 

Nos, Itom, Ite. 
Eres , q u e está , Katekame, Katemat. 
Así, Aman, Imo. 

Lo q u e carece de fundamen to filológico es q u e el T u b a r 
sea dialecto del T a r a h u m a r , según la clasificación del S r . 
Orozco en su "Geograf ía de las lenguas de México." Com-
paremos el T u b a r y el T a r a h u m a r , y se verá q u e el prime-
ro no t iene analogías más m a r c a d a s con el segundo q u e 
con el ópata y el cahita, sino menos. 

Taralnnoar. Tubar. 

Cielo, Kegüegachi 6 tegüegachi, Tegumelcariehui 
Comida, Nitugara, Kokuatarit, 
Nombre , Teguarari, Tegmuarak, 
Pecado, deuda, Guikelike, Tatakoli-
Tuyo, Mu, Imit. 
Se hace, hacer , Nirie, Naehik. 
Voluntad, Ganagüichiki, Avamunarir. 
Nos, Tami, Ite. 
Estás , el q u e está , Atigameke, Katemat, 
Así, Mapu. Imo. 

E s c i rcunstancia notable, y d igna de advert i r , lo que dice 
el P . R ibas en su obra " T r i u n f o s de nues t r a santa fe*' acer-
ca do los Tuba rc s : "Tienen dos lenguas to ta lmente distin-
tas : la una, y q u e más cor re e n t r e ellos, y de más gusto, e s 
la q u e yo tengo en es te par t ido con la q u e les hablo, y me 
en t ienden y ent iendo como á los del mismo part ido: la otra 
to ta lmente d i s t i n t a . " 

De la noticia de Ribas infiere Hervás (op. cit.) q u e los tu-
bares tenían un idioma propio, que él califica, conforme á la 
ant igua escuela, de lengua matriz (pag. 3 l9 )y otro que e r a 
el tepel iuan, no el t a r a h u m a r s e g ú n el Sr . Orozco. Ludowig 
reconoce el parentesco del T u b a r á la vez con el Tepehuan 
y con el t a r a h u m a r pero sin hacerle dialecto suyo. Hé aquí 
s u s pa labras . "Tubar-, indians de Sinaloa spealt ing a len-
guage re la tad to tlie Tepeguam and T a r a h u m a r . " 

Esto más bien va de acuerdo con lo que yo he indicado, es 
decir , que el Tubar , como hoy le conocemos, es una lengua 



de l a fami l i a ópata -pima, pero no dialecto especial de tal 6 
cual idioma: t iene únicamente el airo de familia q u e á todos 

los caracteriza. 
Confirma es ta opinión el estudio c o m p a r a d o de lPofe . ' en 

T u b a r (según Hervás) q u e pract icó minuciosamente el S r . 
Buscl imann en la obra "Sjmren der o f e H M t e » Spraehe ) pág . 
164, si bien algo de lo q u e expone son meras conjeturas , lo 
q u e no podía se r d e o t ro modo atendida la carencia absolu-
t a ó parcial de ob ra s didácticas respec to á l o s id,ornas com-

^ B a s t a n , s in embargo, los es tudios que se han hecho so-
b r e e l Tuba r , y las noticias que de él existen p a r a poderle 
clasificar ace r t adamente . E n l o par t icular , n o c r e o q u e pre-
sen te nada do notable q u e pueda l lamar la atención sob re lo 
q u e conocernos, por o t ros idiomas, del s i s t ema «pato-puna, 
ya baio el p u n t o de vista pu ramen te filológico localó ya que 
nos e levemos á consideraciones sobrelaf i losoí la general del 
lenguaje .En consecuencia, no es necesario extendernos más 

e n h a b l a r s o b r e e l Tuba r , y concluimos p resen tando algu-
nas comparaciones con el tepehuan para demos t r a r q u e no 
había fundamen to en h a c e r al uno dialecto del otro como no 
lo hay respecto al t a r ahumar : u s a r é do las mi smas pa labras 
comparadas con es te idioma, que son también los compara-
dos con el ópata y el cahi ta . 

Cielo, 
Comida, 
Nombre , 
Tuyo, 
S e hace, hacer . 
Voluntad, 
E s t a r , el que está , 
Asi, como, 
Pecado, 
Nos. 

Las palabras tepeliuanas es tán tomadas del Paler inser to 
en la descr ipción del idioma (I 25.) 

T e p e h u a n . Tuba r . 

'Pubuggue, 'legmucea. 
Guadaga (kMid«gu,)Koliuatarit, 
Tatugaraga, - Tefímuaralc, 

U, bnit, -
Odduna, Xacliie. 
Tuguidodamga, Avamunarír. 

Atiento, Cálemete-
Adducate, lino-
Secadoadaraga, . Tataeóli. 
Cd, lie. 

C A P I T U L O X I V . 

E L Y D M A . 

a d v e r t e n c i a s o b r e l o s d i a l e c t o s p i m a s . 

1. D i a l e c t o s Y u m a s — E l Idioma y u m a se habla por la 
nación de es te nombre q u e significa "hijos del r ío ." S e di* 
vide en varios dialectos, de los cuales conozco cinco con cer-
teza, y son el Cuchan, el Mojave, el Cocomaricopa, el Die-
gueño y el Yabipai, pues he visto m u e s t r a s de ellos en la 
obra amer icana Senate Documente (v. 13). De los cua t ro pri-
meros se p resen ta un cor to vocabulario comparado, y del 
Yabipai a lgunas palabras , manifes tando e x p r e s a m e n t e se r 
dialecto yuma, así es que no debe confundi r se con el apache 
como lo hizo el S r . Orozco (op. cit.) y lo indica, aunque en 
tono dudoso, B u s c h m a n n {Die Spuren, etc. p. 278.) 

2 . T r i b u s q u e h a b l a n e l C u c h a n , e t c . — D a r é a l g u n a s 

breves noticias s ó b r e l a s t r i b u s que hablan dichos dialectos, 
tomadas, la mayor pa r te , d é l a obra citada. (Señale Docu-
ments). 

Los Cuchanes son cosa de cinco mil individuos, habitan-
do las dos ori l las del Colorado como á 30 millas del Gila: su 
raza es noble, bien formada, activa ó inteligente. L a s muje-
r e s cuchanas cultivan campos de maíz y melones; pe ro son 
bien t r a t adas por los hombres . 

Los Cocomaricopas ú Opas fue ron encont rados p o r el P . 
Kino á fin del siglo XVII , y se les consideraba ocupando la 

i© 



p a r t e su r del río Gila. El coronel Bmory dice que los Coco-
rnaricopas se t ras ladaron g r a d u a l m e n t e desde el Golfo do 
California, siendo su ac tua l mans ión en un pueblo or i l l á i s , 
del Gila, á pocas millas d e los P i m a s . con los cuales viven 
en buenas relaciones, teniendo su misma religión, agi-icul-
t u r a y t ra je , aunque los Ooeomaricopas son mas altos y de 

nar i s más aguilefla. . 
L o s Mojaves.Amocjaves ó Mahaos (majaos) vivían al Es to 

del Kio Colorado, s iendo más f u e r t e s , corpulentos y gue-
r r e r o s que s u s congéneres . P o r la abundancia de g rano y 
vegetales con q u e s u r t e n aquella p a r t o del país parecen se r 
agr icu l tores industr iosos . 

Respecto á los Dicguoísos, algunos dicen que son los mis-
mos que los l lamados Comeyas ; pe ro M r . Whipple a segura 
q u e la t r ibu del des ie r to Comeya ó Quemaya habla diferen-
te idioma. Los DioguoBos so ocupan en t rabajos agrícolas, 
y s e han dis t inguido por s u adhesión al catolicismo. Esa 
t r ibu se compone de ce rca de nueve mil individuos: los lla-
m a n t ambién Cuñeil. 

Los Yabipais ó Yampaios viven al N. E. de los Mojares , y 
su aspecto f ísico es semejan te al de los diegueflos. 

3 C o m p a r a c i ó n d é l o s d i a l e c t o s Y u M A S . - E l q u e q u i e -
r a convencerse respec to á la afinidad de idiomas de las t n -
b u s mencionadas consul te en la obra ci tada an te r io rmente , 
(SenateDocimenísvol. 13) s u s vocabularios comprados , ó 
lea los s iguientes ejemplos, donde conservo la o r tograf ía in-
glesa. 

h o m b r e . 

Cuch. Epacb, épah. Coco. Eepache. Moj. Ipah. 

MUJER. 

Cuch. Seenyak, Coco. S inchay a ixhutch. Mol. S inyas . Di*. 

Seen. 

m u c h a c h o . 

Cuch. Hermai . Coco. Homarchc . Moj. Humar . Die. E lmam. 

m a d r e . 

Cuch. N' taie. Coj. Hun- ta i che . Pie. Tile. 

h i j o . 

Cuch. Homaia, Moj. Homaiche. 

o r e j a . 

Cuch, E-simile. Moj. E-smaik . Die. Ha-mat l . 

o j o . 

Cuch. Eeyu-suneyao, Coco. Ayo-dotch. Die. Ayon. 

n a r i z . 

Cuch. E--hotclie. eo-hoo. Coco. Yayhay-oóche . Moj. Y - h u 
Die. Hoo. 

c u e r p o . 

Cuch. Ee-n^atche. .Oie.Hamato. 

b o c a . 

Coco. Ee-zátch. Moj. la. Die. Ah. 

s a n g r e . 

Cuch. A - w h u t . Mo¡. fvi-a-whut. 

b a r b a . 

Cuch, Yabomeh. Coco. Yaybomitz. Moj. Yabumeh. 

l e n g u a . 
Cuch, Ee-pai lche Moj. I -pailya. 

b r a z o . 

Cuch. E-seel . Moj. 1-saíl . 

m a n o . 

Cuch. Ee-sa lehe . Die. Sitili. 

p i e r n a . 

Cuch. Mee-s i th l . Moj. Mi-sil . 

j e f e . 

Cuch. Cohote. Moj. Quohote. 



A M I G O . 

Cu eft. N'yet l . Jfoj. N 'y th l . 

C A S A . 

Cuch. Een-ou-wa. Moj. Ali-va. Die. A-wah. 

Z A P A T O S . 

Cuch. N'bum.-au-oehe. Coco. A n - h u m - e n - y e o u s . Moj. 
H u m - n ' y o - w a . 

S O M B R E R O . 

Cuch. Apee-arpe , Coco. Coo-poos. Die. Appe-ol, 

T A B A C O . 

Cuch. A-oobe. Coco. Oh-oube . Moj. A - u ' - b a . 

C I E I . O . 

Cuch. Ammai . Moj. Amaiya. 

V I E N T O -

Cuch. Methar . Moj. Mutha . 

R Í O . 

Cuch. Hawitl . Moj. Hawithl . 

P E S C A D O . 

Cuch. Achee. Coco. Cheeish. Moj. Eclii. 

E L S O L . 

Cuch- N 'ya tch . Coco. N'yatz. Moj. N'yatz. 

L U N A . 

Cuch, H u t h ' l - y a , h u l l - y a r . Coco. Hul l -ash . Moj. Onl l -ya . 

E S T R E L L A . 

Cuch. Hu tchar . Coco. Hummah--sish. Moj. H a - m u - s e , 

n o c h e . 

Cuch. N ' y c - a s - e u p . Moj. N y a - h a - b i t 

F U E G O . 

Cuch. Aawo. Coco. Abooch. Moj. A'wa. 

A G U A . 

Cuch. Aha. Moj. Alilia. Vie. Aba. 

M A Í Z . 

Cuch. Terd i tch . Coco. Terditz . Moj. Terdicha . 

B L A N C O . 

Cuch. H a m - a r l k . Moj. Ha-quik , 

BOÍO. 

Cuch. Achawhnt , Moj. Chewhuta. 

GRANDE. 

Cuch. O-teieque. Coco. Be- tachy . 

PEQÜF.SO. 

Cuch. Onoquo. Coco. Ohnoque. Moj. Atowenok. 

BUENO. 

Cuch. Ahotekah, Ahotk. Coco. Ahot 'k . Moj. A h ' b t k . Die. 
Han, hanna. 

MALO. 

Cuch. Ha-loolk. Moj. A-laik. 

TRÍO. 

Cuch. Huts -u lo . Coco. H u t - c h a u k . Moj. Hu t - chunk . 

CALOR. 

Cuch. Epeelk. Moj. Epilka. 

YO. 

Cuch. N'yat . Coco. Yn-yatz . Moj. N'yatz. Die. N 'ya t . 

TD, 

Cuch. Mantz. Coco. Mantz. Moj. Mantz. 



EL,. 

Moj. Pepa . Die. Poo. 
MUCHO. 

Cuch. Epailque. Coco. Epai l -que. Moj. Ata ique. 

H O Y . 

Ouch. Queel-yoh. Die. En-ya t l . 

"MA SANA. 

Cuch. Qual-a-yoque. Moj. Hul - i -yom. Die. Mat - in -ya t l . 

si. 

Cuch. Ahah, oh Moj. E. Die. Ho. 

Cuch- Cobarro. Moj. Cobarro. 
U N O . 

Cuch. S i n = A - s i e n - t i c . Moj. Se t - to . Die. Siha, hinc. 

Cuch. Hawick. Moj. Havica. Die. Hawuc. 
TKES. 

Cuch. Hamook. Moj. Hamoko. Die. Hamook. 

CUATRO. 

Cuch. Chopop. Moj. J u n e - p a p - a . Die. Chapop. 

C I S C O . 

C'uch. Se rap , Moj. Serapa . Die. S e r a p . 

8EIS. 

Cuch. Humhook. Die. Sumhook. 

8IBTK. 

Cuch. Pa th -caye . Moj. Vi-ca. 

OCHO. 

Cuch• Chiphook. Moj. Mooka. Die Sahook. 

NUEVE. 

Cuch. Hum-hamook . Die. Chiphook. 

COMER. 

Cuch. Asao. Moj. Omao. Die. Asao. 

BEBER. 

Cuch. Asée. Die. Aysáie. 

IR. 

Cuch. N'yeemoom. Moj. N'yimoom. 

DORMIR. 

Cuch. Asee-mah . Moj. Eso-maora. 

HABLAR. 

Cuch. A tch -ak -que rk . Moj. H u t h - e - q u e r e k . 

Cuch. O-ook. Moj. Ych-euk . 

AMERICANO. 

Cuch. Paingotesah. Coco. Pa ingotesaheh. Moj. Paingote-
sa tch . 

VEN ACÁ. 

Cuch. Que-dique. Ker -deek . Coco. He r -deék Moj. Que-dic. 

¿QUIEN SABE? 

Cuch. E s - m e - d e e k . Moj. Es -e -me-d ic . 

Respec to del Yabipai no encuent ro vocabulario en la obra 
que m e sirve de guía; pero expresamente , según lo he dicho, 
se le considera como dialecto Yuma, y aun se comprueba 
es te ase r to citando a lgunas pa labras sueltas, como handa, 
bueno; n'yatz, yo; pook, collar; iguales ó semejan tes princi-
palmente en Dieguefio. 

•1. O b s e r v a c i o n e s s o b r e l o s D i e q ü e R o s y s u i d i o m a . — 
Sobre los Diegueflos tengo que aQadir las s iguientes obser-
vaciones. Son evidentemente los que algunos indianis tas lla-
man Dieguinos, y los dos nombres encuen t ran su explica-



ción en la "Misión de San Diego," la cual fué establecida 
por el P . Jun ípe ro S e r r a en Jun io de 1760. Creo que el Pa -
d r e nuest ro , pues to como idioma de la misión de S. Diego 
en la obra dé Duilot t de M o f r a s sob re California, es el Die-
gueílo ó Dieguino aunque con variaciones or tográf icas y de 
in terpre tación. 

He aquí el P a d r e nues t ro : 

Nagua anaU amal tacaguach naguanetuuxp mamamulpo ca-
yuca amaño mamatam meyayam canaao amat amaíbo quexuic 
echosau naguagul ¡¡ana cachonnaquin ¡lipa meneque pachis 
echeyxichapo nagua quxuíc nagualch nacaguaihpo tíamechamel 
anipncJtuch-guelích-cuíapo. Nacuiuchpambo-cuchlich-cuíatpo-
¡lamat. Napuijá. 

5. O p i n i o n e s s o b r e l a a n a l o g í a d e l Y u m a c o n e l P i -
ma. Algunos au to res opinan q u e el Pima y el Y u m a son 
lenguas d i ferentes , y otros creen q u e tienen afinidad, á cu-
yo parecer me adhiero yo porque le encuen t ro f u n d a d o en 
mejores antecedentes , y comprobado por las comparacio-
nes que he podido hacer . 

En la obra "Documentos para la historia de México," 
( tercera ser ie , t. 1?, p. 534) se lee: " L o s opas, cocomarico-
pas, hudcoadan, yumas , cuhuanas , qu iquimas y otros m á s 
allá del r ío Colorado so pueden l lamar pimas, y contar por 
o t ras tan tas t r i b u s de esa nación, pues la lengua q u e usan 
cs una misma con solo la d i ferencia del dialecto, ' ' 

El P. Burr ie l en s u Historia de California (parte t e rce ra , 
§ 22) asienta las s iguientes palabras : "En la junta que el r ío 
Salado hace con el Gila, hay un país m u y ameno, llano, pro-
porcionado para las sementeras , y poblado de los cocomari-
pas, divididos de los p imas por un despoblado; pero unidos 
con ellos en parentesco." 

Villasefior en la obra "Tea t ro mexicano" dice en un pa-
saje: " L a nación de indios y u m a s s e ha averiguado n o es 
d i s t in ta de la Cocomaricopa, p u e s usan el mismo idioma, y 
el i n t é rp re t e q u e f u é el aílo pasado con el Misionero, s iendo 
Y u m a entendía á los Cocomaricopas" (1. 6, p. 408.)E1 mismo 
autor manif iesta en otro lugar, sus tancia lmente lo mismo 
que el P . Burr ie l , esto es, " q u e los P imas es taban emparen-
tados con los Cocomaricopas. (1. 6, p. 401). 

Hervás, al p r e s e n t a r el catálogo de las lenguas de Nueva 
España , (op. cit., p. 290) cita el Yuma, agregando: " y o t ros 
dialectos p i m a s . " 

En época más reciente, y como tes t igo de vista, encuen-
t ro á Velasco quien en su Estadística de Sonora dice: " C e r c a 
de la confluencia del r ío Gila con el Colorado hay una pobla-
ción do pápagos (pimas) bas tante numerosa , que son los q u e 
se l laman Cocomaricopas." 

No es, pues , ex t raño que Orozco y B e r r a con noticias co-
mo es ta no sólo admit iese en su "Ensayo de Clasificación 
de las lenguas de México" al y u m a como af ín del pima, s ino 
aun como su dialecto. (Geogr. cit . , p. 59). 

M i c r e e n c i a d e q u e e l P ima sea par iente del Y u m a no llega 
al g r a d o do suponer á ésto dialecto de aquél, y m e fundo : 
1'.' E n las comparaciones que, por mí mismo he podido ha-
ce r . 29 En q u e las d i fe renc ias q u e se encuent ran e n t r e el 
P ima y el Y u m a son tales q u e varias personas se han equi-
vocado teniéndolos por idiomas de d is t in ta familia. 

A g r e g a r é ún icamente que aun los q u e no han percibido 
la analogía del P i m a y el Yuma convienen en la notable se-
mejanza q u e en todo lo demás presen tan los pueblos q u e 
hablan esas lenguas. Por ejemplo, en la obra amer icana ci-
tada al principio de este, capítulo se léelo s igu ien te : " E n to-
das mate r ias los Cocomaricopas difieren muy poco d é l o s 
Pápagos y los P i m a s " (pág. 123.) Enó t ro lugar de la misma 
obra , describiéndose varios objetos ant iguos de los indios 
se h a c e es t a observación sobro algunos in s t rumen tos mú-
sicos comunes á los Cocomaricopas y Cuchanes : " S u fo rma 
es, sin duda, p u r a m e n t e invención india, y el f u n d a m e n t o 
de su construcción se c ree se r d i fe ren te de todo lo conoci-
do e n t r e o t r a s t r ibus y naciones." (p. 52, nota) . 

6. C o m p a r a c i ó n d e l P i m a y e l Y u m a . — B a s t a n d o y a 
r e spec to á c i tas y autor idades , paso á las comparaciones 
posibles, p u e s no habiendo diccionarios copiosos pima y yu . 
ma, los e jemplos q u e mues t ro tienen q u e se r pocos, reco-
gidos en las ob ra s ci tadas en el cap, 12, reduciéndolo todoá 
la o r tograf ía española con las l igeras r e f o r m a s explicadas, 
t engo q u e segui r la o r tograf ía española por e s t a r en ella la 
mayor p a r t e de las pa labras p imas que puedo ver, como su-
cedo en la Gramática consul tada para la formación de los 



caps. 8 y 12. S o b r e el cambio do le t ras , r e cué rdese lo ob-
servado en el mismo cap. 12. 

H O M B R E . 

Pi. Hu- i tah . Cuch. Ipah. líoj. Xpah. 

M U J E R . 

Pi Olí—zi~ o-a. Cuch. Zi -nyak. Moj. Z i -nyax . Die. Zi-n. 

x i S o . 

Pi Hahr - i . Cuch. H e r - m a i . 

P A D R E . 

Pi. Oka. Moj. Ki-oche (ki-oke). 

M A D R E . 

Pi, Dada, dah ( ta ta , tah) . Ouch. Ta- ie . Die. Ta-il . 

E S P O S A . 

Pi. Uki. Cuch. O s c h - u r c h e (urke) . Moj. K - i k u - r a t c h . 

H I J A . 

Pi. Marba . (macha). Moj- H o - m a r c h e ( r h = s = ch.) 

H I J O . 

Pi. Ha han (ha-ham) . Cuch. Hom-ai . Moj. Hom-aicho. 

H E R M A N O . 

Pi. Sisl, si ls (sichi, siich). Cuch. Soche. 

C A B E L L O . 

Pi. Mo_l), m u - k . Moj. I - m i , 

C A R A . 

Pi. D idyuse (uldyuche). Cuch. I d u t c h e ó iyu. 

B O C A . 

Pi. Chinits. Coco. I s a t ch . 

C U E L L O . 

Pi. Kusouah, (kusouak). M0j. H u n a k (kunak p u e s h aspi-
r a d a ^ : j = k . ) 
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O S A . 

Pi. T-uich- Cuch. Callah-utch. 

C U E R P O , 

Pi. Taika. Cuch. Tauakoa-m. 

R O D I L L A . 

Pi. Tono. Die. Toon. 

S A N G R E . 

Pi. Vura , vu ta ( r = l ó t), Cuch- A - v h u t . Mo¡. Slavhut . 

A M I G O . 
Pi. Nuitch. Cuch. Nietl. 

C A S A . 

Pi. Ahba-ki , Moj. Ahba. Die. Auah, abah. 

T A B A C O . 

Pi: Bib, bif. Cuch. Aobi. Coco. Oh-oubi. Moj. Auba. 

VISTO, M E Z C A L . 

Pi, A-holi (hori). Cuch. H a r u - p . 

L U N A . 

Pi. Mazata. Cuch Mazake-l iaba (estrel la polar). 
Pi. M-asha . Coco. Hull-ash. 

N O C H E . 

Pi, Hu t . Die. Hun. 

M A R A Ñ A . 

Pi. Esteusli . Cuch. Es tenosup. 

P R I M A V E R A . 

Pi. Ku-uiclio. Cuch. Ocher . 

T I E M P O D E S E C A . 

Pi. T-omoko. Cuch. Omoka-hepue. 

A I R E , 

Pi, T - a h t u . Cuch. M - e t h a - r . Moj. M-u tha . 



LLOVIA. 

pi. Kuik. Moj. Kubaua. 

N I E V E . 

Pi. Chi-ah. Sloj. Oh-a-cha. 

COLINA. 

Pi.. Hu-tal i . Ouch. y Moj. Ha r bi . 

ÁRBOL. 

Pi. S iuah- t ik . Ouch. I i sh . 

C E R E O S GIGANTEOS. 

Pi, Harsa i (liarchai). Coco. A-hahchi . 

CARNE (alimento.) 

Pi, Chuik. Ouch. Ta-sou ( ta-chou) . Moj. I t -hu ik . 

CULEBRA. 

Pi, Bab- i spe . Moj. Ah-beh . 

BLANCO. 

Pi. Sto-vah. Coco. Vaoh. 

ROJO. 

Pi. Sauik, chauik. Ouch. A-chagut . Moj. Cheguta . 

B U E N O . 

Pi. S -kuk i t . Cuch. A - h u t k (a.-kutk). 

M A L O . 

Pi. Piok-aivig. Coco. Puik . 

HERMOSO. 

Pi. Es-keuik . Cuch. E- l iauk (e-kauk) . 

y o . 

Pi. A-ni. Coco. I -n i -a tz . Cuch. Ni-at . 

T U . 

Pi. Mu (oblicuo). Cuch. Ma-ntz . 

Pi. P i -ah . Die. Om-ah. 

L E J O S . 

Pi. M - u k a - t . Cuch. Ako-rke . 

HOY. 

Pi. Yu-mo. Cuch. Kil-yuh. 

s í 
Pi. Ahah. Cuch. Ahah. 

NO, A U N N O . 

Pi. Koi. Cuch. Ko-baro. 

DOS. 

Pi. K-uak . Ctich. H-auik . Die. H-auk . 

CINCO. 

Pi. Xes taspe . Moj. Se r apa (xetapa) . 

Pi. Vioke-r . Moj. Vika. 

N U E V E . 

Pi. Humuk . Cuch. H u - m a m u k . 

COMER. 

Pi. Eutou. Cuch. Asao (atao). 

B E B E R . 

Pi. Tua. Moj. I - t io. 

COMER. 

Pi. Kame-k i . Cuch. Kono (komo). 

I R . 

Pi. I l i m u . Cuch. Yimum. 

Pi. Kuui tch , kuu i tk . Cuch. Huk . Moj. I cheuk . 



SER. 
Pi. Ta t . Die. Ta -ua . 

CORRER. 

Pi. M-ura , Moj. B a b - e r u - m . 

7. ADVERTENCIA SOBRE DIALECTOS PIMAS.—Después de 
haber comparado el P i m a con los dialectos yumas , m e pare-
ce conveniente comparar , e n t r e sí, a lgunas pa labras del Pi-
ma tomadas de t r e s au tores d i ferentes , conservando la or-
tograf ía de cada uno, p a r a notar que a u n q u e se reduzcan á 
una sola, quedan a lgunas di ferencias que no dependen de 
s is tema or tográf ico sino del dialecto, según lo indicado en el 
cap. 7?, §§23, 24 y nota 6». 

Gramát ica . Whipp le . Schoolcraf t . 

Mujer , Ocsi, Oo-oooe, Booth. 
Esposa, tjqui. Oo-if, 
Cabello, .I/o», Pt-mook. 
Ojo, Buhi, Oupeice, 
Flecha, oo-oo, Kaht. 
Tabaco, Fili, Boef. 
Sol, Tasa, Tasch. Tash. 
Luna , Masada, Mas-sar, Mahsa. 
Agua, S'oo-e-ly, Soo-oot-ik. 
Piedra , Hola, Boteay, 
Arbol , Ahoupah, Seero.Uk. 
Maíz, Bunu, Ouin, Ooum. 
Pescado, • Vahtop, Volito. 
Malo, . Moo-ìiioo-co, Peokivig. 
Dos, Gocpa, Coke, Kooak. 
Tres , Vaicpa, vaiko. Vaique, Vail:. 
Ocho, Guiquica, Keekich, Keekig. 
Diez, Bustamama, Wistomah, Vstimah. 
Yo, Ani, an, • • Ahan. 
El, Buca, hugai, • • Ventali. 

CAPITULO XV. 

E L H U I C H O L A . 

IDIOMAS QUE COMPRENDE LA FAMILIA OPATA-PIMA. 

1. EL HUICHOLA ES UN IDIOMA NO CONOCIDO POR LOS LIN-
GÜISTAS.—Por p r imera vez presen to á los l ingüis tas el idio-
ma nuichola , del cual apenas s e conoce e l nombre , no sólo 
e n t r e los ex t ran je ros , s ino aún en la República Mexicana. El 
S r . Orozco en su Geografía de- las lenguas de México (pág. 49) 
dice lo s iguiente : " D e 1a m i s m a lengua cora debe sor (afín) 
el Huichola, idioma del cual no habíamos oído hablar , y que 
no conocimos has t a q u e las au tor idades políticas del Es tado 
de Jal isco nos a segura ron de su existencia, seflalando los 
luga res en q u e aun so conserva. Es te idioma, nos dice el je-
f e político del Cantón, es s u m a m e n t e escaso de voces, p u e s 
sólo t iene las muy necesar ias para d e t e r m i n a r los objetos 
más usua les e n t r e los ind ígenas ." En o t ro l uga r (pág. 282) 
s e e x p r e s a el mismo S r . Orozco de e s t e modo: "EIHuicho la 
os lengua de la cual s abemos bien poco. Recordamos h a b e r 
leído que, á t ientas , se la hace un dialecto del mexicano, y so 
opina q u e los Huicholas son r e s to s de los ant iguos cuachichi-
chiles: ni aceptamos, ni contradecimos, porque no tenemos 
datos. El Huichola ha quedado por clasificar p a r a nosotros ; 
se habla en San ta Catar ina, S a n Sebast ián, San A n d r é s Coa-
miat, Soledad y Tezompan, per tenec ien tes á Colototlán." 

2. COMPARACIONES DEL HUICIIOLA CON EL MEXICANO Y 



l a s L E N G U A S S O N O R E N S E S . - P o r mi p a r t e , he logrado con-
segui r d i r ec t amen te a lgunas pa labras del .dioma Hmchola, 
q u e paso & c o m p a r a r c o n e l m c x i c a n o y l a s lenguas sonoren-
ses, r esu l tando lo s iguiente : la mayor p a r t e do las pa l ab ras 
Huicholas comparadas , son sonorenses , o t r a s mexicanas y 
a lgunas s e p re sen tan como peculiares del idioma q u e n o s 
ocupa. De todo esto debe in fe r i r s e que, según parece, el 
Huichola es una rama par t icular del g r u p o mexicano, fami-
lia o p a t a - p i m a Antes de leer la s iguiente comparación re-
cué rdense las reg las etimológicas asentadas en el cap. X I I . 

MUJER. 

Buich. Uka. Tar. M-uk i . Eud. Oki-s . 

MUCHACHO. 

Buieh. Nom-uchi . Méx. Ockch-ichi. Op. Os-ichi. 

LENGUA. 

s u i c h e n e . Méx. Nene-pi lh . Eud. Nene- t , Cor. Nanu-r i t i . 

3"ep.-Nunu. 

U S A . 

Ewteh- K-u t i . CaU. S - u t u . Op- X-utu-

DIENTK. 
Huich. Tame. Méx. Tantli . Cah. Tami. Eud. Tamus . 

Buich. Kaua. Méx. Yx-kuai - t l . Cah y Tep. Koba, Koua. 1 
Kauaua. 

CABELLO, PELO. 

Buich. Kupa . Tep. Kupa. Cor. Kupoati . 

OJO. 

Buich. ü c h i (usi). Eud. B - u s i - t . Cah. B-us i , p-us i . 

Buich. Naka. Méx. Naka-z. Cah. Naka-m. Eud. Naka- t . 

MANO. 

Huich. Mama. Méx. Maitl. Cah. Mama. Eud. Mama- t . 

BAKUIOA. 

Buich. Uka. Tep. Uoka. Cah. Uka- t i . 

CABEZA. 

Huich. Muju . Cor. Muu- t i . Pim. Mojo, moo. Tep. Moo. Tar. 
Moola. 

BOCA. 

Buich. Teni. Cah. Teni . Tep. Tuni. Eud. Teni t . 

CEJA. 

Buich. Kar i -muchi . Cor. Zea-lceri-ti. 

RODILLA. 

Buieh. Tonu, Tep. Tona. Cah. Tono. Pi. Tono. Cor. Tunu- t i . 
Eud. Tono-t . 

PIERNA, PIE. 

Buich, Teure . Eud. Tara t . Tar. Tara . Tep. Ta ra . 

CARNE. 

Huich. Huay. Calí. Hua-lcat 

MANTECA, SEBO. 

Buieh. Guilla. Op. Guida. Pi y Tep. Gui. 

TIERRA . 

Buich. Kuie. Ca7i. Buia. 

ESTRELLA. 

Buich. Churalcua. Cah. Choki. 

NOCHE. 

Buich. Tukaka ta . Cah. Tukabe. Pi, Tukaga . 
ñ o 



LUNA. 

fiuftsfc. Mechero . Méx. Metztli. Cah. Mecha. Tar. Mecha. 
( t z=ch) . 

FLOR. 

Buich. Xotu. Mee. Xóchitl. Oí». Xehuat . Cor. Xuxu t . 

SAL. 
Buich. Una. Co-r. ü n a b i . Cah. Ona. Pi. Ona. 

LESA. 

Buich. Kuilo. Méx. Kuaui t l . Op. K u h . 

JUDÍA (frijol). 

Buich. H u m e . Cah. Muni . 

MAÍZ. 

Buich. I - k u . Pi. Kuhn . 

CASA. 

Buich. U-akaua . Méx. Akatl . Cor. Aka t i . 

GALLINA. 

Buich. Guakana. Méx. Kuanaka. 

Buich. T s u k o (cliuko, pues c h = t s ) . Méx. Chichi. Cah. 
Chuo. 

ZAPATO, CALZADO. 

lluich. Kakai. Méx. Kak-t l i . Cah. Kalcaihte. 

AÑO. 

Buich. Chaui t -a re . Méx. Xiuitl (chiuitl) . 

MES. 

Buich. Re-matza- l la . Méx. Meztla-poualiztli . Op. Metza-
ueritzi 

MEDIODÍA. 

Buich. Tuka . Cah. Tu!aka- tek : 

TARDE. 
Buich. Taikai. Méx. Teut lak. Op. Teuak. 

SEÑOR. 
Buich. Uki . Méx. Tl -aka-ua . 

TEMPLO. 
Buich. Telupane. Méx. Teopantli . Pi. Teopa. 

DOS. 
Buich. Ota, Op. Godo (g-ote) . 

TRES. 

Buich. T-a ika . Ccrr. B-aeika. Tar. B-eikia . B-aika. 

CUATRO. 
Buich. Nauka, Méx. Naui. Tar. Nakuo. 

CINCO. 
Buich. A u r r u r i . Cor. Amaur i . „„evo tf011 

B I B U O W ^ 

Buich. Tagaika. Car. Aguaika, "M.Füi'iSJ Xv'MQU» 

DIEZ. ' 

Buich. Tamaniata. Cor. Tamoamata. 

DULCE. 

Buich. Lakaka. Méx. Nekutik. Cah. Rikaka. Cor. Ankaka. 

BUENO. 
Buich. Kauka. Pi. Skeuik (keuik). 

VIEJO. 
\ 

Buich. Kirachi. Moj. Kurak . 

Buich. ITekua, tetakuani. Méx. Kua. Cor. Kua. Tar. Roa. 
'lep. Koai. 



V E N I R . 

Huich. Kinike. Cali. Ye binake. OuCk. Kedike. 

V E N D E R . 

Huich. Neneyta. Culi. Anenka. 

ACABAR. 

Iluich. Nayte . Tep. Nato. 

sí. 

Huich. Ere . Op. H-a ru . 

Do las pa labras huicholas que conozco, las únicas sin ana-
logía con el mexicano ó el sonorense son es tas : 

Nariz, Tzure. 
Hoja, Ramua. 
Tabaco, Ya. 
Pavo, Aru. 
Arco (arma) , Turé. 
Flecha, Lru. 
Mañana, Lrra. 
Uno, BeguL 
Seis, Torpegut. 
Siete, Taota. 
Nueve, Tunantea.. 
Dar, Mn. 
I r , layare. 

3. IDIOMAS QUE COMPONEN I.A FAMILIA SONORENSE.— 
Con el Huichola he te rminado do t r a t a r lo relativo ¡l los idio-
mas q u e fo rman la familia sonorense ú ópata-pima, res tán-
dome únicamente hacer su catálogo. 

1. El ópata, t e q u l m a ó teguima, sonora ó sonorense. 
2. El eudevo, heve ó hegue, dohmo 6 dohema, batuco. 
3. El Jova, joval, ova. 
4. El P ima, névome, ohotama ú otoma. Balbi en su Atlas 

etnográfica h a incluido en t ro los idiomas de Sonora a lgunos 
cuyos nombres son de t r ibus ó dialectos p imas , 6 bien do 
pueblos itónde s e habla pima, á saber : moba, onava, nu re , 

comoripa, tecoripa, aibina, s is íbotar i ó saboripa. El P i m a 
t iene varios dialectos, s iendo los más conocidos. 

a El Tecoripa. 
l> El Sabagui . 
5. El Tepehuan 6 tepeguan con s u s dialectos. 
G. El P á p a g o ó papabicotam. 
7 á 10. El Y u m a q u e comprendo el Cuchan; el Cocoinari-

copa ú opa; el Mojave ó mahao; el Diegueao ó cufleil; el Ya-
bipai, yampai , yampaio. 

11. El Cajuenche Cucapa ó Ja l l icuamay (dudoso en su cla-
sificación). 

12. El Sobaipuri . 
13. El Ju l ime. 
14. El T a r a h u m a r con s u s dialectos, e n t r e ellos. 
a El Varogio ó Chinipa. 
b El Guazápere. 
c. El Pachera . 
15. El Cahi ta (Sinaloa de Balbi). S u s dialectos más cono-

cidos son: 
a El Yaqu i . 
b El Mayo. 
c El Tehueco ó Zuaque. 
16. El Guazave ó Vacoregue. 
IT. El Chora, Chota, Cora del Nayar i t ó Naya r i t a para 

d is t ingui r le del Cora de California: también al P ima suelen 
l lamar Cora. Tiene t r e s dialectos. 

a El Muutzicat. 
b El Teacucitzin. 
c El Ateanaca. 
IB. El Colotlán. 
19. El T u b a r y sus dialectos. 
20. El Huichola. 
21. El Zacateco dudoso en s u clasificación. 
22. El Acaxee óTopia , comprendiendo el Sabaibo, el Te-

baca y el Xixime, es te úl t imo dudoso en su clasificación. 



CAPITULO XVI. 

E L C O M A N C H B , P A D U O A . N A U O T , J E T A N 

O I I I E T A N . 

n o t i c i a s p r e l i m i n a r e s . 

La obra más e x t e n s a que conozco sobre el Comanche es 
un diccionario manuscr i to , dedicado á la Sociedad Mexica-
na de Geograf ía y Estadís t ica , p o r su au to r el S r . Lic. Gar-
cía Rejón. He aquí el d ic tamen q u e leí an te e s a corporación 
acerca de la r e fe r ida obra. 

"En cumplimiento do la . comis iónque se ha servido dar-
m e el seBor Vicepres idente p a r a q u e examine un Vocabu-
lar io manusc r i t o del idioma Comanche, fo rmado por el S r . 
Garc ía Rejón, y dedicado por. su au to r á e s t a Sociedad, pa-
so á man i fes t a r el juicio que lie fo rmado del re fe r ido tra-
bajo. 

"Comienza el au tor por p r e s e n t a r una m u e s t r a de escri-
t u r a jeroglífica, u sada por los comanches , la cual per tene-
ce á n u e s t r a ópoca, pues se ref iere á un combate que tuvie-
ron los indios con el comandante mexicano Ugar techea . (1) 
Es ta m u e s t r a do e s c r i t u r a es p u r a m e n t e del género repre-
sentativo, en que se copian ó imi tan las cosas mater ia les ; no 
hay n ingún signo simbólico, y mucho menos fonético: la es-
c r i t u r a de los comanches r ep resen ta , pues, la infancia del 
a r te . 

" A n t e s del Diccionario, ol au tor h a pues to a lgunas obser-
vaciones gramat ica les sob re el idioma, q u e dan alguna idea 
de él, a u n q u e m u y imperfec ta , pues nada so explica acerca 
del verbo, la p a r t e principal del discurso. 

"El Vocabulario contiene, en mi concepto, todas las pala-
b r a s necesar ias para comenzar á hablar el idioma, y para 
en tab la r comparaciones filológicas con los diversos idiomas 
mexicanos. Al recorrer las páginas del Diccionario h e en-
cont rado varias palabras primitivas, en t e r amen te análogas 
á las del idioma azteca ó mexicano, q u e hacen p re sumi r un 
parentesco e n t r e las dos lenguas. Sin embargo , e s t e es 
pun to que merece rectif icarse, y yo lo h a r é en el tomo 3 o de 
mi obra sobre las lenguas indígenas de México. 

" B a s t e lo dicho para conocer q u e el l ibro de q u e se t r a t a 
no sólo es curioso sino útil, y su importancia c rece consi-
derando que no hay otro vocabulario tan extenso, al menos 
que yo sepa, sobre el idioma Comanche. 

"Opino, pues, porque la obra del S r . García Rejón se im-
pr ima, lo más pronto, en n u e s t r o Bolet ín ." 

Leyendo las observaciones gramat ica les del S r . Garc ía 
Rejón, y es tudiando su Vocabulario, he podido fo rmar la 
breve Descripción q u e sigue. 

Respecto á noticias sobro los comanches, comenzaré por 
copiar las que da el mismo autor del Vocabulario. 

1 'La nación comanche, q u e es t á s i tuada e n t r e el Es tado 
de Texas y el de Nuevo México, en te r r i to r io do los Esta-
dos Unidos, se compone d é l a s s iguientes t r i b u s ó pueblos, 
á s abe r : Yaparohca, Cuhtzuteca, Penandé, Pacarabó, Cai-
guarás , Noconi ó Yiulita, Napuat ó Quetahtore , Yapainé, 
Muvinábore, Sianábone, Caigua, Saar i tehca y Quitzaené, 
(2) Todas es tas t r ibus hablan el comanche: pe ro las t r e s 
ú l t imas tienen además dialectos par t icu lares y dis t intos. 

Los comanches fo rman una de las naciones salvajes del 
Norte , y de e n t r e ollas se de sp renden par t idas más ó me-
nos numerosas q u e invaden ol te r r i to r io de la República, 
y hacen la asoladora g u e r r a de los bárbaros , ó s e ocupan de 
causar males en Texas . 

"Los nor teamericanos han conseguido reduci r algunos 
contenares , par t i cu la rmente á los Penondé, y los tienen á 
inmediaciones de Béjar , en un pun to que llaman Reserva; 



pero no obs tan te lo q u e gas ta el gobierno para conservar 
quietos á estos bárbaros , s iempre salen á hacer s u s incur-
siones, en t regándose á todos los excesos q u e acos tumbran . 

"Los camanches son completamente salvajes, y aunque 
de un aspecto t r i s t e y de pesadez en sus movimientos, en 
la apariencia, son realmente muy ágiles en el campo, y dies-
t r í s imos á caballo, aventajando en e s t e ejercicio á todos los 
demás bárbaros . 

" S u s ideas las t r a smi t en por medio de jeroglíficos: he 
tenido la fo r tuna de q u e 'naya llegado á mis manos un p a r t e 
6 aviso que dieron unos indios á otros, después de q u e fue-
ron bat idos por el comandante José Mar ía Ugartecl iea ." 

Agrega remos a lgunas o t r a s noticias sob re ¡os coman-
ches, ex t rac tadas de la obra "llistory, eondWon and pros-
pecís of the indian ¡¡Tibes<>f the United «Bies." (Tom. 1?, pág . 
230; tom. 2?, pág. 127). 

Los comanches son la t r ibu más numerosa de indios en 
Texas, contándose, en 1819. de 10 á 12,000 individuos, cuyo 
número ha disminuido después , pr incipalmente á causa de 
las g u e r r a s q u e sostienen con o t ras t r ibus de indios, ó con 
los blancos. 

No t ienen idea exacta de su origen, y sólo conservan una 
t radic ión confusa de q u e vinieron de! Nor te ; pero no saben 
p rec i samen te de q u é pun to ni en q u é época. Conservan 
también la tradición de q u e otra raza habi tó el país an tes 
q u e ellos, y agregan que hubo una época on que la agua cu-
br ió toda la t i e r r a ; sus habi tantes , q u e e ran blancos y civi-
lizados, f ue ron convertidos en pájaros , y volando s e escapa-
ron de ahogarse. Después de es t a ca lás t rofe , el G r a n Es-
pír i tu fo rmó á los comanches. Sin embargo, ellos se dan 
el nombre de m-uni, que significa el " p r i m e r viviente," ó 
"el pueblo viviente." 

El Oran Espirita e s para ellos el Ser Supremo, y además 
vcneran.otros dioses , e n t r e ellos el sol, la luna y ia t ie r ra . 
El G r a n Esp í r i tu vive más allá del sol, su voluntad es su-
prema , y d i spensa el bien ó el mal, la vida ó 1?. muerto. Lo 
t r i b u t a n culto con diversos sacrificios, usando mucho del 
fuego en s u s p rác t i cas religiosas, así como en los bailes y 
al min i s t r a r las medicinas. 

Cuando los comanches hacen una promesa, juran por el 

G r a n Esp í r i tu , como su Padre , y por la t ier ra , como su Ma-
dre . 

No parece haber e n t r e los comanches orden sacerdotal 
de n inguna especio. 

Tampoco t ienen un s i s t ema q u e se pueda l lamar verdadero 
gobierno, pues los jefes de cada t r ibu más bien son capita-
nes que los conducen á la g u e r r a . Esos jefes son elegidos 
por su valor ó por su habilidad en la campaña; pe ro igual-
mente son pr ivados de su cargo, por cualquier revés q u e 
s u f r e n . 

Cuando se of rece a lgún objeto de discusión, é s t e se t r a t a 
popu la rmente en un consejo, el cual se a b r e invocando al-
g u n a deidad y pasando una pipa de mano en mano. Cada 
jefe principal t iene derecho de convocar un consejo do su 
t r ibu, y los jefes de todas ellas pueden acordar un consejo 
genera l . 

La pena capital, y suponemos quo todas las demás , son 
r a r a s e n t r e ellos, pues en la l ibertad que los gobierna, cada-
uno venga s u s propias injurias . y es juez de s u s obras , de 
mane ra q u e no hay acción que sea considerada como cri-
minal: dicen q u e el G ran Esp í r i tu hizo á los h o m b r e s ente-
r a m e n t e Ubres. 

No hay propiedad individual e n t r e los comanches; el te-
r r eno que ocupan per tenece á todos, y el individuo que ma-
ta a lgún animal sólo puede re tener j>ara si l a piel, mien t ras 
quo la ca rne se repar to e n t r e toda la t r ibu . S in embargo, 
los pr is ioneros de g u e r r a per tenecen á s u s apre l iensores : 
unas veces son muer tos , o t ras dados á cambio de efectos, 
y o t r a s conservados en la se rv idumbre . Cuando se cautiva 
un nico, se ag rega á la familia comanehe, y se le educa en . 
s u s usos y cos tumbres . 

Usan la poligamia, du rando el matr imonio, á voluntad de 
l a s p a r t e s . S in embargo , los lazos do parentesco, por con-
sanguinidad y afinidad, son m u y es t rechos , y cada uno se 
c ree obligado á veng-,ir las injur ias hechas á s u s par ientes . 

El adul ter io de la mu je r se castiga cortándole la nariz, y 
aun con la muer te . 

Siguiendo en todo los comanches sus inst intos de liber-
tad, prof ieren la vida nómade, y desprecian la agr icu l tura , 
e jerci tándose on la caza y el robo: e s t e último es de muías 



y caballos, pract icado pr incipalmente en el ter r i tor io me-
xicano. Su caza y comida principal es la del búfalo, animal 
que baja en g r a n d e s manadas á sus regiones, al aproximar-
se el invierno. Las muías y los caballos robados, general-
monte los cambian por a r m a s y diversos efectos, pero en 
caso necesario comen también su carne. 

Los comanches cuen tan con los dedos, de lo cual r e su l t a 
que su s i s t ema ar i tmét ico e s decimal. (3) 

En medicina t ienen m u y pocos conocimientos, y apenas 
saben el uso de a lgunas raíces y yerbas . No conocen la am-
putación; pero son hábiles para cu ra r las heridas. J u n t a n 
al uso do la medicina el canto y diversas prác t icas supers t i -
ciosas, á las que son m u y dados, creyendo en b ru jas , hechi-
ce ras y duendes. 

S u s conocimientos astronómicos se reducen al de la es-
trella p<ilar, quo les sirve de guía en s u s viajes, y le l laman 
" la estrella inmóvil." Suelen dividir el t iempo en períodos 
lunares; pero lo común es quo so ri jan por el cambio de l a s 
estaciones, el fr ío, el calor, la germinación d é l a ye rba , la 
calda de las hojas, e tc . 

Creen que ia t i e r r a es una g r a n llanura, y q u e no t iene 
movimiento; pero conocen m u y bien q u e la causa de los 
eclipses es la interposición de un planeta. 

Es c o s t u m b r e e n t r e los comanches, sacrif icar sobre la 
t umba del d i fun to algunos de s u s caballos, y q u e m a r s u s 
muebles favoritos, y en la antigüedad aun hacían morir á al-
gunas de s u s mu je r e s . Creen en la inmortal idad del alma, 
pues dicen q u e los h o m b r e s valientes, ó de cierto méri to , 
van á una especio ele paraíso, donde hay búfalos gordos en 
abundancia. Per iódicamente lamentan la muer ta de s u s 
deudos, y en semejan tes ocasiones las viudas se sajan las 
p iernas y brazos en seüal de duelo. 

El vestido del comanche es de patío, ó de piel de búfalo, 
consis t iendo en una especio de capa y en un calzón. Suelen 
adorna r s u s vestidos con piezas de plata; p íntanso los ros-
t ro s con diversos colores, y se adornan p r o f u s a m e n t e el ca-
bello. P a r a pelear van casi desnudos . 

Los comanches son gene ra lmen te robustos y de elevada 
es ta tu ra , y es proverbial su agilidad á caballo, así como s u 
habilidad en mane ja r la flecha y el arco. 

Las m u j e r e s son vistas con desprecio, y condenadas á 
sólo las faenas domésticas, d i s t inguiéndose , más q u e los 
hombres , por su crueldad con los p r i s ioneros : es común 
en t r ega r el cautivo á las mujeres , d u r a n t e t r e s dias, para 
que le mar t i r icen , an tes de dar le muer t e ; y l legado e s t e ca-
so, comen su ca rne los comanches, a u n q u e n o p o r alimen-
t a r s e con ella, sino por un espír i tu re f inado de venganza. 
Empero , s e dice que los comanches son hospi ta la r ios con 
los ex t r an j e ro s amigos. 

Diversas danzas y juegos les s i rven de r e c r e o y pasat iem-
po. habiendo, e n t r e las pr imeras , a lgunas u s a d a s únicamen-
t e por los hombres , y o t r a s por las m u j e r e s . 

Es t a s l igeras noticias son b a s t a n t e s p a r a dar á conocer 
el es tado ve rdaderamente salvaje en que viven los coman-
ches. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO. - -El alfabeto comanche cons ta de las si-
gu ien tes le t ras : 

a. b. oh. d. e. é. g. U. i.j. Ic. I, m. n. o. p, r. rr. 
s. t. u. v. y. z. tz, (-1). 

2. COMBINACIÓN DE LETRAS.—Es proporc ionada la reu-
nión de vocales y consonantes. 

3. PRONUNCIACIÓN—La h s e a sp i r a suavemente ; la tz " s e 
deberá p ronunc ia r comprimiendo la e x t r e m i d a d de la len-
gua con t ra los d ientes super iores y emi t iendo con fuerza el 
aliento;" la v se pronuncia corno en buen castel lano; la r r se 
pronuncia de un modo d i fe ren te al de la r . a u n q u e con mu-
cha suavidad; la f, según el au tor del diccionario, equivaleá 
la e muda f rancesa . 

4. SÍLABAS.—El idioma comanche es polisilábico, a u n q u e 
tiene a lgunos monosílabos. Ejemplos: 

Aii, padre . ARUÍM, loma. 
Ayo, feo. Ayarokuete, cua t ro . 

5. COMPOSICIÓN.—La composición d é l a s pa labras e s muy 
usada, y con ella se suple muchas veces l a derivación, como 
lo veremos adelante . 



6- YOCKS ONOMATOPEYAS Y M E T A F Í S I C A S . — E n c u e n t r o e n 

el diccionario algunas voces onomátopeyas; v. g. : 

Ehtam, bostezo. Jeni, hipo. 
Yaw;i/>, re í rse . 

P r e s e n t a r é también ejemplos de a lgunas p a l a b r a s meta-
físicas: 

Tetonasuat, en t r i s t eca rse . Saapuat, tonto. 
Kehefza, Nada. Tubuchkaró, enojarse . 

7. NÚMERO.—En el idioma comanche hay s ingu la r , dual y 
plural . 

El dual s e fo rma agregando al s ingular la terminación 
neuh; v. g„ areká, venado; arekaneuh, dos venados. 

El plural se fo rma genera lmente por medio de la termina-
ción né; v. g., areká, venado; arekané, venados. Hay varios 
nombres cuyo p lura l es i r r egu la r ; v. g. , pak, flecha; pakan-
iíéi flechas. 

8. OLÍ ÑERO.—No hay signos especiales p a r a m a r c a r el gé-
nero, y se suplen por medio de las pa labras kuma y piab; 
huma es una abreviación de ukuma, el macho, y piab do upiab, 
la hembra . Ejemplo: areká, venado en genera l ; arekakuma, 
el venado macho; arekapiab, la venada. 

S e encuen t ran algunos n o m b r e s de pa r en t e sco que varían 
de fo rma según el sexo del q u e habla; v. g.} nciolco ó neroko, 
nieto del hombre ; tutzi, nieto de la 'mujer . 

9. CASO.—No hay declinación para e x p r e s a r el caso. El 
genitivo se expresa por medio de la par t ícu la a i n t e rpues t a ; 
v. g., tchei a kuasi, la cola del caballo. 

10. Derivados .—Ya hemos dicho q u e m u c h a s veces la de-
rivación se suple con la composición. 

P o r medio d é l a posposición gaaht, sin, s e e x p r e s a priva-
ción; v. g., moo, mano; mooguaht, s in mano. 

Con el adverbio ti'oitzi, muy, an tepues to , y exp re sado una, 
dos ó mas veces, se f o r m a el comparativo ó plus superlat ivo, 
s e g ú n se qu ie ra exage ra r el g rado de aquello de q u e se ha-
bla: v. g. : 

Yup, gordo. 
Tibitzi, yup, más gordo. 
Tibitzi, tibitzi yup, muy gordo. 
Tibitzi, tibitzi, tibitzi ¡/up, mucho muy gordo . 

La palabra tua, hijo, pospuesta , indica descendencia; v. g., 
arekatua, la cría, el hijo del venado. 

" P a r a e x p r e s a r el oficio ó a r t e que e jerce alguno (dice el 
au tor del diccionario), fo rman un compuesto de la pa labra 
q u e significa lo q u e se produce con el oficio ó que de termina 
la cosa sobre oue se ejerce, y de la expres ión taibo q u e sig-
nifica gente, s u f r i endo en algunos casos cier ta modificación, 
sobre la que no he podido a sen ta r ha s t a hoy una regla: así 
para decir zapatero, fo rman un compues to de la p a l a b r a n a p , 
que significa zapato, y de la expres ión taibo, y dicen napa-
taibo: pa ra deci r pastor fo rman el compues to de chiba, gana-
do cabrío y de taibo, y dicen chibataibo. 

11. PRONOMBRES PERSONALES.—Los p ronombres perso-
nales son: 

Ne, yo. Nen, nosotros. 
En, tú. Muem, vosotros. 
Or, aquel. Oré, aquellos. 

12. PRONOMBRES POSESIVOS.—Los posesivos son: 

Nea, mío. Erna, em, tuyo, 
Ma, suyo su. 

No he encont rado en el diccionario el plural del pronom-
bre posesivo. 

Según parece de varios ejemplos, el posesivo se abrevia 
en composición, y se usa genera lmente con los nombre de 
parentesco; v. g. : neria, mi madre . 

13. EL VERBO.—Lo poco que puedo decir acerca del verbo 
es lo s iguiente : 

Casi todos los verbos, ó al menos muchos de ellos, acaban 
en 6 aguda; v. g., bajita, caer ; teoiuekató, comprar ; yolcoró, 
coger. 

Según consta de un breve ejemplo que t rae el diccionario, 
las x>ersonas del verbo se designan por medio del pronom-
bre, y no determinaciones ú o t ros signos: los t iempos s e 
marcan con partículas. Ejemplo de osupanact, saber . 

Ne tza osupanaet, yo sé, 
En tza osupanaet, t ú sabes. 
Or Ua osupanact, él sabe. 
Nen Iza osupanaet, nosotros sabemos : 



Munii tza ompanaet, vosotros sabréis . 
Ore tza osupanaet, ellos saben. 
S'è tza noia osupanaet. yo sabía, etc. 
So ne osupantiene, y o lo sabré. 

Según parece de es tos ejemplos, la par t ícula iza es ol sig-
no del presento, a s í como tza y noja del pre tér i to . (5) En el 
e jemplo del f u t u r o va incluido el acusativo lo, y tal vez és te 
s e e s p r e s a repit iendo en el final el p ronombre ne. 

P a r e c e también que en el idioma comanche hay un signo 
propio para conjugar cuando se e x p r e s a negación, cuyo sig-
no es Ite: v. ., ne tm ke osupanaet, yo no losé. Es to lo veo con-
firmado en el s iguiente ejemplo de conjugación del verbo 
sustant ivo, q u e se encuen t r a en una hoja suel ta adjunta al 
diccionario. 

S e r , Tza ó tzaré. 

Presente. 

Yo soy. Se tzaré. 
Tú e res . En tzaré-
A q u e l e s . Or tzaré-
Nosotros somos. Sen tzaré. 
Vosotros sois. Muen tzaré. 
Aquellos son. Ore. tzaré. 

P a r a e x p r e s a r es te t iempo con negación, se usa de la par-
tícula ke, pospues ta al verbo; así se dico: Ne iza ice, yo no soy. 

Pretérito imperfecto. 

Yo era . Se tzaréja. 
T ú e ras . En tzaréja. 
Aquel era . Or tzaréja. 

P a r a e x p r e s a r es te t iempo con negación, se usa como en 
el anter ior la par t ícula ke. 

Pretérito perfecto. 

Y o fui. Ne tza bu es. 
T ú fu i s te . En tza bu.es. 
Aquél fué. Or tza bues, etc. 

S e s u p r i m e la sílaba úl t ima p a r a e x p r e s a r e s t e t iempo con 
negación: se usa como en los an t e r io re s la par t ícula fes, su-
p r imiendo la o t ra bues, y la sí laba re. 

Futuro. 

Yo seré . Se tzaréno. 
T ú se rás . En tzareno. 
Aqué l se rá . Or tzareno, etc. 

Se ag rega né, supr imiendo la ú l t i m a sílaba, para e x p r e s a r 
es te t iempo con negación: so usa como en el p r e s e n t e y el 
p re té r i to imperfec to la par t ícu la ke. 

En esta- conjugación los t iempos van marcados con finales. 
14. ADVERBIOS.—Ejemplos de adverbios . 

* 
íkite, aquí. Manakuré, lejos. 
Maruhkat, abajo. Ilaa, sí. 
Noja, an tes . Tcyiu, mucho. 
Okore, allá. Teihtetzí poco. 

15. DIALECTOS. El idioma comanche se divido en varios 
dialectos, lo q u e he observado comparando cinco vocabula-
rios de ese idioma por d i fe ren tes au to res : do e s a compara-
ción resu l ta que, á veces, se e n c u e n t r a una misma idea ex-
p re sada con d i f e ren te forma, y s in que sea posible a t r i b u i r 
siempre la d i ferencia al s i s tema ortográfico. Los au to res á 
que m e ref iero son los s iguientes : Garc ía Rejón, vocabulario 
de q u e hablé en las noticias p re l iminares ; Schoolcraf t , Tn-
dian tribes: Wbiple, Seríate Documentes (v. 13); E. K r i w i t z y 
K. B. Marcy , vocabularios incluidos en la obra de B u s c b . 
mannüpu.rcnderaztekischcnSpraehen. Voy á p r e s e n t a r e j e m . 
píos de la d i f e ren te fo rma de a l g u n a s palabras que se en-
cuent ran e n t r e esos autores . 

Too a visti clise. Tue u ich chi. 
I\y a pee. 
Ser bee ah. 
Ser ak pee, 
Pá aph. 
Par pee. 

Guai e pi. 
Ser bi ah. 
Ser ak pi. 
P*'i aph. 
Par pi. 

Tenuh púa. 
Guaihpe. 
Nea pia. 
Se ap. 
TzohUCb. 
Papi. 

Hombre . 
Muje r . 
Mi madre . 
Mi padre . 
Cabeza. 
Cabello. 
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Mo opee. Mu pi. 
Na chich. Nachíich. 
Mo wa. Mo ua. 
•leppa. Teppa. 
Tah arp. Tah arp. 
Mush. Much. 

YO. 

G. ll. No. Soft. N u r . Wh. Netea. Kr ü n . X Ne. (caso obli-

cuo). 
TU. 

G. R. Eu. Seh. ü n . Wh. U n n t . Kr. Uñoso. M. Herehe . 

E L , AQUEL. 

G. R. Oí. áí#. Shoku. Wh. Ordtza . Kr. Ennos . M. Shoku. 

NOSOTROS. 

a. R. Nen. Wh. Nennetza. 

VOSOTROS. 

O. R. Muem. Wh. Nahmeheo. Kr. En. 

AQCET.LOS. 

G. II. Oré . Sch. Puncho. Wh. Ordietza. AV.Ojet. M. Punche . 

U N O . 

G. R. Cein. Sch. S e m m u s . Wh. S i m m . 

DOS. 

G- U. Uah. Sch. Waha. Wh. Wahha t . 

T R E S . 

O. R. Pá is té . Sch- P a h u . Wh. Pah i s t . 

CUATRO. 

G. R. Ayarocuatá . Sch. Hayar -oohwa. Wh. Uaiodoquit . 

CINCO. 

G. R. Moobeté. Sch. Mowaka, Wh. Moibeca. 

MUGÍ. Nariz. 
Pul. Ojo. 
Puer. Brazo. 
Te- p. Boca. 
Taabe. El sol. 
Muea. La luna. 

NOTAS. 
(1) En la ant igüedad no conocieron los comanches n ingún 

género de escr i tu ra , y aun asi se a segura de los actuales en 
las noticias que ex t r ac t a remos en seguida, de una obra nor-
te-amer icana . Sin embargo, la m u e s t r a de e sc r i t u r a p r e . 
sentada por el S r . García Rejón, no deja d u d a sob re el par-
ticular. 

(2) En la obra Indian tribes (t, 1? pág. 230,) s e dice que 
los comanches forman t r e s t r i b u s pr incipales ; los coman-
ches p rop iamen te dichos, los t amparack y los tenaiva. E n 
o t ro lugar de la misma obra (t. 2? pág. 127,) se asegura q u e 
e s t á n divididos en ocho parcial idades, á s a b e r : los Ilo-is, los 
Nokonies, los Teu-a-tcish, los No-na-um, los It-chit-a-bud-uh, 
los Mai-ne-na-une, los Koo-che-ta-kers, los Par-kee-na-um. 

En Señale Documente (v. 13) se manif iesta que hay cuat ro 
t r i b u s Comanches, á saber , Cuchantica, Tupe, Yampaxica 
y la de los Comanches orientales. Me parece de poco inte-
r é s e n t r a r en discusión sobre las d iversas clasificaciones 
que so hacen de los Comanches: para mi objeto bas ta con 
explicar s u principal idioma é indicar que se divido en dia-
lectos (víase § 15.) 

(3) " T h e y c o u n t b y decimals f rom o n e t o o n e thousand, 
"as I am informed by t h e principal chiefs, b u t ¡they now 
" f r equen t ly count by the Caddo mode f rom one to ten, and 
by t en to one hundrod , e tc . " 

(4) Examinando el Diccionario he fo rmado el alfabeto co-
manche, s in q u e pueda l isonjearme de presen ta r una cosa 
perfecta . He omitido la c y la q p o r la rayón q u e var ias ve-
ces he repetido en el curso de es t a obra. Dudo mucho res-
pecto á la exis tencia de la I. 

(5) En la obra Senate Documente (v. 13) hay un cor to voca-
bulario del comanche donde se incluye un ejemplo de con-
jugación en p r e s e n t e de indicativo, por cuyo ejemplo veo 
confirmado q u e tza es par t ícula de ese t iempo y modo, y que 
las pe r sonas se marean únicamente con los p ronombres . 
Véase el capítulo s iguiente § 11 respec to á la exis tencia del 
ge rund io en el idioma q u e nos ocupa. 



CAPITULO XY11. 

COMPARACIONES R E L A T I V A S A L COMANCHE. 

A D V E R T E N C I A S P R E L I M I N A R E S . 

El id ioma comanche pe r t enece á la famUia de lenguas 
nor te -amer icanas l lamada Shoshone ó Snake; pe ro como 
también t iene analogía con el g rupo mexicano, especial-
men te con la familia ópata-pima, resu l ta q u e es uno do los 
lazos filológicos q u e unen á México con los Es tados Unidos-

S e g ú n m e parece, el p r i m e r o q u e demos t ró ol parentes-
co del Comanche con las l enguas sonorenses, f u é Busch-
m a n n en su obra Spuren der AzUkischen S¡>rache. Respecto 
á la analogía del m i s m o idioma con el mexicano, t ambién h a 
sido indicada por el mismo autor ; pero sin decidir nada res-
pecto al g rado de relación de esas lenguas. P o r mi pa r te , 
hace m u c h o t iempo q u e igua lmente indiqué la semejanza 
del mexicano y el comanche e n un informe q u e leí ante la 
Sociedad Mexicana de Geograf ía y Estadíst ica, cuyo infor-
me inse r t é e n el capi tulo anter ior , notíistas preliminares. 

Ahora agregaré , q u e on v i r tud de mis nuevos estudios 
considero al Comanche como miembVo de una familia espe-
cial, la Shpshone ; p o r o teniendo analogías bas tan tes con el 
mexicano, y aun más con las lenguas sonorenses , para que 
deba colocárselo en el mismo g rupo . L a s s igu ien tes compa-
raciones comprobarán mi opinión, s iendo la p r i m e r a vez 
q u e s e c o m p a r a la, g r amá t i ca comanche r e s t au rada por mí. 

en lo posible, con el es tudio de diversos vocabularios y ejem-
pla res del idioma, especia lmente el diccionario de García 
Rejón, ci tado en ol capi tulo anter ior . 

Comparaciones gramaticales. 

Como en los demás idiomas has t a aquí comprendidos en 
es t a obra, m e ref iero á lo explicado en la p a r t e descriptiva, 
y aquí sólo hago indicaciones. 

1. ALFABETO.—Todos los sonidos cor respondien tes al al-
fabeto comanche s e encuen t ran en mexicano y las lengfias 
ópatas , s e g ú n consta de las s iguientes comparaciones. 

I'ocales.—Las vocales claras a, e, i, o, u, las t iene el co-
manche lo m i s m o que el mexicano, ópata, e tc . La c muda , 
ó más bien semi -muda , del comanche, se encuen t r a en me-
xicano y ópata. Véase ol cap- l i l i . 

B. S e e n c u e n t r a en todas las lenguas ópatas . 
Oh. La t iene el mexicano y casi todas las lenguas ópatas. 
D. E s común al ópata, pima, tepehuan y eudeve. 
G. S e encuen t ra en la mayor p a r t e de las lenguas ópatas. 
H y K. L a s hemos visto en el mexicano, etc . 
J. Se halla en pima, tepehuan, cahita y t a r a h u m a r . 
L. Se e n c u e n t r a en mexicano, cahita, t a r a h u m a r y tepe-

huan . 
Al, N, P, T, Z ó ti. L a s hemos visto en mexicano y la fami-

lia ópata, s in excepción. 
R. No hay e s t e sonido f u e r t e en comanche, como no le hay 

en mexicano ni en las lenguas ópatas; a u n q u e en coman-
che se encuen t r e la r r se pronuncia con mucha suavidad. 

V. S e pronuncia como en castellano, lo mismo que en ópa-
ta, cahita, y, á veces, en mexicano. 

Y. De las l enguas q u e comparo con el comanche sólo falta 
el ópata y eudeve. 

Tz. S e ve en el a l fabeto ópata, mexicano, etc. 
2. SÍLABAS.—El comanche es polisilábico, como las demás 

l enguas que he mencionado. 
3. COMPOSICIÓN.—En cuanto á la composición puede apli-

c a r s e al comanche lo dicho an te r io rmente del mexicano y 
lenguas ópatas (cap. 11, § 3). 

4. ONOMATOPEYAS.—Creo que el comanche, lo mismo q u e 



los idiomas con q u e le comparo, t iene pocas onomatopeyas; 
no son la base de formación del idioma. 

5. NÚMERO—En comanche hay s ingular , dual y p lura l . 
En el mexicano y la familia ópata sólo h a y s ingular y plu-
ral; pero uno de los procedimientos p a r a f o r m a r e s t e nú-
m e r o en mexicano, cahita, etc., es el mismo que general-
mente acos tumbra el comanche, el uso do finales. 

La final q u e por lo común sirve en comanche p a r a f o r m a r 
plural es ne, análoga á la mexicana me, p u e s ya hemos visto 
en los capítulos an te r io res que en mexicano m y « son le-
t r a s promiscuas . En ópata la final ni suelo se r signo de plu-
ral; uri, hombre ; urini, hombres . (Véase cap. 11, § 7). 

6. GÉNERO.—Como el mexicano y las l enguas ópatas , no 
t iene el comanche s ignos p a r a m a r c a r el género , los cuales 
se suplen por medio de las pa labras macho ó hembra; poro 
también t iene como aquellos idiomas n o m b r e s de parentes-
co que varían de fo rma s e g ú n el sexo de la persona q u e ha-
bla. (V. Descripción del comanche § 8). 

7. CASO.—El comanche, como el mexicano y la mayor 
p a r t e de las lenguas ópatas , no t iene declinación p a r a ex-
p r e s a r el caso. 

8. DERIVADOS.- -Muchas veces la derivación se suple en 
comanche por medio de la composición, s e g ú n lo explicado 
al descr ib i r e s t e idioma, § 10, y lo mismo se ve en a lgunas 
o t r a s lenguas del g r u p o mexicano. Consúl tese , por ejem-
plo, en la p a r t e descriptiva, el ópa ta s 29. 

Con el adverbio q u e significa muy, expresando una, dos 
ó más veces, so fo rma e n comanche el comparativo, supe r -
lativo ó jilas superlat ivo (Comanche § 10). E n cahita s e en-
c u e n t r a esencia lmente la misma f o r m a ; con ol adverbio 
che.ua, mas , se e x p r e s a comparación, y dupl icando la prime-
ra sílaba de cheuo. indica superlat ivo. También el t a r a h u m a r 
usa un procedimiento análogo, p u e s el superlat ivo se f o r m a 
a la rgando la pronunciación del comparat ivo, (Cahita y Ta-
r a h u m a r § 13). 

9. PRONOMBRE PERSONAL.—La analogía del p ronombre 
consto de la s iguiente comparación, a u n q u e no van todas 
las lenguas ópatas , po rque sobre ellas pueden consul tarse 
los capítulos an te r iores . Me valgo r e spec to al Comanche, del 
Vocabulario de Garc ía Rejón. 

YO. 
Com. Ne. Méx. Ne. Op. Ne, etc. 

TÜ. 
Com. En. Cah. E m o ó eno (oblicuo). Op. E m e ó ene (obli-

cuo). Recué rdese que en cahita m = n según lo explicado en 
el capítulo 12. 

EL. 
Com. Or. Op. Are, r e (caso oblicuo). Eud. Are . 

Com. Nen. Méx. Op. e tc neóni, s igular , con el s igno de 
plural del comanche n. 

VOSOTROS (raíz am, em). 
Com. Muem. Méx. Amehuan. Op. Emido e m e (caso obli-

cuo). Eud. Emide e m e (oblicuo). Tar. Eme Cah. Em. Cor. 
Amo. 

AQUELLOS. 
Com. Ore. Op. M- ere (caso oblicuo). Eud. M - e r e (oblicuo). 

10. POSESIVO. - H e aquí la comparación del p ronombre po-
sesivo. 

MÍO. 

Com. Nea. Méx. No. Op. No. Eud. No. Pi. Ni. Tar. Ne, no. 
Cah. Ne. 

TUYO. 

Com. Erna, em. Méx. Mo. Op. Amo. Eud. Amo. Tar. Mu. 
I'i. Mu. Cah. E m . 

SUYO, DE ÉL, DE ELLOS. 
Com. Ma. Méx. I m (de ellos). Op. Me- reku (de ellos). Eud. 

A-mc, m e - r e (de ellos). Pi. Mu (de él). Cah. H a - m e e (de 
ellos). Vem, de si. 

En comanche, como en el mexicano y las l enguas ópatas, 
el posesivo se usa en composición, especialmente con los 
nombres de parentesco . 

11.—VERBO. Poco puedo deci r del verbo comanche en 



virtud de no tener gramática completa do oso 
lo manifes té en o t ro lugar- Sirva tamb.én es t a expH<.a«6n 
respecto á las demás omisiones q u e se observen ^ j l Pre-
sen te capítulo. S in embargo, en lo que percibo d e s b o c o 
manche encuent ro analogías notables con o! s i s t ema rnex-

£ verbo, como en esas lenguas, se marcan 

C O L X e r e S p T d T v t b o , , , r , pues to e n , a p a r t e des-
criptiva (§ 13) los t iempos se forman con part ículas, y según 
la conjugación del verbo sustantivo (loe. cit.) se u san también 
finales, que son los dos s is temas q u e hemos visto en mes, -
cano y la familia ópata. Sin embargo, respect ivamente ha-
blando, en comanche se usan más las part ículas. En lo poco 
que puedo comparar las par t ículas y finales, e n c u e n t r o ana-
logias especialmente con el t a r ahumar : en e s t e idioma la fi-
nal m ó ta, (pues r y t son promiscuas) e s signo do p resen te 
do indicativo, cuyo t iempo y modo s e marcan en comanche 
con la par t ícu la tm. La final reno, q u e usa el comanche en el 
f u t u r o del verbo sustantivo, es semejante á rek, uno de los 
s ignos de f u t u r o en t a rahumar . 

Una f o r m a común al mexicano y sonorense e s que el ver-
bo indique acusativo: de esto liemos visto también un ejem-
plo en comanche (Descripción, § 13.) 

En e s t e idioma hay una fo rma especial cuando se expresa 
negación con el verbo, la cual no encuen t ro ni en mexicano 
ni en la r a m a ópata. E s t a s e rá una de las di ferencias que 
pe rmi t an colocar al comanche en r a m a dis t in ta . Ot ra dife-
rencia pa rece se r la de q u e en comanche hay infinitivo, aun-
q u e no es toy enteramente, seguro de que. exista. 

El ve rbo comanche t iene gerundio , s e g ú n consta de cuatro 
e jemplos q u e t r ae Scholcraf t en su vocabulario (Indian t r r 
bes): de esos cua t ro ejemplos hay t r e s cuyo signo es la silaba 
te, en mexicano ti, jaliscience to, pima tu, tepeliuan ti, según 
vimos e n el cap. 11,113. He aquí los ge rund ios comanches a 
q u e m e refiero: havagu.Me, bebiendo; yaho,lia-te riendo; ya-

ka-te g r i tando. 
12. PREPOSICIÓN.—En comanche, ia preposición general 

men te se pospone, á s u rég imen como en mexicano y en las 
l e n g u a s de la famil ia ópata-pima. 

Comparaciones léxicas. 

Respecto al mexicano y las lenguas sonoronses consul to 
las ob ra s c i tadas en los capítulos respectivos y en cuanto al 
comanche los vocabularios q u e mencionó en el capítulo ante-
rior, § 15, todo reducido á la o r tograf ía española, con las lige-
r a s r e f o r m a s var ias veces explicadas. Recué rdense las re-
glas etimológicas a sen t adas en el cap. 12. Escusado parece 
deci r que las comparaciones léxicas del p re sen te capítulo, 
casi se reducen á las pa labras l lamadas primitivas, q u e son 
las que pr inc ipa lmente m e he propues to compara r en el cur-
so de es t a obra. V é a n s e además las comparaciones del co-
manche y mexicano con otros idiomas en los capítulos si" 
guientes . 

HOMBRE, MACHO, 

Com. Oku-ma, .Méx. Oki-chtli . Cali, Oku. 
Com. Tueuichi. Cor. Teui t . Pi, Tuoti . 

MUJER, HEMBRA. 

Com. Dpiab (ubi-ab). Pi, Obi. 

NISO, NISA. 

Com. Tu-achi . Méx. Okcli-ichi. Op. Os-ichi. 

ABUELA PATERNA. 

Com. Ka-ko. Op. Ka- r i . 

PADRE. 

Com. Api, ap. Cor. Ya-oppa. 

ÜERMANO. 

Com. T a - m a . Méx. T la - t l i I ta-t i) . 

HERMANO MAYOR. 

Com. Vari. Op. Vaa. Eud. Vatz. 

MARIDO. 

Com. Kuma-hpua . Op. Cah. y Pi. K u n a (kuma). 



ESPOSA. 

Com. K e r - k u u r . Cor. U -ka r - i . Pi. y Tep. U-ki. Cueh. S u r -
ke, su r - che . 

SUEGRO. 

Com. Gutzi. Op. Guzi. 

CARNE, CUERPO. 

Com. T-oko, ü a k e - r . Méx. Ton-aka - t l . Op. T - a k a - t . Cah. 
ü a k a - t . Pi. T-a ika . 

CABEZA. 

Com. Tzohtab, Méx. Tzonte-kon. Eud. Zonit . 

FUENTE, CARA. 

Com. Kae, ltubeh. Méx. I x - k u a i r t l . Tep. y Cah. Ivoba, koua. 

CABELLO. 

Com. P -ap i . Tep. E - u p e , b-opoe. Cor. K-upoa- t i . 

OJO. 
Com. Pu i (bu¡). Tep. Bui. Cah. Pus i . Pi. Ou-pui . Eud. Bus i t . 

CEJA. 

Com. Caih (Caik.) Cor. Ceak-cr i t i . 

PESTAÑA. 

Com. Pu r s i . Cah. Pusobi . 

LÁGRIMA. 

Com. Ohpep. Op. Opeku. Eud. Opel. Cah. Opoa-

OREJA. 

Com. Naki. Méx. Nakaz. Cah. Nakam. Eud. Nakat . 

BOCA, LABIO. 

Com. Tep, Tepa. Méx. Tentl i . Eud. Tenpir i , tenit , Cah. Teni. 

ENCÍAS. Com. T a m a - r u h . Tep. A - t a m o , a -damo. 

BARBAS. 
Com. Motz. Cor. Mueiziti. 

DIENTE. 
Com. Tama- tahni . Méx. Tantli . Pi. Tami. Cah. Tami. Cor. 

Tame-t i . 

MANO. 
Com. Moua-madpan , moo. Méx. Maitl. Cah. Mama. Tep. 

Mataja. 

DEDO. 
Com. Mah, masit , Méx. Ma-pilli. Eud. Ma-mat . Cah. Mam-

pusia. 

ESPINAZO. 
Com. Kuaipanop. Méx. Kuitlatepuntli . 

OMBLIGO. 
Com. O-xiku. Méx. Xiktli, Cah. Xiko. Tep. J iko-xiko. 

PECHOS DE MUJER-
Com. Pitzi. Cah. Pipi. 

PIERNA. 
Com Ahtr-uku. Tep. ü k a - s u . 

PIERNA. 
Com. Omo. Tep. y Pi. T - o n o (t-omo.) 

RODILLA. 
Com. Tandap. Méx. T lan-kuai t l ( tan-kuai t l ) . Tep. y Pi. 

Tono. Cor. Tunut i . 

COLA, RABO. 
Com. Kuar i (kuali.) Méx. Kuitla-pil i . Cor. Kuasiti . 

NER\NO. 
Com. Tama. Méx. Tlalhuatl. Cah. y Tep. Tate. 

VENA. 
Com. Obae, opae. Cah. Obotate. 



HUESO. 

Com. S -on i p. Méx. Omi- t l oni-tl .) 

CORAZÓN. 

Com. Opih. Cah. Uiepsi. Pi. T i -p i tah 

HIGADO. 

Com. O-nem. l'ep. Num-a . 

TRIPAS. 

Com. U-kui ta tz . Méx. Kuit lax-kul l i . 

ALA DE AVE-

Com. Ukas . Tep. G-ukie . Méx. Aztl-aka-palii . 

SOL. 

Com. Tab , taabe. Cah. Taa. Op. Ta t . 

LUNA. 

Com. Muea , mach, meni. Méx. Metatli. Op. Metza. Cah. 
y Tar. Mecha. 

ESTRELLA. 

Com. Ta rch . .Ver. Zi-tlali. 

NIEVE. 

Com. Ta-kabi . Tep. Kubai . 

DÍA. 

Com. Hues - t a i . Op. Taui , taue. 

NOCHE. 

Com. T u k a n . Cah. Tukabe . Pi. Tukaga. 

RIO. 

Com. P i - ap t i - hus . Méx. Ato-yat l . Cor. Ate . 

PIEDRA. 

Com. Te t e t e r r , t ep is t . Méx. Tctl . Op. Te t . Cah. Tota. 

SAL. -

Com. Onabi. Cor. Unabi. Pi. Ona. 

ESPINA. 

Com. Huokuebi . Méx. Huitkolotl. Op. Huetzot. 

PLUMA. 

Com. Sia. Op. U- sa . Can. Ma -sa. 

CONCHA. 

Com. Na-ko. Cah. Koio. 

HUEVO. 

COBI. Noyó. Tep. Nono. 

LECHE, 

Com. Petzip. Tep. Pipei. 

MANTECA, SEBO. 

Com. Oguiub, oyiuh. Op. Guide. Pi. y Tep. Gui. 

FRÍO. 

Com. Et-zei t . Méx. Zekui. Cor. Zerit . 

CALOR. 

Com. Ere i t , Urate . End. Urur i . 

INVIERNO (tiempo de seca). 
Com. Tomo. Op. Tomo. Pi. Tomoko. Méx. Tonallco (to-

mailto). 

PASTO. 

Com. Meehi-zeka. Méx. Zaka-t l . Pi. Zaka-k . 

MAÍZ. 

Com. Jan ib , junibist . Op. J u n u . Tep. June . 

BOSQUE. 

Com. Ivuahm. Méx. Kuauli- t la . Pi. Kouk. 



CONEJO. 

Com. Tabo Cah. y Eud. Tabú. 

LIEBRE. 

Com. Piarabo. Op. Paro. 

ARDILLA. 

Com. Uokuoe. Cah. U teku . 

ESPECIE DE RATÓN. 

Com. Kaa. Cah. Na-ka . 

ESPECIE DE TOPO. 

Com. Tetzaya. Méx. Tozan, Cor. Teauzat. 

AGUILA, 

Com. Piagutzu, piautzu. Op. Pague , paue. 

BUHO. 

Com. Mu-pite. Op. Muuh. Cah. Muu. 

GARZA. 

Com, Kusikua. Cor. Kuaka. 

PALOMA, TÓRTOLA. 

Com. Kueuo. Op. Kui. Cah. Uo-kou. 

COLIBRÍ. 

Com. Temu-muki t . Op. Seinu ( temu, pues, s—t). 

ARASA. 
Com. Tatetz. Méx. Tokatl. Cor. Tukati . 

p a n . 

Com. Tesata. Op. .Témate. 

CASA. 
Com. Kane. Méx. Kalli. Cah. Kar i . 

P E D E R N A L D E LA F L E O H A . 

Com. Tahk . Cor. Teaka. 

ARCO. 

Com. Huat , huate . Tep. Cato. 

BUENO. 
Com, Ch-ane. Cah. D-eni . Eud. D-eni . 

SORDO. 

Com. Kete-nakat . Méx. Nakazti. Eud. Nakap. 

GOKDO. 

Com. Yuup. Cor. Uee. 

RLASCO. 

Com. Tozabite. Cah. Tozali. 

NEGBO. 

Com. T u h u b i t (tukubit) . Tep. T u k u . 

eso. 

Com. Zein. Méx. Ze. Op. Ze, zoni. Cah. Zenu. 

DOS. 

Com. Uaj , uaja t . Pi. Gouak Cor. Uuajpoa, 

TBK8. 

Com. Pa i s te (baiste). Op. Baido. Cor. Baeika. Pi, Baik. 

CINCO. 

Com. Mouaka. Méx. Makuilli. Eud. Marki , 

S I E T E . 

Com. Tah-acl io- te . Tar. K-ichao. 

OCHO. 

Com, Nagua-vachota. Op. Nago Tar. Osa-naguoko. 

YO, M Í O , E T C . 

Véanse comparaciones g ramat ica les . 



A S B A R . 

Com. Nemito . Mex. Nenomi. 
coi'i'KAn. 

Com. Teinue-knato . Mex. Eòlia. Op. Kiagi, lciazi. 

E L E C H A B (flecha). 

Com. Pak , Pataffi, (flecha). Cali, P u k t e (flechar). 

UABI.AR, D E C I » . 

Com. Ta-kuon . Pi. Nouko. Op. Nukua i . Cah- Nokae. 

I R . 

Ctoni.. Mia - r , mia-hlo. Tep. J i -moe . Pi. J i - m u . 

LLEVAB. 

Com, Mayah-ka te . Tcp. U-ka te . 

I.T.OKAK. 

Com. Yakctó, yeke. Mcx. Choka. Tep. Sooko. 

MORDER. 

Com. Ketziaro. Mex. Ketzoma. Cali. Keke . 

AMALL, Q E E R E R . 

Com. K u - m a r k e . Coi\ M u a - c h e . (muake) . 

M E A E . 

Com. Xito, sito. Mex. Axixa. Cah. X ixe , s ise . 

MAMAJt. 

Com. Pichi , pitali. Mex. Chiehi. Op. Tzi, chi. 

310LER. 

Com. Tezo-kueto. Mex. Tezi. Cali. Tuza. 

Olii. 

Coni. Tona-karo . Mex. Kaki . Op. Kai . Cali. Hi -kaha . 

SER, E5TAR. 

Cam. Tza, tzare. Pi. Ta , ta t . 

Q U E H A R , 

Com. Kutzonaro. Mex. Kokok. 

scniB. 
Com. Toito. Cor. Titoa. 

SEMBRAR. 

Coni. T-e tza . Cor. Atza. Tep. Usse , utae. 

TRAER. 

Coni. May-aki . Mex. Ku - alici. 

MATAB. 

Com. Mauakun. Mex. MikL raiktia, Cah. Meak. 

Com. Ikibe. Cor. Ile. 
CERCA. 

Com. Mitefeà, Pi. Mia. 
EEJOS. 

Coni. Man-a rke . Mex. T-ehka . Op. M-cka. Pi. M - u k a - t . 

ALIOLIA, HOV. 

Com. Ekitzi Mex. Axka. Cor. Iko. Op. Oki. 

s i 

Com. Haa, hah. Op. Haru. End. I laue. 

so. 

C'om, Ke-ka , ko, kay. Mex. Kaa-mo. End. Ka. Op. Kai. 
Tur. Ke, Keko. 



CAPITULO X Y I l i . 

B R E V E N O T I C I A D E A L G U N A S I D I O M A S 

APENES DEL C051AN0HE. 

E L C A I G U A . 

OBSERVACIONES SOBRE EL PALA1K, CHASTI Y TULARESO-

1. IDIOMAS APIÑES DEL COMANCIIE—Voy á d a r en es te 
capítulo una breve noticia de los siguientes idiomas porte-
necientés 'á la familia Comanche-Shosone. 

1. El Shoshone, Choclione. 
2. El Wiliinash. 
3. El ü t a h , yu tah , yuta. 
4. El Pa l i -u tah , ó payuta . El Chemegueó Chemchuevi. 
5. El Caliuillo ó Cawio. 
6. E lKec l i i . 
7. El Netela. 
8. El Kizh, líiz, K i j y el Pernandeíio. 
9- El Moqui-
10. E l C a i g u a ó Kioway-

2. EL SHOSHONE—LOS indios shoslioncs llamados también 
Soalces, ( se rp ien tes ) hab i t an e n las Montanas Peñascosas, 
hacia las f u e n t e s de los ríos Missouri y Columbia, 

La analogía del Shoshone con el Comanche es tá genera l -
mente reconocida, a s í e s q u e bas t a r á p resen ta r el s iguiente 
ejemplo de comparac iones , incluyendo a lgunas con el rnexi. 
cano y las l e n g u a s sonorensos. 

HOMBRE. 

Sho. T - a k a . Com. Olcú-ma. Méx. Oki-chtl i . Coh. Oku. 

M U J E R . 

Sito. Cipi. Com. Uaiepo-

L'ADHB 

Sho- Apui. Com. Api, ap. Cor. Y-aopa. 

MADRE. 

SIio. P ia . Com. P i a 

MARIDO. 

Sho. Kuma. Com. K u m a - h p u a Op. Cah. Pi. K u n a (Kuma 
pues m = n j 

HERMANO. 

Sho. Tam-ye . Com. Tam-a . Méx. Tla-tli. 

CABEZA. 

Sho. Pampi , pompi. Com. Papi . 

E R E N T E , CARA. 

Sho. Kua, Kuuo, Koba. Com. Kao, Kubeh, Méx. Ix-Kuai t l . 
Tep. y Cah. Koba, Koua. 

OREJA. 

Sho. I -naka . Com. Naki. Méx. Nakaz. Cah. Nakara. 

O J O . 

Sho. Pui. Com. P u . Pi- Ou-pui . Tep. Bui (pui.) Cah. P u si. 

NARIZ. 

Sho. MUÍ. Com. Muvi. 

Soh. Timpa. Com. Topa, tep. Méx. Tentli (tomtli). Cah. 
Teni. 

D I E S T E . 

Sho. Tangua. Com.Tamatahni. Méx. Tantli . Pi. y Cah. Tami. 



M A S O . 

Sho. M a l Com. Mona. Méx. Mai-tl. Cal, M a m a . 

CORAZON. 

Sho. Pió. Com. O-pih . Pi. T i -p i tah . 

ARCO, ARMA. 

Sho. Ati. Com. H-ue t . Tep. Uato. 

TABACO. 

Sho. Parau. Com. Pahrao. 
CIELO. 

Sito. T u k u m . touku-m. Méx. I l -u ika- t l . Pi. Tchu-u ika . 

E n c o m a n c h e , oielo s e t raduce por tomoW, según García 
Rejón, así os q u e la palabra shoshone es m á s parec ida al 
mexicano y sonorense, lo cual se observa e n o t r a s voces, 
aunque es m á s común lo contrario, es to es , e n c o n t r a r pala-
b r a s semejan tes e n t r e shoshone y comanche. 

SOL. 

Sito. Tabe , tahbe. Com. Tab, taabe. Cal, Taa . Op. Ta t . 

LUNA. 

Sito. Munga , musclia. Com. Muea, m u c h . Méx. Metztli 
(mechtli , p u e s ya hemos explicado en o t r o s luga res q u e ch 
igual con s ó * y s u s compuestos). Op. Metza . Cal, y Tar. 
Mecha. 

I N V I E R N O ( t iempo de seca). 

Sho. Tumu. Com. Tomo. Méx. Tona- lko ( toma-lko). 
FUEGO. 

Sito. Kuna . Cora. Kuuna . 
AOCA. 

Sho. Pa , pah. Coi». Paa, pa. 

VENADO. 

Sho. M - a r a - t s l Com. Aro-lea. 

VÍBORA. 

Sho. T u - k u a . Méx. Koa-tl. Op. Koo. Tep. Koo-y. 

He aqu í o t ro ejemplo de una palabra shoshone más pare , 
recida al mexicano y sonorense que al comanche, pues en 
es te idioma, según García Rejón, víbora es nujia. Véase la 
pa labra cielo. 

BLANCO. 

Sho. Tuzchaoi. Com. Tozabite. Op. Tozai. 

TC. 

Sito. Emoe, i. Com. E n (em). Cali. Emo. Op. Eme (oblicuo). 

USO. 

Sho. Schimutsi- Com. Semmus-

DOS. 

Sho. Hwat. Com. Walia-

CUATRO. 

Sho. Huatchiuitr Com. Haiodokit. 

COMER. 

Sho. Tikaru. Com. Tehkaro, 

BAILAR. 

Sho. Niltar- Com. Nilikaro-

D 0 R U 1 B . 

Sho. Apui- Com. Ehpuei-to-

Sho. Nu-mia-ro- Com• Mia - r , mia-lil- Tep. J i -moe- Pi 
J i -mu-

3- EL WiHiNASnT-—El Wihinasht ó Shoshone del Oeste 
es un idioma tan e s t r echamen te unido con el Shoshone pro-
pio, q u e lo dicho sobre óste debe r e f e r i r s e á aquel- Voy á 
p re sen ta r algunos ejemplos de las muchas pa labras iguales 
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ó muy semejantes q u e se encuen t ran e n t r e Shoshone y 

"Wihinasht. 
Wihinaslit. Shoslioue. 

Muchacho, Natii, Natsi. 

Madre , PÍO; Pia-

Marido, I-kuma, Kuma-

Ojo, Fui, Pui-

Nariz, Muí, . MUÍ 

Boca, 'Pupa, Timpa-

Dientes, Tama, Tangua-

Cuello, Kuta, Kuro. 

Brazo, Puta, Puiro-

Corazón, Piue, Pio-

Oreja, Inako, Inaka 

Lengua , Eghu, Aku-

Sol, Taba- Taba-

Luna , Mustia, Muscha-

Estrel la , Patumva, Pulsthva-

Día, Tavino, Taskun-

Noche, Tokano, Tulkieun. 

Agua , Pa, Pa-

Pied ra , Tipi, Timpi-

Comer, Tika, Tiica.ru-

4. EL UTAH, YUTAH Ó YUTA-EIYu tah , yuta , u tah se ha-
bla en la región que c i rcunda al g r a n lago Salado: per tene-
ce á la familia Shoshone. Pike indicó ace r t adamen te la ana-
logia del Y u t a h con el Comanche, mien t ras q u e el Sr- Oroz-
co (Geograf ía de las lenguas de México) s e equivocó consi-
de rándo le como dialecto del apache. Buscl imann, (op. cit . , 
p. 29-, 349) ha comprobado la analogía do) Y u t a h con el Co-
manche , y le h a encont rado semejanzas con el mexicano y 
las l e n g u a s sonorenses . 

P o n d r é aquí a lgunas m u e s t r a s del yu tah comparándole 

con el c.omanche-
Yuta. 

H o m b r e , 
Sol, 
L u n a , 

Toeonpayah, 
Tap (tab), 
Mahtots, 

Comanche. 

Tenahpua. 
Taitbe. 
Much. 

Yuta. Coniamche. 

Cara f ren te , Kuelp, Kae, kube/i. 
Ojo, Puti-slio, Pili, 
Nariz, Mahvi-tah, Muvi. 
Boca, Timp. Tepa, tep. 
Diente, Tong, Tama tahni. 
Lengua, Aholi. Ahako, ocko. 
Oreja, Ntnk, Naki. 
Mano, Masir, Moua. 
Pie, Namp. Xape. 
Fuego, Kan, Kuuna. 
Agua, Pah, Paa, pa. 
Sol, Ona, Onabi. 
Piedra , 'Pimpa, Terp, tepist. 

5. EL PAH-UTAH Ó PAYUTA. EL CHEMEGUE Ó CHEMEIIUE-
VI-ELCAHUILLOÓ CAWIO- LOSPah-utalis , e s t o e s , " U t a h s 
del Río,» l lamados también Pa -yu t a s , Pa i -U te s , P íu tes , 
Piuches, etc., viven al S u r y al Oeste do los Yutalis. Los 
Cliemegues ó Chemehuovis son una t r ibu de P a - U t a h s q u e 
habi tan al Nor te del Colorado, donde el P Garcós encontró 
á las t r i b u s que l lamaba Chemeguecajuala, Chemegue-sebi-
ta, Chameguaba, Chemegue y P a y u c h a Esto lo encuen t ro 
confirmado en la obra »mate Documenta (v. 13. p. 126), s in 
más que d i fe renc ias ortográficas, pues se dice lo s iguiente : 
"Al Norte del Rio Colorado viven o t r a s t r i b u s q u e deben 
se r cons ideradas como una numerosa nación, y son los Che-
mequecaprala, Chemeque-sabinta , Chequaba, y Payuches . " 

El Pah-u ta l i y el Chemeliuevi deben cons idera r se como 
dialectos de un mismo idioma: en la obra ci tada anter ior-
mente Senate Documente (p. 76) se dice t e rminan temente : 
" T h e Cliemehueves are a band of Pah-Uta l i s . ' ' I-o mismo 
dice Ludewig en s u " L i t e r a t u r e of American Aboriginal 
l anguages" (p. 35). El S r . Orozco(op. cit.) confundió equivo-
cadamente el Chuemehuevi con el Apache, como lo hizo con 
el Yutah , según a n t e s manifesté . 

Voy á compara r ahora los adjetivos numera les del P a h -
Utah y el Chemegue para que so tenga una idea de la dife-
rencia q u e hay e n t r e los dos dialectos. 



Pah-IJtah. Chomegue. 

Cno, Sus, Shuis-

Dos, Gueiune, Guaii. 

Tros , Piune, Paii. 

Cuatro, Uulsuoing, Ualchu. 

Cinco, Chumin, shurnin, ilanu-

Seis, Nabi, Nabal 

Siete, Navika-vah, Mokiit. 

Ocho, Nanitsuin, Natch. 

Nueve, Shukuts-penkermi, Uuip. 
Diez, Tomshuin, Mashu. 

Los CahuiUos ó eawios viven cerca del Pacifico, e n t r e las 
f u e n t e s de S a n Gabriel y S a n t a Ana. 

De los idiomas Chemehueví y Cahuillo h a p resen tado M r . 
Wipple (Señóte Documente) una l is ta de pa l ab ras compara-
das con el Comanchc, de cuya comparación d a r á n idea los 
s iguientes ejemplos, donde conservo la o r tog ra f í a inglesa . 

Comanche. Cheraegue. Cahuillo. 

Oreja, Nuk, Nank-aba, Na-nok-a. 

Ojo, ü-poui. Puoui, Na-push. 

Nariz, Mobi, Mubi, Ne-mu-

Pie, No¡>e, Nampan, Neik-

Cuchillo, Wih (uih), Ouitz, Tuc-ush. 

Sol, 'PcOjb, Taba-putz, Tamit. 

Luna, Meni, Mia-goropitz, Menyi-l. 

Noche, Tunean, Tu-wum, Tua-mar. 

Fuego, Cien, Cun, Cut, 
Agua Pa, Pah, Pal. 

Bueno, Ch-at, At, At-táit. 

Yo, Ne-tza, Nuu, Nch. 

No, Ke, Ka-ch, Ki-il. 

Dos, Wah-hab, Wai-i, Me-wi. 

Comer, T-Uhaa-do, T-eca-ba, Vai-ecu-n. 

Matar , Mauakun, Pakay, Meka. 

6. EL KECHI, EL NETELA, EL KIZH Y EL FERNANDESO— 
El Kechi se habla en la misión de S a n Lu i s Rey , f u n d a d a en 
Jun io de 1798 por el f r anc i scano F r . Antonio Pey r i . Como 

m u e s t r a del idioma presen to el P a d r e n u e s t r o sacado de la 
obra de Dufllot de M o f r a s sob re California. 

Cham na cham m i y tu panga auc onan mo quiz chara to gai 
ha eua che nag omreina li vi hiche ca noc ybá heg gá y vi an qui 
gá topanga, Cham na cholane mim cha pan pituo mag ma jan 
pohi cala cai gui cha me holloto gai Unn cho.inc o gui chag cay 
ne che o/l me lux so lli olo calme alia linoc chame cham cho sivo. 
A m é n J e s ú s . 

El Netela so habla en la Misión de San J u a n Capis t rano 
fundada en Noviembre de 1776 p o r F r . Jun ípe ro Se r r a . He 
aquí el P a d r e Nues t ro en Netela. 

Chana ech tupana ave onench, otunea cuachin, chame ora rei-
no, Ubi yb \choscmec esna tupána cham nechetepe micate tom cha 
chaom, pepsum yg cai cayehame yijulugcalme cai ech. Dupupnn 
opeo chame chura oyoet. A m é n Je sús . 

El Kizh so habla en la misión de S a n Gabriel fundada en 
Sep t i embre de 1771 por el mencionado P. Se r r a . El P a d r o 
nues t ro en Kizh, que t rasc r ib imos luego, se encuen t r a en la 
obra ci tada de Dufflot de Mofras , y es igual al q u e se halla 
en la Colección de la Sociedad Mexicana de Geograf ía y Es-
tadíst ica con el nombro de Californio. 

Y yortac y yogln lucupugnaisá sujucoy motuanían masarmi 
magín tucupra maimani muisme milléosar y ya lucwpar jíman 
bxí y yoní masaxmí mítema coy aboxmi y yo mamaínatar mo-
mojaích milli y yaxma óbonac y yo no y yo oeaihuc coy jaxmea 
main itán momosaich coy jama juexme huimemesaích. A m é n 
Je sús . 

Al idioma que he mencionado después del Kizk doy el 
n o m b r e de Fernandcño po rque se habla en la misión de S a n 
Fernando . Creo q u e debe colocarse al lado del Kizh como su 
dialecto, según resu l ta de la s iguiente comparación del Pa-
ter noster. 

Kizh. Fernnndeño. 

lyonac, lyorac. 
Yogin, Youa. 
Tucupugnaisa, Tucupama. 



Kizh . Fer iumdeño. 

Sugucoy, Sagoueo• 
Motuankm, Moloanian. 
Musarmi, Majarmi. 
Magín, Moin. 
Mainano, Mainmono. 
Muisme, Muismi. 
Yalußupar, Yatucupar. 
Giman, Gimiamerin. 
Iyoni, iyogin. 
Masaxmi, Majarmi. 
Mitema, Mi/e,ma. 
Coy, Cayo. 
Iyo, Yio. 
Mamainatar, Mamainay. 
ígaxma, Yiarma. 
Obonac, Ogonug. 
Iyono, Iyona. 
Iyo, Iyo. 
Ocaihws, Ocayneu. 
Coyjaxmea, Coijarmea. 

Main. Main, 
Han, Itomo. 
Momosaich, Mojay-
Coyjama, Coiyama. 
Huexme, Huermi. 

Del Cahuillo comparado con el Keclil, el Netela y el Kizli 
reproduzco el s iguiente cuadro formado por Mr . Whipple. 
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El Dr . B u s c h m a n n ha confirmado después , por medio de 
observaciones más detenidas, la introducción del Kizh y el 
Netela en la familia Comanche-Shoslione, seDalando tam-
bién varias lanalogías léxicas y gramat ica les de aquellos 
idiomas con el mexicano. (Die Sp rachen Kizh und Netela. 
Berlin, 1556.) 

9. E l moqui-—EL Moqui se usa por la nación de e s e nom-



b r e b a s t a n t e civilizada, de c o s t u m b r e s pacíficas, y dedica-
da á la agr icu l tura , la cual habi ta especialmente en las ori-
llas sep ten t r iona les del Río Yaquesila . Y a se ha hecho no-
t a r por varios e s c r i t o r e s q u e los Moquis tenian habitacio-
nes de varios pisos como las l l amadas Casas Orandes á ori-
llas meridionales del Gila. Los P P . Garcés y F o u t e n c o n t r a -
ron á los Moquis reun idos en poblaciones cons iderab les con 
espaciosas plazas y calles rec tas . 

Buschmann (Die Spureneta.) h a comprobado p o r m o d i o d e 
comparaciones la semejanza del moqui con el comanche, el 
mexicano y las lenguas sonorenses . Voy á p r e s e n t a r aquí 
a lgunos ejemplos del Moqui, s e g ú n Simpson-

HOMBRE. 

lío- S -eke-ah- Com- Oku-ma. Mex- Oki-chtli- Cah- Olcu-

BRA7.0. 

.1/0. Mahat- Mex- Mai t l . 

P u e d e obse rva r se respec to al Moqui lo mismo q u e del 
Shoshone ;es decir , q u e t iene a lgunas palabras más seme-
jantes con el mexicano q u e con el comanche, a u n q u e locon-
t r a r i o sea lo común- P o r ejemplo, brazo en comanche e s 
puer, pues aunque a lgunos t r a d u c e n mona, e s t a pa labra pro-
p i amen te significa -mano. 

MANO. 

.lío- Moktay- Com- Moua, madpan . Mex- Maitl- Tep- Mata-
ja (mataka) . 

DEDO. 

J/o. Mahlatz. Com• Mah. Mex- Ma-pilli . Eud. M a m a t 

OJO. « 

Mo. Pose . Com. Pui . Cah. Pus i . 

RODILLA. 

Mo- Tono. Com- Tandap. Mex. T lan-kuai t l . ( tankuait l ) . 
Tep. y Pi- Tono-

NARIZ, 

.lío. Yakuk . Mex. Yakat l . 

He aquí otra palabra q u e se encuen t r a en el caso explica-
do respec to á brazo: en comanche nariz e s mubi. 

OREJA. 

.lío. Nuka-uk . com. Naki. Méx. Nakaz. Pi. Naliauk (naka -
uk.) 

F R E N T E . 

Mo. Koller. Com. Kae. Mex. Ix-kuai t l , Cah. y Tep. Koba, 
koua. 

D I E N T E . 

Mo. Tahmah. Com. Talini. Mex. Tantl i , Ti. y Cah. Tami. 

CUELLO. 

.1/0. Kuape : Cah. Kutana . 
L U S A . 

Mo. Muyah . Com. Muea, much. 

SOL, 

Mo. Tahuah . Com. Taabe. Pi. Talis, tasch. 

NUBE. 

Mo. Omou. Com. T -omo- ra rauo t . 

1 0 . E L C A I G C A Ó K IOWAV.—Pr imeramen te Mr . Whipple 
(Senatc Documents ». 13), y después B u s c h m a n n (Die Spu-
ren, etc.) han negado el pa ren tesco del Caigua y el Coman-
che. Yo creo, sin embargo, que son lenguas afines, y m e 
fundo en las razones s iguientes . 

E n p r i m e r lugar la opinión de varios l ingüistas. Pike, co-
mo es sabido, llegó á c ree r q u e Caigua y Comanche e r a n lo 
mismo- Lathan en su Filología comparativa (c. 59) dice: "El 
Caigua parece más Paduca que o t ra cosa ." García Rejón 
( Int roducción al Diccionario) considera el Caigua como dia-
lecto d is t in to del Comanche; pero como dialecto, y no como 
lengua de otra familia. La prueba de q u e García Rejón cre-
yó á los caiguas afines do los comanclios, es q u e á unos y á 
o t ros los c o m p r e n d e en una misma nación. 

L a s d e m á s noticias q u e tenemos de los Comanclies y Cai-
guas los p re sen tan con las mismas cos tumbres , el mismo 



estado de civilización, el misino aspecto físico, é iguales tra-

diciones. 
En fin, las comparaciones q u e yo lie podido hacer e n t r o 

el Caigna y e l Comanche, ó los afines de éste , confirman el 
parentesco de todos. He aqu í e sas comparaciones-

D I O S . 

Caí Puhasun . Chem. Puant . Sho. T iu i t s im-poha-kan te . 

hombre (raíz k y una vocal). 

Cai, Ki-aüi . Com. O-ku-ma , Sho. Ta-ka . ¡lo. S e - k e - a h . 

5irJF. i i . 

Cai. May i. Wi. Moyo-ni . 

MUCHACHO, 

Cai, Tu-kuois . Cahui. Keat. Kizh. Kuiti . 

MUCHACHA. 

Cai. Matón. Tu, Mahmats . 

• MADRE. 

Cai. Koh. Kizh, Au-ko. 
MARIDO. 

Cai. Kiia. Sho- Kuma. 

ESPOSA. 

Cai. Kiun. Com. K u u r , kueh: 

H I J O . 

Ca.i. A- tua . Com. Tua. Sho. I - t u e . 

HERMANO. 

Cai, Papie. Kcchi. Popet . 

CABEZA, ERENTE. 

Cai. Kia-ku. Com. Kae. ¡lo. K u a - t a h . 

CARA. 

. Cai. Kaupu . Yu. Kuelp. 

O J O . 

Cai, Tant i . Kizh. Tsotson. 

DIENTES. 

Cai. Zun ( tun) . Com. Tama, talini. Yu, Tun-g . 

Cai. Koul. Yu. Kolf. Chem. K u r - a n i m (kul-anim), Sho. 
Kuro, kulo. 

BRAZO. 

Cai. Mor - t a . Cahui. Mok. 

MANO. 

Cai. Mor- ta . Com. Moua. .1/0. Moktay. Yu, Masir . 

DEDOS. 

Cai. Mor-di tson. Com. Masit , mat . 

ÜSAS. 

Cai: Mordi tson. Sho. Maschitu. 

C U E R P O , OABNE. 

Cai. K-ukia . Com. Uako-r . 

P I E R N A , P I E . ' 

Cal. P a - r a s . Com. Na-pe. 

HUESO. 

Cai. T-ons ip . Com. Ts-onip . 

CORAZON, 

Cai. Ten . Kizh. y Xet. S e n ( ten) . Cahui. Sen (ten). 

Cai. T a n g u a (tankua). Com. Tekue-neup . 

GUERRERO. 

Cai. Teukon. Com. Nabi- tekot . 



AMIGO. 

Cai. T - z a h . Cahui. Tatta-lo. 

ABCO. 

Cai. Z-ipko. Kall. Pa - i t ko -ac . 

I 'LECHA. 

Cai. Arku . Com. P - a k a - n . 

C C C HII .L O. 

Cai. Tzn. Sho. Tzl -da . 

HACUA. 

Cai. Houtho. Com. Houni. Sho. H u h u h u a n . 

TABACO. 

Cai. T-apo. Clicm. Ko-apo. Ket. P i u - t . 
CIELO. 

Cai. K-iakob. Sho. T - u k u m . Mo. T-oke-paUah. 

SOL. 

Cai. P a - i (ba-i) . Com. Taa-be. Sho. y Wip. T a - b a . 

ESTKELLA. 

Cai, Tab . Com. T a r c h . 
LUZ. 

Cai, Buu . Com. Tzana-buni t . 

KOCHE. 

Cai. G~iki. Com. T - u k a - n . Kizh. Y-auke . 

T A B D E . 

Cai. T-ehi . Com. Y - e i h - k a . 

I S Y I E R J J O . 

Cai Tub . Kid}. O - t s c h u . 
AIBE. 

Cai. G u - m t i . Com. N ie t , miet. 

S I E V E , HIELO. 

Cai. Tenkia . Com. Takabi. 

NIEVE, H I E L O . 

Cai. Tul. Kizh. Tuit . 

RIO. 

Cai. Osi. Kizh. P - a x a i - t , p -asa i - t . 

BABCA. 

Cai. T-oukoi. Sho. Oku- tsong. 

CERRO, MONTE. 

Cai. Pieti . Com. Piapsi. 

TINO. 

Cai. Ipa-h . Sho. Ua-iopi. 

PIEDRA. 

Cai. T s u (tu). Net. Tut , 

YERBA. 

Cai. Son. Com. Schoun-ip. Whi. Son-aoa. 

CARKE. 

Cai. Ki. Ckem. Tu-kuoi . Com. Te-kap. 

BUFALO. 

Cai. Kol. Chem. Koch-o. 
OSO. 

Cai. Tamtil . Com. Tunayo. 

P E B R O . 

Cai. Tseio. Com. Tsari . 

CA3T0B. . 

Cai. Puito. Com. Pamouetz. 

PÄJABO. 

Cai. Kua t -oh . Com. Ju t -zo (kut-zo). Sho. Kui -naa . 



P A T O . 

Cai. Ako-hi . Chem. Cl i -uke. 

B L A S C O . 

Cai, Tai . Kizh. Araua- t a i . 

AZUL. 

Caí. Sahuai. Chem. S h a u h a - r e , shaugare . 

V E R D E . 

Caí. T a t a . Chem. Tupai . 

G R A N D E . 

Caí. I t . Kizh. Yo-it . Cahui. Nou- i t . 

C H I C O . 

Cai. Son. Wih. T i t - s in . 

F U E R T E . 

Caí. Ku t , Chem. Kui t -zu. Kizh. Kuk-a . Com. ICeat-uh. 

BUENO. 

Cai. Tusen-au . Sho. Tsan t i . 

F E O . 

Caí. T l ik-onta Sho. Ti rko. Com. Tischit . 

V I D A . 

Caí. Pel ie (peke). Cahui, Pakal . 

YO. 

Cai. Ko. Com. Ne. Keehí. y Net. No. 

TU. 

Cai. Am. Com. En (em). Kechi. y Net. Om. Sho. Eui-oe. 

NOSOTROS. 

Cai. K- imi . Sho. T -ami . 
Q U I E N . 

Cai. Uite . Cahui. A ta -hacb . 

HOY 

C'ai. Iho. Com. Ek-ihtzi. 

AYER. 

Caí. Kañiko. Com. Ekenake-to . 

sí. 
Cai. Hoo. Com. Haa. Kechi. O-ko. 

MUCHO. 

Cai. Oi, Kizh. Aio-on. 

uso. 
Cai. Pahko. Net, y Kizh Poku . 

DOS. 

Cai. Gia. Kizh. Gue-pe. Che. Waii, guaii. 

Caí. Pao. Com. Pahu . Che. Paii. Kechi. Pai. Kizh. Pai. Net 
Paai. 

CUATRO. 

Cai. Iaki. Com. Ai-(odo)-kit . 

CISCO. 

Cai. Onto. Com. Mot-ete, 

Cai. P-autza. Com, T-a tzeu- te . Kizh. H-uatza-kabea. Net. 
itza-kaoia. 

Cai. I - a t s a (i-atcha). Che. N-atoh. Kizh. Huehesh -ua t s a 
(uatcha). 

Cai. Ap-ato. Net. H-ati . 

CANTAR. 

Cai. Bido-pait . Che. I lo-bi to. 



¡DOBM1B. 

Caí B i -moh Whi. A-bi . 
HABLAR. 

Caí. E m - t u m l d . Com. Telcua-dem. 

VBB. 

C * Akboh. Co». Ah-Cko) - ton . SAO- M-abo-n i . 

AMAB. 

Caí. Erna. (tofl. I — » ' 

SSItksSSÍ 

S Z S la f r o n t e r a Nor te de la Alta California, asi como 

« S t Í a S l a s t r ibus establecidas en el Vahe 
de lLs Tulares , de la a l ta California. M. C b a r e n c e y e n su 

d t ^ e l S d e S c i a r a a f í , , de , T u l a r e ^ 
t enecen a l m i s m o g rupo que el mexicano, -
comanche. Las comparaciones q u e yo tapeto 
conf i rman la aserción do Mr . Charenccy, ^ ' ^ ^ i d o , 
m e decido á admit i r aquellos idiomas en el grup> r e t e n d . 
dejando, sin embargo, la cuest ión como ¿ - « J ^ n o 

mis c o m p a r a c i o n e s han sido « W » e s 

t ene r á la vista datos bas tan tes p a r a decidir fe b,e>:x 
c ier to q u e una inmediata analogía e n t r e los d o r n a s se 

c u b r e á las pocas comparaciones, puedo haber la algo remo-
ta, y en tonces el l ingüista tiene necesidad de r epe t i r sus 
indagaciones p a r a f o r m a r opinión. Acaso la comparación 
minuciosa de la g r amá t i ca ó del vocabulario chasti , palaik-
ni y tu la reño p e r m i t a colocar es tas lenguas en el g r u p o me-
xicano, (azteca-sonorense-comanche); yo lo que puedo ase-
g u r a r es q u e en a lgunas decenas de palabras que h e com-
parado no encuent ro más que analogías aisladas. Mr . Cha-
rencey, por su pa r te , todas las p ruebas q u e da p a r a 
es tablecer su proposición, sel-educen á la semejanza do uno 
que otro adjetivo numeral ó p ronombre respec to al c h a s t i y 
al palaikni: del Tulareño no p resen ta m u e s t r a alguna, s ino 
e s recordar la oración dominical en ese idioma, q u e yo in-
s e r t é en la p r imera edición de es t a obra. P u e s bien, la com-
paración del P a d r e n u e s t r o en Tulareño con o t ros idiomas 
indígenas , sólo demues t ra , en mi concepto, la analogía de 
aquel idioma con el Clareño, (dialecto de la Misión de San ta 
Clara), sob re cuya analogía s í estoy de a c u e r d o con Mr . 
Charencey. Hé aquí el Patcr en TulareBo y Clareüo. 

App manquen erinígmo taimtmae emracat, jinnin eccey mae-
quen uní slnmac maequen quilti cné soteymaerinigmo: sumimac 
maequen hamjumú jinnan guavu ayei: sunun maequen quil ti 
enexumimaa ayaema: wpiectsem uninimtac ninin'i equetmini: 
juriná manquen equetmini em men. 

App macréne mísaura SaraahUga elecpuhmen imragat, sa 
can macréne mensaraa/i assueiy noumtm ourun macari pireca 
numa han saraathtiga poluma macréne xou/iaii nattis anal ma-
créne néena, ta annanil, macréne. neéena, ia annanit macréne 
maci-ee équetr maccari nounmbaú macre aunan, nou maroté 
jussemper macréne in cckouétamouniri innan tattáhné, icalrarea 
oniet macréne equels naccaritkoun ah á Jéxus. 

, oí UNW -



CAPITULO X I X . 

E L T E J A N O O C O A H U I L T E C O . 

NOTICIAS P R E L I M I N A R E S . 

Llamo á e s t e idioma í e o n o ócoahuüteco, porque , según los 
misioneros , e r a el más usado en las provincias do Coahuila 
y Tejas , hablándose d e s d e la Candela ha s t a el río de San 
Antonio. Las t r i b u s q u e usaban e s t e idioma e ran las cono-
cidas con los nombres de pajalates , orejones, pacaos, pacoas, 
tilijayos, alasapas, pausanes , pacuaches , mescales , pam po-
pas, tacames, chayoplnes, venados, pamaques , p ihuiques , 
bor rados , sanipaos y manos de per ro . 

El único l ibro q u e conozco sobre el idioma tejano es el 
"Manua l para admin i s t r a r los santos s ac r amen tos , " por el 
P . Bar tolomé García, (México, 1760), del cual no he podido 
sacar más q u e las b reves é impe r f ec t a s noticias q u e s iguen. 
(Véase también el cap. 20). 

D E S C R I P C I Ó N . 

1. ALFABETO.—Las l e t r a s q u e se usan en el Manual del 
P. García, son las s igu ien tes : 

n. c- di. e. g. h. i.j. I. m. n- o. V 'i- í- «• V• í?-

Siguiendo un buen s i s t e m a d o or tograf ía debían omi t i r se 

la c y la g y ag rega r se la k y la «h: es ta última le t ra t iene una 
pronunciación peculiar, como veremos adelante-

2. COMBINACIÓN DE LETRAS.—ES p r o p o r c i o n a d a la r e u -
nión de vocales y consonantes, como podrá observarse en 
los ejemplos de palabras que i remos poniendo. 

3. PRONUNCIACIÓN. —Respecto á la pronunciación da al-
g u n a s noticias el P- García, en sus "Adver tenc ias prológa-
les," que copiamos en seguida-

"En es te idioma hay a lgunas pronunciaciones algo fol ia-
das, para cuya inteligencia se advierte, q u e cuando las le-
t r a s c' </" I' ]>• e tuvieren la seflal con q u e aquí es tán pues tas , 
se han de p ronunc ia r con alguna fuerza. De suer te , que la 
pronunciación d é l a o ' y q' con dicha segal , es un c ier to 
chasquido q u e se fo rma en el nacimiento de la lengua. La t ' 
con dicha señal indica un tronido, q u e se fo rma hir iendo 
con fuerza la lengua en los dientes. La p ' con su señal, de-
nota una pronunciación que se f o r m a golpeando con fuerza 
los labios al pronunciarla , uno con ot ro . La pronunciación 
de la 1' con su señal, se forma tocando con la punta do la 
lengua los d ientes de a r r iba , y asomándola un tanto cuanto. 
La t y z juntas , se pronuncian como en el idioma mexicano 
La s y la h así (sh) juntas, indica q u e no s e pronuncie la s 
como en n u e s t r o castellano: sino encorvando y encogiendo 
la pun ta de la lengua para que no suene como s sola: y bas-
t a r á q u e se pronuncie como la x en latín, cuando decimos 
raverius. La h solamente con vocal, ó e n t r e dos vocales, de-
nota q u e a lgunas naciones la hieren, pronunciándola como 
j, y o t r a s no la hieren sino tan confusamente , que alienas se 
percibe. Obsérvelas su minis t ro y acomódese al uso. La y 
g r iega h ie re á la vocal q u e se le sigue. La i latina no hiere 
á o t ra vocal-, y pongo es ta d i ferencia para que se ac ier te la 
pronunciación. Los acentos, q u e se notan en las vocales, de 
es te modo: a é i ó ú, y de este: á é í ó ú, se pronuncian 
largos." 

. 4. SÍLABAS.—El idioma tejano es polisilábico, aunque tam-
bién tiene monosílabos. Ejemplos. 

Pin. Cavilé 
Tapám•• 'J'aguajáyo• 

Maméinávo'jam. 



5 CASO.—El caso objetivo s e denota por medio de las le-
t r a s », »,, t, y./, según la persona q u e r ige al verbo; v g-, 
chin, r igiendo la pr imera, ehim la segunda, y cha ó c/«yla 

tercera- . . , , 
6. PRONOMBRE.-ÍLOS pronombres que he visto usados 

son los s iguientes : Tzin, yo; famin, "«>, tú ; immi, mío ; ja , tu-
vo ; j ami , nues t ros . 
" 7 VEBBO.-La interrogación se marca por medio de la 
par t ícula: « V. g. , japtii P* signitica, ¿es tu pariente?: po e s 
el verbo. . . . 

Del uso d é l a negación con el verbo nosdau idéalas siguien-
tes palabras del P . García: 

éjua {vel oí) cuando el no es t á sólo; pe ro si el «o va 
junto con verbo, si el verbo acaba en consonante, se d a á 
en tender el no con la par t ícula qí<¡M después del verbo: y si 
el verbo acaba en vocal, con la part ícula yajdm, v. g. No for-
niqué: J m í W«" ' - No h u r t é : EavjehUac ajam; y asi de los 
demás. Sácase cuando al «o™ precede a«, o», vel OÍ, v. g. 
Kac' du ajam, nao' di ajiim, najói ajam." 

8 DIALECTOS.—El idioma lejano s e divide en varios dia-
lectos, c u y a s di ferencias consisten en la pronunciación, ó 
en la f o r m a de a lgunas palabras : v. g. , a lgunos indios dicen 
a;e y Otros cAi; unos so y o t ros se; aquellos ci,cy es tos co, etc. 

9. EJEMPLO DEL IÜIOMA : 

. Mej C oajam püucuéj pinta pi-
tapam eliojdi pilche, guatzamó-
juajámaté, pUápojuáj eauj chojai: 
Mej f oqjám püucuéj püapóujptt-
có son paj Ijuojéilatii alé; talóm 
apnánpan l' oajám tucuel apené 
(«caé apajtíi sunché gurmyajára; 
sajptim pinopsá ferf pi" apsac' 
fiujj pitacltit/ó, mai cuán tzam 
[velmiajxüm uguajld «amo f oa-

jénn Iticuém máisájác mem; t 
ájacal (vel jácat) mem jatátalm 
ajam é? 

Y allá en el infierno no lmy 
que comer, ni dormir, ni des-
cansar; no sepuede salir do alia 
del infierno: nunca se acabara 
el fuego muy grande del infier-
no; si te hubieras muerto con 
esos pecados, yn estarías allá 
en el infierno; pues ¿por qué no 
tienes miedo? 

CAPITULO XX. 

C O M P A R A C I O N E S R E L A T I V A S A L T E J A N O 

Ó COAHOILTECO. 

He dicho en el capitulo anter ior que no hay gramát ica ni 
vocabulario del idioma coahuilteco, sino solamente un «Ma-
nual para admin i s t r a r los Sacramentos ,» así es que mis 
comparaciones t ienen que se r m u y limitadas: s in embargo, 
conforme á ellas so descubre que el idioma en cuestión tie-
ne analogía con las familias mexicana, sonorense y co-
manche, 

G R A M A T I C A . 

1- ALFABETO.—'Todas las le t ras del alfabeto coahuilteco 
se encuen t r an en los idiomas del g r u í » mexicand, (azteea-
sonorense-comanche) , pues aunque aquel t iene la sh, es ta 
le t ra se pronuncia como x mexicana, y, en realidad, indi-
cando mejor su sonido propio, supues to q u e la x mexicana 
suena como sh inglesa. (Méx. I 2). L i s pronunciaciones algo 
forzadas, explicadas en el capítulo anter ior § 3, no suponen 
di ferencia radical de sonido, sino modificaciones de una mis-
m a letra, en cuanto á p ronunc ia rse con a lguna más fuerza. 

2. SÍLABAS.—El Tejano ó Coahuilteco es polisilábico como 
el mexicano y s u s congéneras . 

3. COMPOSICIÓN,—NO tengo datos para juzgar has ta qué 
grado usa el Tejano d é l a composición: pero sí veo que la 
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acos tumbra , examinando el Manual del P. García; v. g. , aj-
tikpilajte, seis , s e compone de api, dos; k abreviación de la 
conjunción copulativa ko: pil, uno, aitc, dos, como si dijéra-
mos, 2-f I X 2 = 6 . 

4. CASO. El caso objetivo so denota en el coahuilteco por 
medio de par t ículas , s e g ú n la persona q u e r i ge al verbo, 
(cap. 19 I 5), cuyas par t ículas r ecue rdan las del mexicano y 
varias l enguas sonorenses q u e sirven para indicar que en 
la oración hay complemento tác i to ó expreso. L a s par t ícu-
las del Tejano son chin, chim, chit ó chij, s iendo pa ten te su ana-
logía con las par t ículas mexicanas de igual objeto, ki, kin, 
kim, p u e s vimos en las reg las de la etimología mexicana (cap-
12), que ch conmuta en k. 

5. PRONOMBRE-—No fa l ta semejanza e n t r e el p r o n o m b r e 
te jano y el de los idiomas con q u e le comparo, s e g ú n puede 
verse en las comparaciones léxicas. Aquí sólo obse rva ré 
q u e el posesivo se usa f r e c u e n t e m e n t e en coahuilteco lo 
mismo q u e en mexicano, l enguas sonorenses y comancho, 
esto es, compues tos con a lgunos nombres como los do pa-
rentesco; v. g., jamaina, t u p a d r e , de ja, tuyo, y mama, 
padre . 

6. ADJETIVO NUMERAL-—En el idioma tejano pil, uno, Y 
ajte, dos, son n o m b r e s s imples , ajtíkpit, t res , e s un com-
pues to de pil, y te y k abreviación és ta de la copulativa ko, y 
Puguantzan, cuatro, es n o m b r e simple, así como majuojityo, 
cinco y chikuaz, seis , a u n q u e e s t e número también se ex-
p r e s a como vimos en el § 3, e s decir , combinando o t ros nú-
meros. Del mismo modo, s ie te , ocho, nueve y diez signifi-
can en tejano, 4 + 3 ; 4X2; 4-i-ó; 5X2. El n ú m e r o 20 t iene 
n o m b r e simple q u e es laiguako, contándose como en mexi-
cano, por veintenas, así es q u e ciento, en coahuilteco signi-
fica, lo mismo q u e en azteca cinco veinte. También en mexi-
cano se descubre la composición en a lgunos adjet ivos nume-
rales: ha s t a cinco hay n o m b r e s s imples : en chicuaze, seis, 
chicóme, siete, chicuey, ocho, chicunaui, nueve, se observa la 
par t ícula chik sola, ó con a g r e g a d o s eufónicos, y las finales 
fe, uno orne dos, ey, t r e s , (ge y) naui cuatro . 

7. VERBO.—El Tejano séda la las pe r sonas del verbo con el 
p ronombre , cuyo s i s t ema h e m o s visto en mexicano, lenguas 
sonorenses y comanche. 

T 
AL TEJANO Ó COAUUILTECO. 345 

El Tejano t iene una fo rma especial como el comanche 
cuando concur re la negación con el verbo. (Véanse descrip-
ciones). 

S. CONJUNCIÓN.—En Coahuilteco, como en a lgunas len-
g u a s ópatas, la conjunción suele posponerse á su régi-
men. 

D I C C I O N A R I O . 

Ténganse p resen te s las reglas etimológicas explicadas en 
el cap. 12. 

Tej, Mama. Op. Mas, mari. £uil. Mas. Chem. Muo. Kizh. 
Malt. 

Tej. Ta-nague. Méx. T- t l i . Cai. Ta-ua t , ta-ui . 

MADRE. 

Tej. Tai. Méx. Te-ziztli. Cucii. Taie. Dieg. Taie. Cor. Tite. 

Tej. Ki. Kizh. I -kok . Net. Kam. Mex. No-ko-neuh (no, es el 
posesivo y neuh la final quo lo acompafla.) 

ABUELO, ABUELA. 

Tej. Pu-ka l . Mex. Kol-i. Op. K a r - i , k a H . 

Tej. Zia. Mex. Zitli. 

ABUELA. 

Tej. Kaka. Coni. Kako. Cali. N-aka. 

», I 

Tej. Matan. Mex. Minton-tl i . 

Te}. Kuantan. Méx. Te i -ku ton (biznieto.) 



H E S M A N O , HEBMASA. 

5ty. Tal. Mej. Tla- t l i . Tar. Tat-chi . Com. Ta-ma. 

PRIMO-

Tej. Ma-mou. Op. Ma. 

TIO. 

Tej. Kou. Méx. Te- Icol. Op. Kumu. 

TIO. 

Tej. Ku tan . Op. Kutzo. 

TIA. 

Te¡. M-asáta n : Cah. N-ezata-ra . 

S O B K I S O , SOBRIXA. 

Tej. Pai. Jgkc. Pilo. 
SOBRINO. 

Tej. Tala. Op. Tae. 

SQBfiTSO. 

Tej. Tzojal. Cah. A-zojoal-ak. 

MUJKTt. 

Tej. Tagu (taku.) Kizh. Tokor-

CUERPO, CARNE. 

Tai. A jauh (aka-uh) . Méx. N-aka- t l . Cah. Huaka- t . Com. 
T-oko . 

LUNA. 

Tej. A n u a (a-raua). Com. Muea- Kizh. Mua^r . 

HECHICERO, BRUJO. 

Tej. Y-ehua l . Méx. N-ahuall- i . 

T E M P L O . 

Tei. Tiopa, Méx. Teopa-nt l i . Pi. Teopa. Cah• Tcepo. 

ASO. 

Tej. Aja- Ico. Pi. Elji. 

Te¡. Til. Pi. Tah. Op. Taui, taue . 

JUDIA, ( f r i j o l . ) 

Tej. Sa-min . Cali. Muni. 

T'LOJO, COSA FLOJA. 

Tej. M-aipeliual. Méx. Auapahuak-

UNO. 

'lej. Pil . Kechi, S u - p u l . Cahui. Su-pl i . Tar. Pile. 

DOS. 

Tei- Ajte. Com. Uajat . Cor. Uaj-poa. Kechi. Uej . Xet, y 
Kizh. üe je . Sito. Huat, juat. 

CUATRO. 

Tej. Pug-uan taan . Xel. Uatza. Kizh. Uatza, Kechi. Uahzali. 

CINCO. 

Tej. J u y o p a m a u j ó majua juyo (makua-juyo). Méx. M a k u i -
111. rom. Mauaka. Khh. y Xet. Majar . Eiul. Marki. 

SEIS. 

Tej. Aj t ikp i la j te ó Cliihuaz. Méx. Cliikuaze. 

YO. 

Tej. Tz-in. Cah. y Tep. Xn (oblicuo). Coco. In-iatz. Com. 
Un (dialecto). Sho. Ku-an . 

T U . 

Tej. J - a m i n , am. Kizh. Orna. Net. y Kechi. Om . Op. E m e 
(oblicuo). Co.ig. Am. Com. Erna, em (oblicuo), 

ESE, AQUEL. 

Tej. Tapa, apa. Cor. Aelipu. Moj. Pepa . Kizh. Pae, pa. 
Chem. Eimpu. 



MÍO. 

Tej, Ka-mi. Méx. No. Op. No. Tar. Nc, no. Com, Nea. 

N U E S T R O . 

Tej. J -ami . Op. T-amo. Tar. T -amu , t-emi. Cahui. Ch-
emi-n. Wih, T-ami . Cal K-imi. Nel, Ch-am. 

H U R T A R . 

Tej. Noujchalak. Mete, Niohteki. 

HACER. 

Zgjj Hoi, joi. Méx. Chi-hua, clii-jua. Cor. Ta-jua. Cali. A -
"jua. 

ESTAl i . 

Tej. Am (an). Méx. M-an-¡. Eud. M-an- i , en-i. 

MANDAR. 

Tej. Kaktauto. Méx. Nauatia. 

AMAR, Q U E R E R . 

Tej. Naka-gua. Méx. Neki. Op. Nak. Cah. Nake. 

H A B L A R , DECIR, R E Z A R . 

Tej. Meztia. Mej. Netza (metza). Tar. Neota (meota). 

C O N F E S A R . 

Tei. M-alkuita. Méx. Y-olkuita. 

MANDAR. 

Tej. Naktan-ko. Méx. Nauatia. 

MATAR. 

Tej. Mamai-chap (kap). Tep. Mamu-ko. 

SÍ. 
Tej. Ja, aa- Com. Jaa, haa. Op. J a - r u , ha- ru . Cal. Joo, 

hoo. 
N O . 

Tej. A j -am. Méx. Am-o. Cor. K - a m - u . 

AL T E J A N O Ó COAHUILTECO. 

POCO. 

Tej. Ajchi-ju. Méx. Aclii. Op. Aisichi. 

MUCHO. 

Tej. Apauj (apau-k). Cucii. Epai-lke. 

y . 
Tej. Ko. Méx. Ke-ne. Pi. Ko-si. Cali. So-ko. 

Tej. Til akuem. Méx. Axkan (axkam). Op. Oki. Com. Eki-
tzi. Net. Pi-ika-la. 



CAPITULO XXI . 

E L K E R E S , E L T E S U Q U E , E L T A O S , 

EL JEMEL Y EL ZOSL. 

1. TBIBL-S É IDIOMAS DE NUEVO- MÉXICO.—La divers idad 
de n o m b r e s aplicados á una misma t r ibu ó lengua america-
na, lia dado lugar á mult ipl icar indebidamente el n ú m e r o de 
u n a s y otras , según lie tenido lugar de observar en var ios 
lugares de es t a obra , y paso á indicarlo ahora r e spec to á 
Nuevo-México. 

Vlllaseñor, lo mismo q u e Alcedo, contaban en aquella pro-
vincia catorce naciones civilizadas, Alegre diez, y Niel nue-
ve, explicando es te úl t imo q u e cada una tenia s u l engua pro-
pia. La verdad es que, s e g ú n las investigaciones más re-
cientes , f u n d a d a s en hechos, los idiomas de las t r i b u s civi-
lizadas de Nuevo-México, no son más q u e seis, el Moqui , 
de q u e y a hablé en o t ro capitulo, y los cinco á q ue el p resen-
te se refiere. De estos seis idiomas, el Moqui y el Zufii per -
tenecen al t e r r i to r io del Río Colorado, y los o t ros c u a t r o al 
del Rio Grande . 

S in embargo, ser ia o t ro e x t r e m o e r róneo reduci r las tri-
b u s de Nuevo-México al n ú m e r o de idiomas, p u e s t r i b u s di-
versas , y s e p a r a d a s u n a s de o t r a s , tenian igual modo de ha-
blar, pudiéndose f o r m a r la s igu ien te clasificación y sinoni-
mia, resu l tado de cuidadosas comparac iones quo he hecho 
e n t r e diversos e sc r i to res an t iguos y modernos . 

X. El Keres , Que re s , Xeres , Quera dividido en t r e s dia-

lectos Kiwomi ó Kioame, Cochitemi ó Quime, Acoma, ó 
Acuco. 

I I . El Tesuque ó Tegua, Tehua, Tigua , Tiguex. 
I I I . El Taos, Tahos, Tliaos ó Piro , P i ra , Tom-pi ra habla-

do por Taos, Pi ros , Sumas , Pccur ies ó Picoris. 
IV. El Jemez, Gemez, Xcmes ó Taño, Tagno, Tahano, co-

r respondien te á los Jemez, Tauos y Pecos. 
V. El ZuHi, Zofii ó Cíbola. 
2. LUGARES DONDE SE HABLA EL KERES, EL TESUQUE, 

ETC.—El Keres cor responde á los pueblos siguientes: San to 
Domingo, San Felipe, Laguna , Acoma, San ta Ana, Silla y 
Cochiti. 

El Tesuque so usa en San J u a n , S a n Ildefonso, Nambe, 
S a n t a Clara, Pojuaquo y Tesuque . 

El Taos en Taos, Picori, Sandía é Is leta . 
El Jemez en Jemez: el ant iguo Pecos se halla hoy abando-

nado y desierto. 
El Zufii se habla en el lugar de e s t e nombre . 
8. BREVE NOTICIA SOBRE LAS TRIBUS QUF. HABLAN EL KE-

RES, EL TESUQUE, ETC.—Tratando, en ¡o general , sobre las 
naciones reducidas de Nuevo-México, decía Villasefior, on 
su Teatro Americano, " q u e e ran en número crecido, de buen 
aspecto, s iempre calzados de gamuza y vestidos con t ra jes 
de algodón y lana tejidos por las muje res . S e dedicaban era-

' petrosamente al cultivo de la t ier ra , e r a n de buenas costum-
bres , y s u s habitaciones se dist inguían d e las de los habi-
t an t e s de o t ras provincias, por sor una especie de casti l los 
con azoteas de t r e s y cuat ro pisos, s in puer ta alguna en el 
piso interior, subiendo al pr imero por una escala que reti-
raban de noche. 

E n las "Relaciones sob re Nuevo-México" escr i tas por el 
P . Salmerón se dice l i teralmente: "Los indios de aquel las 
provincias son poblados, casas g r a n d e s ; quiere decir , de 
muchos aposentos y de muchos altos, el vestido, mantas de 
algodón q u e s e da mucho en la t i e r ra , p in tan es tas mantas : 
también usan cueros de cíbuio y de lobo, y mantas de plu-
ma, p a r a lo cual crian muchas gall inas de la t ier ra : no hay 
di ferencia en la ropa del hombre á la de la mujer , todos an-
dan calzados por el f r ío ; el sus ten to maíz, fri jol , calabazas, 
y e r b a s de q u e an tes que en t ren los f r íos todos se prev ieren 



carne do venado, liebres, conejos, gallinas monteses , codor-
nices, osos que hay muchos, y mucho pescado bagre , sollo, 
t rucha y matalote, es lo más genera l en todo el re ino del 
Norte. Una cosa hay q u e alabar á e s t a s naciones, y es que 
no son borrachos, ni t ienen brevaje s ino es agua del r ío." 

Adelantándonos ha s t a nues t r a época, y según las noti-
cias de una obra oficial, Sémite Documents, (v. 13) r e su l t aque 
los indios civilizados de Nuevo México, l lamados por los Nor-
te Americanos Indian pueblos, pe rmanecen viviendo en po-
blaciones, y cultivando el t e r reno casi como en la época de 
la conquista; ocupan veintiún pueblos en n ú m e r o do unos 
quince mil individuos. Aunque amigos do los blancos, viven 
aislados de ellos, no s e unen en matr imonio sino e n t r e sí 
mismos y no adoptan los usos y cos tumbres de o t ra raza, 

En el distrito de los K e r e s e s t á ubicada San ta Pe , capi tal 
del Estado. Según Pike , los Keres forman la p a r t e más im-
portante de la población indígena do Nuevo México, siendo 
el resto de 80 t r i b u s an t iguas : se d is t inguen en lo físico por 
su alta estatura, y en lo moral por la dulzura de carác te r . 

Sobre las cos tumbres do los Teguas y de sus comarcas 
he aquí las cur iosas noticias q u e nos da Cas tañeda en su 
Relación inclusa en Te rnaux (t. a p-167). 

"La province de Tiguex cont ient douze villages, s i tués 
s u r les rives d ' un grand tleuve; c ' e s t une vallée qu i a envi-
ron deux lieues de largo. Elle e s t bornée, à l 'occident, p a r 
des montagnes t r è s élevées e t couvertes de neige. Q u a t r e 
villages sont bâtis au pied de ces montagnes , e t t rois a u t r e s 
su r les hauteurs . 

l ' i u s au nord es t la province de Quir ix , qu i cont ient s ep t 
villages: à sept l ieues an nordest , celle d 'Hemes, qui en con-
t ient lomóme nombre; à qua ran t e lieues, dans la, même di-
rection, est colle do Acha; à qua t re l ieues au sud es t , se 
trouve celle de Tutaliaco, qui en cont ient hui t . Tou tes ces 
provinces ont les memes m œ u r s e t les memes coutumes ; 
cependant chacune d'elles en a quelques-unes qu i lui son t 
particulières. 

Elles sont gouvernées par un conseil de vieillards. Los 
maisons se bâ t i ssent en commun; ce sont les f e m m e s qui 
gáehen t le p l â t r e e t qui élèvent les murail les. Les hommes 
apportent le bois e t cons t ru isent les charpen tes . I l s n 'on t 

lias de chaux, mais ils fon t un mé lange de cendre, de t e r r e 
e t de charbon qui la r emplacen t t r è sb i en ; car , quoiqu ' i l s 
élèvent l eu r s maisons de q u a t r e é t ages , les parois n 'on t pas 
plus d 'une demib ra s se d ' épa i s seur . Us fon t de g r a n d s tus 
de t h y m et de jon, etc . , y m e t t e n t le feu ; quand cot te m a s s e 
e s t rédui te en c e n d r e e t en cha rbon , ils j e t t en t de s sus une 
g r a n d e quant i té de t e r r e e t d ' eau , e t melent le tou t ensem-
ble. Us en pé t r i s sen t des masse s rondes qu ' i l s fon t séeher , 
e t don t ils s e se rven t en gu i se de p i e r r e s ; ils e n d u i s e n t le 
tout du meme mélange. De so r t e q u e ce travail r e s s e m b l e 
assez à un ouvrago de maçonner ie . 

L e s jeunes g e n s qui ne sont pas encore mar iés s e rven t 
le publ ic en général . Ce sont eux qui vont c h e r c h e r le bois 
à b r û l e r e t qui l ' amassent d a n s les cours , ou les f e m m e s 
vont le p r e n d r e pour l 'usage de l e u r s maisons. Us habi ten t 
les étuves, qui sont sous t e r r e d a n s les cou r s du village. I l 
y en a de c a r r é e s e t de rondes. L e toi t es t soutenu p a r des 
pil iers fa i t s de t roncs de pins. J ' e n ai vu qu i avaient douze 
piliers, chacun de deux b rasses de t o u r ; mais elles n ' o n t or-
d ina i rement que q u a t r e pilliers. El les son t pavées de gran-
des p i e r r e s polies comme les ba ins en Europe . Au milieu 
es t un foye r allumé, s u r lequel on j e t t e de t e m p s en t emps 
une poignée de t h y m , ce qu i suff i t pour en t r e t en i r la cha-
leur , de sor te qu 'on y e s t comme d a n s un bain; le toit e s t 
au niveau du sol. Il y en a d ' a u s s i g r a n d e s qu 'un , jeu de 
paume. 

Quand un jeune h o m m e se mar ie , c ' e s t par l ' o rd re des 
vieillards qui gouvernent . I l doi t filer e t t i s s e r un man teau : 
on lui amène ensu i te la jeune fille, il lui en couvre les épau-
les , e t elle devient sa f emme. 

L e s maisons appa r t i ennen t aux f e m m e s , e t l e s é tuves aux 
hommes. Il es t d é f e n d u aux f e m m e s d 'y coucher e t meme 
d 'y e n t r e r , a u t r e m e n t que pour p o r t e r à mange r à leurs 
m a r i s ou il l eu r s fils. Ce sont les hom mes qu i filent e t qu i 
t i ssent , les f e m m e s ont soin des e n f a n t s , e t fon cuire les 
a l iments . La t e r r e e s t te l lement fe r t i le , qu' i l e s t inuti le de 
la labourer pour semer ; la ne ige t o m b e ensui te , couvre les 
semonces, e t le maïs pousse des sous . Leu r réco te d ' un an 
suff irai t pour sept . On trouve d a n s le p a y s une quan t i t é 
de g r u e s , de canards , de co rbeaux e t de perdr ix , qui vivent 
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s u r les maisons. Quand ils commencen t les semailles, L e s 
c h a m p s s on t encore couver t s de maïs qu ' i l s n o n t pas pu 

' ^ l i ' y avait d a n s c e t t e province u n e g r a n d e quan t i t é de 
poules du pays e t de gallos de papada, on pouvait les g a r d e r 
soixante jours s a n s les p l u m e r ni les vider e t s ans q u ,1s 
donnassen t de mauvaise odeur . Il en é ta i t de m e m e des a-
davres humains , s u r t o u t en h iver . L e u r s villages sont t r ès -
p rop re s : ils vont f a i r e l eu r s o r d u r e s au loin, e t rassem-
blent l e s u r i n e s d a n s do g r a n d s vases de t e r r e q u e I on va 

vider ho r s du village. L e s maisons sont b ,en d i s t r i b u é e s e t 
t r è s - p r o p r e s . I l y a une pièce des t inée à fa i re la c m s m e e t 
une a u t r e à moudre le g ra in : ce t t e de rn iè re e s t séparée , 
on y t rouve un fou r e t t r o i s p i e r r e s scellées en maçonnerie . 
T ro i s f e m m e s viennent s ' a s seo i r devant ces p i e r r e s la pre-
mière casse le gra in , la seconde le broie, e t la t r o i s , è m e l e 
rédu i t tou t à f a i t en poudre . Avant d ' e n t r e r elles o t en t 
l e u r s chaussu res , a s s e m b l e n t leurs cheveux, s e couvrent 
la t e t c e t secouent l eu r s ve tements . P e n d a n t qu eUes son t 
à l 'ouvrage, un h o m m e as s i s â la por te joue d e la muse t t e , 
de so r t e q u ' e u e s t rava i l len t en m e s u r e : elles c h a n t a 
t ro i s voix. El les fon t u n e g r a n d e quan t i t é de f a r m e à la fois 
pour fa i re le pain, elles la délaient d a n s de l ' eau chaude, e t 
en f o r m e n t une pa te qu i r e s s e m b l e à dos oblis. R s r u » * 
s s e n t une g r a n d e quan t i t é d ' h e r b e s , e t quand elles sont 
bien sèches , ils s ' e n s e r v e n t p e n d a n t tou te l ' anné pour 
f a i r e cu i re l eu r s a l iments . On ne voit dans le pars d a u t r e s 
f r u i t s q u e des p o m m e s do pin. 

I l s ont des p r éd i ca t eu r s ; on ne t rouva p a s chez eux le 
péché con t re nature-. Us ne son t pas c rue l t s , ne font pas do 
sacr i f ices h u m a i n s e t ne son t pas an t ropophages . Quand on 
out ra d a n s l e T i g u e x U y avai t q u a r a n t e jours q u e les Uabi-
an l s avaient t u é F r a n c i s c o Hernando ; cependan t on le t rou-

v a pa rmi les morts , s a n s a u t r e lésion q u e la b l e s s u r e dont 
il é ta i t mor t . I l é t a i t b l a n c comme la neige, e t n ava. taucu-
ne mauvaise odeur. 

J ' a i a p p r i s quelque c h o s e de l eu r s m œ u r s d un de nos 
Ind iens qu i avait é té un au p r i sonn ie r chez eux. Lui ayant 
d e m a n d é pourquoi les j ennes filles allaient tou te n u e s maie-
g r é le g r a n d f ro id , il m e r é p o n d i t qu ' i l no l e u r é ta i t p e r m i s 

de se couvrir que quand eUes é ta ient mariées , Les hommes 
po r t en t une espéce de chemise de cuir tanné, e t une pelisse 
par dessus . Dans toute ce t te province, on trouve de la váis-
sello .le t e r r e vernissée e t des vases dont le travaU e t la for-
m e son t vra iment curieux.» 

Respecto de los Taos nos conserva Villaseüor (op. c i t ) las 
s iguientes noticias. «La misión de Taos, última al r u m b o 
del Norte, y donde te rmina la cr is t iandad, dis ta de la viUa 
do Santa Fe , t r e in t a leguas, y de la ciudad de México 630-
t iene cerca de 80 famil ias de indios, es pueblo m u y ameno 
y e s t á s i tuado á la fa lda de una montaBa de la que s e d e s -
penan t r e s ríos q u e baflan un espacioso valle, y á distancia 
de t r e s leguas s e unen todos t res , y así corr iendo una le^ua 
mueren en el Río g r a n d e del Norte. El p r imero de es tos 
r íos t iene por nombre T rampas , el segundo Taos, y el ter-
cero Lucero. P a r a el gobierno político hay un alcalde ma-
yor nombrado por el Gobernador del Reino, así por se r el 
más populoso de los poblados, como por s e r la en t rada de 
los b á r b a r o s Comanches.» 

De los Jemez, en lo part icular , pocas noticias se han dado, 
El P. Niel en s u s Apuntamientos dice. «La nación de los Je-
mez, á la p a r t e Occidental, puebla las orillas del Río Puer-
co, cuyo principa] pueblo es Quicinzigua, y en su d i s t r i t o 
esLán las cé lebres salinas de que se provee y abastece todo 
et reino. E s un t r amo de dos leguas de ancho; todavía no se 
lia visto ha s t a donde va á te rminar , porque sa le del reino. 
Es tá también en la jurisdicción de estos .Temez la célebre 
cañada de S a n t a Clara, habi tada de españoles. Ant iguamen-
te an tes que se alzara el Nuevo-México hubo cinco misiones 
en las salinas, hoy no hay n inguna sino solamente Qun-
siora-» 

Tocante á los Zunis d i r é que habitan hoy el pueblo de ese 
nombre en n ú m e r o de dos mil personas. Su capital f u é en 
!a antigüedad la famosa ciudad de Cíbola que tanto figura en 
las relaciones de los pr imeros exploradores de Nuevo-Mé-
xico, la cual pareció al P . Niza aun más considerable que 
México, y la ciudad más bella é impor tan te de todas las 
descubier tas . El P. Zárate, como o t ros varios, no part ic ipó 
do la admiración que Niza respec to á Cíbola, pues manifies-
ta sencil lamente que " J u a n de Ofiate llegó á la provincia de 



Zufii, en unos llanos más poblados de l iebres y conejos q u e 
de indios; son seis pueblos, en todos ellos no hay más que 
t resc ien tas casas de terrado, de muchos altos como las de 
Nuevo-México; el pueblo mayor y cabeza de los o t ros es el 
de Cíbola que en su lengua llaman Ha-huico, t i ene ciento 
diez casas; el sustento como el general de toda ía t i e r r a 
maíz, frijol, calabazas y ca rne de montería; vístense de man-
t a s de pita, tejidas de cordoncillo por no t ene r algodón. " La 

misma exageración de grandeza q u e respecto á Cíbola re-
su l tó con Quivlra, según consta de diversos escr i tos , como, 
por ejemplo, la Carta dol P. Escalante (§ 12). 

Concluiré las noticias sobre los ZuBis t r ansc r ib iendo lo 
que dice Castafieda en su Betaeión, ya ci tada, acerca de la 
provincia de Cíbola. 

" L a province de C-ibola cont ient s ep t villages; le plus 
g rand se nomme Muzaque; los maisons du p a y s ont ordi-
na i rement t rois ou qua t re étages, mais il Muzaque. i l y en 
a q u i en ont jusqu'à sept . Les Indiens de ce p a y s sont 
f . i s - in te l l igen ts ; ils se couvrent les par t ies na ture l les e t 
t o u t le milieu du corps avec des pièces d 'étoffes qui ressem-
blent îi des serviettes; elles sont garn ies d e h o u p e s e t d ' u n e 
broder ie aux coins; ils les a t tachent autour des r ems . Ces 
na ture l s ont aussi des espèces de pelisses en p lumes ou en 
peax de lièvres, e t des étoffes de coton. Les f e m m e s por-
t e n t sur les épaules una espèce de mante qu 'el les nouent 
au tour du cou, en les passant sous le b r a s droi ; elles se 
fon t aussi des vêtements de peaux t r è s -b ien p réparées , e t 
r e t roussen t leurs cheveux der r iè re les oreilles on f o r m e de 
v o u e , ce qui ressemble aux anses d 'une coupe. 

C'est une vallée t rés -é t ro i te en t re des montagnes escar-
pées. Le maïs n 'y vient pas t r è s - h u a t ; les épis p a r t e n t 
p resque tous du pied, e t chaque épi a s ep t ou hu i t cen t s 
grains, ce que l'on n'avait pas encore vu aux Indes . I l y a, 
d a n s cette province, des ou r s en g randes quant i tés , des 
lions, des chats sauvages, des loups corviers, e t des loutres 
don t le poil e s t t rès- f in ; on y trouve des tu rquoises t r è s -
grosses , mais pas aussi nombreuses qu 'on l 'avait dit . Les 
habi tants ramassent e t conservent les pignons pour l eu r s 

besoins. , , 
Un homme n'épouse jamais plus d 'une seule femme, u s 

savent cons t ru i re des étuves; on on voit d a n s les cours des 
maisons e t d a n s les places où ils se réun issen t en conseil. 
Il n y a pas de caciques régu l ie r s , comme à la Nouvelle-Es-
pagne, ni de consei ls de vieillards. I l s ont dos p r ê t r e s q ni 
p rêchen t , ce sont dos gens Agés; ils mon ten t s u r la ter ras-
se la plus elevée du village e t fon t un s e rmon au moment 
où le soleil s e lève. L e peublo s 'ass ied a l e n t o u r e t g a r d e un 
profond si lence; ces vieillards l eur donnent des conseils 
s u r leur man iè re de vivre; j e c ro is même qu ' i l s ont dos 
commandemen t s qu ' i ls doivent observer , ca r il n 'y a pa rmi 
eux ni ivrognerie, ni péché c o n t r e na tu re ; ils n e ' mangen t 
pas de chai r humaine, ne sont pas voleurs; mais, t rès- labo-
rieux. Les é tuves son t r a r e s d a n s ce pays. I l s r e g a r d e n t 
comme un sacr i lège q u e les f e m m e s e n t r e n t deux à la fois 
dans un endro i t ; la croix e s t chez eux un symbole de paix. 
Us b r û l e n t les mor t s , e t avec eux les i n s t r u m e n t s qui leur 
ont servi à exerce r l eur m é t i e r . " 

I. COMPARACIÔN DEL KERES. TESCQUE, TAOS, JEMEZ Y 
ZOSl SEGCN EL VOCABOLA1UO DE SIMPSON.—En la Uelaciôn 
q u e escr ibié S impson de su Viaie al pais d e l à Navajées se 
halla u n a l i s t a de cua ren ta y t a n t a s pa labras en las idiomas 
Keres , Tesuquo , ' faos , J emez y ZuBi. H e hocho una com-
paraciôn de esas palabras, y voy A consignar aqui las analo-
gias q u e encuentro , conservando la or tograf ia inglesa. 

BKAZO. 

Ke. K a h - u - m a y . Ta. U a h - e - n n a y (kah -e -may , p u e s u—m 
asi como/ tasp i rada = /=&) . 

0J0. 
Ke- K--annah. Zu, T o - o n a h - w a y . 
Te. Cliay. Ta. Chenay. 

Ke, Kay--ahkali (akkah). Zu. S - a c k q u e - m a y (akke). 
Te. Poh. Ta. P a h - n a y . 

PAN. 

Ta. Acco- onna -h . Je- Zot - ane -bae lah . Zu, M o o h - c n n a - y . 

l'Kvao. 

Ke. Quais t -pah. Te. Peah, 



TIERRA. 

Te. Nah. Ta. Pahhan-nah . 
Zu. Oul-ock-nanay. Je. D-ock -ah. 

FIT EGO. 

Ke. U--alikan-ye. Zu. M-akke . Ta. P-a l ian-nah. (akan). 
Te. Tah. Je. T -wa-ah . 

CARNE. 

Ke. Ishsli-ane. Ta. Soc- anna-y, Je. Gun-ayna-ts i . 

MUJER, HEMBRA. 

Te. Ker. Zu. O-kar-e . 

PIE. 

Ta. Een-ennali. Je. À-wn-dash. 

CARA. 

'la. Chagah-neemay. Zu. Nopon-nenay (nemay). 
Te. Cha-ay. Je. T-eho-tah. 

PELO. 

Te. Poh. Ta. Pah-hanay. 

OCELLO. 

Te. Kall. Ta, Gah-nemay (kah-nemay). 

MANO. 

Ke. Kah-moshtay. Je. Mahtish. 
Je. Mah-tish. Te- Mah. 

BUFALO. 

Ke. M-osha-ti . Je. T-oscha-ch. Zu. To-oshe-kay. 

VENADO, CIERVO. 

Te. Pah-ye. Je. Pah-ali . 
Ta. T-ahrae-anmah. Ke. Ke-ahne (ahme.) 

GATO. 

Ke. Moos. Te. Moos-all. Ta. Moos-enah. Je. Moonsali. Zu. 
Moos-ah. 

BARRA. 

Te. S-abboh. Ta. Cl-alibonh-ay. 

VÍBORA. 

Ke. Sohrue-owe. Ta. Piho-own. Je. Kae-ahvao-tah. 

NlSo. 

Ke. Onu-e. Te. Anno-h. Ta. Diyouo-ona-h. 

CABEZA. 

Ke. Nash-kanne. Zu. Oshuk-lunna-y-
Te. Pumbah, punbah. Ta. Pinenah. 

MUCHACHA. 

Te. Annugh. Ta, Kooacl-onnah. Zu. Ty-anali. 

HOMBRE. 

Ke. H-atsee. Zu, O-atse. 

LUNA. 

Ta. Pannali. Je. Pahah. 
ROCA. 

Ke. Ts-ukak. Je. E-aekuali. 
Ta. Clahmo-enah. Zu, Onah-way. 

NARIZ-

Ke. Karwi-she. Te: Sha-y. Je. For-saech. 
Ta. Poo-aona-k. Zu. Nol-ina-y. 

O R E J A . 

Te. Oyeo. Ta- Tagl-ayo-nay-

S O L . 

Te. Pah. Je. Pay. 
E S T R E L L A . 

Ta. Hahhegl-aniiali. Je. Woo-nah. 

F R E N T E . 

Ke. Coppay. Te. Si-cobah (si-copah.) 



AGUA. 

Te. Phoha-Oon. Je. Pah. 

D I E N T E . 

Ta. Moo-enah-enhay¡ Zu. Onah-way. 

LENGUA. 

Ta. Mayoon-onenah. Zu. U-oninay. 

Además de la semejanza que hay e n t r e las palabras com-
paradas, nótese que en los cinco idiomas se encuen t ran las 
finales y, h, genera lmente precedidas de a, aunque en dife-
rente proporción: la final y domina en Zufli, y la h en Tesu-
que. Sin embargo, t éngase en cuenta q u e la h y la y son 
análogas, pues la / . es a s p i r a d a . e s decir,./, y la.» conmuta 
en y, en Zu&i, según veremos explicado adelanto § 7. 

5. OTEA COMPARACIÓN DEL KERES, TESUQUE Y ZOSI. 
Respecto al J emez y al Taos no me es posible ampliar más 
mis observaciones, por fa l ta de datos ; pero sí respec to á 
los otros t ro s idiomas. Del Keres , en sus t r e s dialectos, 
así como del Zuíii. hay un vocabulario, aunque corto, en la 
obra Señale Doc«mente (v. 13). Del Tesuque y del Zuni se 
encuen t ran vocabularios (aunque también reducidos) en 
Schoolcraf t ludían tribu (v. 3, 4.) Valiéndome de esos voca-
bularios paso á hacer nuevas comparaciones, conservando 
la or tograf ía inglesa. E n cuanto á cambio de le t ras véase 
adelante § 7. 

Keree Tesuque 

Hombre , Ha.cld-se, Sa c. 

Mujer , Koi-yoi, lcuf-hu, Kie, ke-r. 

Muchacho, Ioims, 1 Agu-h-
Muchacha, iOffUS, ¡ 
Marido, Katr-üi. ffov-iso. 

Esposa, Kah-nuye, To-kuah. 

Madre , Y-ahyah, y^ayah, K-iyah. 

Hija, Kui-yah, Ayaah-kuai. 

Oreja, Yuo-pi, Oyo-z, o-yeo. 

Ojo, Sha-na, oha-na. Cha-y. 
Nariz, Wie-shin, Shaí. 

Boca, Schi-aca, Sho. 

Keres. Teauque. 

Cuello, Skao-uitz, Kai-ku. 
Hueso, Hui-skin. Jíae-hun, Oio.e kan). 
Mano, il Ta—rkin, Malto, (ma-ko). 
Mano, Ha-match-tini. Mah, 
Brazo, Skao-yumi, Sho. 
Truenp , Kouomu-tz, Kuohn-ton ([kuomton). 
Cielo, Iluw-uka, Ln-uko-wali. 
Castor, K-uoho, Ohyoh. 
Venado, Ki-ahni, P-aihn. 
Oso, Kuhai, Kaili. 
Per ro , Ti, Tzai (tai). 
Pájaro, Ziolo (zimo), T-zireh. 
Ganso, Kaipo, Foh-kaipeh. 
Flecha, Esto'ua, Tsxtli. 
Pipa , Sahku <chaku). Cha-kuk. 
Pequeño , Lus-kilch, Vi-kiaheh. 
Yo, Hi-no. Sa-h. 
El, W-eh, Ih-ilt. 
Quien, líOu'O, hotio, To-hoh, 
No, Ta-ah, E-oh. 
Uno, Isk, ish-ka, Gih (gik). 
Cuatro, G-iana, lono-uh. 
Seis , Stchis, Sih. 
Siete, Mai~chane, Cliae. 
Diez, Teah-tz, Tah-eh, 
I r , H-ina P-oun-h. 
Indio, H-ano (h-amo. Iam-bi. 

L a s pa labras análogas co r responden á cerca de una cuar 
ta p a r t e de las comparadas . 

Keres. Znñi. 

Dios, Sur-chan-uch (shan), Po-shaian-kee, 
Diablo, Shuicatz, I-shuwe. 
Hombre , Hach-tse, Oa-tse. 
Mujer , Koiyoi, kuhu, O-keeah, o-kare, o-kia. 
Muchacho, Uwak, 8-avak-i• 
Padre , Talateh, Tacha, Micho. 
Hijo, K'-sahewii-schi, Ilomo-chahxoee (salíate). 
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Cabeza, N-ushkainc, OshoJcine. 
Ojo, JIo-onaine, T-'Onahwee., t-unaoue. 
Lengua, WoÁteh-huntni, Honi-ne. 
Cuerpo, fí-imii. Kloon-innee. 
Pie, Basht-ieni, Woik-innee. 

Corazón, Ou-ina-ska, Eakaia--ina--nai. 
Sangre , Jf-atzi, Ate. 
Flecha, Eat-oioa, Sh-awo-U. 
Estre l la , Shi-achutz, Moi-ochuwe. 
Otoño Tuona, Taioanaie. 
Relámpago, P--ut80iski, Ultokai. 
Lluvia JIe-inu--ti, L-ono.-hway. 
Fuego, H-aíka-ní, M—akkc, ma-ki. 
Río, Chi-na, CJia-wah-nah. 
Castor , K-uoho P-eehah-
Pavo común , Taina-, Tona. 
Pescado, Cahsh, Tschash-ita. 
Negro, Af"iina--ken, K-ina-fi. 
Verde , K—ushatim, Ashena (a-shema). 
Viejo, Naistehua, Tía-s Jichi, 
Nosotros, lli-no, Hoo-TW, hoh-no. 
Vosotros, K-echco, Ahchee. 
Sí, Hah y Haugh. 
I r , U-ina. Ah -nai, so-ane. 

Las pa labras análogas c o r r e s p o n d e n á poco menos de una 
cuar ta p a r t e de las comparadas-

Teeuque. Zuiü. 

Flecha, Tztih (shuk), SJtau-li. 
Hacha, Ku-iceh, Kie-li. 
Soy, Ahn-amu-h, Eeina-y-
Castor, Ohyoh, P—eehah, p-iha. 
Negro, P-ain--clih, K-in-ah. 
Hueso, H-ahu-n, S-áhwee (s-afiui) 
Pecho, Pefih, Poha-tande. 
Hermano, Pareh, Pahpah-
Gato, Moosah, Moosah, 
I n f a n t e , Her-eyih, Hc-ehah. 
Frío , Tih, Tctse. 
Alamo, Uagah (uaeah), Hahcah-shee. 
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Tesuque. Zuñí. 

Tinieblas, Kunh, Tai-kinah. 
Día, Tahri (tahti), Yahto. 
Muerto, Ruioah, kiioah, Asfihai-keah. 
Per ro , Tsai, Va-Uta. 
Huevo, Ouah, -1 I-ouay. 
Frente , ü-'ikko-'Vah, Ukki-nay. 
Amigo, Kaimah, keiuih, Keeheh. 
I r . P-oun-h, Ahn-ai, a-oan-c-
Pasto, Pehkuai-bUi, Paivee, paibee. 
Grande , HaihaJi-nu/iai, Hlah-nah. 
Conejo, Pufo ipuk), Pokeah. 
Luz, Taih (laík), Taik-ohahn anai. 
Hombre, Sae, Oat-sc-
Nutr ia . Oyoli, Se-ehoh, 
Correr , Ach, Yel-aha. 
Ardilla, Yeh, Yeeyi 
Pensar , Ahnhiak, Ahnah-wah. 
Dientes, Mouaei, O-mahuai, o-naiiway. 
Feo, To-íoahtch. Wosah-meo (wotah-moo). 
Mujer , Kie, ker, Okeeah, okare, okia. 
Calor, M-onsih, I-ahsoah. 
Nueve, K-uaenouh, T-enahl. 
Tu . Uh, T-oh-o. 

L a s pa labras análogas son como una cuar ta par te de las 
comparadas . 

0. CONSECUENCIA DE LAS COMPAHACIONES RELATIVAS X 
LAS LENGUAS DE NUEVO MÉXICO. Las comparaciones he-
chas en los pá r ra fos anter iores indican que e n t r e los idio-
mas de Nuevo Méx-ico hay alguna relación, alguna analo-
gía, que ño son en te ramente extrafios unos á otros, como 
creen a lgunas personas. Ahora, cuál sea el g rado de rela-
ción no s e podría fijar acer tadamente , sino con más datos 
léxicos, con el conocimiento do la gramát ica , ó por el dicta-
men de práct icos entendidos. E n t r e tanto, yo pongo las 
lenguas de Nuevo México en una sección con el nombre de 
familia Keres--ZuBi. La analogía de esos idiomas, e n t r e sí, 
vamos á verla confirmada ahora por un nuevo; procedimien-
to. y es comparándolos con el mexicano, sonorense y co-



manche: todos tienen semejanza con e s t e grupo, por cuyo 
motivo los colooo en él, aunque Igualmente en espera de es-
tudios prolijos. 

7. CAMBIO DE SONIDOS, la p r imera analogía que debe 
llamar la atención e n t r e la familia K e r o s - Z u n i con el mexi 
cano y sus congéneres os la de sonidos. De ella nos conven-
ceremos con sólo comparar el cambio de l e t ras q u e se nota 
en los idiomas de Nuevo México con lo q u e hemos observa-
do en el cap. 12 respecto al mexicano y lenguas sonorenses , 
igualmente aplicable al comanclie. E s notable, que en Zuíli 
se encuen t ra la letra ti, que algunos consideran como carac-
ter ís t ica del mexicano: á veces la tí aparece con una h (as-
pirada) thl, lo cual consiste en que domina la aspiración en 
los idiomas de Nuovo-México, según puede observarse pol-
los ejemplos pues tos en el cu r so de es te capítulo. 

La (i conmuta en v: v. g., en tesuquepibil i 6 peue, alimento. 
La ch y la s ó z con s u s compuestas son promiscuas : v. g-, 

chae ó tzae¡ ojo, en tesuque. 
La ch y la tsh ó sh cambian una en o t ra con f recuencia; 

v. g., Ishupe ó chupe, comer, en Kiwomi. 
La h se suelo sup r imi r ; v. g., kho ó ko, brazo, en t e suque 

kinah 6 kina, negro, en anfii; ikuouah 6 skuoua, cara, e n k e -
res. Según es ta regla, nótese que la final ch suele queda r 
en a . 

La i y la » suelen t ene r igual valor, a u n e n la final ny ó ai. 
La i conmuta en y; v. g., jatoie ó 'jato, día, en zufíi; koi—yoi 

ó ku--hu, mu je r , en kores: kuhit es igual á kuju, porque la h 
es aspi rada . 

La k conmuta en tch, sh, ch: v. g., kiawanaie ó chawanuh, 
río, en zuni; shichuti ó shikiut, estrella, en kiwomi y cochite-
mi; kau/ia ó shaana ojo, en kiwomi. 

La til y la n t ienen igual valor; v. g., kaimah ókenah amigo, 
en t e suque ; kokonshi ó kokunshi, en kiwomi. 

La s cambia en sh ó al contrario; v. g., so ó sito, boca, e n 
tesuque . Lo mismo en zuñi y en keres . 

La sí y la is se supr imen , á veces; v. g., stchiaca ó chiaea, 
boca, en kiwomi. 

La í y la s apa recen como promiscuas en a lgunas voces; 
v. g., asiowe ó chatiiee, brazo, en zufii. 

La ts ó H equivalen á solo s ó ;:; v. g., tsitah ó sita, madre , 
en zuni. 

La thl ó ti conmuta en k: v. g., klahshi, ó Oahshi, viejo, en 
zafli. (Este cambio es uno de los más no tab lemente análo-
gos con el mexicano, p u e s se a p a r t a de la et imología común. 
Véase cap. 12). 

La tz ó ts suele queda r e n v . g , . shiachuiz ó shiachutí, es-
trella, en kiwomi. 

lia th conmuta en ts ó tz; v. g., hatch—the ó liatch—lse, hom-
bre , en kiwomi. 

La u y la to valen genera lmente lo mismo, a u n q u e á veces 
la ii! suena como ry. 

8. COMPARACIONES LÉXICAS RESPECTO AL KERES.—Te-
niendo p r e s e n t e s las reglas etimológicas a sen t adas en el 
p á r r a f o an te r io r , las de la etimología general , y lo explicado 
en el cap. 12, comenzaremos n u e s t r a s comparac iones por el 
Keres . Uso or tograf ía espafiola con excepción a lguna vez de 
la ic. 

HOMBRE. 

Kiwomi. Teua. Cor. Teuit . Pí. Tuoti. Com. Tueuichi . 

Ki, Ko-iyoi . Aconta. K u - h u . Rui- O - k i - s l'i. U -k i - Huieh. 
ü - k a . Sho. Kuoo. 

x i ü o , NISA. 

Ki. M-as i t ch . Méx. Okcliichi (osicli-i). Op. Osich- i . 

Ki. U-wal t . Sh". "Wa. 

PAPRE. 

t odátwti. Talatcli. Méx. Tat-li. Cal Taua t , taui. 

I'ADEK. 

Ki. U-mo . Op. Ma--ri, ma - s . Eiul. M a - s . 

MADRE, 

Acó- Na- ia . Méx. Na -n t l i . Cah. Nae. 



MADRE. 

Kl Y a h - y a h . Net. Yoh. Cahui, Yih. 

ÌT AKIDO. 

Ki. Kanu--schi. Op. Kuna . Cor. Kena. Pi". y Tep. Kuna. Tar. 
K u n a - r a . Co»i. K u m a - h p u a (kuna). 

H m , nr-u. 

Aco. S a - m i e r - t i . Op. Mar i , mara. Cucii. Ho--maie. Eud, 
Mara. Moj. Ho--mar--che. Pi. Marcha. 

HEBÏIANO. 

Kl T h u m i . Com. Tama. 

HERMANA. 

Ki. Meme. Sho. Namei (mamei) . 

CABE2A, FBESTE, CARA. 

Ki. S - k u o u a - h . Mex. Kua i - t l . Uoj. Kauauu. Coli. Koba, 
koua. Tep. Koba, koua. Com. Kae, kubeh . Sho. Kua , kuuo. 

DIESTES. 

Ki. Ha- tch in i . Mex- Tantl i . Com. Tahni . 

BOCA. 

Aco. Oui--kani (kami). Mex, K a m a - t l . 

LEKGCA. 

Kl Uachin (uaki--n). Com. Oeko. 

MANO. 

Ki. Ma--rkin. Aco. H a - m a t c h - t i m . Mex. Ma- i t l . Jalis. 
Ma-lt . Eud. Ma--mat. Tep. Ma--taja (maraka) . Pi. M a - j a h t k . 
Com. Madpan. Tu. Masir -

SANGBE. 

Ki, M-a te i . Mele. Eztli (ezti). 

AHIGO. 

Aco. Soukini (toukini). Mex. T e i k n i - u h . Tep. Teoki. 

CASA. 
Aco. K a - t u i t a . Mex. Ka-Ui. Cali. Ka ri (lta-ti). Tar. Ka- l i -

ki. Com. Ka--ne. 

ARCO (arma). 

Ki. Ueschik. Sho. At-scho (ascho). 

TABACO. 

Ki. Haomi. Com. P - a h m o . 

CIELO. 

Kl Hu--uka. Mex. Il--uika-U. Eud. Te--uika. Pi, T c h u - h u i -
ka. S/io.T--uku--m. 

SOL. 

Ki. Osu--tz, o shu - t z . Pi, T - a s a , t - a s h . 

Ki. N--oiya (n--oiia). Mex. Youa-li . Julia- T--aioa. Eud 
Clv-uoi. 

DIA. 

Ki, S a i - e c h (tai--ech). Op. Taui. Cam. Hues - t a i . 

SIASANA. 

Ki. Na-ka iye . Cai. KaiHe-ko. 

TARDE. 

Ki. C h a p - u k a . Mex. T e - u t l a k . Op. T - a u a k . 

TIEJIL'O DE SECA. 

Ki. Tuona. Mex. Tona--lko. Op. Tomo (tono.) Pi. Tomo--ko 
( touo-ko.) Sho. Tumu (tunu). 

INYIERHO. 
Ki. I i -oke. Mex. Ze-<jkuL (trio). 

NIEVE. 
Ki. H—aowi. Sho. N--iwo\vi. 

FUEGO. 

Ki. Ha—ika~m. Pi. Ta-iki. Tar. Na-ik. 
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¿avi. 

Ki Setz. Pi Suiti. 
nosqUF-

Ki Hali-fii (kali-fii.) Mex. Knauli-t la. Pi Kuak, kuak. 

VEKDA. 

Ki. A-slieu. Cam. Skoun. 
LOBO. 

Ki. Kik-a'cl)-an. Mex. Eue t l -ac l i - t ì ì . 

CARNE, 31ANJAB. 

Ki. x--8lie-ui. Sho. A--slii-bru. 

CULEBBA. 

Ki. S-kui -aka , kui-ska. Mex. Koa-t l . Pi. Ko-go . 
Kai-eti . Sho. Tu--kua. 

PALOMA. 

Ki. H uk. Cali. Uok--uo. 
OASTOR. 

Ki. Kuobo. Sho. Kolii. 
AVE, l'ÀJARO. 

Ki. Siolo (tiolo). Mex. Tolotl. 

PESCADO. 

Ki. Kasb, k—nel). Mex. M-iol i - in . Op. K - u c h - i . 

K--uck—u. 
E8PECIÉ DE BAUZ. 

Ki. iliot--ran. Op. Hunt, Cah. Huat--a. 

COLINA, CERRO. 

Ki. Kuio-kats. Sho. Kai-oa. 

VIEJO. 

Ki Xnicliu» (naitzua.). Op. Nauotze. 

NEGRO. 

Ki. Mu--nak--en. Click. Nilk. 
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FUERTE. 
Ki. Si-s&utz (si--cut-z). Chem. Kuìt-zu. 

vo. 

Ki. H-ino. Mex. Ne. Op- Ne. Pi. Ani. Tep. Ane, Coco. I n i -
atz. Cai. No- Rechi, y Net- No. 

EL, AQUEL. 
Ki. Deh. Mex. Y e h - u a . Cah. Uah--aa, uah-ar i . 

VOSOTROS, 

Ki- K-echeo . Sho. I schu. 

si. 
Ki. Hall. Op.Ha-.ru. End. H a - u e . Pi. A - h a h . Cuch. A-liali. 

Coni. Hah. 

UNO. 
Cochit- I shka . Ki. I ska . Cai. P - a b k o . Mei. y Kiz. P - u k u . 

DOS. 
Ki. Tu -omi . fochi. Ku-omi . Mex. Ome. 

TBES. 
Cachi. Cl i -ami ' Dieg. y Cuch. J - a m o - k . 

CINCO. 
Ki. Ta -orna. Payv.ta, S h - u m i n . 

SEIS. 
fochi Chi-za. Mex. Chi--(kua)-ze. 

SIETE. 
Coch. M a - i k a - n a ( m a ) . Mex. Ch- iko-me . Pi. V - i o k e - r . 

Moj. V- ika . Chem. M - o k i - s t . 

NUEVE. 

Ki. Ma- ieko . Mex. Ch - iku -nan i . Pi. U-mu-(oh) - iko . 

CocM. Tkatz. Mex. M a - t l a k t - i . 



COMER. 

KL Chupe, kupe <ch=k). Mex. Kua . Cor. Kua . Tep. Koai. 

Kl Hina (hima). T«¡). Hirnoe. l'or. H ime sime. Pi H imu. 

Cucii. Yimum. 

HABLAR. 

Kl Eh- nutea-s i . Mex- Kotza. 

VKB-

Kl S i u k - u t c h i . Mex. T l - aeh i . PI K - u i t e h . 

Ki S - i p a a - k . Sho- Apui. Com. E h p u e l - t o . 
f i s pa labras análogas co r r e sponden á más de una te rce-

r a p a r t e do las comparadas . 

9. COMPARACIONES RELATIVAS AT. TESCQOE. 

Tes. Kie, ker . P¡. y Tep. U - k i . Eud. 0 - k i - - s . Com. Ker (es-
posa). SAO.- Kuoo. Kiz. T o - k o r . 

N L S O . 

•Pes. H - e r e - y i h . Eud. U r a - t z . 
M A D R E . 

Tes. K - i y a h . Col K - o h . 

Tes. T - o k u a - h . Cor• Ukarc . Pi. Uki. Com. K e r k u u r . k u e h . 

HERMANO. 

Tes. Parel i . Cai. Papié . C'hem. P a r b i t c h . 

C U E R P O . 

Tes. Touhu ( touku). Mex. ïonaka-- io . Op. T a t e t . Pi. Tai-

ka. Com. Toko. 
BRAZO. 

Tes- Ko. Eud. K a - t . Tep H u - k a . 

TECHO. 

Tes. Peali. Pi. Pahso. 

P I E . 

Tes. Ali. Pi, T e t - a h t . 

F R E N T E . 

Tes. S i -kobah , s i -kouah. Mex. I x - k u a i t l . Tep. y Cal,ila. 
Koba, koaa. Com. Kae. Mojave. Kauaua. 

PELO, CABELLO. 

Tes. Poli, po. Com. Papi. 

MANO. 

Tes. Mah, maho (mak). Mex. Maitl. ,Talis Mak. Pi. Ma-
liahtk. Com. Mali. 

CORAZON. 

Tes. Pih. Pi. Te -p i t ah . Com. O-p ih . 

S E R V I O . 

Tes. Tzau (tau). Mex. Tlaluatl. Cali, y Tep. Tate . 

P I E R N A , MCSLO. 

Tes. Pohp- ino . Cali. T-ono. Pi. T -ono . Com. Omo (ono). 

LENGCA. 

Tes. H a - e , hah. Wi. E g - h u . ruta. A - h o h . 

C E E L L O . 

Tes. Kaiku, kah. Cal Koul. Yuta. Kolf. 

HUESO. 

Tes. H--aehum. A'et, Aen- t . 

CABEZA. 

Tes. P u m - b a h . S t o P a m - p i (pam-bi) . 

DEDO. 

Tes• Manghu. Mex. Mapilli. Mogul Mah- laU. 



(JLELO. 

m Xn-ako-uah. J f e » Pi- Teh~uika, Cak. 

T - e k a . SOL. 

Tes. Pah . Cai. Pai. 
SOI., DIA. 

Zto. Tah. Fi Tahs . Sho. T a h - b e . M<wi. T a h - u a h ïto-. Tah-

ue (dia). FUEGO. 

Tes. Tah . Mex. Tletl- PL Tahi Cah. Tàhi. 

LUZ. 

Tes. Taih . Pi. Tai. 
LLUVIA 

Tes. Kuohn. (kuokn). ¡m Kiaui t l . PL Kuik. 

AIRE. 

Tes. Mu--aho. Pi T -ah tu -

AGÜA. 
, Tes. Poh. Cm. l 'aa . Sho. Poh. Yuta. Pah. Chem. Pah . 

LUXA. 

Tes. P - o y e . Moqui M- uyah . 

DIA. 

Tes. T a h - r i ( t a k r i ) . Me*. Tlaka-t l i . Op. Taat , taua , taui. Pi. 
Tash , tah. Ter. Tahue-

TARDE. 

Tes. T a i r - i h PL Siar (tiar), 

ElO. 

Tes. Pojka. Kizh, Poxait . 

OTORO. 

Tes. S e h - k o h . Pi- Kah - sah -

INVIERNO (tiempo seco). 

Tes. T e n u - r i h . Méx. Tona- lko. Pi. T o m o - k o (tonoko). Op 
Tomo (tono). 

F R I O . 

Tes. Tih- Cai. Tuh. 

GATO. 
Tes. Musah. Méx. Misto. Tar. Musa, miza. 

PERRO. 

Tes. Che—r. .fe*. Chi-chi. Op. Chi-ta. Cah. Chu-o . 

PERRO. Tes. Tsai. Com. Tsari. Cai. Tseio. 

CULEBRA. 
'Tes. Nangab. Com. Nugia. 

PESCADO. 
Tes. Pah. Chem. Pah-ge . 

ESPECIE DE SAUZ. 
Tes. Huagali. Méx. Hue-zoti . Cor. Huazehti. 

BOSQUE. 
Tes. Kah. Méx. Kuah-t la . Pi Kuak. 

PASTO, HENO. 
Tes. Takouah (sakounh,). Méx. Sakatl. Pi. Sakak. 

MAÍZ. 
Tes. Kuhn. Pi. y Tep. Jnnu (kuuu). Com. Juu - ib i s t (kun), 

SAL. 
Tes. Ani—ah. Cor. L'na-bi. Ead. Oua-t , Pi. Oua. 

FLECHA. 
Tes. Tzuh. Kizh. Tzchuar. 

ARCO (arma). 
Tes. Ah. Pi. K - a h - t . iíoquL Au-nh. 



MUERTE. 

Tes. Kua—li Chem. Nai-kua. 

JEFE. 

Tes. T o u j a - h . Chem. Tounyo. 

AMIGO. 

Tes. Renali. Méx. Tei-kniuli. 

CALIENTE. 

Tes. Sonu-ah ( tonu-ak) . Méx. Xona-lli. Tep. Toni. Pi. 
E—toni. 

ESFERMO. 

Tes. Rohuh-np ih (kokuh-npih). Mex. Kokos-ki. Pi. Ko-

ko-de . 

AMARILLO-

Tes. Zaiyuh. Mex. Ko-zaul i - t i . 
SIETE. 

Tei. Chae. C om. Tah-acho-te. 

YO. 

Tes. Nah. Mex- Ne. Op. Ne- Com• Ne. Cahuillo. Neh. 

MÌO. 
Tes- No-vi . Méx. No. Op. No. Com. Nea. 

GRITAR 

Tes- Tzie. Mex. Tzatzi. 

MORIR, MATAR. 
Tes. K i - u a b , ka~eh. Mex. Mi -k i . Op. Kalt, ko. CahuiUo. 

Me--ka. 

, COMER. 

Tes. Koh. Mex- Kua. Pi. Koa. 

VOLAR. 

Tes. P u h - n i u h - Cah. Neie. Tar. Nini-

CANTAR. 
Tes. Kaah. Pi. K u a h - o n u . 

SER, ESTAR. 

Tes. Amu, omu (raiz). Mex. M a - n i . End. Ma-n i , eoi (emi)-

si. 
Tes. H a - u g h . Op. H a - r u . FMd, H a - u e . Com. Hah. 

Las pa labras análogas corresponden á más de la cua r t a 
par te de las comparadas . 

10. COMPARACIONES LÉXICAS RELATIVAS AL ZUÑÍ. 

DIOS. 
Zufíi- Poshaian-ki - Chem. P u a n - t . 

HOMBRE. 
Zu. Otsi (oti). Pi. Tu -o t i . Tep- T e - o t i . 
Zu. Oatzc. Chem. T-aua tz . 

MUJER, ESPOSA. 
Zu. Okare, okia. Cor. ü k a r e . Pi. ü k i . Com. Ker , kuur-

Kizh. T - o k o r . 

NLSO, NISA. 
Zu. Ue tza-nah . Cah. Uzea. 

MUCHACHO-

Zu. U iha -h . Wi- Olia. 

PADRE. 

Zu. T a - c h u . Mex. Ta- t l i . Caigua, T a u a t , taui. 

MADRE. 
Zu. Tzit--ah. Mex. Tezizt-li , 
Zu. Zitu, s i ta (tita). Cor. Tite. 

H I J A . 
Zu. K-atski. Cah. Asouk. 

HERMANA. 

Zu. Ika-na . Mex. Te-íbu Op. N-oko. Cor. T-iku-- tz¡ (tihutzi). 



HERMANO. 

Zu. Pahpak. Cai. Pa--pie. Kechi. P o p e t 

V I E N T R E . 

Zu. Tauole, tuole. Méx. I - t i t l -

8ANGBF. 

Zu. Ate. Méx. Eztli (ezti). 
HGESO. 

Zu. S--ame. Méx. Oiüi- t l . Com. S-oui--p (a-ora i -p) . 

P E C H O . 

Zu. Pobah- tan i . Pi. Pahso. 

BARBA. 

Zu. Tleuechin Méx. Tencha!, tencballi. 

P I E R N A . 

Sak--iui (Uk- in i ) . Pi. y Cak. T - o n o . Com. Orno (ono). 
Zu. 0--yin Sho. Yun. 

C U E L L O . 

Zu. KÍBÍIIÍ (kitini). Méx. Kechtlantli . Cah. Kutana . 

LENGUA. 

Zu, Ho-n ine . Méx. Nene -p i l l i Eud. Neue t Tep. Sunu . Kizh. 

A-non giii. 

F B E N T E . 

Zu. ü--aki- II. Méx. Kuai—ti. Cai. K--iaku, Com. Kae. 

F U E G O . 

Zu. M--aki. Pi. T-a ik i . Tar. N~aik. (om. Kuu-na . . Sho. 

Ka—na. 

S O L . 

Zu. Yat-okia- Cuch. Yat-ac l i (yat--ak). 

AIRE. 

Zu. TJl-tokiah, Pi. Tahtu (taktu). 

MONTE, CERRO. 

Zu. Tepo— fkoj—thlaoe. Méx. Tepe--tl. 

R Í O . 

Zu. Kia-uanaie. Net. H--uani. 

AGUA. 

Zu. Kiawo. Kizh. A-kwa~ken. 

TIERRA. 

Zu. Sobi. Com. Sokobi. 
DÍA. 

Zu. Ja—toie. Op. Taua. Eud. Taui. Com. Hues - t a i . 

MACANA. 

Zu. I—chi—tih. Méx. Non--chi--pa. Op. Cki . 

NOCHE. 

Zu. Ta i - - ( l iah) -k i -ah . Com. T u - k a - n . Pi. Tu--ka--ga. 

F B Í O . 

Zu. T--etze. Kizh. Otzo. CahuiUo. Ezi. 

CALOR. 

Zu. I a - s o a h . Cai Sahl. 
VENADO. 

Zu. Shoh i t ah . Kizh. S h u k a t . 

GATO. 

Zu. Muzah. Méx. Mizto. Tar. Muza, miza. 

CUERVO. 

Zu. Koko. Méx. Kaka- lo t l . Pi. Koko--ni 

AGUILA. 

Zu. Keeikili. Meo:. Kuaht l i (kuaukt l i ) . Cor. K u a i - r a u e t . 

A R D I L L A . 

7m. P--ok¡ah. Cali. Ut--eku. Com. üokuoe . 



CONEJO. 

Zu. Okchi-koni . Mex, T--ochtli. Jalis. T--ochi. lep. T - o s c i , 
t -ochi . 

ESPECIE DE GALLINA. 

Zu, Tona, Méx. Toto-i in. Cah. Totoli-

BCHO, LECHUZA. 

Zu. Muliu-ki. Op. Mu uh. Cah. Muu. 

ESPECIE T>E SAUZ. 

Zu. Uahkashi. Méx. Huexotl (hueshotl, pues x mexicana 
—sh). Cor. Huazehti. 

PASTO, HENO. 

Zu, P--aiku--smah. Méx. Z--aka--tl. Pi. Z--aki--k. 

LESO. 

Zu. Ku-mai . Méx. Ku-au i t l . Pi. K u - a h k . Op- Ku--h. 

TABACO. 

Zu. Ahnah, (ahmah). Com. P -ahmo. 

Zu. Chah-kini. Com. Kane. 
CANOA. 

Zu. Klailo-ni. Cah. Kelo-gut. 

FLECHA. 

Zu. Shoailai. Kizh. Tschuar (shual). 

ENEMIGO. 

Zu. I -nahkuai . Kizh. Nikait. 

AMIGO. 

Zu. Kiheh. Mex- Tei-kniuh. 

CHICO, ESANO. 

Zu. Tzana, tzanab. Mex. Tzapa. Tep. Zapa. Kizh. Tzinuch. 

Za. Chi kuah. Méx. Ne-kut ik . Eud. Kueh -uaen 

JOVEN. 

Zu. Temtza-nah . Cor. Teamuetzae. 

BLANCO. 

Zu. Kohanna, kohanah. Net. K u a í k h n o t 

T U . 

Zu. Toho; too. Mex. Tehu-a ; te. 

EL, AQUEL, 

Zu. Lr-oko, 1-ukie. Pi. H-uka . 

M Í O . 

Zu. Ho-mo (ho-no). Mex. No. Op. No. Com. Nea. 

SER, ESTAR. 

Zu. I -ma i . Mex. Ma-ni. Eud. Ma-ni. 

BAILAR. 

Zu. Oti-yai . Mex. I to- t ia . 

MORIR. 

Zu. A c h - k i - a h . Méx. Mi-ki. Op. Kak. 

IR. 

Zu. So-ane (so-ame). Cor. Ame. 'Par. S - inu , s - ime . Pi. 
H-imu. 

COMER. 

Zu. I to. Cai, Ato-hi . 

VENIE. 

Zu. Ka-( th l i ) -ma-ni . Kizh. Ki-ma. 

VER. 

Zu- Unah, una. She, P -un i . 

HOY, AHORA. 

Zu. D-ak». Méx. Axka. Eud. Oki. Com. Eki- tzi . 
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Las pa labras análogas c o r r e s p o n d e n á más de la cuar ta 
p a r t e de las comparadas . 

11- COMPARACIONES LÉXICAS RESPECTO AL TAOS. 

B O M B B E . 

Ta- Tahah nenah. Tar. Tehoh-e . Sho. Taita ( tahataja) . 

NLFTO, NIÑA. 

Ta. Kuakl -onah (onaj). Com. T u - a n i k - p i anij) . 

P I E R N A . 

Ta. P - a n a - y . Pi. y Tep. T-ono. Com. Orno (ono). 

P E L O . 

Ta- Pal ia-nay. Com • Papi . 

C U E L L O . 

Ta. J ane -may . Moi. J u n a - k . 

CABEZA. 

Ta. P ine-nah . Sho. Pampi , panpi . 

BOCA. 

Ta. Klamo-enah. Méx. K a m a - t l . 

LENGUA. 

Ta. Mayu-nune -ah . Méx. Nene-pil l i . Tep. Nunu. Káh. 
A-nongin . 

G A T O . 

Ta- Muse-nah . Méx. Misto. Tar. Musa , misa. 

VIBORA, CULEBBA. 

Ta. P-i joun. Com. N-uj la . 
AGUA. 

Ta. Poh-ahun . Sho. Poh. Com. Paa. Yuta. Pah . 

Las palabras análogas co r r e sponden á más de una cua r t a 
p a r t e de las comparadas , s iendo é s t a s m u y pocas po rque 
sólo he podido disponer , r e spec to al Tcios, del cor to vocabu-
lario de Simpson. 
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12- COMPARACIONES LÉXICAS RESPECTO AL JEMEZ. 

HOMBRE. 

Je. Sh-uot-ish. Pi. Uitah. 

MUCHACHO. 

Je. A h - k u e Kizh. Kui-li . Cahui. Kea- t . Caí. Tu kuois. 

PIERNA. 

Je. H-on-g . Pi. T-on-o- Dieg. T -on . Com. Om-o (on o). 

PECHO. 

Je. Paylu (pajlu). Pi. Pajsu . Yu. Pay. 

CARA, E R E N T E . 

Je. Tchotah (kotah). Com. Kubeb. Méx. Kuaitl. Tep. Koba, 
koua. 

MANO. 

Je. Mah-t ish. Méx. Maitl. Pi. Maha-htk- Com. Mah. Yu. 
Masir . 

CABEZA. 

Je. Chi-tchous- Yu. Tu ts . 

FUEGO. 

Je. Tuah . Méx. Tletl . Pi. Tahi Cah. Tahi. 

Je. Munsah . Méx. Misto. Tar. Musa. misa. 

CULEBRA. 

Je. Kae-ahuaelah. Méx. Koatl. Op. Kooy. 

BOL. 

Je. Pay. Caí. Pai. 
AGUA. 

Je. Pah. Yu. y Chem. Pah. Com. Paa. 

Las palabras análogas cor responden á más de una cua r t a 
par te de las com],a radas, siendo és tas m u y pocas por la mis-
ma razón expues ta al t r a t a r del Taos. 



13. OBSERVACIONES GRAMATICALES. - H e indicado en uno 
de los p á r r a f o s an te r io res q u e 110 hay gramát ica de los idio-
mas de Nuevo México. Sin embargo, estudiando sus voca-
bular ios he podido h a c e r las breves observaciones que si-
guen : 

Una dé las c i rcuns tanc ias comunes á esas lenguas, y que 
les da cierto a i re de familia, es que todas son gutura les , do-
minando en ellas la aspiración, de tal manera, que la adop-
t an aún en pa labras de otro idioma; v. g. , la voz española pa-
loma, suena en Tesuque pahromah (pajromaj), así como me-
lón, en zuñi, se pronuncia melonaj. Ya hemos dicho que la 
ti, en zuñi. (probablemente tomada del mexicano), suena á 
veces, tkl (tjl). E s t a tendencia de los idiomas que nos ocu 
pan á la aspiración, es otra explicación más de la conmuta-
ción que he observado de y e n j . (§ 7). 

Todos estos idiomas son polisilábicos, aunque el Jemez 
t iene bas tan tes monosílabos y aun más, según parece, el 
Tesuque . 

Todos igualmente hacen uso de la composición; pero los 
q u e tienen un aspecto más sintético son el Taos y en grado 
mayor el ZuFi, de manera que las palabras en es te idioma 
apa recen con agregados respec to de otros; v. g., tuka-n, no-
che, en comanche, es en zuñi tai-liah-ki-tia, con intercala-
ción de liah: monte, cer ro , en mexicano es tepe-tl, y en zuñi 
tepo-ker-thlaoe, intercalada la sílaba ke y alargada la final. 

Ahora bien, ¿estas observaciones no parecen demos t ra r 
que los idiomas de Nuevo México tienen algo ó mucho de 
otros por comunicación más bien que por origen? Respon . 
do que no es fácil dis t inguir lo sino es con el auxilio de la 
h is tor ia y de la fisiología; pero que aun en el p r imer caso no 
hay motivo para s epa ra r aquellos del g rupo mexicano (azfce-
ca-sonorense-comanche) . (Véase el prólogo de la obra). 
Idiomas provenidos de un tronco común pueden tomar di-
f e r e n t e aspecto, por la diferencia de hábitos que se adop-
tan, por c i rcuns tancias locales, por la diversidad de clima, 
por el es tado de civilización, por el roce con o t ras lenguas. 
Véase, por ejemplo, en la presente obra, la diferencia que 
hay e n t r e el mixteco de los valles y el de las montañas, sien-
do todos un mismo idioma. De la misma manera, puede ha-
b e r al teraciones filológicas q u e provengan de que cada fami-

lia de lenguas ai a d a p t a r voces ó fo rmas ex t r añas les comu-
nican su genio par t icu lar . El latín, por ejemplo, se volvió 
romance conservando, en par te , lo q u e fué desde su or igen, 
y amoldándose, en lo demás , al carácter de los idiomas con-
que se mezclaba. Empero , no por es to el español deja de 
per tenecer á la familia latina. Del mismo modo, t en iendo 
los idiomas de Nuevo México notable analogía con el azteca, 
sonorense y comanche, el l ingüista debe colocarlos en el 
mismo grupo, aun sin saber la causa de esa analogía. 

El p r o n o m b r e posesivo, según varios ejemplos del Tesu-
que y del Zuñi, se usa mucho en composición con los nom-
b r e s de parentesco, lo mismo q u e en mexicano, sonorense 
y comanche; v. g. , iwvo-parehi mi hermana, en t esuque ; ho-
mo~iyahmshi, mi marido, en zuñi. 

Tan to en zuñi como en t esuque hay p ronombres q u e se 
usan en composición y otros separadamente : lo mismo en 
el g r u p o mexicano-

Del verbo, sólo he podido observar dos c i rcuns tanc ias e n 
zuñi y en t e suque q u e concurren en mexicano, s o n o r e n s e 
y comanche, y son q u e las personas del verbo, se m a r c a n 
con el p ronombre , y q u e existe el gerundio, siendo lo m á s 
notable la analogía de uno de los s ignos de gerundio , e n te-
suque , con otro de los que conocemos en mexicano, sono-
rense y comanche, á saber , ti en mexicano, to en jalisciense i 

tu en pima, ti en tepehuan, do en eudeve de-li ó de en tesu-
que , pues ya hemos observado an te r io rmente (§ 7) que la fi-
nal h suele supr imi r se . El ejemplo que he visto del t e s u q u e 
es tzungucinli, beber , tzungaeinh-deh, bebiendo. Respec to á 
que un signo se use antes ó después d é l a radical es indife-
r e n t e en l ingüíst ica, según y cómo lo explico en es t a obra al 
t r a t a r del carác ter morfológico del g rupo mexicano. 

Ot ra analogía gramat ica l e n t r e el g rupo mexicano y el 
idioma tesuque . por lo menos, es q u e en é s t e la preposición 
se pospone á su régimen: v. g., beh, árbol; beh—ireh á rbo l 
sobre . 

Observaré , por último, q u e la final h (j), caracter ís t ica de 
los idiomas de Nuevo México, así -como la y se encuen t r an 
t ambién en mexicano, ópata, pima, comanche y otros idio-
mas del grupo, lo que supone una fusión más completa: no 
es ya solo el mexicano y sus congéneres in t roduciéndose 
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el ke re s , sufli, etc., s ino aun en es tos idiomas introducién-
s e en aquellos. Ejem píos. 

Teikni-tlh 
Tonati-uh. 
Akti-hu, 
A-uh, 
Ayauhr-Jcuaitl, 

Kuaitt, s ignifica árbol , y así se ve 
ees compues tas . 

M E X I C A N O . 

Amigo . 
Sol. 
I r co r r i endo ó t ra tando . 
Ven i r . 

P ino de c i e r t a especie. 

la final uh en o t r a s vo-

Achi-uh, 
Ochi-uh, 

Casi así. 
El hizo. 

La final uh e s do p r e t é r i t o en muchos verbos . 
Note-uh, mi Dios, y así en o t r o s muchos n o m b r e s q u e ex-

p resan posesión. 

A-ay, 
Akalmokuitla- uy, 
Akaixma-uy, 
Akok-uy 
Ao-uy, 
Atetc-uy, 

Hacer a lgo m u c h a s veces. 
Mar inero . 
Atrevido. 
L e v a n t a r s e del suelo. 
Cosa fácil de hacer . 
C a s t r a r . 

B-eh, 
K-uh, 
Chumotzitzai-ah, 
D-eh, 
Igu-ay, 
Inemar-ay, 
Kasis-ay, 
Kahrnak-ay, 

OPATA. 

Azotar. 
Leño. 
Crepúsculo . 
C h a p a r . 
No. 
Ecl ipse de luna. 
Inc l ina r se hacia a t rás . 
Pesado. 

T-ah, 
F.ntomak-ah, 
¿ut-ah, 

P IMA. 

Sol. 
Oir. 
Colina. 
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Akim-ah, 
Chi ah, 
Vsliin-ah, 
T-ay ó t-ai, 
Jote, JIot-ai, 
Jp-ah, 
Serm-ay, 
Ahora-ah, 
Hmm-ay, 
Kuat-ah, 

Río. 
Nieve. 
Colina. 
Fuego. 
Piedra 
Hombre. 
Muchacho. 

Cielo. 
Frente . 

(Cuchan), 
lid), 
(id), 
(id). 

(Mojave). 

3f-ah, 
Ku'j-eh, 
n-ah. 
Y-oh 
Ali-oh, 
Saih-ah, 
Taka-ah, 
Sluy-ah, 
Au-ah, 
P-oh. 
T-uh, 
K-eh, 
'Pochza-uy, 
O-uy, 
K-uy, 
Nan-oy, 
Tsak-ay, 
P-ay, 
Mokt-ay, 
Pui, P-uh, 
U-ay. 
Pai, P-ay, 

COMANCHE. 

Mano. 
Fren te . 
Sí. 
Madre. 
Lengua. 
Mujer. 
Sol. 
Luna. 
Arco, 
Agua. 
Frío. 
Yo. 
Plata. 
Cuchillo. 
No. 
Hija. 
Hermano. 
Pecho. 
Mano. 
Ojo. 
Carne, manjar . 
Tres . 

(Comanche), 
(id), 
(id). 

(Netela). 
(Yuta), 

(id). 
(Moqui). 

(id). 
Cid). 

(Shoshone). 
(Caigua), 
(Cahuillo). 
(Comanche), 

(id), 
(id). 

(Shoshone). 
(Wihínasht). 
(Yuta). 
(Moqui). 
(Chemegue). 
(Cahuillo). 
(Kechi). 



CAPITULO LXil . 

E L M U T S U N . 

NOTICIAS PRELIMINARES.' 

El idioma m u t s u n se hablaba rxir los indígenas de la mi-
sión de S a n J uan Bautista, e a la Alta California, estableci-
da en Junio de 1779 por los religiosos f ranciscanos, cuyo je-
f e fué el V. P r , Jun ípero Ser ra . En 1834 los m u t s u n c s e ran 
más de 1,400; pe ro es de creerse que en la an t igüedad aun 
fueron más numerosos , pues se lía calculado q u e s u lengua 
se hablaba en una extensión de 170 millas de largo por 80 de 
ancho. Ya en 1844 apenas llegaban los mutsuncs á cosa de 
100, de manera que hoy es probable haya desparecido su 
raza. 

Daremos a lgunas breves noticias acerca de los ant iguos 
californios, ext rac tadas de la obra "Exploración del Orogon 
y de las Californias," por Duüot de Mofras . 

Los californios son casi negros; pero la posición de sus 
ojos y el conjunto del ros t ro los asemeja á los europeos, de 
manera que en su aspecto físico se diferencian mucho de los 
aztecas ó mexicanos que tienen tez bronceada, ojos oblicuos 
y fisonomía asiática. 

Los californios fueron largo t iempo antropófagos , y han 
estado s iempre sumergidos en la más completa ignorancia. 
Existe e n t r e ellos tal diversidad de dialectos, q u e en una ex-
tensión de 200 leguas, ocupada por las misiones, se encuen 
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t r a n más de cien id iomas al pa recer dist intos. Sin embargo 
de esa diferencia de idiomas, todos los californios presen-
tan el mismo aspecto , y t ienen las mismas cos tumbres . 

No poseyendo aquel los indios n inguna idea do la escr i tu-
ra, su his tor ia se t r a s m i t e por 1a tradición conservada por 
medio de cantos. 

Según la mitología de las razas dol Sur , no había al prin-
cipio del mundo m á s q u e dos seres , he rmano y h e r m a n a ; 
aquél fo rmó el cielo y é s t a la t ier ra : an tes de la formación 
del cielo y de la t i e r r a reinaba en el universo una completa 
obscuridad, y no había ni sol. ni luna, ni estrel las. 

Del comercio de aquel los dos hermanos resul taron todas 
las cosas ex i s ten tes , y al fin un se r humano, llamado Olüt, 
el cual tuvo muchos descendientes , quienes con el t iempo te 
emponzoñaron. E n t o n c e s so a p a r e c i ó l o s descendientes de 
Oiot, el dios Chmingching, c reador de todas las cosas, el cual 
tomó un poco de lodo del borde de una laguna, y formó va-
rios hombres , de q u i e n e s descienden los actuales californios. 

El dios dijo á los n u e v a m e n t e creados, que el q u e no ere-
yese en él se r ía s eve ramen to castigado, y les ind icó las re-
glas q u e debían o b s e r v a r en la vida, s iendo la p r i m e r a la de 
er ig i r un templo p a r a adora r l e y of recer le sacrificios. 

Los californios, s e g ú n se dice, tenían alguna ¡dea del di-
luvio. pues en s u s can tos so menciona quo en una época re-
mota la mar salió de su lecho y cubr ió los valles. Todos los 
hombres perecieron, á excepción de algunos que se refugia-
ron en una alta montafla á donde no llegó el agua. 

Los pad re s a c o s t u m b r a n á sus hijos, desde m u y niilos, á 
los ejercicios corpora les y al manejo del a rco y de la lanza, 
inculcándoles, al m i s m o tiempo, excelentes principios de 
moral, como que n o dafien á su prójimo, que no digan men-
t i ra , e tc . Cuando los n iños llegan á los s ie te ú ocho arios, se 
les pone bajo la protección de una divinidad, escogida gene-
ra lmente e n t r e los animales . 

P a r a que los n iños se hagan fue r t e s , los acos tumbran , 
desde muy t iernos , á s u f r i r las más du ra s privaciones y á 
sopor ta r los más c r u e l e s tormentos , siendo uno de los tnás 
t e r r ib les la flagelación con ort igas, colocándose después , 
llenos de sangre , en un hormiguero , donde pe rmanecen co-
mo muer tos sin lanzar un gr i to . 



A las n inas las ensenan á se r humi ldes y sumisas , á re-
coger y p r e p a r a r los granos , á cu r t i r las pieles de los ani-
males , á hacer canas tos , y, en fin, á e jecu ta r todos los tra-
bajos domésticos, A las mu je re s las p in tan a l r ededor délos 
ojos, de la boca, de los pechos y en los brazos. 

Los l lamados hechiceros t ienen mucho dominio e n t r e los 
indígenas, y les inspiran tal t e r r o r , q u e les e n t r e g a n sus hi-
jos. prohibiendo á és tos que les opongan res is tenc ia . 

La poligamia, en las t r i b u s del S u r , no se acos tumbra si-
no en los jefes. E s m u y común la sodomía, a u n q u e á los 
h o m b r e s que la prac t ican se les ve con desprec io , y no se 
les pe rmi te t omar las ar inas. 

La mayor p a r t e de su vida la pasan los indios en la ocio-
s idad: el t iempo q u e no ocupan en la caza ó en la guer ra , le 
en t re t i enen en juga r , f u m a r bailar y do rmi r . L a s muje re s 
son las q u e e jecutan todos los t r aba jos penosos , como con-
ducir agua, co r ta r leüa, etc. 

Cuando un cacique llega á la vejez, da una g r a n fiesta con 
el objeto de elevar ¡i su hijo á la d ignidad s u p r e m a , y á falta 
de varones he redan las h e m b r a s ; de mane ra q u o el princi-
pio del s i s t ema hered i ta r io e s t á reconocido en aquel las tri-
bus . 

Los californios e r igen en honor del dios CItimgckinig, una 
especie de templo de f o r m a elípt ica,y e s d igno de observar-
se que ese templo t iene el privilegio de asilo: cualquier cri-
minal q u e se r e fug ie allí, a u n q u e haya comet ido un asesina-
to. queda l ib re de todo castigo. 

La mayor p a r t e de las ceremonias y de las fiestas de los 
indios, consiste en d iversas especies de danzas , á las cua-
les se en t r egan con a r d o r : al badal-, g e n e r a l m e n t e lo hacen 
desnudos, con la cabeza adornada de p lumas , y la cara y el 
cuerpo pintados, fo rmando ¡os h o m b r e s y l a s m u j e r e s dos 
g r u p o s d is t in tos . La música se compone de a lgunos ins-
t r u m e n t o s toscos, como tambores , conchas de tor tuga , etc . , 
acompañada de cantos. 

Las a r m a s do los californios son mazas, lanzas y flechas, 
a r m a d a s de p ied ras cor tan tes . 

Aquellos indios usan mucho del baño de vapor que, según 
dicen, les conserva su agilidad y aumen ta s u s fuerzas . 

Los hechiceros s i rven de médicos, los cua les en las afee-

ciones in ternas , como la fiebre, se limitan á recomendar el 
uso do los baños de agua f r í a ; en las afecciones ex te rnas 
como her idas , aplican algunas yerbas . Pa ra los dolores va-
gos, usan como revulsivos, f r o t a r el cue rpo ron ort iga óapli-
c a r hormigas . 

Algunos de ¡os californios queman los cadáveres, y otros 
los en t ie r ran ; pero todos des t ruyen los objetos que han ser-
vido para el uso personal del difunto. 

Alguna idea tienen aquellas gen te s respecto do la inmor-
talidad, pues on s u s cantos dicen: "De la misma manera 
quo la luna muere y vuelve á la vida, ¡o mismo renaceremos 
después de ia m u e r t e . " Creen que en el lugar donde mora 
el dios Cliinigchinig t endrán magníficos vestidos, caza con 
abundancia , bellas mujeres y juegos de toda especie. 

La as t ronomía e n t r e los californios, se encuentra en la in-
fancia. Su ano comienza en el solsticio de invierno, y cuen-
tan por meses ¡uñares, de manera q u e para completar un 
ano se ven obligados á añadi r varios días suplementar ios . 
Todos los meses t ienen nombres simbólicos. 

Es ta s breves noticias nos parecen bas tan tes para d a r á 
couocor el estado que guardaban los californios an tes de la 
conquista-

Respecto á las ob ra s escr i tas sobre el idioma mutsun, di-
remos q u e no tenemos más conocimiento sino de una, y es 
la g ramát ica escr i ta por el P. F r . Felipe Arroyo de la Cues-
ta (Nueva York, 1861), de cuyo libro nos hemos servido pa-
ra f o r m a r la s iguiente descripción. El P. Arroyo, según pa 
rece, era catalán: so dice q u e llegó á California por el afio 
de 1610, y fué misionero du ran t e algunos anos en San Juan 
Bautis ta . Murió en la misión de San ta Inés en 1842. 

D E S C R I P C I O N . 

1. ALFABETO.—Las le t ras del idioma mu t sun son las si-
guientes : (11 

a. c/t. e. g. h. i. j. k. l. m. n. v¡. o. p. r. s. I. u. y. •/.. 

2. COMBINACIÓN DE LETRAS.—Es proporcionada general-
mente la reunión de vocales y consonantes, aunque algunas 



veces se repite la misma consonante; v. g. , appa, padre ; 
kannis, á mí. 

3. SÍLABAS.—El idioma mutsun es polisilábico. Ejemplos: 

Aití, otro. KaStBii, de t r e s en t res . 
Bemetscha, uno. Amanigual, t i empo de aguas. 
TaUtiminnu/ias, octavo. Minimuitis, bajo. 

4. METAPLASMO.- Las figuras de dicción son de mucho 
uso. Ejemplos: 

Onlemu, en lugar do onelmu., hacer rayas en e! suelo. 
Koar, en lugar de koró, pie. 
Muam, en lugar de makam. 
Ar, en lugar de (" ti, an tes . 
Me, en lugar de men, tú. 
Kt, en lugar de iet. 
Bik, en lugar de hale. 
Kipi hile, en l uga r de hipi ¡taita. 

5. PAUTES DE LA ORACIÓN - L a s p a r t e s ;ie la oración en 
es te idioma son siete, á s abe r : nombre, p ronombre , verbo, 
adverbio, preposición, conjunción i interjección. 

6. NCMERO.—El número plural se f o r m a agregando una 
terminación al s ingular ; v. g. , appa., padre ; appagmu, pa-
d r e s ; mukurma, m u j e r ; mukurmakma, mujeres . 

7. GÉNERO Y CASO.—No hay signos p a r a m a r c a r el géne-
ro, y el caso se expresa por medio de preposiciones pos-
puestas , ó sean postposiciones; v g., ¡mas, para ; appahuae, 
para el padre ; se, á ; appase, al padre : me, con; appame, con 
el padre. (2) El genitivo se eonoc-e por solo la posición de 
las palabras, pues pr imero se pone el nombre del poseedor 
y luego el de la cosa poseída: v. g. , para decir "casa de Pe-
d ro , " diré: Pedro rukka; l i teralmente, Pedro casa. 

3. PRONOMBRE PERSONAL.—El p ronombre personal se 
expresa de e s t e modo: 

Kan, yo. miníela, aquél, ó ese mismo-
Makse, nosotros . ¡suplían, aquellos. 
Men, tú. Buak, él ó aquél. 
Makam, vosotros. Aisa, ellos ó aquellos. 

9. OTROS PRONOMBRES—El posesivo se expresa por me-
dio del personal , y so en t iende por el contexto del discurso: 
v. g., ¿Aliena, men? ¿Quién (eres) tú? Kan, yo. ¿Alimone ta-
iman? ¿De quién (es e s t e ) arco? Kan, mío. 

Neppe, significa éste , Xeppean, estos. 
Ntippi, e se ó aquél- AUe ó attena, ¿quién? 
Kenisia, e s t e mismo. Attekin, ó attekinta ¿quiénes? 

Maman, el que , la que, los que, las que. 

10. NUMERALES.—He aquí la explicación q u e sobre los 
numera les hace el P . Ar royo . 

'Uemetsclta, uno, n o m b r e numera l adjetivo, cardinal y 
primitivo, t iene la m i s m a declinación que todo nombre sus -
tantivo en todos los casos : se supone del número singular, 
po rque el s ingular ó uno i r regu la r no t iene plural. El mo-
do cardinal de conta r e s : hemetsdia, uno; hutsgin, dos; ¿«il-
ion, t r e s ; vttU, cua t ro : pa-me, cinco; nakichi, sois: tsakirhi, 
siete; taittimin, ocho: pakl-i, nueve; tanksagte, diez, y de es-
te n ú m e r o no pasan e s t o s indios. Pa ra decir once, v. g-, 
tanksagle hemelscha hak ¡dios, dioz uno el sobra ó sale, que es 
decir , diez y s o b r a uno, y así ha s t a veinte con el khos, vol-
viendo á contar has ta d o s dieces, e tc . , has ta l legar á diez 
dieces, y no pasan de e s t e número. Tanteante tanate, un cien 
to ó diez dieces. De e s t o s nombres numera les cardinales se 
fo rman s u s respect ivos adverbios cardinales primitivos, 
añadiendo á dichos n u m e r a l e s un na, y así se dice hemets-
channa; utsgi.na:kapjannnó kapjenna: utsitna: paruena; na-
kichina; tsakie/iii'ta: taittiininno; pakkina: tanzsana. una vez, 
dos veces, etc . , has ta diez veces. Cuando se hable de los 
diez, entonces toca remos es ta materia o t r a vez; y digamos 
que los numera les ord ina les derivados son: Inníkiias ó inni-
lams; iuttuyikiias ó hemctschahuas. Es t a s t r e s voces suenan 
diversamente , y s ignif ican el pr imer ordinal de dis t into mo-
do, Innihuas es lo m i s m o que decir en el principio ó primero. 
JutUyuhas os adelante p r i m e r o , y el otro es á r iguroso ordi-
nal numera!, p r imero . Utsginnuhuas, segundo; kapjannu~ 
hae, te rcero; utsíthuas, cua r to ; paru^mas, quinto; nakichi-
nultas, sexto; tealeicliimilias, séptimo; taittiminihuas, octavo; 
pakki/tuas, nono; tanzsag/ehiias,décimo. 



«Pava mult ipl icar es tos ordinales , y los adverbios cardi-
n a l e s , y lo mismo los d is t r ibut ivos n u m e r a l e s , s e a n a d e e l 
id,o de los pr imit ivos numera les cardinales . Numera l e s dis-
t r ibut ivos: nuches,, cada uno. ó de uno en uno: utsgisi, dedos 
en dos; ha^att, de t r e s en t r es ; utsitsi, de c u a t r o en cuatro; 
parnesi, de cinco en cinco: naMkM. de ocl-.o en ocho; Jnfcfcftf, 
de nueve en nueve; tanzchnsi, de diez en diez. 

11. EJEMPLO DE CONJUGACIÓN. 

Indicativo. Presante. 

Kan ará, ó ará kan, yo doy. 
Meii ará, t ú das. 
Nuniesia ard, aquel da. 
Makse ará, nosotros damos. 
Makam ard, vosotros dais. 
Nupkan ará, aquellos dan. 

Pretérito primero. 

Kan arán, yo di (sin de t e rmina r t iempo). 

Pretérito segundo. 

Kan arás, yo di (quien s abe cuando). 

Pretérito tercero. 

Kan araikun, yo di (hace algún t iempo) . 

Pretérito cuarto. 

Kan araijte, yo di (ya). 

Imperativo de segunda á primera persona. 

Arat ó arut.it, dame. 
Aratyuls ó ar-i:ityuts. dadme. 

Imperativo de segunda á segunda persona. 

Araia, date. 
Araiayüts aratiyuts, dadle. 

infinitivo, presente. 

Ará, dar . 

Pretérito. 

Arapis, habe r dado. 

12. EXPLICACIÓN DEL VERBO.—Las personas se marcan 
por medio del p ronombre , an tepues to ó pospuesto. 

El p r e s e n t e de indicativo es el infinitivo con el p ronombre 
personal , como si di jéramos en espafiol «yo dar,» «tú dar,» 
etc . 

Los p re té r i tos se forman por medio de las terminaciones 
n, s, ikun, Ote. (3) 

F u t u r o imperfec to no le hay propio (4,) y se suple por 
medio del p re sen te y de los adverbios el ó lele, luego des-
pués; ¡ti, después de muchos días, y múnna, pasados mu-
chos días ó muchos años. 

El f u t u r o pe r fec to se sup le con el p re té r i to t e rminado en 
n y la conjunción pin, acaso. 

El imperat ivo t iene varias formas, y se marea con termi-
naciones, como se ve en el ejemplo. 

El subjunt ivo no le hay propio, y se suple con circunlo-
quios, por medio del indicativo; v. g., kat ará, yo dé: kat es-
una abreviación de kan icte, siendo es ta últ ima palabra un 
adverbio de t iempo, q u e significa después, (ó) 

Respecto al infinitivo sólo d i ré que, según parece, t iene 
pretér i to , fo rmado por medio de una terminación. (6) 

También t iene gerundio el verbo mutsun . a u n q u e poco 
se usa, y según la Gramát ica , t e rmina en nwk; v. g., riehas-
pisnuik, amasmak, monsermak, jugando, comiendo, avisando-
Los gerundios significan también como nombres sustant i -
vos, y se conoce su significado por el contexto del discurso. 

13. VERRO SUSTANTIVO.—El idioma mutsun carece do ver-
bo sustantivo, en la rigu rosa acepción de ser, el cual, según 
nues t ro modo do hablar , se suple por elipsis. Otras veces 
se suple por medio del verbo estar, respecto al cual hace el 
P. Ai-royo la explicación siguiente: 

«Si estar se toma por ser, también carece de e s t e verbo es-
te idioma; pero si se toma por existir, ó e s ta r ac tua lmente 
ó hallarse en algún lugar , rep i to que le t iene: pero muy 



dis t in to de n u e s t r o castellano, porcine nosotros usamos sin 
distinción del estar, sea de cosas animadas, sea de inanima-
das. A s í decimos: e s t á el hombre , es tá el dinero, e s t á Dios, 
e s t á el palo, etc . Mas e s t e idioma usa de dos verbos q u e 
significan estar: uno significa las cosas animadas, espir i tua-
les, y o t ro las inanimadas. 

Tuttora s irve p a r a las p r imeras , y rote para las segun-
das T iene o t r a voz q u e significa es ta r , habe r ó ex i s t i r , 
que es nua. " 

14. Voz PASIVA.—El m i s m o autor , hablando de la voz pa-
siva, dice: ' ;Como queda a s e n t a d o que es te idioma no t iene 
el verbo sustant ivo ser, con el que nosotros f o r m a m o s en 
Castil la las pasivas de los verbos , se da por s u p u e s t o q u e 
los verbos de es te idioma n o t ienen pasiva s e m e j a n t e á la 
nues t r a , ni á la latina, q u e es la que t iene ve rdade ras voces 
pasivas en casi todos los t i empos cuando ei verbo las admi-
te. Hago es te supuesto , p o r q u e como es preciso proporcio-
n a r y asimilar n u e s t r a idioma con ésto, para f o r m a r idea 
de él, sin e s t e r ecu r so no n o s entenderíamos. No t iene más 
voces pasivas q u e las s igu ien tes : v. g „ en el verbo dicho 
ará, aragnemtkme, aragnis: arastapse, arastap-

" E s t a s se pueden l l amar voces pasivas, porque se dist in-
guen de las activas en c u a n t o su terminación: y p o r q u e con 
ellas se fo rman unas oraciones segundas de pasiva. S e da, 
le dan, nos dan . os dan, les dan , m e dan : se dice aragne, aña-
diendo la persona ó cosa. Quie re decir, q u e cuando en la 
oración castellana vienen es tos romances, me, te, se, nos, 
vos, los, s e fo rman s e g u n d o s de pasiva; lo mismo e s en es t a 
lengua me dan, te dan , le dan , s e d a , n o s dan, os dan , les 
se dan . se dice: oragneka, arcigne me,etc. E s t e aragnees t iem-
po presen te , y no t iene más terminación, y hace á todas las 
personas do s ingular y p lura l . Es ta o t r a voz pasiva, aragnis 
e s de t iempo pasado y e s lo mismo q u e la an tecedente . Mo 
dieron, t e dieron, le dieron, nos dieron, os dieron, les die-
ron (esto es, en t regaron) , decimos: aragniska, aragnisme, 
etc., y lo mismo son arastap y arastapse. Me e n t r e g a r o n ó 
dieron, t e en t r ega ron ó dieron, etc. : romanceadas de o t ra 
s u e r t o 011 Castil la e s t a s oraciones; v. g., yo fui e n t r e g a d o : 

tú f u i s t e en t regado: aquel fué en t regado; nosotros f u i m o s 
entregados, etc., se d ice: arastapka, araslapme, etc- E s 

cuan to puedo decir sobre la voz pasiva que he encont rado 
en todos los verbos que usan es tos indios. Usan también de 
o t ra especie de pasiva, ó tienen o t ras expres iones en las im-
personales , que en nues t ra Gramática latina se hacen en 
pasiva, aunque ias terminaciones son en activa, y podemos 
l lamarlas pasivas; v. g. , díccse ó se dice que t e dan; dícese 
q u e t e han de dar ; dícese q u e te dieron; ó díccse que te en-
t r egan ; dicen te han de en t rega r ; dicen q u e te en t regaron . 
En és tas , y semejan tes impersonales, usan los indios de es-
ta feiígua; aragne nuk me: arastap nuk me. El nuk es lo mis-
mo q u e dicen, y lo demás como queda dicho." 

15. VERBOS DERIVADOS.—ES rico el idioma inu t sun en 
verbos derivados, como nos lo d e m u e s t r a el s iguiente 
ejemplo. 

I' ' Oio, coger una cosa ó persona (en singular) . 
20 Oleo, coger mucho ó muchos en plural). 
;;'••> Oimu, cogerse uno á otro. 
4?. Oisupu, cogerse muchos á muchos. 
5° Oipu, cogerse ¡i sí mismo (recíproco). 
69 Oioksi, coger bien, per fec tamente . 
7'1 Oiosi, m a n d a r coger. 
8? Oiomiste, supl icar coger. 
9 ' Oiou ó oíohu, cuando se coja ó en t iempo de coger. 

10? O'Ona, i r á coger. 
119 Oirá, venir á coger. 
12? Otosu, i r á coger. 
13° Oiogne, le coge. 
14? Oloinikanc, cuando lo coge. 
15? Oioguit, no sea que le coja. 
16? Oiostapse, la cogió ó cogieron, ó fué cogida. 
17? Oiostap, lo mismo. 
1S? Oigáis, lo mismo. 

Todavía pudiera p re sen ta r mayor número de derivados, 
pues ei P . Ar royo en su Gramát ica saca 31 del verbo ará, 
dar , e n t r e s ingulares y plurales. 

E n t r e los verbos derivados del idioma mu t sun deben con-
t a r s e Jos que expresan ir ó venir, y que impropiamente ex-
plica el P . A r r o y o al t r a t a r de la sintáxis, siendo una do tan-
t a s modificaciones que t iene el verbo mutsun . Cuando se 



expresa la acción d e vertir, s e ag rega al verbo la termina-
ción im, como cuando digo "vengo á comer , " y cuando se 
exp resa ir, se usa de la terminación na ó su: v. g., p a r a de-
cir "voy á leer , " "voy á escr ib i r . " La terminación su se usa 
cuando se va para no volver en algunos días, ó muy lejos, y 
na cuando s e vuelvo luego, ó se va cerca. 

16. .ADVERBIO.—Es rico el idioma en adverbios, a lgunos 
de los cuales tenemos que t r a d u c i r á nues t ro idioma por 
medio de circunloquios. Ejemplos. 

iVaha, hoy, ahora. 
Itsa, poco há. 
InnihUig, al principio. 
Arua, de mañana. 
JJuniaksa, á la tarde. 
lñaha, luego. 
Ghien, ahora mismo. 
Ie'e. después . 
A/pire, a lguna vez. 
IUi, ta rda . 
Imii s iempre. 
Ipsium, un ratito. 
Aru, an tes . 

fílpiiti, al ponerse el so!. 
Sasoronin. al anochecer. 
Murenai, anocheció. 
Ai-este, amaneció-
Ttalaguib tsiiisguai, t iempo 

de calor 

Amaniyuai, t iempo de aguas. 
Tina, ahí. 
San ale, acá. 
Tapere, a r r iba . 
Pi, aquí detrás . 
Aimatka, á la derecha. 
lakumui, al Oriente . 
Kakun, al Sur . 
Ilini, cues ta ó agua a r r iba . 
Talón, mucho. 
Tompr, muchísimo. 
Kutis, poco. 
Kuti, m u y pi>co. 
Míete, bien. 
Amone, c ier tamente-
Ekue, no. 
Gehe, sí-

IT. POSPOSICIÓN. - L a preposición en e s t e idioma (así co-
mo en o t ros de los descr i tos en es t a obra,) se l lama posposi-
ción porque se pospone á su régimen. L a s posposiciones 
del mutsun son las s iguientes : 

Búas, para , á. 
Se, e, ue á. 
Tsa, con. 
Me, con, en casa < 

Tka, tak, en. 
Um, con, por. 
Tam, sum, con. 
Tan, por , de. 

18. CONJUNCIÓN.—Ejemplos de conjunciones: 

Ené, pero, más, pues . Yuta, ó. 
Ara, y luego. Imatkun, sí con tal que. 
Bia, también. Aia, también. 
Bi, y también. Yehela. aunque. 

Usi, porque. 

L a s conjunciones a ia , hi, hia, se posponen. 
19. INTERJECCIONES.—El idioma mu t sun t iene diversas 

inter jecciones como todas las lenguas: v. g., iskane, pobre 
de mí. (7) 

N O T A S . 
(1) El P. Ar royo dice q u e al idioma mu t sun le fa l tan las 

l e t r a s b, d, k, f , r. f u e r t e , v consonante y x. Sin embargo, 
nosotros ponemos la- k y supr imimos la c y la </ conforme al 
s is tema de or tograf ía seguido cons tan temente en la presen-
te obra. Veáse el cap. s iguiente. 

(2) E l P. A r r o y o ocupa un capítulo en expl icar la decli-
nación de los n o m b r e s en la lengua mutsana , de tal manera 
q u e cualquiera persona poco observativa c r ee rá que, en 
efecto, ese idioma t iene declinación, pues parece que los 
n o m b r e s en a lgunos casos varían de terminación. Empero , 
semejante cambio n o exis te , en la realidad, y lo que sucede 
es que el caso, en la lengua mutsun , se conoce por medio de 
preposiciones pospuestas, por lo cual es fácil tomarlas por 
terminaciones . Si s e duda do lo que llevamos dicho, coinpá 
reuse los pseudo- te rminac iones de la declinación mutsun , 
según A r r o y o (pág. 10), con la lista de posposiciones, esde-
cir, preposiciones p o s p u e s t a s á su régimen, que pone el 
mismo au to r en el capí tulo V I I I do su Gramát ica , y q u e co-
mo ta les cita en d iversos lugares. A semejante confusión 
conducía á n u e s t r o s an t iguos gramát icos el p ru r i t o de for-
mular sus reg las p o r las del idioma latino. 

(3) El P. A r r o y o pone nueve pre té r i tos en la conjugación; 
pero yo sólo admito cua t ro , porque los otros cinco no se 
fo rman por medio de signos s ino de adverbios, resul tando 



no una conjugación, s ino u n circunloquio, una oración ente-
ra, q u e en cualquier idioma puede f o r m a r s e f u e r a de la con-
jugación. Por ejemplo el P . Ar royo pone como p r i m e r pre-
tér i to á kan ¡ti arán q u e t r a d u c e por «yo di poquito hace:» 
kan ez el p ronombre ; arán el p re té r i to q u e yo pongo como 
p r imero ; itx un adverbio que significa tiempo pasado inme-
diato. E s to qu ie re deci r q u e el idioma t iene variedad y aun 
r iqueza de adverbios para e x p r e s a r tiempo, y así se debe 
expl icar al t r a t a r del adverbio-, pero es e r róneo in fe r i r que 
el verbo posee tan tos t iempos cuantos adverbios pueden 
modificar s u sentido. E n es te caso t a m b i é n en español, y en 
todos los idiomas, podr í amos p r e s e n t a r t iempos análogos á 
los del rnutsun diciendo, por ejemplo, «yo l legué tarde;" «yo 
l legué temprano-,> «yo esc r ib í pronto-,'' «yo escribí despacio,» 
etc. 

Lo mismo respec t ivamente digo sobre cuat ro fu tu ros q u e 
concedo el P . Ar royo á la conjugación, y que no son más 
q u e supletorios, como lo explico en el lugar respectivo. 

(4) Véase la no ta an te r io r . 
(5) El P. A r r o y o se calentó, en vano, la cabeza buscando 

subjunt ivo al verbo m u t s u n , p u e s no le t iene, de modo q u e 
él mismo confiesa q u e «el p r e s e n t e de subjunt ivo ú optati-
vo e s el t iempo en que ha gas tado más t iempo que en todo 
lo d e m á s do e s t e indio lenguaje , s in poder comprende r si 
t iene e s t a lengua semejan te t iempo presente de subjunt ivo 
riguroso.» Lo mismo q u e del p r e s e n t e debe deci rse del pre-
tér i to de subjunt ivo en la lengua m u t s u n , p u e s se suple con 
el indicativo y adverbios ó conjunciones q u e significan, si 
cuando, etc, 

(6) El P. A r r o y o (pág 301 pone también infinitivo de futu-
ro; pero yo le omito, p o r q u e no e s s ino supletor io expresa-
do por medio do pe r í f r a s i s . Tampoco tiene part icipio el ver-
bo mutsun, en lo cual e s t á confo rme el P- A r r o y o (pág. 34). 

(7) "No t iene verbos compues tos es te idioma, dice el P . 
Ar royo; pero s í verbos, pa labras ó voces que abundan ó so-
b ran para significar la cosa, ó por mejor decir , usan de 
cier tos modos, q u e no sé pos i t ivamente cómo se h a n de lla-
m a r e s t a s expres iones r a r a s . " E s t a s expres iones r a r a s de 
que habla el P . Arroyo, pud ie r an figurar e n t r e las inter-
jecciones, s i n o f u e r a p o r q u e en p lura l toman la termina-

ción propia del verbo en imperativo; v. g. , ,,„. anda: yuyuts, 
andad; Pudie ran , pues, cons iderarse más bien como verbos 
defectivos, que no tienen más que imperativo; pero tampo-
co esto sa t i s face del todo, porque en el idioma hay verbos 
propios q u e cor responden á l a s palabras en cuest ión; por 
ejemplo á yu, anda, corresponde el verbo guate ó gine, que 
t iene su correspondiente imperativo. De manera que según 
parece, las palabras de q u e se t r a t a son, digámoslo así, co-
mo una transición de la interjección al verbo, cuyo p r i m e r 
modo, suponen algunos lingüistas, f u é el imperativo. 



CAPITULO XXIII. 

COMPARACION DEL MUTSUN CON EL MEXICANO. 

T.A FAMILIA OPATA Y LA COMANCHE. 

M. Charencey, en su opúsculo Notice surquelques tanguee 
du Menique, dice que el Mutsun es un idioma extraño al 
g r u p o mexicano. P rocu ra r é demos t r a r lo contrar io por me-
dio de comparaciones filológicas, aunque creyendo, como 
creo, que el M u t s u n es tá más apar tado del mexicano que 
la familia ópata y la comanche. (Véase lo dicho en el cap. 21 
§ 13 y en el prólogo). 

Adver t i ré aquí, que al f o r m a r la descripción del Mutsun, 
no tuve presente más q u e la g ramát ica del P. Arroyo: pero 
ahora tengo también su vocabulario, donde he podido exten- . 
der algo más mis observaciones. 

1 ALFABETO.—Con excepción de la n, todas las demás le-
t r a s del alfabeto Mutsun (Descripción 5 1) se hallan en me-
xicano, comanche ó las lenguas ópatas, especialmente com-
paradas con el azteca. Empero , respecto á la n explicaré 
que aunque no se encuen t ra en dichos idiomas, sí o t ras le-
t r a s afines, y que la ñ misma se usa en el Tubar , pertene-
ciente, como hemos visto antes , á la familia sonorense. De 
la U di ré que so halla en a lgunas voces del Vocabulario 
Mutsun del P. Arroyo; pero no por eso creo que sea una le-
t ra como en castellano, sino dos l como en mexicano: del 
mismo vocabulario consto q u e hay en Mutsun la le t razs 

q u e explica Arroyo con las sí labas tcha, tche, etc., lo cual 
mdica q u e es análoga á la fe del mexicano, comanche, v al-
g u n a s lenguas ópatas. 

2. SÍLABAS.—Lo mismo q u e esos idiomas, el M u t s u n os 
polisilábico. 

3. COMPOSICIÓN. El M u t s u n hace u s o de la composición, 
a u n q u e no tanto como el mexicano, comanche y a lgunas len-
g u a s ópatas . Ejemplos de composición: Appa. P a d r e ; luías 
para : Appahuas, p a r a el Padre , y d e ta l manera se une la 
preposición compues ta con el nombre ó pronombre , que pa-
rece una terminación. Ekueatte, significa- ninguno, nadie, y 
se compono de ekue, no, y de alte, quien . En mi concepto, 
varios e jemplos q u e t r ae el P- A r r o y o en su gramát ica y 
diccionario como de voces simples, son compues t a s y ex-
presadas de aquel modo sólo para fac i l i t a r s u intel igencia 
analí t icamente. 

•i. VOCES UOLOFUÁSTICAS—En M u t s u n hay pa labras lio. 
lo f rás t icas como en mexicano y l e n g u a s ópatas, s e g ú n lo 
explicado al comparar és tas . Como e jemplos de pa labras 
holofrást icas del Mutsun , pondré l a s s igu ien tes : Ameoste: 
se t r aduce en cinco palabras n u e s t r a s " s e les ha hecho da-
ño." Chachirigte t iene es te significado: "pelado en las sie-
nes ." Chachas haka: e s t a s dos voces s e t r aducen con las si-
gu ien tes : "P ide sin más ni más lo q u e le viene á la cabeza." 
Urapin haca t iene q u e t ras ladarse con t r e c e palabras : "Llo-
ro po rque pienso una cosa que fué c i e r t a como si fue ra ver-
d a d . " 

5. METAPLASMO.—Las figuras de dicción son de mucho 
uso en Mutsun , según lo expliqué e n la descripción del 
idioma (§ 4). Lo mismo se ve en el mexicano (§ 7), y leuguas 
ópatas (pass im). 

6. ABUNDANCIA DE VOCES.—El M u t s u n es rico en palabras, 
así como el mexicano y la mayor p a r t e de los idiomas q u e 
con es te he comparado. De ello nos d a tes t imonio el P . 
Ar royo diciendo: Est valde copiosum; oblongum, abundans et 
eloquens, ut experientm te docebit. 

7. ONOMATOPEYAS.—El mu t sun t i ene pocas onomatope-
yas , de la misma mane ra que el mexicano, comanche y len-
g u a s ópatas. 

8. PARTES DE LA ORACIÓN.—No t iene el M u t s u n ar t ículo 
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(barr ido); ^ s e secó ( s e c a d , 

t L m El n ú m e r o so f o r m a el mu t sun con la final 
J í - ó más gene ra lmen te ,«« , la cual t iene semejanza mar-
m o l 6 mas „ene i s r a n i a t i c a l : me en 

car él "énero , aunque si a lgunas pa labras q u e cambian, de 
car el gene , ^ m ¡ g m 0 exac tamente 

— Uama á su hijo * * y ' a 

' T c l s o - E l M u t s u n no t iene declinación p a r a expre-
sa r el casorio mismo q u e el mexicano, comanchey la mayor 

^ r ^ T ^ P U - ol P. Ar royo acerca de 

personal en mutsun, significa t a n , 
b i l í c o l p o s e s i v o , según el contexto del d iscurso , de lo 

Obsérvese c,ue i » es la fina, mexicana del p rono»-

P — V I — £ 

^ r é ^ s i ™ — • z s » 

como en mexicano, comanche y familia ópata, e s decir, con 
los p ronombres . Es to s se usan de la misma manera que en 
varias lenguas ópatas, antes ó después del verbo; y en es t a 
últ ima posición genera lmente abreviados; v. g., astnun ka 
{kan) yo es tornudo. 

Los t iempos y modos se marcan con finales, y los que fal-
tan en la conjugación se suplen con algún adverbio ó partí-
cula. De todo es to hay ejemplo en mexicano, comanche y 
l enguas ópatas; pero lo más notable es la analogía que se 
encuen t r a e n t r e algunas finales y par t ículas como paso á 
comprobarlo . 

N es final de p re té r i to en mu t sun y ne en ópata. (Opata, 
§ 22.) Ot ra final de pre tér i to en mu t sun e s ikun ó kun aná-
loga á las s iguientes también de pre tér i to : ki (singular) ké 
(plural) ka (pluscuamperfecto) en mexicano. (Descripción, 
§ 20). E n t e p e h u a s iki. En ópata encuen t ro la final kia e n t r o 
las do p r e t é r i t o (loe. cit). En cahita vemos la final ka ó k pa-
r a p re té r i to per fec to y kai que se usa en e s t e t i e m p o y tam-
bién en imperfec to y pluscuamperfecto . (Cahita, § 23). Ka-
da es final de p luscuamperfec to en piina. La final ku es una 
de las de t iempo pasado en t a r a h u m a r (§ 23). 

Otra final de p re té r i to en mutsun es gle ó te, análoga á las 
del t a r ahumar , ge y re 6 te, pues r y t son promiscuas en 
es tos idiomas. 

El fu turo , on m u t s u n . s e expresa con algún adverbio ó 
part ícula que significa luego, después, es decir , t iempo veni-
dero, é igual uso encontramos en cahita por medio del ad-
verbio val, (Cahita § 23) en mu t sun i.t, ieti iti. 

En ópata se encuen t ra la final te de imperativo, análoga á 
las del mismo modo en mu t sun t, ti, (Opata, § 22. Mutsun , 
§ 1 1 ) , 

E n mu t sun so expresa el subjuntivo con la par t ícula kat, 
abreviación del adverbio kaniete: esa part ícula kat r ecue rda 
la final del mexieano, en subjuntivo, kia, y la part ícula del 
t a r a h u m a r fai.en pima ko. (Mexicano, § 26. T a r a h u m a r , § 23. 
Pima, §§ 12 y 13.) 

El gerundio no represen ta en mu t sun el importante pa-
pel q u e en las lenguas ópatas : pero existe, así como en me-
xicano. La final de gerundio en mutsun es mak. En tarahu-
m a r hay un participio te rminado en mek, (loe. cit). 



Según vimos en los capítulos an ter iores , la f o r m a transi-
tiva del verbo p r e s e n t a algún ejemplo en comanche, se en-
c u e n t r a con más ampl i tud en la familia ópata, y más des-
arrol lada en mexicano. Esa f o r m a se percibe, en mutsun , 
en las var iedades del imperat ivo q u e significan dame, date, 
dale, y también en alguno de los verbos derivados, los cua-
les se" fo rman por medio de finales; v. g „ de oio, coger, oios-
tap, la cogió. 

De los demás verbos der ivados sólo d i r é que abundan co-
m o en mexicanoy sonorense .y q u e e n t r e ellos se encuen t r an 
los llamados s ingulares y plurales , comunes á las lenguas 
ópatas, siendo notable que, en m u t s u n , t ienen f o r m a más 
amplia y regular , pues cada verbo derivado posee un bide-
rivado plural; v. g„ oio coger una cosa; oiso coger muchas; 
oimu cogerse uno á otro; oisupu cogerse muchos á muchos. 

E n t r e los verbos derivados se encuen t r a uno para signifi-
ca r ir y venir. Lo mismo en mexicano. (Méx. § 37). 

15. VERBO SUSTANTIVO—Como el mexicano, el comanche 
y las lenguas ópatas , no t iene el mu t sun verbo sustantivo 
puro, s ino q u e le suple por elipsis, ó por medio del verbo 
estar, el cual t iene dos fo rmas , una p a r a las cosas an imadas 
y o t ras p a r a las inanimadas. (Mutsun ! 13). Es ta distinción 
la encont ramos en mexicano y lenguas ópatas respec to á la 
aplicación del número plural , y en o t ros casos, como en Pi-
ma, para el uso de cier tos verbos, del mismo modo q u e en 
M u t s u n c o n estar, es decir , q u e hay verbos aplicados ácosas 
an imadas y o t ros á inanimadas. (Véanse descripciones). 

16. P R E P O S I C I Ó N . -La preposición, en mutsun , se pospo-
ne á su régimen, como en el mexicano y las lenguas ópatas. 

D I C C I O N A R I O . 

Consulto respec to al Mutsun la Gramát ica y el Vocabu-
lario do P. Arroyo, advir t iendo que es te úl t imo no da todo 
lo que su nombre promete , pues más bien es una colección 
de f r a s e s famil iares que suponen el conocimiento del Voca-
bulario, así e s q u e pocas son las pa labras m u t s u n e s q u e 
puedo comparar . 

R e c u é r d e n s e las observaciones sob re cambios de le t ras 
hechas en los capí tulos an t e r io r e s : 

HU1IBRE. 

Mut. Tzares (tates). Pi. Tuoti . Cor. Teuit . Chem. Tauotz. 

Mut. M - u k u - r m a . Tar. M-uk i . Bud. Oki-s, Pi. Uki. Kizh 
T-oko - r . chem. M u r - u k u - a . 

MUCHACHO. 

Mut. Kochi-nognis. Méx. Okchl-chi. Op. Osichi. 

PADRE. 

Mut. Appa , Cor. Ya-oppa. Com, Api, ap. Sho. Apui . 

MADRE. 

Mut A-nan . Méx. Nan-tli..C'a7iíiei. Nae. 

ESPOSO. 

Mut. Maku. Com. Kuma-hpua . Cahita, y Pi. Kuna (kuma) . 
Sho- Kuma. (Téngase p resen te s las inversiones q u e se no-
tan en o t ros idiomas; v. g., forma, de morfos). 

HERMANO. 

Mut. T a m - s e s , t an - ses . Méx. Tla-tl i . Sho. Tam-ye . Com. 
Tam-a . 

NIETO. 

Mut. Apa-pal is . Cahita. Opa-la. 

TÍO. 

Mut. E - t e . Méx. Te- t la . Op. Tai. Cahita. Ta- ta . 

SOBRINO. 

Mut. M e - r c s (me- tes) . Méx. Ma-chtl i . 

ABUELO-

Mut. P -apa . Cahita. N-apa. (La n es el posesivo.) 



H I J O , H I J A . 

Tíiar-e . Com. T u a r t (hijo), p a - t a r (hija), s e g ú n 

Marcy . 

HIJO-

, f u , S - i t n o - n . S,u>. I tue . a r t i f e Atua . Co», T u a ó r u a 

( s egún G. Kejón). 

CABEZA. 

Muí. Mo-jel. P , Mo-jo, mok, m e . Tar. Moo-la. Tep. Meo. 

Huid,. Mu-jo-
GARGANTA, CARGUERO. 

Mut. J o rkos (korkos). Méx. Kokotl. Com. Kus . 

P I E S . 

Mut, K-oro. Te,, y Tar. T - a r a . Caí. P - a r a - s (pierna). 

P A N T O R R I L L A . 

Mut. Kat-uU. Méx. Kot-ztli. 

ESTÓMAGO, V I E N T R E . 

Mut. J - U t u . Méx. I t i - t l . Cor. I t e - h t i . 

CODO. 

Mut. K-ulul is . Méx. M-oliktU. 

MANO. 

Mut. I s u t . Moj. Isail-

VENA. 

Mut. L i t -akua . Méx. Bzko-kotli, 

VELLO, BARBAS. 

Mut. M a r a g (mat -agl . Com. Moto O * M u e m t i . 

LABIO, BOCA. 

Mut. Tup t -u . Com. Tep, tep-a. 

BOCA INFF.BIOBMENTE, QUIJADAS. 

Mut. Kagnis (kagmis). Méx. Kamatl (boca). 

P E C H O . 

Mut, Tukai. Com. Toko. 

CORAZON. 

Mut, K-oro t (k-olot). Méx. Y-olotl. 

P I E D R A . 

Mut. I r ek , i - tek . Méx. Tetl. Op. Tetl . Com. Te rp , tete. 

TI EBBA, CAMPO, SUELO. 

Mut. P - i r e - t Op. D-ero. Cahita. P -aa r i . 

DÍA. 

Mut. Th- rug i s . 'lar. Rague. 

LUNA. 

Mut Char . Tar. y Cahita. Me-cha, 

FUEGO, CALOB. 

Mut. Soton. Pi. Ston. 

L U M B B E . 

Mut. K i - th ra i (hacer lumbre) . Op. Thai. Pi. Turha , 

AGUA. 

Mut. Si . Pi. Sui- t i . 

MANANTIAL D E AGUA. 

Mut. Koloi. Méx. Kiauitl (lluvia). 



LUZ, COSA CLARA. 

Mut. Charko. Méx. Chipauk. Cahita. Kalako, karako. 

NIEVE, GRANIZO. 

)fut Y-opko. Com. T -ahka -n . 

PULOA. 

Mut. Por. Op. Te-po. 

Mut. Kot - regues . Méx. Koat-1. Op. Koo. Fi. Ko-go. Ohem. 
Ku-iatz. 

o AILLO (especie de cigarra). 

Mut. Chorena (cholena). Méx. Cliopili. 

CODORNIZ 

Muí. E-kzen. Op. Koitzi. 

CUERVO. 

Mut. Kakar i (kakali). Méx. Kakalotl. Op. Kara , kala. PL 

Kokoni. 
ESPECIE D E MOSCA. 

Mut. Mu muri . Op. M u m u g o (abeja). Cahita. Mumu (abeja). 

VENADO. 

Mut. Mari te . Éter. Mazatl. Cor. Muazati. Op. Mazot. 

HORMIGA. 

Mut. P--ozko-imin. Méx. Azka--tl. 

ANSAß. 

Mut• Lalak. Méx. T la - la lak-a t l . 

GUSANO. 

Mut. K a r e s (kales). Méx. O - k u ü i n . 

B O B L E . 

Mut. Argüe. Méx. Aguat l , auatl . 

ESPADASA, JUNCIA. 

Mut. J - a l e . Méx. T--oli, tolUu. 

ALAMO, OLMO. 

Mut P--orpo-r . Eud. Opo. 

CASA. 

Mut. Kuka. Com. Kanuke. 'Par. B u k u - r a . 

ARCO PABA FLECHA. 

Mut. Lahuan. Méx. T-lahui--tolli . 

PECADO. 

Mut. Ekets . Cor. X a n - a k a t . 

BEBIDA D E MAIZ. 

Mut. Atol. Méx. Atolli. Op. Asosl . 

Mut. Pn iu ths . Cahita. Bauoiu (puaeiu). 
D O L O B , ENFERMEDAD. 

Mut. Kaiz, Méx. Kokoliztli. Cahita. Kokoa. 

PRIETO, NEGRO. 

Mut. H a - t k a - m a k . Pi. S - t u k u . 

AMARGO, AGRIO. 

Mut. Kagja, kaglta. Méx. Xokotl. 

FLACO. 

Mut. Koros te . Op. Chiroto (kiroto). 

GRANDE, 

Mut. G ü e i - r o m a k , h u e y - r o m a k . Méx. Huey, güey . Op. 
Hue, güe. 



ENANO, P E Q U E R O . 

Mut. Tupzu--igmin. Pi• Tupu--ri- Méx. Tzapa. 

GORDO, R O L L I Z O . 

Mut. T - u m u - r u . Op. K--omo--(niui)--ra. 

UNO. 

Mut. H-eme tcha . Pi. Y-oumal to , kumak . 

Doe. 

Mut. Utsj in. Com. Uaj, uaja t . Cor. U a j - p o u . 

T E E S . 

Mut. K a - p j a n . Com. Paju. Wi. P a j a - g u . 

CÜATBO. 

Mut. Uts i t . Net. y Kizh. Uatsa . 

CINCO. 

Mut. Pa rue . Pi. Pouiras , pouitas. 

SEIS. 

Mut. Nakichi (makichi) . Com. Meuaka. Méx. Makuffli. 
Eud. Marki . 

S I E T E . 

Mut. Tsa--kichi. Tar. Kichao. 

10. 

Mut. Kan. Sito. Kuan. 

YO, ESTE. 

Mut. Ne--pe (este). Méx. Ne (yo). Op. Ne (yo). Com. Ne 
(yo). 

T O , TUYO. 

Mut. Men. Méx. Mo (tuyo). Tar. Mu (tu, tuyo). Pi. Mu 
(tuyo). Com. Erna, em ( tuyo) . 

VOSOTROS, VUESTRO. 

Mut. Makam. Méx. Amehua (a--mekua). Tar. Eme. Cor. 
Amo. 

A Q U E L . 

Mut. Huak. Méx. Ye--hua. Cahita. Hua--aa, huahar i . 
)huak-aa ) . 

QCIEN? QUÉ? 

Mu. Atena. Cor. Atañe. 

A M A E . 

Mut. Muisin (muichin). Cor. Muache. Cueh. O -muhan . 
Chem. P i a - m u c h . 

L L O R A S . 

Mut. Gu--arka. Méx. Ch--oka. Tep. S--oke. Op. N - a r a k . 

ARRASTRAR. 

Mut. Githro. Op. Gisime, 

C O M E R . 

Mut. Ama. Moj• Omao. Üuch. Ach-aman . 

CAER. 

Mut. I - n a n . Op. Nao. 

EÉTAR-

Mut. Tzaliora. Com. Tzare. 

DOLOR. 

Mut. Katei. Méx. Kakoa. 

H E L A R . 

Mut. Uaka. Op. Uirakai. 

T R O N A R . 

Mut. Tsu ra . CacJiita. K u r u r u t e . 

ESTORNUDAR. 

Mut. Azinun. Cor. Azupua. 



VEN I B . 

Mut. Guate, huate . Méx. Hua- lauh . 

P O D E R . 

Mut. Olo. Méx. Ueli-ti . 

MORDER. 

Mut. Kazegne (kazegme). Méx. Ketzoma. Com. Ketziaro. 

HABLAR, D E C I R . 

Mut, Nuk. Op. Nulcuai. Pi. Nouko. 

M A S ANA. 

Mut- Aru- t a . Op. H-eri-

AYER, 

Mut, H-uilta, Cah- T-uka-

SIEMPRE. 

Mut. Imi. Méx. Z -emi -kak . 

A L L Í 

Mut. T- ina . Op. Ana. 

CERCA. 

Mut. E -meg t i e . Op. Mutu . Com. Mite-tzi, mat i -ch . 

DONDE. 

Mut. Ani. Méx. K -an i -n . 

ENCIMA ARRIBA. 

Mut. Tapere . Méx. Tepan. 

AQUI, ACA. 

Mut. N-ia . Tep. l a . Vi. l a . 

P O N I E N T E 

Mut. Humui. Op. Himi. 

.SL 

Mut. Gehe, he. Op. Hara. Fad. Haue. Com. Haa. 

N O . 

Mut. Ekue. Op. Kai. Com. Ke, kai. Tar. Keko, ke. 

PARA. 

Mut. Huas, guas . Pi. Vusio; gusio. 

E S , DE. 

Mut, Tea, tale, tun . Méx. Tech. Op. Thu, tu, tz¡, Chaita. 
Tzi. 

Las palabras análogas corresponden á más de una mitad 
de las comparadas . 



CAPITULO XXIV 

B R E V E N O T I C I A D E A L G U N O S I D I O M A S 

AFINES DEL MCTSUN. 
/ 

OBSERVACION S O B R E E L M I G U E L E S O . 

1 IDIOMAS AFINES DEL MCTSCN.—LOS idiomas que s e 
consideran como af ines del M u t s u n son el R u m s e n , el 
Achast l i , y el Soledad. P o r mi pa r te , ag rego el CosteDo ó Cos-
íanos, fundado en a lgunas comparaciones q u e he podido 

2. Et . RUMSEN.—El R u m s e n se habla en las cercanías de 
Monterrey , Alta California. He aqu í algunos ejemplos de ese 
idioma comparado con el M u t s u n . 

Mutsun. Rumsen. 

P a d r e , Appa, Appan, 

Madre, Anan, Aan. 

Hijo, 
Hija, 

Sitnun, Ea-shnish. Hijo, 
Hija, Ka, Ka-ana. 

Sol, día, Imán, Ishmcn. 

Luz, Charleo, Shorto-

Agua, Zi, si, Zi'J. 

Arco, (arma), Lahuan, Lahuan. 

Flecha, TÍOS, Teps. 

Pequeño, Uu—icku-gtel. P-ishi-t. 

Dos, Utsjin, Ultis-

Tres , Kapjan, Kapes. 

Cuatro, Utsit, ÜUisim. 

Ocho, Tailimin Ultumaí-shakem. 
Nueve, Pakki, pakke. 
Diez, Tanksagte, Tamchagt. 

3. EL ACHASTLI.—El Achast l i s e considera por a lgunos 
indianis tas como lengua h e r m a n a del Rumsen , clasificación 
conf i rmada por las comparac iones que han podido hacerse . 
Ejemplo: 

K u m s c n . Achas t l i . 

Uno, Enjala ó enkala Moukala. 
Dos, mus, Outis. 
T r e s , Kapes, Kapes• 
Cuatro, Vltisin, Ouliti. 
Cinco, IIali'-i'/,u, Iz. 
Seis, Hali-shakem, Ete-sake. 
Siete , Kapkamai- - shake m, Kaleis. 
Nueve, Paklcea, Pak. 
Diez, Tamchagt, Tonta. 

El Achastl i se habla en la misión de S a n Carlos. 

4. EL SOLEDAD.—Ludewig, al hab la r del Mut sun , da la 
s iguiente noticia sobro el idioma q u e se hab la en la Misión 
de la Soledad " T h e M u t s u n apea r s to be identical wi th 
tha t of the Miss iou of la Soledad on the Sa l inas . " 

La s iguiente comparación dé los adjet ivos numera l e s con-
firma el dicho de Ludewig. 

M u t s u n . Soledad. 

Uno, Semeisaha, Jíimitsa. 
Dos, Utufim, Utsje. 
Tres , Kapjan, Tkapka. 
Cuatro , Utsit, Utjit. 
Cinco, Parue. Paruash. 
Seis, Nakichi, Imi-nuksha. 
Siete, Tsa-kichi, Tjdu—kslia. 
Ocho, Taitimin, Taitemi. 
Nueve, Pakki, Uatso. 
Diez, Tanktsagte, Makloso. 



Sólo dif ieren los dos úl t imos nombres . Debo adver t i r 
aquí q u e Duflot de M o n f r a s confundió el R u m s e n con el 
Soledad en s u obra Exploratítm de l'Oregan t. 2, p. 401-

5- EL COSTESO.—El idioma Costeño ó Costanos se lla-
m a así po rque se habla en la costa de California. L a s t r ibus 
de la Bahía de San Franc i sco q u e es tuvieron bajo la vigi-
lancia de la Misión de Dolores e r a n cinco, una de ellas los 
OUtomes l lamados por los españoles Costeños: los Nor te 
Americanos é ingleses les llaman Costanos. Voy á p re sen -
t a r e jemplos de las comparac iones en <iue me f u n d o p a r a 
a g r e g a r el Costeño á la familia Mutsun . 

Mutsun. Costeño. 

Niño, Ko - chino- -gnis, Chini-srnuk. 

Padre , Appa, Ahpali. 
Madre , Anan, Xah. 
Esposo, Maku, Maleo. 
Hermano, Tagnan (taiman), Takah. 
Mano, Isu, Rsu. 
Ojo, Jin, Re-jin. 
Nervio, Jurek, Jurake. 
Lengua , Lasse, Tassek. 
Oreja, 2'ugsus, Tuorils-
Diente. Sit, Siit. 
Pecho, Tukai, Tek. 
u n a , Turis, Tur-
Hueso, Thrati, Trii. 
Pelo, Uri, Uli. 
Nariz, L's- Us. 
Piedra , lrek. lrek. 
Tierra , campo, P-iret, Uohrep. 
Fuego, Soton, Horton. 
Agua, Si, Su 
Sol, Ysrnen, Yshrnen. 
Especie de mosca, Mumuri, Momua. 
Pequeño, Buichugtel, Uchischus. 
Yo, Kan, Kahnah. 
Nosotros, M—akse. B-akehe (h-
Quien, Ate, M-atu. 
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M u t s u n . 

Tn, .Ven, 
Vosotros, Makam, 
Aquel, Iluak. 
Comer, Ama, 
Morir , matar , S-emon, 
Hoy, ahora , N-aja, 
Mañana, Aru-lu, 
Sí, G-ehe, he, 
No, Ekne, 

Costeflo. 

Mate. 
Makun, 
Huahchi {huak-chi). 
Ahmuch. 
M-eme. 
T-aJa-hte. 
Usrí-eh. 
He-ah. 
Ekui. 

Nótese q u e en el costeño se halla la final ah <aj) de q u e 
hemos t r a t ado en ol cap. 21. 

6. OBSERVACIÓN SOBRE EL MIOUF.LESO.—Mr- Charoncey 
en|su opúsculo. "XoHeesurquelguetfamWeeiUlaiigauáa Mexi-
gue," considera el idioma quo s e habla en la Misión de San 
Miguel como afin del Mutsun , y en p r u e b a de ello compara 
los adjet ivos numera les ; pero tomando equivocadamente por 
idioma de San Miguel el Rumsen . Los adjet ivos numera les 
del R u m s e n pueden verse en uno de los p á r r a f o s anter iores . 
Los de San Miguel son los s iguientes , con poca ó ninguna 
analogía con aquellos: 

Uno, Tohi. 
Dos, Kugsu. 
Tres , Tlubahi, 
Cuatro, Kesa. 
Cinco, Oldrato-
Seis, Piaite. 
Siete, Tepa. 
Ocho, Sratel. 
Nieve , 'Peditrap. 
Diez, Trapa. s s s s s r 



CAPITULO X X I 

E L G U A I C U R A , V A I C U R A O M O X Q U I 

C O M P A R A D O . 

NOTICIAS P H E L I U I S A K E 8 . 

«Los esjrafíoles, dice Clavijero en su Historia de ta Baja Ca-
lifornia, encontraron en es t a península t r e s naciones, q u e 
aun ex is ten en el día, á s abe r : los Per icúes , los Guaicu ras y 
los Cochimíes. Los Per icúes ocupan lo par te aus t ra l de la 
península, desdo el Cabo de S a n Lucas hasta los 24?, y las 
islas adyacen tes de Cerralvo, el Espí r i tu San to y S a n José : 
los Gua icu ra s s e establecieron e n t r e el paralelo de 23? 30 y 
el de 26° y los Cochimíes tomaron la p a r t e septentr ional 
desde los 25? has ta los 33V, y a lgunas islas del m a r Pacífico. 
Cada una de esas t ro s naciones tenía su lengua propia. La 
lengua per icú ya no existe, y los pocos individuos que han 
quedado de aquella desgraciada nación hablan hoy en espa-
ñol.» 

Hervás , en su Catálogo (t. 1 p. 348), lundado en las noti-
cias que recibió dol P . Barco, misionero en la Ba ja Califor-
nia, considera como dialectos del Guaicura el Loretano, el 
Cora, el Dchi t ie y el Aripe. 

Venegas, en su Noticia de la California (t. 19 p. 63) opina 
con el P. Taravál que el Lore tano so dividía en dos ramas , 
Guaicura y Uchit . 

Clavijero (op. cit.) parece haber combinado las dos noti-
cias anter iores , pues dice: «La lengua guaicura tenía tantos 
dialectos cuan tos e r a n las r amas de la nación que la habla-

ba, ¡í saber : gua icuras p rop iamen te dichos, a r ipas , ucliitas 
coras é indios de Conchó l l amados después íaure tanos por 
el pueblo deLoro to que se f u n d ó cerca de ellos." 

Orozco, en su Geografía de las lenguas de México (p. 60.) si-
gue la misma clasificación adop tada por Clavijero. 

El P. Bagert , á quien se a t r i b u y e la Noticia de California 
(Manneheiin 1773) dice l i t e ra lmente : " S i n hab la r de las o t r a s 
cinco lenguas enteramente diferentes entre sí q u e se hablan en 
la California, q u e son la Laymona ce rca de la misión do Lo-
reto; el CotscMmí en la Misión de S a n Javier y más al Norte ; 
el lltschití y el Pericú al S u r , y la lengua aún desconocida 
q u e hablan los pueblos q u e el P . Linlv encontró en su viaje; 
s in h a c e r caso además de una mul t i tud de dialectos, t ra ta -
r é sólo del Waicurio q u e con la ayuda de Dios he a p r e n d i d o " 

Conforme á e s t a relación debíamos a p a r t a r el Cchi t í de l 
Guaicura ; pero sob re haber e n con t ra mayor número de opi-
niones, es fácil expl icar por q u é razón Bage r t tomó como 
idiomas en t e r amen te d is t in tos al Guaicura y el Uchití. El 
P. Barco manifiesta que " los dialectos cora, uchití y a r ipe 
e ran e n t r e sí -no poco d iversos . ' ' 

Venegas, ref i r iéndose áTa ravá l so explica más terminan-
t emen te diciendo: «Tres son las lenguas: cochimí, per icú y 
la de Loreto conchó; de e s t a ú l t ima salen dos r amas y son 
la gua icura y la uchi t í : verdad es q u e es la variación tan ta , 
q u e el que no tuviese conocimiento de las tres lenguas juz-
g a r á no sólo q u e hay cuatro s ino cinco.» 

P u e s bien, al P . Bager t , q u e sólo conocía el Guaicura, su-
cedió lo q u e indicaba Taravál, es to es, que tomó el Uchit í 
como e n t e r a m e n t e d is t in to del Guaicura . 

E n realidad, lo que debe admi t i r s e , y nosotros admit imos , 
es q u e el Guaicura so encon t r aba dividido en varios idiomas 
afines; pe ro tan dis t intos e n t r e sí que no merecen la califi-
ción do dialectos sino de l e n g u a s he rmanas . 

La tham, en su Filología comparativa (cap. 57), adopta el 
e r r o r de B a g e r t s in examen alguno. También s e equivocó 
Bage r t en suponer al Laymon y al Cochimí como lenguas 
d is t in tas , según expl icaremos en el capítulo siguiente. 

Respecto al or igen de los cal ifornios, no hay más que de-
c i r s ino que ellos mismos lo ignoraban: p regun tados por los 



misioneros, no sabían deci r o t r a cosa sino q u e s u s antepa-
sados habían venido del Nor te . 

Los californios son semejan tes en su fisonomía á los pue-
blos de México; pero eran muy d i f e ren te s r e spec to al esta-
do de su civilización, pues es taban comple tamente en la bar-
barie, no teniendo conocimientos de a rqu i t ec tu ra , agricul-
t u r a ni o t ras a r t e s de p r i m e r a necesidad. «En toda la pe-
nínsula, dice Clavijero, no se halló una casa ni vestigio de 
ella, ni tampoco una cabaüa, una vasija de ba r ro , u n ins t ru-
mento de meta l ó un lienzo cualquiera. S u s hab i t an tes se 
sus t en t aban con aquellas f r u t a s que s e p roducen espontá-
neamente , ó con los animales que cazaban y pescaban, sin to-
m a r s e el t r aba jo de cultivar la t ier ra , de s embra r , ó de c r ia r 
animales.» 

P a r a t r a t a r del Vaicura m e he valido do la Relación de Ba-
g e r t , c i tada an te r io rmente , única q u e existe donde se dé al-
guna noticia del idioma, y d e cuya relación recibí un ejem-
plar de E u r o p a como curiosidad bibliográfica. Al publicar 
la p r imera edición de la p resen to obra sólo pude disponer 
de las b reves noticias q u e t r a e el Mi t rh ida tes , ex t rac to del 
mismo B a g e r t . 

Según e s t e autor , el Guaico ra es un idioma «en alto g ra -
do salvaje y bárbaro,» por su pobreza de pa l ab ras y de for-
mas gramat icales . Me parece exagerado e s t e juicio, p u e s 
los Guaicuras podían e x p r e s a r todo lo q u e neces i taban se-
g ú n su condición social; f u é posible t r a d u c i r á su idioma 
oraciones que, como las cr is t ianas, cont ienen conceptos me-
tafísicos, y la g ramát ica gua icura contiene r e g l a s aun p a r a 
la eufonía. 

He aquí lo q u e sobre el dictamen de B a g e r t ha observado 
juiciosamente Cour t de Gebelin (Monde p r imi t i f ) : «L'au-
t e u r a p r è s avoir d i t qu 'en parle d a n s ce t te con t r ée s ix lan-
g u e s d i f fé ren tes , e n t r e dans divers détai ls s u r la langue 
Waicuriennc la seule qu' i l a i t apr isse : il en di t tou t le mal 
posible: selon lui elle e s t sauvage e t b a r b a r e au s u p r e m o 
dégré ; elle es t absolument phisique, e t b o r n é e aux sens l e s 
p lus g ross ie r s , l e s plus impar fa i t s , n ' a y a n t pas même les 
mots de vie, mort , froid, chaleur, monde, pluie; é t an t à plus 
fo r t e raison privée de ceux d'intelligence, memoire , volonté, 
amour, haine, beauté, figure, jenne, etc, e tc , ca r il en ci te 

une legende. De mots métaphor iques , il en fau t bien moins 
encore che rche r chez eux la moindre t race : quan t aux cou-
leurs , ils n 'on t que qua t re mots pour les des igner toutes . 
Voilà donc un peuple bien gross ier , bien in fé r ieur à tous 
les Sauvages les plus s tup ides de ce vasto continent . Voilà 

. . . Non, vous vous t romperiez en t i r an t ce t te consé-
quence . car on trouve ensu i te dans ce t Ecrivain qu ' i ls sa-
vent f o r t bien d i re il est chaud, il pleut, etc. qu'ils savent im-
poser pour n o m à c h a q u e objet une epi t he t e qu i la peint par -
fa i t ement par metaphore: qu ' i ls apellent une porte, bouche, 
le f e r pesant, la vin eau mechante. Que conclure de là? q u e 
l 'Au teur de ce t te Relation s ' e s t t r ompé d a n s les idées qu ' i l 
s ' e s t f a r m é e s de ce t te langue: parce qu' i l ne la pas trouvée 
semblable á celles d 'Europe , il n 'a pu se reconnaître , e t la 
langue vaicurienne á é té la victime.» 

Buschmann , en su obra Die Spuren etc. (p. 356), niega la 
analogía del Vaicura con el mexicano, sonorense y coman-
che. E s t e es un e r r o r que yo t ambién asen té en un art ículo 
inser to en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geograf ía 
y Estadís t ica , habiéndome fundado en a lgunas comparacio-
nes con la lengua Cora de Jalisco. Un conocimiento más pro-
fundo de lVa icura y comparaciones más minuciosas me han 
decidido á colocar e s t e idioma en el g r u p o mexicano (azteca, 
sonorense , comanche. ) He aquí e sas comparaciones. Véase 
también el cap. s iguiente § 4. 

G R A M Á T I C A . 

1. LETRAS.—No se encuent ran en el guaicura las l e t r a s / , 
g, l, o, x, zó s. Sin embargo, l a x mexicana ($7t,) la z 6 s se su-
plen con la tsch propia del Vaicura. La o se suple con la ?/: 
r ecuérdese q u e en mexicano hay una « de sonido e n t r e <> y 
t/., y que en tex>ehuan se confunden la o y la u. La / n o se en-
c u e n t r a en mexicano, sonorense ni comanche. L g no se lla-
lla en mexicano, cahita ni cora. La l fal ta en ópata, eudeve 
p ima y cora: se suple con l a r suave, y lo mismo en vaicura-
La letra propia de es te idioma tsch r ecuerda la del M u t s u n 
zs q u e suena tcha, tehe, etc. 



2. SÍLABAS.—El g u a i c u r a e s polisilábico como el mexica-
no, sonorense y comanche. 

3. COMPOSICIÓN".—La composición so usa en gua icura co-
mo en las t r e s familias de idiomas con q u e le comparo. Ejem-
plo. Tekerakadatemba, s ignificando cielo es un compuesto de 
(¡atembo, t i e r ra , y tekcraka a rqueada . Tiapatic es otro com-
pues to que significa "el que t iene su casa en el Nor te . ' ' 

4. NtÍMERO.—Algunos sus tant ivos forman plural por me-
dio de una par t ícu la prepositiva ó una final. Según el ejem-
plo que t r ae B a g e r t la final gua icura de plural es ma, l acua l 
es en t e r amen te igual en m u t s u n , y análoga á las de i gua l 
objeto g ramat ica l me en mexicano, m en cahita, mea, en co-
ra , me, m en eudeve, y ne en comanche: ya sabemos q u e » y 
ni conmutan en e s t o s idiomas. La part ícula preposit iva del 
guaicura para e x p r e s a r plural , según el ejemplo que t r ac el 
mismo B a g e r t , e s k; anai, m u j e r ; kanai, muje res . Al t r a t a r 
del verbo, h a r é una observación sobre el s igno le. 

5. CASO.—El gua icu ra no t iene finales para marcar el ca-
so, como tampoco las t ienen el mexicano, el comanche y la 
mayor p a r t e de las l enguas ópatas . 

6. ADJETIVOS.—Los adjetivos q u e fallan en gua icu ra s e 
exp re san a g r e g a n d o la negación á los que tienen significa-
do contrario-, v. g., de ataka, bueno, y ra, no, sale atakara, 
malo. E s t e mismo s is tema hemos visto usado en mexicano 
y las lenguas sonorenses (c. 11). La negación ra , conver t ida 
en ri, se ag rega al p r o n o m b r e personal en la conjugación 
del verbo, modo optativo ó subjuntivo, cuando se quiere ex-
p r e s a r negación. 

7. PRONOMBRES.—Los pronombre'* personales son be, yo, 
li, t ú ; talan, él; cote, nosotros ; peli, vosotros; titeara, ellos. 
No hay p ronombre relativo. 

Los posesivos son: 
I¡e, me, mi m, mío. Ti, te, t, suyo. 

Ei, e, et, tuyo , Kepe, nues t ro . 

Pocos sus tan t ivos s e usan en gua icu ra sin ei agregado 
del posesivo, y lo mismo, con más ó menos extensión, he-
mos observado en todos los idiomas has t a aquí descri tos, 
p r inc ipa lmente cuando e sos sus tant ivos exp re san nombres 
de parentesco, ó miembros del cuerpo. A los posesivos, en 

guaicura , se suele ag regar la sí laba lcun, aná loga&kauh q u e 
se ag rega en mexicano á n o m b r e s que exp re san posesión; 
en sonorense gaa (kua). (cap. 11). 

Cuando el sus tant ivo comienza con vocal, se agrega al po-
sesivo, en guaicura , d ó í, ó se omi te la final, regla eufónica 
q u e t iene muchos ejemplos análogos en mexicano, ópata ' 
e tcé tera . 

8. VERBO.—Los p ronombres , en guaicura , marcan las 
pe r sonas del verbo; v. g. , be amukirere, yo juego; ei amuki-
rere, tu juegas: también so pospone el p ronombre ; v. g. dai, 
t u es tás . Es to mismo hemos visto en los idiomas del g r u p o 
mexicano, é igual c i rcuns tanc ia se verifica respec to al me-
dio de que se vale el gua icura p a r a m a r c a r los t iempos, q u e 
e s el uso de finales. En gua icura hay presen te , pasado y fu-
t u r o de indicativo, formados s o b r e el infinitivo como radi 
cal. Acerca del infinitivo de e s t o s idiomas h a r é una ob 
servación impor tan te en el resumen gramatical (cap. 29) 
Tjas finales gua icuras son re ó relee de p resen te : rujere, rau 
pe, rauperi, rikiriáe p re té r i to : me, meje, enernede futuro . E s 
t a s finales tienen s u s análogas en las idiomas siguientes. 
fía de p resen te en taraliumar; r í a en ópata; riru, ri, raen 
eudove; ri, rek en ta ra l iumar ; rhijeri en p ima; iki en tepe-
huan, de pre tér i to . Muku, muja d e f u t u r o en pima; mokue, 
moiue, en tepehuan: en tarahumarse encuen t ran también 
los finales meri, mera de par t ic ip io y gerundio expresando 
t i empo venidero; en ópata y cah i t a hay un part icipio de fu-
t u r o en ma. 

El imperativo, en guaicura , t iene por signo la final tei pa-
r a la s e g u n d a p e r s o n a d e s ingu l a r ; en plural tu, s emejan tes 
á las d e igual objeto en ópata te, en mu t sun ti, t, trfs-

Signo de optativo en gua icu ra es la final rujerera, rikirika-
ra que r ecue rda las parec idas del tarahumar rcyeke, y del 
ópa ta kimt. 

El gua icu ra t iene infinitivo como el m u t s u n , y como tam-
bién parece tener le el comanche. I gua lmen te t iene gerun-
dio, a u n q u e no domina tan to como en las l enguas ópatas, 
s iendo Sus más comunes finales, en lo que he podido obser-
var, ene y me, afines, pues lo son los sonidos En Tara-
h u m a r hay un gerundio en me-re: en pima mi. En ópata. 



cahita, pima y cora liay part ic ipios t e rminados en n i « y en 
•me. ( V í a s e cap. 12). 

Se encuen t ra en gua icura un participio q u e generalmen-
te t e r m i n a en urre 6 /curre, final semejante á a lgunos de loa 
part ic ipios ó verbales comparados en o t r o l uga r (c. 12), co-
mo en ó pa ta Icararo, en pima kara. 

En el idioma q u e nos ocupa hay verbos p lura les y singu-
lares , como los hemos visto en las l enguas ópatas, y espe-
cialmente en Mut sun , formándose por medio de la par t ícula 
a n t e p u e s t a kii, k: v. g. jalee cha r l a r una pe r sona ; kuake, char-
lar varias personas . P e r o lo más notable es q u e el sonido le, 
marcando plural en el verbo guaicura , así como en el nom-
b r e , según vimos antes , figura mucho jiara seSalar también 
ol número plural en varios t iempos del verbo mexicano 
(Méx. § 25). 

9. P R E P O S I C I Ó N , A D V E R B I O , C O N J U N C I Ó N . — E n el idioma 
gua icura no he visto que la preposición se posponga á su ré-
g imen; pero s í el adverbio y la conjunción, del mismo modo 
que en a lgunas lenguas ópatas y en m u t s u n ; v, g. , en e s t e 
idioma las conjunciones ota, la, lúa; en p ima upu, api; en 
eudeve aui, vai. 

D I C C I O N A R I O . 

t a s comparaciones léxicas relativas al Guaicura son po-
cas , porque tienen que l imitarse á las pa labras in se r t a s en 
la breve noticia de Bager t , ya ci tada. 

Recuérdense las reg las etimológicas varias veces compro-
badas. 

HOMBRE. 

Guai. Ete, ti. Cora (del Nayar i t ) Teuit . Pi, y Tep. Te-o t i . 
Com. Te -napa , tua-vischi. 

M C J E R . 

Guai. A-nai . Op• Ñau (muje res ) Yuta. Na i -hah . 

PADRE. 

Guai. D a r é (tale.) 31-.;. Tatli . Caí. Tauat , tahui . 

H I J O . 

Guai. T i - shanu . Mut. S i t nu -n . 

CABEZA, F R E N T E . 

Guai. Apa. Com. P-ap i . Kixh. Apoan. 

Ï A R I Z . 

Guai. Namu. Cahuillo. Nornu. Netda. Nomun. 

SOL. 

Guai. Un ta i - r i (untai-li .) Méx. T -ona t i - uh Jalis. T-onal i . 
Tep. T-onoli. 

Guai. Da- temba. Cahuillo. Temu-1. 

COMIDA. 

Guai. Bue. Cahita. Buar-gámo. 

EDENO. 

Guai, Ataka. Cuchan. A-(ho)- tekah. Moiave Ahtk- Cahuillo. 
Atai. 

GRANDE. 

Guai. Pane. Com. Paop. 

vivo, VIDA. 

Guai, T -epe . Cahita. H- iepsa . 

TD. 

Guai. Ei. Cahita. E. Wih. I. 

T D . 

Guai. Ekun. Chem. Ha- iku. 

E L , AQCEL. 

Guai- Tu- t an . Tar. Ta ó ra. Sho. Ton, tan. 

NOSOTROS. 

Guai. K-ate. Pi. Ati. Tep. A tu -m. 



AQCELLOS. 

Guai. T -ukava . Pi. Ukama. 31 ut. N upkan. 

Guai, Ma, m. Calata. I - m , m. 
TCYO. 

Guaì. Ei, e. C'ahita. E. ("ora. E i - i a Cahuilio. Eli. 

Guai. Ta, te, ti. 3lex. T e (ajeno, de otro.) Tar. Ta. Pi. y 
Tep. Di (ti). 

ESTE, ESS . 

Guai. J a t - u p e , t a -upe . Cora. Aehpu, Moiave- P -epa . Kàh. 
Pae. C/tem. Eimpu. 

CHAR1.AR, HABI.AR. 

Guai, J - a k e . Cahi'.a. N-okae. Op. N-ukuai . Corti- T - e k u a -
d e n , t - a k u o - n . 

Guai. A m u - k i r ì . Mix. Ama-patoa . 

COSOCER. 

Guaì. A- (ka ) - tu i . Cahita. Ataia. 

MATAR. 

Giuli. Tsch-aka . Méx. M u 1-ri- Cora. He- ika - t . Pi. M - u k a 
Cahuilio. M-eka . Chem. P - a k a i . 

S E B , ESTAR. « 

Guai, Kea. Méx. Ka. 0 p . Kak. 

Guai. Dar , tar- Pi. Ta , Coni. Tza, t a r e . 

Guai. Ke, ken. .liex- Ma-ka . Pi. Ma-ka. 

Guai. Tujake. Cora. Tajua-

QUERER. 

Guai. Kubii. Moj. K o - k e b u - t . 

M ANDAR. 

Guai. Yebis - t schene . Op. Taoe. Tep. Teane. 

SOBRE. 

Guai. Tina. 3Iex. Tepan. 

D E , EN. 

Guai. Te, pe. .1{ex. Tech. Op. Thu . Jl/ut, Tea-

Y, T A M B I É N . 

Guai. Tschie . Tar- U-ehe. 

L a s pa labras análogas corresponden á ce rca de una mitad 
de las comparadas . 

E J E M P L O S DEL IDIOMA. 

He aqu í el P a d r e N u e s t r o en guaicura : 

Kepe-dare tekerekadatemba daí ei-ri 
N u e s t r o pad re (que en el) cielo es tás , te 

akatuike pu-me, tsehakarrake 
reconocemos todos (los que) exis t imos (y te) alaban 

pur-me ti tschie. Ecun 
todos (los que) somos h o m b r e s y. (Y por) tu 

gracia ri atume cate tekei-ekeclatemba 
g i a c i a ? t engamos nosotros (el) cielo 



t sdii e. 
(y). 

Ei-ri 
Te 

jébarrakeme ti p-u 
obedeceremos (los) hombres todos 

jaujje 
aquí 

datemba 
(en la) t ie r ra 

pae 
como 

jebarrakere 
obedientes 

àSna kea. 
a r r iba siendo. 

Kepekun 
Nues t ra 

bue kepe 
comida (á) nos 

jatupe untairi, 
es te día. 

Kate 
(Y á) nos 

kuischarrake 
perdona 

t8hie kepeciin 
(y) nues t ro 

atakamara, pae kuitscliar-
malo (pecado), como perdona-

rakere cute tschie cavape atacámara 
nos nosotros también (á) los (que) mal 

kepetujake. Cate 
(nos) hacen. (A) nos 

tikakamba 
ayuda 

tei tschie 
y 

cuvumc 
(no) q u e r r e m o s 

cate 
nosotros 

ite atukiara 
algo malo. 

Kepe kakui\ia pe 
(Y á) nos protege de 

atacara 
mal 

tschie. 
(y). 

AsÁTASm.—Eepedare.-kepe. p r o n o m b r e posesivo; daré, sus -
tantivo. 

Tekerekadatemba: es ta pa labra significa « t ie r ra a rquea-
da,» y con ella se suple el sus tan t ivo cielo. 

Ei-ri: B a g e r t t r aduce «á t i q u e pues ,» lo cual nos p a r e c e 
impropio, supues to q u e el idioma carece de relativo. S in 
embargo, no sabemos q u é significa aquí la final r i , p u e s se-
gún lo q u e hemos visto an te r io rmen te , se usa en optativo 
con negación. El es el p r o n o m b r e de la s egunda pe r sona de 
singular . 

Akatuike: la final ke. debo so r un abreviado de rekc, pro-
pia de indicativo p resen te . 

Pu-me: Bage r t t r aduce «todos somos,» y sin embargo , en 
o t ros lugares del P a d r e n u e s t r o vemos o t r a s dos f o r m a s 
t raduc idas por s e r ó es ta r , quo en nada se parecen á me, y 
son dai, es tás ; kea, siendo. El verdadero significado acaso 
sea «todos los que exist imos.» 

Tseliakarrake: la final ke debe se r contracción de reke ter-
minación de indicativo presente . Nótese el circunloquio q u é 
es prec iso usar , por la pobreza del idioma, para e x p e s a r de 
alguna manera las palabras de n u e s t r a oración dominical 
«santificado sea tu nombre .» 

Tschie: conjunción pospuesta , según el uso del idioma, y 
q u e para nosotros debe ir an tes del verbo alabar, donde la 
hemos puesto e n t r e paréntes is . 

Ecun: l iemos dicho quo cun ó kun se suele a g r e g a r á los 
posesivos. 

Ri: aquí se o f r ece la misma duda q u e ya hemos manifes-
tado sobre e s t a partícula. 

Atume: según la final me e s fu turo , con cuyo t iempo debe 
supl i r se s eguramen te el subjuntivo. 

Jcbarrakeme: aquí se ve la final me de fu tu ro . 
Jebarrakere: la final es de indicativo presen te : pe ro no hay 

signo de persona, y tal vez de esta manera significa el ve rbo 
como nombre, en guaicura , según sucede en otros idiomas 
mexicanos. 

Ken: no se ve con es te imperativo el s igno propio del 
modo. 

Kuüscharrake tei: tei es signo de imperativo, compues to del 
p ronombre el y la par t ícula t. 

Atakamara: significa nial, malo, cosa mala, compues to de 
a tu ka, bueno, y la negación ra, no. 

Tikakamba tei: tei, signo de imperativo. 
Cuvume: me es terminación de fu tu ro . 
Ha: adverbio pospuesto. Obsérvese de nuevo todos los 

circunloquios de que t iene q u e usar el guaicura p a r a t r a d u -
ci r nues t ro idioma. 

Kaicunja: no se ve con es te verbo el signo de imperat ivo. 
Las demás pa labras q u e no se explican se comprenderán 

con lo dicho, sin necesidad de repeticiones. 



CAPITULO XXVI. 

E L C O C H I M I Y E L L A I M O N . 

X. E L C O C I I I M Í y s u s D I A L E C T O S . — Al t r a t a r del gua icu ra 
hemos visto que el Cochiml se habla en la p a r t e septentr io-
nal de la Ba ja California. 

El jesuí ta Miguel del Barco escribió un «Ensayo del ca-
rác te r de la lengua cochimí.» según se ve de una ca r t a q u e 
esc r ib ió á Hervás, y que incluyó és te en su obra: Catálogo 
de las lenguas. Sin embargo, no sé q u e n inguna persona ha-
ya visto el escr i to del padre Barco, que probablemente se 
h a pe rd ido ó yace olvidado en alguna biblioteca de Europa . 

Clavijero, en su Historia de la Baja California, nos da la si-
gu ien te noticia sobre el cochimí. 

«La lengua cochimí. que e s la más extendida, es muy di-
fícil, e s t á l lena de aspiraciones, y t iene algunos modos de 
p ronunc ia r que no pueden expl icarse . No tieno más nom-
b r e s numera les q u e los s iguientes : tepeeg, uno: goguódos; 
cambió, t r e s ; y magacubuguá; cuatro. P a r a decir cinco, se 
explican los cocliimíes asi naganná tejueg ignimel, esto es , 
una mano entera . De e s t e número en adelante, los más in-
cul tos se confunden y no saben decir más que muchos y mu-
chísimos-, pero los que tienen a lgún ingenio, s iguen la nume-
ración, diciendo: una mano y uno; una mano y dos, etc. Pa-
ra e x p r e s a r diez, dicen: naga-muí ignimbaUlemuejueg, esto es, 
t odas las manos: para quince dicen, las manos y un pie, y 
p a r a veinte, las manos y los piés, cuyo número es el t é rmino 
de la a r i tmét ica cochimí. Los que han aprendido él espaüol 

saben n u e s t r o modo do conta r . Al día le dan, á ejemplo de 
o t r a s naciones, el m i s m o nombre que al sol, ibó; al aflo le 
l laman me/ibi, cuyo n o m b r e significa pr incipalmente la esta-
ción más a legre y abundante . No dividen el ano en meses , 
s ino en seis es tac iones ; la p r imera , q u e e s en la l lamada 
mefibó y la más alegro j jorque en ellas se coge la cosecha de 
p i tahayas : comprende p a r t e de Junio, todo Julio y par to de 
Agosto; la segunda, q u e t ambién les es tan g r a t a como la 
p r i m e r a por la cosecha de p i tahayas agr idulces , t unas y 
o t r a s f r u t a s y semillas q u e aprec ian , s e llama amadá-appi, 
y comenzando en Agosto , abraza todo Sep t i embre y p a r t e 
de Octubre , en cuyo t i empo reverdecen las p lantas con las 
lluvias q u e entonces caen, aunque escasas; la t e r c e r a t iene 
el nombre de amadá-appigalá, y comprende p a r t e de Octu-
t u b r e , todo Noviembre y p a r t e de Diciembre, t iempo en q u e 
la y e r b a nacida en la estación an te r io r empieza á amari l lear-
s e y secarse ; la cuar ta , n o m b r a d a majibél, e s la más f r ía , y 
comprendo p a r t e de Dic iembre , todo Ene ro y p a r t e de Fe-
brero , l a q u i n t a que se l lama mojiben, comienza en F e b r e r o y 
abraza todo Marzo y p a r t e de Abr i l ; finalmente la sex ta in-
cluye p a r t e de Abri l , todo Mayo y par te de Junio , y se lla-
m a n májiiben maaií, e s t a es , la estación mala, po rque p a r a 
ellos es lo q u e para o t r o s pueblos el invierno; p u e s siendo 
allí entonces más escasos q u e nunca los víveres, no t iene 
aquella pobre gen te más al imento que el mezcal y las semi-
llas tos tadas , recogidas en las o t r a s estaciones: y as! la si-
gu ien te les e s t an to más g r a t a , cuanto mayor es e n es t a su 
miseria.» 

El mismo Clavijero, en s u s Adiciones, ag rega lo s igu ien te : 
«Para que se vea c u á n t a e s la diversidad q u e se halla en-

t r e los dialectos de una m i s m a lengua do las q u e s e hablan 
en la California, ponemos aquí ol P a d r e nues t ro en t r e s dia-
lectos de la lengua cochimí. 

En el dialecto de las mis iones de San Francisco Javier y 
San José de Comandú. 

l'ennayíi nakœnamhà, yaà ambaynjùp miya mô, buhù mombojuà 
tammalû gkomemdà hi nogodognô de muejueg gkajim:pennayulà bo~ 
godogno gktgim. ffuihi ambayujup mabà yaà kœammelè decuinyi mo 
puegign: yaàm buhula viàjua ümbayvjupmo de dahijua, aniel è nô 



guilugiii, ji paglcajim. Tomada yaa ib& tejueg guUuguigui pamijicl, 
e mu, ibo yanno pungía: guihi tamma yaa gambuejula laepvjai am-
binyijuñ pennayula dedaudugüjua, guiluguipagkajim: gaihiyahta-
gamueglá huí ambinyyjüa ai doomñ puguegjuil, ni doomb pogoun, 
gim; lamuegjua, yuiKi ufi mahel bamnnut P. dicuia yumo, guihi yaa 
huimabinyiyaa gambuegjua pagkauduyum. Amén. 

E n el dialecto de las misiones de San Francisco d e Borja , 
San ta G e r t r u d i s y San ta María . 

Cahax apa, ambeimjmia mimbang-a-jtiavalvuit-maha: amlt mi-
diduvaijuíi cucuem: jemmujuit. amabang vil,i müng.ame tenhng íu-
vihim. The-vap yicmi limiei: digua, i bang-anang gna cahittevichip 
nuhiguá aviuveham, vi chipiyeguü gnapaviuvem: casselasutlixg ma-
menit-gnakiim. yuang tevisiie gna cavignahí Amén. 

En el dialecto de las misiones de S a n Ignacio. 
Va-bappü amma-bang miamú, ma mang-b-juii huit moja legem 

Amat-ma-thadabajua ucuem: Kem-mu-juh amma -bang vahi-man'j 
amal-ii-nang la-uahim. Teguap ibang gual giiieng-a-vit-a-ja-
iban-á-nang packagil: muhl-pagijuíi ábadakegem, machi uayecg-
juit packabaya—guem: Kazet-á-juaiigamiie-g,iU-pacum: guang 
mayi-acg packabanajam. Amén, 

Los dos p r i m e r o s e jemplos del idioma cocliimí, q u e t r ae 
Clavijero, se ven igualmente en la Colección de Hervás y en 
el Mithr idates , con la t raducción de a lgunas palabras , q u e 
ponemos á continuación. 

Saktenamba ó makenamba, como escr ibe Hervás, p a d r e . 
Ambayujua, que Hervás esc r ibe ambayujui, cielo. 
Mombqjuu, nombre . 
Tammala, según Hervás, tamma, nombre-
Gkomenda, reconocer. 
Si, y. 
Sogodogno 6 nogodoilo, s e g ú n Hervás , a m a r . 
Demejueg, todos. 
Guilii, y , también . 
Kceammete, t ie r ra . 
Decuinyi, contenta . 
Yaa, este-
Ibo. día. 

Ainbinyiiua, mal. 
Doomo, aunque, 
i / i , y-
Dicuinyimo, según escr ibe Hervás , contentar . 
Cahai ó ta/iai, según Hervás , Padre . 
Apa, nues t ro . 
Ambeing, cielo. 
3fimbangajua, nombre . 
Val, todos. 
VuihiMha, venerado. 
Amet, t ie r ra . 
Arnabany, cielo. 

En fin, el mismo Hervás ha p resen tado o t ros dos ejem-
plos del cochimí, que no debemos omit ir : el p r imero de San 
Javier y San José , y el segundo de San ta Ger t rud i s , San 
Bor j a y Santa María. 

¿ Temí nia ayinibio 
P o r q u é 

ktianl Dios-la 
. . . . ? Dios 

Dios 
Dios 

temma uyipilta 
al hombre croado ha 

temma 
al hombre 

uyipü 
creado h a 

lata/ua 
que 

uyipunjur. 
corazón 

hu'imaha 
venerar 

¿Dios-il 
Dios 

amet e 
t i e r r a sobre 

no ghinna udaahi 
vivir 

laenogooso 
' mucho a m a r 

iba 
m u y 

tama 
al hombre 

iba 
m u y 

uchenac 
creando 

nagual-
por-

Dios-mo 
Dios 

kœe 
mucho 

xtehani 
creado ha 

Tamal 
El h o m b r e 

amateguang 
t i e r r a sobre 

Dios 
Dios 

uduipuicchec 
a m a r 

guil 
s u s 

nididiiuai 
mandatos 

uihihumumac 
observando 

ciolo 
uhe duec uehiiang hu. 
va por eso creado ha 



E n el p r i m e r e jemplo se observa que la proposición e, so-
bre , así como el adverbio iba, muy, y la conjunción Ai, se 
proponen. 

En el s e g u n d o ejemplo se ven dos gerundios t e rminados 
en no. En la pa labra amateguang, la preposición es t á pos-
puesta á su r é g i m e n . 

A u n q u e los e j emplos pues tos por Be rvás se refieren á dos 
dialectos, y á t r e s los de Clavijero, debe adver t i r se q u e el 
Cochimí tenía cua t ro , que por sus notables d i fe renc ias más 
bien deben c o n s i d e r a r s e como lenguas he rmanas . Efectiva-
mente , Clavijero mismo dice: «Aunque muchís imos do los 
Cochimies han ap rend ido el espafiol, se conserva también 
su lengua en c u a t r o dialectos tan diversos e n t r e si, q u e al 
poco versado en ella pueden parecer le lenguas dis t intas .» 
El 1». Ba rco .'.citado por H e r v í s ) se explica de e s t e modo: 
"La t e rce ra l e n g u a diversa es la cochimí ó de los cochimís, 
que ocupan los países medi te r ráneos de los guayemos (que 
se ext ienden por las orillas del mar,) y todas las o t r a s tie-
r r a s q u e se habían descubier to ha s t a la Misión de San ta 
María, la cual s e fo rmaba al t iempo de n u e s t r a expulsión. 
E s t a misión s e halla cas i á 31 g rados de lati tud boreal, por 
lo q u e me pa rece q u e los cochimies se extendían por 6 gra-
dos en las t r e s misiones s iguientes que todavía exist ían: 
San Javier , S a n J o s é Comandú, Concepción ó Cadegomó, 
Santa Rosalía Mulejé , Guadalupe, S a n Ignacio, S a n t a Ger-
t rud is , San B o r j a y San ta María , misión principiada. E n 
es ta extensión había á lo menos cua t ro dialectos tan dife-
rentes, que el dialecto que yo usaba en mi misión de San 
Javier que e r a la p r i m e r a ) se diferenciaba tan to del dia-
lecto de la de S a n Bor j a (que e r a la octava), como ol espa-
ñol del f r a n c é s ; y mucho más se d i ferenciaba del dialecto 
de la nueva Misión de San ta María. Es ta variedad y núme-
ro de dialectos se expr imían por nosotros con los nombres 
do las misiones e n que se usaban; y así los nombrábamos 
dialectos de S a n Javier , Cadegomó, San Ignacio y Santa 
Mar ía . " 

Orozco y B e r r a en su Geografía de las lenguas de México (p. 
43), considera como lenguas afines del Cochimí el Edú y el 
Didú f u n d á n d o s e en Clavijero. Yo he consultado es te autor 
y no encuen t ro aclaración sobre el Edú y el Didú, mien t ras 

q u e en Venegas , Noticia de California, veo que los Ediles e r a n 
lo mismo q u e ios Pericues (p. 65, 71 t . 1); y los Didúes una 
t r ibu de Monguis (Guaycuras ) (p. 66 t. I . ) 

En consecuencia de esto, si es que hubo dialectos llama-
dos Edú y Didú (lo q u e no aparece claro.« debe r e f e r i r s e el 
p r imero al P e r i c ú y el segundo al Guaicura . 

2. EL LAIMON.—El laimon s e hablaba en las cercanías de 
Loreto, y de él nos ha quedado la s iguiente m u e s t r a q u e se 
ve en el Ml th r ida tes , sacada del Diario de M u r r . 

Diosjua 
Dios 

ibi 
m u e r e 

ni; 
no; 

iamma 
el hombre 

amayben 
aflos 

metaii aguínani, Kotajua gehua, ussi 
muchos vive no. La piedra, (es) dura , el fuego 

mancu-
caliento. 

Ibungajua ganehmojen lailuhu. 
El sol. (que) la luna más grande . 

Annet 
A y e r 

andemajuong 
noche 

galamala. 
ha llovido. 

L a sílaba final jua s e encuen t r a en a lgunas pa labras del 
laimon, así como del cochimí, según los t r e s p r i m o r e s ejem-
plos del P a d r e n u e s t r o pues tos an t e r io rmen te . Acaso soa 
una par t ícu la reverencial . 

El adverbio T,I, no, se usa pospuesto. 
E n la proposición «la p iedra es dura,» se no ta que la có-

pula, el verbo sus tant ivo, se omito. 
3. COMPARACIÓN ENTRE EL COCHIMÍ Y EL LAIMON.—Ba-

g e r t , en t ro los a u t o r e s ant iguos, y Orozco e n t r e los moder-
nos, son los únicos q u e ponen al Laimon como d i fe ren te del 
Cochimí. 

Venegas , en su o b r a varias veces citada (p. 66 el passim) 
cons idera á los Cochimies unos mismos que los Laimones 
pues dice: «La nación de los Cochimies ó Laimones es la más 
n u m e r o s a de todas.» 

Vate r , en el Mi t rh ida tes , fundado en comparaciones filo-
lógicas, manif iesta q u e el Laimon e r a muy dis t into á los de-
más idiomas de California, menos al Cochimí. 



Balbi, en su Atlas, pone & los idiomas refer idos forman-
do una m i s m a familia. 

Ludewlg , al c i tar á los Cochimíes, agrega , «related t o t h e 
Laymons .» 

B u s c h m a n n (Spurcn, p. 511), fundado como V a t e r os es-
tudios lingüísticos, encuen t r a analogía e n t r e Lannon y Co-
chimi. . , , 

Por mi pa r te , también reconozco esa analogía en v i r tud 
de las comparaciones q u e he podido hacer , y q u e pongo á 
continuación. 

CorWoi ca rariM dlatetM. Ulmwi. 
Hombre , Tamala, tamma, Tamma, uami. 
Mujer , Buagen, (uaken), Huetuja imetnja, 

huakoe, wakoe. 
P a d r e , Makenamba, t e - Keneda. 

nandia, 
Sol, día, Ibo, »««C«-
Lunai Gamma, gama, Oaneh, (gamch). 
Agua', K a h a l ' K á h a l 

Fuego, l'Jai, L ' s s i 

Afi0i Mejibo, Amayben. 
Uno| Tepueg, Tejueg, T<iioe. 
Dos,' Goguo, Gouek. 
ijrea Kombio, Komioek. 
Nuestro , ¿apa, Hapa, iapa (mío). 
Mori r , m , l b -
Vivír. Ghinau-daahi, AguinaTd. 
Amar , Nogosso, Nagassaug. 
Todavía, Liihu, Luhu. 
No, W , S l -

4 . A N A L O G Í A D E L O S C A L I F O R N I O S C O N L O S M E X I C A N O S Y 

SUS CONGÉNERES—He opinado con B u c h m a n n y o t ros auto-
res , en c o n t r a de. Orozco, respec to á la relación q u e e x i s t e 
e n t r e el Cochimí y el Laymon. P o r el contrar io , hay o t r o 
pun to e n q u e voy de acuerdo con Orozco y no con B u c h -
mann, y os s o b r e la semejanza del cocliimi con las l enguas 
ópatas, y , en consecuencia, con el mexicano. T r a n s c r i b i r é 
p r imero la indicación q u e sobre e s t e pa r t i cu l a r ha hecho 

Orozco, ocu r r i r é después á la h is tor ia y la fisiología, y por 
último, ha ré las comparaciones léxicas y g ramat ica les q u e 
me sea posible. 

He aquí lo manifes tado por el S r . Orozco: «Como una sos-
pecha, y no de otra manera apun ta remos , q u e el cochimí 
puede tenor afinidad con las lenguas del o t ro lado del Golfo 
y del rio Colorado, y que ta l vez no sea ex t r año al pima, al 
ópata y á todos los individuos de e s a larga descendencia .» 
También Latha en su Filología comparativa (c. 57) ha indi-
cado que «todas las lenguas de la Ant igua Cal i fornia son 
pumas-* La tha no conoció la analogía del Yuma con el Pi-
ma; es de los que han creído dis t intos esos idiomas: noso-
t r o s hemos procurado demos t ra r lo cont rar io en el c a p 14 
de es t a obra . 

Ahora bien, lo p r imero quo ocur ro para no ex t raOar la 
analogía de los cochimíes, y demás habi tan tes de la Baja 
California, con los ópatas, pimas, etc., es que aquellos en 
mane ra alguna pueden cons iderarse como auctóctonos, se-
g ú n s u s t radiciones y su aspecto físico. 

E n lo general , todos los Californios declaraban q u e s u s 
an tecesores hablan venido del Norte , sob re cuya c i rcuns-
tancia hace Venegas (op. cit.) la s iguiente explicación: 
»Aunque ellos no lo di jesen, es por sí mismo cre íb le e s t a 
verdad, e s tando por todas p a r t e s cercada del mar la Cali-
fornia, y sólo unida por el lado del Norte á la t i e r r a firme, 
no habiendo de más de eso fundamen to para c ree r q u e vi-
nieron por mar. No dicen cuándo vinieron; y envuel tos to-
dos en lamentable rus t ic idad, no parece que ha habido en-
t re ellos quien dis t inga los anos, ni advier ta la sucesión de 
los t iempos como hicieron los mexicanos. La ocasión q u e 
tuvieron para dejar s u s an t iguas t i e r r a s del Norte, y venir 
á poblar las de la California, dicen, por test imonio de sus 
antepasados , haber sido una g ran contienda, q u e tuvieron 
en un convite, en q u e concurr ie ron muchos de naciones va-
rias. De ello nació el o c u r r i r todos á las a rmas , y d e s p u é s 
do a lgún debate, huir los menos f u e r t e s hacia el Mediodía, 
perseguidos de los más poderosos, ha s t a esconderse en las 
montaflas do la Península . Ot ros dicen q u e la cont ienda f u é 
e n t r e dos señores que par t i e ron la gen te en dos b a n d a s 
opues tas ; y vencedor el uno, obligó al otro, después de mu-



cha matanza, á busca r el asilo de la s e r r an í a , y de las islas 
del mar . E s t o e s tocio lo que los misioneros han podido ave-
r igua r del or igen y venida de los californios á su t i e r ra : 
donde se ve q u e su sencillez no les deja f u n d a r su vanidad 
sob re haber venido de lejos, vist iendo su or igen de fábulas 
como lo han hecho muchas naciones cul tas .» 

S o b r e el aspec to físico de los hab i t an tes de la Ant igua 
California h e aquí lo que explica un autor de buen juicio, 
Clavijero. 

«En el ros t ro , cabello, ba rba y color, son semejan tes á los 
pueblos de México, Tienen como ellos el cabello g rueso , 
l a rgo y negro , la ba rba escasa, y ningún vello en los bra-
zos, mus los y p iernas ; la f r e n t e es t recha , la nariz, un poco 
g r u e s a , los d ien tes blancos, iguales y f u e r t e s ; la boca, ojos 
y ore jas r egu la res , exceptuando los q u e s e educan en el 
genti l ismo, q ue desf iguran s u s na r ices y ore jas con p e n -
d ien tes q u e en ellos so ponen por adorno- El color de los 
q u e habi tan en los lugares medi ter ráneos , es cas taño claro; 
pe ro los q u e viven cont inuamente en los l i torales le tienen 
más oscuro. E n t r o ellos son tan r a r o s los d e f o r m e s como 
e n t r e los mexicanos.» 

5. -COMPARACIÓN- DEL COCHIMÍ Y EL LAIMON CON EL ME-
XICANO, ETC.—Visto ya que, según la tradición, los Califor-
nios vinieron del mismo rumbo que los mexicanos y s u s 
congéneres , y visto también q u e el aspecto f ísico de unos y 
o t ros es igual, puso á comparar ahora el cochimí y el laimon 
con a lgunas l enguas del g rupo mexicano, y además con la 
g u a i c u r a . L a s analogías que vamos á encon t ra r , nos indi-
can l a relación de todas esas lenguas: pe ro siendo pocas las 
comparac iones q u e puedo hacer , no es fácil fijar el g rado 
de esa relación, y así dejo al cochimí en familia separada , 
aun r e spec to del guaicura , uniendo los idiomas r e f e r idos 
en la clase de grupo. Véase en el prólogo de es t a obra lo que 
ent iendo por dialecto, rama, familia y grupo . 

El cochimí y el laimon son polisilábicos como el gua icura 
y los idiomas del g r u p o mexicano, é igualmente todos ha-
cen u s o de la composición: v. g., rtaganatepueg, en cochimí, 
significa cinco, compues to de tepucg, uno, y nagana, mano. 

N inguno de los idiomas q u e aqu í comparo, si no es una 

que o t ra lengua sonorense, t iene declinación para e x p r e s a r 
el caso. 

El mecan i smo del verbo cochimí y laimon, según lo que 
he podido obse rva r , e s esencialmente lo mismo que en guai-
cura , mexicano y s u s congéneres . S e encuen t r a en cochimí 
un ge rund io cuya final es ni-, como en mut sun . 

La preposición en cochimí se pospone á su régimen, del 
mismo modo q u e en mexicano, ópata etc. 

También se posponen, en cochimí, la conjunción y el ad-
verbio: lo m i s m o en laimon, guaicura , mu t sun y varias len-
g u a s ópatas (V. c, an ter ior § 9.) 

E J E M P L O S DE PALABRAS, 

HOMBRE. 

Cochimí. T a - m a . Gaiomra. E - t e , ti. Cora. Te-u i t . 
Pima. Te-ot i . Comancke. Tah-pi . 

MUJER. 

Laimon, Uetu . Cor. Dita. Pi. Uth. Cora. Ua i t -puck . 

M A D R E . 

Coch. N a - d a . Méx. Nan -tli. Cahita. Nae. 

HERMANA. 

1MÍ. Kena i s -a . Hétela. Keis. 

FRENTE, CABEZA. 

Coch. Ag-opi . Ouai. Apa. Com, P-adi . Kizh. Apoan. 

CORAZON. 

Coch. D- (y i ) -pun ju -z . Com. O-piji . 

P I E . 

Coch. Aga-napa . Com. Nape. Chen- Xampan. 

ROCA. 

Coch. Aja, aba. Diegueílo. Aj, ah. Muí, Jai . 



C'ocit. Ga-ma, go -ma . Com. Muea. Kizh. M u a - r 

T1EBBA. 

Coch. Amet . Cuchan. Omut. 

CIEI .O. 

Coch. Arabeing. Cuchan. Animai. Äfoj. Ainaiya. 

S O C H E . 

Lai- Andema- juong . Dieg. Joon. 

Coch. y Lai. K-aha-1. Cuchan, y Dieg. Aha. Yuta, y Chem-
P - a h . Cara. Ah- t i . 

aSO. 

Coch. Me-x ibo (xiuo). Mex. Xiui- t l . 

P I E D E I . 

Lai. Ko-ta, Méx. Te- t l . Cahita. Te- ta . 

D U R O . 

Lai. G-eua . Méx. Oui. 

P E Q U E R O , CHICO. 

Lai, Wh&nu, wakna. Mojave. Ato-wenok. 

D O S . 

Coch Goguo. Lai Gouek. Op. Gode. PL Gouak. 

Coch. Kombio. Lai. Komioek. Dieg. y Cuchan, J a m o k < 
mok). 

CUATBO. 

Coch. Magakubugua Cora. Makua . Tep. Makoado. 

T D Y O , TU. 

Lai• Ma-ba. Mex. Mo. Op. Ma . Com. E - m a . 

SUYO, DE ÌCL. 

Coch. Guil. Tep. E-gue. Pi. U-gai . 

Coch• Yaa. Cora. Yi. 
RECONOCER. 

Coch. K-omenda , k-omenta . Mex. Ix - imat i . 

YEN I B . 

Coch. Ghin-audahi . Op. Aidahua, 

Coch, Uje, uhu. Mex. Auh, auj. Cahita. Huei . 

Y E R , MIRA?.. 

Cach, Ich . Mex. Tl-ach-ia . PL Ku- ich . Moj. I chcuk . 

S O B B E , S I S . 

Lai, Guang. Com. Guaht . 

AUNQUE. 

Coch. Domo, tomo. Tep. Tumu-tz i . 

Coch. Iba . Chem, Aba- t . 

MUCHO. 

Coch. Kce. Moj. Atai-ke. Op. Ada-ki . 

Coch. Hi, liiki, Mut. Hi, hia. 

L a s pa labras análogas cor responden á ce rca de dos terce-
ras p a r t e s de 1 



CAPITULO XXVII 

E L S B R I Ó E E C E R I . 

NOTICIAS P R E L I M I N A R E S . 

Los Ser is , reducidos hoy á unas cuantas familias, habitan 
en Sonora, especialmente en la isla del Tiburón, por cuyo 
motivo se les conoce también con ol n o m b r e de Tiburones . 
Los indios l lamados Salineros, que viven en los confines de 
la P imer la alta, y los Tepocas, que habitan hacia el Sur , per-
tenecen á la nación Ser i . 

Notables han sido s i empre los S e r i s por su ferocidad y 
barbar ie , pref i r iendo morir en la g u e r r a contra los blancos, 
á adoptar su civilización, haciéndose temibles y famosos por 
sus flechas emponzoñadas con activísimo veneno. Son altos, 
bien formados , y las mu je re s de buen aspecto. P o r su esta-
do de re t ra imien to con los blancos no ha s ido posible averi-
guar s u s t radic iones; solamente se les h a oído q u e sus an-
tecesores vinieron de t i e r r a s m u y lejanas sin des ignar rum-
bo. Do su religión se sabe que adoran todos los días al sol 
naciente. 

El S r . D. A. Penocliio remitió á la Sociedad Mexicana de 
Geograf ía y Estadís t ica una l is ta de pa labras seris , quo por 
se r cor ta y sin explicaciones gramaticales, no me ha permi-
tido hacer más observaciones s ino las que se ven luego, bas-
tan tes , s in embargo , p a r a poder clasificar el idioma. Como 
una s ex t a p a r t e de las pa labras comparadas t iene analogía 
d i rec ta con el mexicano, y una g ran p a r t e de las r e s t an te s 

por medio de idiomas del mismo g rupo : igualmente encon-
t r a m o s analogías gramat ica les en lo que podemos compren-
d e r de la gramát ica seri . 

G R A M A T I C A . 

1. COMBINACIÓN DE LETRAS.—Generalmente e s propor-
cionada la reunión de vocales y consonantes , a u n q u e en va-
r i a s palabras se e n c u e n t r a n unas ó o t ras duplicados; v. g." 
aminirae, cielo: Uta, m a d r e ; aOb, el aire, ilassojh, es t rel la : too, 
lio, pavo común; loot, coyote. Es to mismo se encuen t ra en 
a lgunas de las lenguas ópatas , en mutsun y en o t ros idiomas 
de California. Sin embargo , el se r i aparece en a lgunas vo-
ces como más ca rgado de consonantes que los demás miem-
b r o s del g r u p o mexicano, p u e s suelen encon t ra r se has ta 
cua t ro jun tas como en Icolislh, verde. Empero , osas palabras 
son pocas, y además la cargazón de consonantes depende del 
s i s t e m a de or tograf ía usado con el seri q u e no es entera-
men te adecuado. P o r e jemplo, on rahj, sol, y o t r a s muchas 
pa labras donde c o n c u r r e la h, puede obse rva r se fác i lmente 
q u e si e s t a es muda se halla de más, y debe omit i rse , s i for-
m a un solo sonido con la consonante ad jun ta , entonces bien 
podían expresarse, con un signo y no con dos: en castellano 
t e n e m o s una m u e s t r a do e s t e defec to ortográfico precisa-
men te con la h cuando c o n c u r r e con la e y fo rma la c/i, sien-
do un sonido s imple q u e podía e x p r e s a r s e con un solo sig-
no. Si la h en ser! , con o t r a consonante, t iene por objeto d a r 
á e s t a más fue rza en la pronunciación, entonces bas t aba un 
acento, un punto, una señal cualquiera para indicar esa fuer-
za de pronunciación sin c a r g a r las palabras de consonantes 
inútiles. 

También s e observa en el seri , y es to le es común con el 
Pima, q u e a lgunas pa l ab ras empiezan con dos consonantes ; 
v. g. , kmam, mujer . S in embargo , el au tor del vocabulario 
q u e tengo á la vista suele, en es te punto , modificar su siste-
ma, pues esc r ibe sip, muchacho, en lugar de peip. 

2. COMPOSICIÓN.—Se observa el uso do la composición e n 
varias voces, como en todas las l enguas del g r u p o mexicano. 
P o r ejemplo, en la pa labra amptyubl, yerba, e n t r a la voz am 



te que significa tierra. S in embargo , p o r falta <le nociones 
gramat ica les no m e e s fácil deci r cuáles son los procedi-
mientos del seri para componer , ni has ta q u é g rado usa de 
la composición. 

3. NÚMERO.—En los e jemplos que h e podido ver del nom-
bre , en plural , observo la concur renc ia de la le t ra k ante-
pues ta , intercalada ó final: v. g. ,atepim, e n a s t o ; aUpi-k-sa, 
c a n a s t o s : i m a m , m u j e r , kamu-ji-k mu je re s : sip, muchacho.-
pHpü-k-j, muchachos : tam, hombre ; tamu-k ó k-tamu-k, 
hombres . R e c u é r d e s e que la k es signo d e plural en el ver-
bo mexicano, y lo m i s m o en guaicura , donde también mar-
ca el mismo n ú m e r o en el n o m b r e como par t ícula preposi-
tiva (cap. 25 ) 

4. A D J E T I V O S S Ó M B R A L E S — E l n ú m e r o uno, e l dos y e l 
t res , t ienen pa labras s imples c o n q u e exp re sa r se , y sones -
tas. 

Taso, Uno. 
Kokjl, Dos. 
Kupjtku, T r e s . 

El n ú m e r o cua t ro parece s e r un compues to de dos y dos, 
aunque con a l teraciones eufónicas, p o r abreviación ó por 
cualquier otra causa, resul tando kosoikt. E l cinco e s kouton, 
y el se is siiupkairoj. El s ie te e s un compues to del t r e s y el 
cua t ro , tomkuik cui. Cul pa rece se r la conjunción copulativa 
¡;, ó el adverbio más. El n ú m e r o ocho se e x p r e s a diciendo 
osro jo skum, que es un circunloquio de t r e s palabras , tal vez 
tomada la p r i m e r a del castel lano: en efecto osro pa rece se r 
el nombre español ocho reducido á la pronunciación seri. El 
número nueve es ksoble--¡oaui, El diez t iene su nombre par -
ticular, laul. Pa ra e x p r e s a r once, doce, etc. se dice diez y 
uno, diez y dos, y así sucesivamente- Taul joukl significa 
veinte, y es un compues to de diez y dos, e s t e úl t imo nom-
b r e con alguna variedad do forma, y como si d i jésemos 10X2. 
La centena se e x p r e s a con sólo repe t i r el número diez, taul 
taul. 

Ya hemos observado al t r a t a r dol te jano ó coahuilteco 
(comparación, al fin), q u e tanto en e s t e idioma, como e n 
mexicano, hay n o m b r e s de n ú m e r o s s imples ; pero o t ros 

compuestos . S in embargo, en mexicano y tejano se cuen ta 
por veintenas, así es q u e ciento en los dos idiomas significa 
cinco veintes, y en seri 10X10, como en mu t sun (Véase mut-
sun, § 10). Con todo, debemos adver t i r que la d i f e r e n c i a d e 
s i s tema ar i tmét ico no es de los q u e suponen diversidad ab-
soluta en dos naciones, po rque después de dividido y subdi-
vidido un mismo pueblo c a d a p a r t e puede haber inventado 
su modo de contar , ó haber le aprendido de o t r a s razas. 

A g r e g a r é sobre los adjetivos verbales del ser i , que los. 
hay ordinales derivados aunque, á veces, con b a s t a n t e dife-
rencia do los primitivos, de modo que se nota i r regular idad 
en la derivación; v. g. , taso, uno; tvjon, p r imero; kol'je, dos; 
kujem, segundo. 

5. PRONOMBRE. Una de las omisiones más notables que 
so notan en el pequeño vocabulario que he citado, e s la de 
los p ronombres , y sólo he podido en t r e saca r de a lgunas f ra-
s e s los s iguientes: 

lbe, Yo. 
i tam, Aquel. 
I, in, Mío. 

Esto úl t imo se usa en composición como en el mexicano y 
sus congéneres . 

ti- VERBO.—Lo único que puedo decir acerca del verbo es 
que se observa el uso de finales, uno de los medios, en el 
g r u p o mexicano, para marca r los modos y t iempos; v. g. , de 
psif ó sif, venir, se deriva síben. 

7. CONJUNCIÓN.—La par t ícula conjuntiva CUÍ se pospone 
á su régimen. La misma construcción hemos visto en las 
famil ias ópatas, mu t sun y guaicura. 

8. DIALECTOS.—Ignoro si el idioma se r i t iene verdaderos 
dialectos; pero tongo noticia de dos lenguas afines que son 
el gicayma, llamado por P ike yo.¡ionio, y e! upanQuaima. Así 
consta de la obra «Documentos para la h is tor ia de México» 
(3!> ser ie t. I ' ) donde se leo lo siguiente. «Los g u a y m a s ha-
blan con muy poca diferencia una misma lengua con los se-
ris.» «Poca es la diferencia que hay e n t r e seri y upanguay-
ma, p u e s es una la inclinación y vida, y unos y otros casi 
hablan un mismo idioma.'' A los idiomas llamados cocoma-
ques se les considera de la misma familia q u e á los guaymai. 



Por lo dicho an te r io rmen te se vo que no es exacta la aser -
ción de Hervás, en su Catálogo, sobre q u e el Guaima y S e r i 
sean idiomas dist intos. Orozco (op. cit.) coloca acortada-
men te al Guaima en la familia Ser i , y Smi th dice: 'The 
Guaima speaJc nearlp the same language as the Seri.» ( In t roduc-
ción á la Gramát ica Eudeve. N. York 1861). 

D I C C I O N A R I O . 

Recuérdense las reg las etimológicas varias veces com-
probadas. 

Obsérvase que en seri so halla, en a lgunas palabras , la 
Snal;;, es to es, la h asp i rada q u e hemos observado en mexi-
cano, ópata, pima, comanche, tesuque , etc. (c. 21 § 13.) 

HO MURE. 

Seri, Tam. COmanéke. Tali-pi , tua-vischi. Cochimi y Lai-
mon. Ta tn-ma. Guateara. Te. Cora. Te-u i t . Pi• Te-oti . 

MUJE R , MUJERES. 

Se. I ímam, ka -muki - j , Cahita. Hamut , (kamut . ) Tarahu-
mar. Muid. Mutsun. M u k u - r m a . 

PADRE. 

Se. Ib, Cip.) Cora. Ya-op-a. Comanche, Ap. Mal. A p - a . 

Se. I t - ta- Mexico.no. Te-ziztli. Cor. Ti - te . Pima. Dah ó tah, 
G h u - i t s Cuchan, Ta-il . Tejano. Tai. 

H I J O . 

Se. I sak . Cahita. Asoak. Costeño. N- i suk , isuk. 

M A R I C O . 

Se. I kum. Méx. Nanx-ike.; Op. Kuna (kum-a. ) Com. K u m -
altpi. Mut. M-aku-

H E R M A N O . 

Se. O-iach-j . Méx. T - i a c h - í k a u h . ) Cuele. S -och-e . Tar. 
T-atch- i -

T I O . 

Se. I - j a - e . Tkae. J a - k u o . 

Se. Hahj, t a h j ( r y í l e t r a s p romiscuas en a lgunos de es-
tos idiomas.) Pi Tahs. Tar. Tahue , raliue (día.) Mut. T h r u -
j i s (día.) Sho. T a h - b a Mogui. Tah-uah . 

Se. Ammime. Cuch. A m m a i . Mojave. Amalya Cochimi 
Ambeiug. 

T I E R R A . 

Se Ampte . Cochemí. A m e t . Cuchan. Omut. 

F U E G O . 

A-mal¡. Neteta Mugh-a t , ( m u k - a t . ) 

Se. Ah j . Cor. Ahtl. Cuch. y üiegueilo. Alia. Chemegue. P -
ah. Yuta. P-ali . Cochimi. K - a h - a l . 

L L I 7 V I A . 

Se. Ip -ka . A'ex. Kia-uit l . Cahita. Kipa. Pi. Kuik, liuik. 

Se. Ajo j 'kom. Cahita. Y u - k u m - a . 

Y U B E . 

Se. Ok-axla. Méx. M-ixt l i . 

O B S C U R I D A D . 

Se. J ikopohl. Cuch. Ia tkols i . 

S O C H E . 

Se. Yam-hok . Op. D-ok-o , t -ok-o. 



ÁRBOL. 

Se- Eho. Cuch. Eish. 

F L O B . 

Se. Y u t j ( Iu t j . ) Pi. I u t . 

MAÍZ, 

Se. Ba -pu t e . Cali- B a ché. 

MAUUEL'. 

Se. Asot. Méx. M-eso t 1 (maguey seco.) 

CALABAZA. 

Se. J am , kam. CahUa. Kam-an . 

re DÍAS (frijol.) 

Se. Moan. Cahüa. Muni. Iluichola. Mamo. 

PIMIENTO (chile.) 

Se- Kokeb. Huich. F u k u - r e . 

OERRO. 

Se. As - t a s ro . Pi. T u a r k . 

BOSQUE. 

Se. Kokabate . Méx. Kuakuauli t la . Chem. Koukup . 

PESA. 

Se. Ahs teka-koj . Méx. Texka - l l i . Com. Tetekae . 

PAVO C O M U N . 

Se. To-obo. Calata. K - o b o - r e -

LEOS 

Se- Maz--ojl. Méx. Miz- t l i . Pi. Ma-v i t a . Eud. M a - v i r o t . 

LIEBRE. 

Se. Ebe . Com. P i a r - a b o . 

CULEBRA. 

Se. Ka -b ima j . Méx. Koa--tl. Op. K o - y . 

P E L O . 

Se. O-beke . Colmillo. Pike, (bike.) 

OJOS. 

Se. Iktoj , Méx. Ixto-lotli . Cuch. Idot-clii , itot-clii-

Se, I - t en . .V&r. Ten-t l i (labio.) Cah. Ten- i . Eud. Ten- t i . 
Pi. Ch-inl ts . 

BRAZO 

Se. Inls . Cuch. Isil. 

Se. I t -oba . Méx. Ikx- i t l . 

ASO. 

Se. A m - t a r s u Huich. Chaví-tare. 

PAN. 

Se. A-taskai . Méx. Tlaxkalli. 'Pep. Taskalli, 

VIEJO. 

Se. Kma-koj . Caig. Kom-toj . 

AMARILLO. 

Se. Kmozol (kozol.) Méx. Kozauhi. 

rxo. 

Se. Ta-so. Méx. Se. Op. Se, seni. Com. Se-in, 

DOS. 

Se. Kokjl. Pi, Koke. 

TRES. 

Se, Ku-p j - tku- Com. Pa ju (paku.) Wihínasht Pa jagn (ku.) 
Mut.. Ka-p j -an . 

CUATRO. 

Koso-jlil. Com. Ha-gaso-ua. 



C I S C O . 

Se. K-outon. Cai Orito. 

SEIS. 

Se, S n a p - k a s roj. Sheshone. N a - t a k s - k u e y u . 

OCHO. 

Se. Osro-jo-skum. Kechi. Skomo. 

D I E Z . 

Se. Taul. Kechi. Tauy-mili. 

O Í R . 

Se. Ju -ak i r (ku-akir.) Méx. K-a-i. Op. Kai. Com. Ten-akaro 

Se. Ps i t -ahj . »ex- Auh- CocJi Uhe, ujc. 
RETESE. 

Se. Pa iy-zon. Op. A t - z i . 

ABAJO. 

Se. Am-t i ld . Cali. A e b c - t u k u . 

' sí. 
Se. Y--oha. Pi. Aha--b. Cach. A h a - h . Com- Haa. Mut. G -

ehe-

so. 

Se. Oom. Méx. Amo. 

YO. 

Se. I--be. Guai. Be. 

Se. I t am. Guai. Tu t an . Tar. T a ó ra. ( letras promiscuas.) 
Clioclione. Ton, tan. Op. I t . 

uío. 

Se. In , i. Cali I n , im. Tep. In. 

A u n q u e en la iista de pa l ab ras se r i s que h e consultado, 
so encuen t ran las pues t a s an te r io rmente , análogas á las del 
g r u p o mexicano, sin embargo , s e hallan también a lgunas 
o t r a s voces q u e ó son exclusivas del ser i , ó . d e otra r a m a 
extra l la al g r u p o mexicano, por cuyo motivo debe apare-
ce r aquel idioma en familia par t icu lar . Ejemplos do esas pa-
labras-

Lien, Cara 
Ixtel, Hoja-
Abb, Airo 
Yug, T r u e n o 
Bool, Coyote 
Yspohi, Tig re 
31c>ilij, Algodón 
Sibb, Oler 
Psim, Dormi r 
Kouko.bre, Vieja 
Keblsli, Colorado 

Concluiré e s t e capí tulo recordando un incidente curioso 
relativo al idioma seri . 

E n c ie r ta colección de i t inerarios, remi t ida por el conocido 
arqueólogo D. Fe rnando Ramírez á la Sociedad Mexicana 
de Geograf ía y Estadís t ica , se encont raba uno de Durango 
á Avispe, con es ta nota: «La t r ibu de los se r i s habla el Ara-
be, y se en t iende con los moros á la p r imera entrevis ta .» El 
S r . Ramírez, en vista de semejante aserción, hizo a lgunas 
comparac iones e n t r e el se r i y el Arabe, resul tando sin com-
probación la supues t a analogía de aquellos idiomas. Véaso 

•el Boletín de la mencionada sociedad, t. 2, p. 208. 



CAPITULO XXVIII. 

I D I O M A S Q U E F O R M A N EL G R U P O 

MEXICANO—OPATA. 

Esta señal * i nd i caque la clasificación del idioma es dudo-
sa, en los t é rminos explicados al t r a t a r de él. 

X. Famil ia mexicana. 
1. El mexicano, nahuat l ó azteca, s u s dialectos s o n : 
а. El Conchos. 
б. El Sinaloense. 

*c. El Mazapil-
d. El Jal isciense. 
c. El Ahualulco. 
/ . El Pipil . 
y. EINiqui ran . 

"2. El Cuitlateco. 
I I . Famil ia sonoronso ú ópa ta -p ima. 

3. El ópata, teguima ó toqui ma, sonorense . 
4. El eudeve, heve ó hegue , dohme ó dehema, batuco. 
5. El Joba , joval, ova. 
6. El P ima, névome, oliotama ó otama, con s u s d ia lec tos 

s iendo los más conocidos.-

o. El Tocoripa. 
b. E l Sabagui . 

7. El Tepehuan con s u s dialectos. 

8. El Pápago ó papabicotam. 
9. á 12. El Yuma comprendiendo el Cuchan, el Cocoma-

ricopa ú opa, el Mojave ó mahao, ol Diegueno ó Cuneil, 
el Yabipai, yampaí: yampaio. 

*13. El Cajuenche, cucapa ó jallicuamay. 
14. El Sobaipure-
15. El Ju l ime. 
16. El T a r a h u m a r con sus dialectos e n t r e ellos: 

a. El Varogio ó Chinipa, 
b. E l Guazápare. 
c. El Pachera . 

17. El Cahita ó Sinaloense. S u s dialectos más conoci-
dos son: 

a. El Yaqui. 
b. El Mayo. 
c. El Tehueco ó Zuaque. 

18. El Guazave ó Vacoregue. 
19. El Chora, Chota, Cora del N a y a r i t ó Nayari ta . Tam-

bién al Pima suelen l lamarle Cora, y es te mismo 
nombre tiene un idioma de la Baja California. F.l Na-
yar i t , cuen t ra t r e s dialectos: 

a. El Muutzicat. 
b. E l Teacucitzln. 
c. El Ateanaca. 

20. El Colotlán. 
21. El T u b a r y sus dialectos. 
22. El Huichola. 
23. E lZaca teco . 
24. El Acaxee ó Topia, comprendiendo el Sabaibo, el 

Tebaca y el Xixime, e s t e último de clasificación du-
d o s a 

I I I . Famil ia Comanche-Shoshone. 
25. El Comanchc con sus dialectos, llamado también 

Nauni, Paduca, Hletan ó Je tan . 
26. El Caigua ó Kioway. 
27. El Shoshoue ó Chochone, 
28. El Wihinasht. 



2B. El U tah , Yutali ó yuta. 
30. El Pah-u tah ó payuta. 
31. El Chemegue ó Chemehuevi. 
32. El Cahuillo ó Cawio. 
33. El Kechi. 
34. El Netela. 
35. El Kizli ó Kij. 
36. El Fornandeflo . 
37. E l M o q u i . 

IV. Familia Tejana ó Coahuilteca-
38. El Tejano ó Coahuilteco con sus dialectos. 

*V. Famil ia K e r e s Zuni. 
39. El Keres ó Queres , dividido en t r e s dialectos Kiwo-

m i ó K i o a m e , Cochiteini ó Quime, Acoma ó Acuco. 
40. El T e s u q u e ó Tegua. 
41. El Taos, Pi ro , Suma, Pic'ori. 
42. El Jemez, Taño, Peco. 
43. El Zufli ó Cíbola. 

VI . Familia M n t s u n . 
44. El Mutsun . 
45. E l E u m s e n . 
46- El Achastl i . 
47. El Soledad. 
48. El Costeño ó Costanos. 

V I I . Fami l iaGuaicura . 
49. El Guaicura, ó Vaicura ó Monqui. 
50. E l A r i p a 
51. E l U c h i t a . 
52. El Cora, 
53. El Conchó ó Lauretano. 

V I I I . Familia Cochimí-Laimon. 
54. á 57. El Cochimí dividido en cuat ro dialectos ó más 

bien lenguas hermanas , á saber , el Cadegomó, y los 
idiomas usados en las misiones de S a n Javier , San 
Ignacio y San ta María. 

58. El Laimon ó Layamon. 
IX. Famil ia Ser i . 

59. El S e r i ó Ceri. 
G0. El Guaima óGuayama. 
61. El Upanguaima. • 

CAPÍTULO XXIX. 

R E S U M E N G R A M A T I C A L D E L G R U P O 

M E X I C A N O - O P A T A . 

1. ALFABETO.—Todos los idiomas del g r u p o mexicano 
ópata, cuyos son idos se lian reducido á s i s tema alfabético, 
t ienen las cinco vocales a, e, i, o, u, excep tuando el guaicu-
ra que no t iene o. Var ios de es tos idiomas poseen a lgunas 
vocales de sonido confuso, como el mexicano la o oscura, q u e 
suena e n t r e o y « , el t a r a h u m a r la « y la i promiscuas , el Te-
pehuan una u c e r r a d a y o t ra aguda, el comancho la e s e m r 
m u d a . En cuanto á consonantes, es tas lenguas t ienen alfa-
betos más ó m e n o s copiosos: pero represen tando sonidos 
iguales ó análogos: no hay en las l enguas mexicano-ópa tas 
sonidos ex t raños , e n t r e sí, como los q u e se encuen t ran , por 
ejemplo, en el m a y a ó el othoiiií, si comparamos estos idio-
mas con el mex icano etc . E s también de adver t i r que en va-
rios idiomas mexicano--ópatas hay a lgunas consonantes pro-
miscuas . 

2- COMBINACIÓN DE LETRAS. — En el P ima hay algunas pa-
l a b r a s q u e comienzan por dos consonantes; en o t ros idiomas 
de la familia ópa t a , así como en m u t s u n y varias lenguas do 
California, se o b s e r v a n consonantes dobles; en gua icura 
c o n c u r r o la le t ra !#ch en varias pa labras . Sin embargo, nun-
ca en los idiomas del g r u p o mexicano hay la cargazón de 
consonantes que e n otros, como el alemán, el inglés, y, so-
b r e todo el polaco. Por el contrar io , aquellos tienden siem-
p r e á la eufonía, a u n usando las f iguras de dicción para con-



segu i r lo E n mexicano, por ejemplo, de teotl, y pia se f o r m a 
teopixki y no Uoüpixlei. E n T e p e h u a n ' n o s e dice uoga s ino Jaco-
gn, a g r e g a n d o una consonante á la p r i m e r a vocal. S o b r o to-
do, en Tara l iu inar , dialecto de Chinipas, cada consonante 
lleva su co r re spond ien te vocal q u e le da un sonido claro y 
fácil. En cuan to á vocales, ni aun en ol Cora, donde más abun-
dan , llegan á dominar tanto como en la famil ia maya, sir-
viendo el u s o repet ido de diptongos y t r ip tongos p a r a q u e 
aparezcan f recuen temente dos ó t r e s vocales como una sola. 

En una palabra , en los idiomas del g r u p o mexicano, gene-
ra lmente e s proporcionada la reunión de vocales y conso-
nantes , no pareciéndolo así, ún icamente c u a n d o s e l e s adap-
ta alguna or tograf ía impropia, como la a lemana ó la inglesa. 
P r ec i s amen te la letra guaicui-a fsíc, c o m p u e s t a do c u a t r o 
consonantes , es do origen alemán, debida al P . B a g e r t , y la 
cual bien pudiera e x p r e s a r s e m á s senci l lamente. Lo m i s m o 
podrá observarse en a lgunos idiomas donde he conservado 
la o r tograf ía inglesa usada por Whipple, S c h o o l c r a f t y o t ros 
l ingüis tas Nor te Americanos. Respec to del Sor i , q u e suele 
apa rece r con pa labras ha s t a d o cuat ro consonan tes reuni-
das , véanse las observaciones q u e he hecho al t r a t a r de él, 
( §1) sob re el s i s tema or tográf ico que se le ha adaptado. 

3. SÍLABAS.—Todos es tos idiomas son polisilábicos. 
4. POLISÍNTESIS.—Véase lo q u e observo en el cap. 57 al 

t r a t a r del ca rác te r morfológico do los idiomas mexicanos . 
5. ONOMATOPRVAS.—Los diccionarios del g r u p o mexi-

cano ópata, q u e he examinado, t ienen pocas veces onoma-
topeyas. 

6. P A R T E S D E L A ORACIÓN.—En.n inguno d é l o s idiomas 
que aquí es tudiamos hay ar t ícu lo p rop iamen te dicho, en to-
da su esencia y atributos- El Pima, la par t ícu la ha suele 
equivaler al artículo, pero sólo en número plural y caso obli-
cuo- En Opata, el P . Lombardo llama «ar t ículos relativos» á 
c ier tas pa labras q u e no son más que p ronombres , no de-
biendo confundi r se esas d o s p a r t e s del d i r cu r so , en una 
buena explicación gramatical , porque el a r t ícu lo acompaña 
al nombre para de te rminar le , y el p r o n o m b r e s e pone en 
luga r de ai] ué! cuando se omite. (Opata, § 13). 

El Participio sólo se encuen t r a en l a s l enguas ópatas y el 

Vaicura , supliéndose en los demás idiomas mexicano-ópa-
tas de la mane ra que he explicado al t r a t a r de cada uno. 

En Tai-ahumar se hace notable la fal ta de categorías g ra -
maticales, pues una m i s m a palabra puede se r nombre , ver-
bo, adverbio ú o t r a p a r t e de la oración. (Descr . § 8). En los 
demás idiomas has t a aquí descr i tos y comparados, también 
so encuentra algo, más ó menos, de esa indeterminación en-
t r e las p a r t e s del discurso, bajo el pun to de vista g ramat i -
cal, s e g ú n consta de las s iguientes observaciones relat ivas 
á las l enguas de q u e tenemos mejores noticias. 

E n ópata, eudeve, tepehuan y pima el sus tant ivo hace de 
verbo, pues suele expresa r t iempo como participio. 

En a lgunas lenguas ópatas y en M u t s u n el sus tant ivo sig-
nifica como gerundio (Véase e n t r e o t ros el Eudeve § 12 y ol 
Mutsun)- En mexicano una misma palabra suele significar 
como verbo y como nombre ; v. g. , pilmama, c a rga r niños ó 
quien los carga. El verbo sustant ivo puede supl i rse , á veces 
con el n o m b r e conjugado, es to es, agregándole los s ignos 
del v e r b o (Comp, mexicano y ópata §16). Bas ta , á veces, 
en algunos do es tos idiomas, adap ta r al nombre el pronom-
b r e conjugativo para volverle verbo. (Véase, por ejemplo ol 
Cora, § 15). 

E n mu t sun hay palabras ambiguas , e n t r e interjección y 
verbo, que parecen transición de una p a r t e de la oración á 
la otra (Mut. nota 7). 

En mexicano, cuando se hace uso de la composición, el 
adjetivo puede significar como adverbio y, por el contrar io. 

E n el mismo idioma mexicano, asi como en ópata y cora, 
el p r o n o m b r e personal y el posesivo t ienen fo rma dis t inta , 
y sin embargo, se confunden en significado a lgunas veces, 
pues cuando el posesivo se une con var ias par tes do la ora-
ción, vale como personal. En mexicano y ópata los pronom-
bres conjugativos suelen tomarse del posesivo y, s in em-
bargo, significar como personal (Méx. § 38 Op. § 33). En Tepe-
h u a n y Cora el posesivo significacomo persona l en los casos 
oblicuos. E n t a r a h u m a r y mu t sun el personal y el posesi-
vo no se diferencian en la forma, y su significado pende del 
contexto del discurso. 

En todos es tos idiomas hay preposiciones que se confun-



don con los adverbios en significado y contrucción g rama t i -
cal, ó vice versa. 

Por último, debemos observar que en mexicano y casi to-
dos los idiomas del grupo, hay pa labras de significación tan 
varia q u e tienen q u e expl icarse con el n o m b r e de partícu-
las, separándolas do las d e m á s p a r t e s del discurso. (Véan-
se.) 

7. GÉNERO.—No tienen los idiomas del g r u p o mexicano 
s ignos p a r a marcar el sexo; ó usan para cada uno voces dis-
t intes, ó aplican las palabras macho y hembra. Lo q u e si SO 
encuent ra son a lgunas voces ó fo rmas d i fe ren tes según el 
sexo de la persona que habla; v. g. , en mexicano las muje-
r e s dicen xízo, sí, y pronuncian la v de dis t into modo q u e 
los hombres (Descrip- § 3,) así como usan una fo rma parti-
cular para e x p r e s a r vocativo (Descripción § 17.) E n cal) i ta, 
el adverbio no, le p ronunc ian d iversamente los h o m b r e s y 
las mujeres , c dicen aquéllos; ee dicen éstos, y lo mismo su-
cede con la af i rmación: los hombres dicen hehui, sí, las mu-
j e re s hehe. E n pirna hay inter jecciones que sólo usan l a s 
muje res . E n m u t s u n se encuent ran modificaciones de un 
mismo verbo, variando de terminación, según el sexo á q u e 
el verbo so refiere; v. g . , oigne, le coge; oistape, l a cogió. 
Empero , donde e s t e modo de exp re sa r se encuen t ra más 
desarrollo, con pocas excepciones, es en los nombres de pa-
rentesco, teniendo los h o m b r e s y las mu je re s pa labras dis-
t in tas para decir padre , madre , hijo, etc. 

8 . D I S T I N C I Ó N D E C O S A S A N I M A D A S É I N A N I M A D A S . — S e 

encuen t r an también a lgunas palabras ó formas d is t in tas 
s e g ú n se aplican á cosas an imadas ó inanimadas. E n mexi-
cano la par t ícula te, que acompafia el verbo, indica acusa t i -
vo do persona, y lie de cosa: lo mismo sucede en ópata , p u e s 
ne indica persona y hi cosa. E n ópata s e encuen t r a la p re -
posición vepini que s e usa t ra tándose de personas, y pini 
de cosas, así como hadeni ¿cuál? se usa respecto á es tas , y 
adanihai r espec to á aquéllas. También en ópata ze, uno, se 
usa para n u m e r a r vivientes, ysenipa, senika, etc., p a r a cosas. 
E n Eudeve la par t ícu la de posesión guagua so aplica á ina-
n imados , y vut á animados. Atañe ¿qué? s e usa en cora ha-
blando de personas , y tltalí do cosas: en el mismo idioma 
p a r a contar cosas an imadas se antepone la par t ícula ma al 

adjetivo numera l . E n tepehuan, Ic/ko y tuto son palabras 
que s e ref ieren á cosas vert icales, y la m i s m « idea, res-
pecto á pe r sonas se e x p r e s a con guko. En M u t s u n hay 
dos verbos q u e significan estar; tsahora, s irve para los 
animados , y rote p a r a los inanimados. E n Costefío, el inte-
rrogat ivo qué varia do f o r m a según so refiere á per -
sonas ó á cosas. E n la aplicación del n ú m e r o p lura l os don-
de usan genera l mente m a r c a r e s t a s l enguas la d i íerencia en-
t r e s e r e s an imados é inanimados, pues sólo le usan con los 
p r imeros , ó q u e parecen ser lo ; e s t a es la regla más común 
a u n q u e con a lgunas excepciones é irregularidades- (Véan-
se descr ipciones y comparaciones.) 

9. CASO.—Sólo el ópata, e l e n d e v e y e l caliita t ienen de-
clinación p a r a e x p r e s a r el caso. (Véanse comparaciones.) 
E n mexicano y ópata una c final indica vocativo, cuya - pa-
rece una interjección. P o r lo demás , so usan los s iguientes 
procedimientos para e x p r e s a r el caso: el p ronombre pose-
sivo supl iendo al genitivo, los verbos l lamados aiilieutivos 
q u e r igen dativo, c i e r t a s par t í cu las en el verbo ó nombre 
que indican acusativo, la yuxtaposición d é l a s voces, su co-
locación en ol d i scu r so y las preposiciones. Al t r a t a r del 
verbo ac la ra remos l o q u e á e s t o cor responde respec to al 
caso. 

10. NÚMERO.—A veces, p a r a e x p r e s a r plural, se usa de 
u n a palabra que indique muchedumbre . El mexicano y las 
l enguas ópa t a s se indica t a m b i é n plural rep i t iendo una sí-
laba del n o m b r e en s ingular . (Véanse las descr ipciones y 
comparaciones.) El mexicano, a lgunas lenguas de la fami-
lia ópata, el comanche, el m u t s u n , el gua icura y e l seri , tie-
n e n terminaciones ó par t í cu las de plural , cuya igualdad ó 
semejanza cons ta de la s igu ien te comparación. 
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Carecen las lenguas de q u e voy t r a t ando de s ignos para 
e x p r e s a r comparativo y superlativo, supliéndolos por me-
dio de los adverbios más y muy. En cahita, t a r a h u m a r y co-
manche se expresa el superlat ivo repi t iendo una palabra, 
sílaba ó acento. 

P o r último, en todos estos idiomas hay algunos casos de 
inflexión, según lo explico .en el cap. 57 al t r a t a r del ca rác te r 
morfológico. 

12. PRONOMBRES.—Estos idiomas tienen dos f o r m a s p a r a 
el p ronombre , en te ro 6 abreviado: abreviado se usa general-
m e n t e en composición. 

E n mexicano, cora, ó p a t a y mu t sun hay casos en q u e s e 
a l te ra la final de los nombres al componerse con posesivo. 
Lo mismo viene á resu l ta r por medio de las part ículas q u e 
tienen a lgunas lenguas ópatas, y q u e so agregan al nombre 
p a r a indicar posesión, una de cuyas par t ículas es análoga á 
la terminación de posesivo en mexicano kauh (Comparación 
del mexicano y ópata § 13). En guaicura , la part ícula que 
se indica posesión se agrega al p ronombre mismo, y kun, 
análoga también á la refer ida terminación del mexicano 
kauh. 

13. VERBO.—Las personas se marcan genera lmente con 
los p ronombres personales, sean en te ros ó abreviados, en 
composición ó f u e r a de ella, prefijos ó sufijos. 

Los tiempos, modos y voces se exp re san con terminacio-
nes (genera lmente yuxtapues tas ) y part ículas, dominando 
lo pr imero. 

Voy á p r e s e n t a r un r e s u m e n comparativo de las termina-
ciones y par t ículas con jugativas, pudiéndose encon t ra r acla-
raciones en el capítulo relativo á cada idioma. 

Presente de indicativo. 

Tarahumar. Ha, ta. Com. 7za. 
Tarah. Ta, ra. Guai. Re. 

Pretérito imperfecto. 

Méx. Ya, ia. Cah, I , a, ai. Op. l a , a (perfecto). Tarahumar. 
Ye fie). 



Pretérito perfecto. 

Méx. Uh. Cah. U. Pi. Hi. 
Méx. Ki, (s ingular) . Op. Kia. Tarali, Ka, ke, ki, leu. Cah. 

Ka. kai. Tep. l-ki. Mut- I - k u n lcun. 
Op. NE. ÍUU(. N . 
Tarali. Ge, r e ó te. Mut. Gte , te. 

Pluscuamperfecto. 

Méx. Ka. Pi, Ka-da, Cali. Kai- Op. K a - r u . Guai, E i - k i - r i . 
Op. Ria. Eud. Riru, ri- Pi. Rliijeri, Tarahumar. Re. Guai. 

Ruje re , raupere-
Tep. Iki . Tarali. Relt. Guai. Rikiri . 

Futuro. 

Méx. Z, Op. Zea. sea. End. Tze. 
Tarali. Rek- Com. Re-no. 
Cah. let i , it (partícula.) Mut. Vat , uat . (partícula.) Ti- Mu-

k u . m u j u . Tep. Mokue. mojue. Guai• Meje-
Guai, Ene-mo, me. Op- y Cali, Me (participio de fu tu ro . ) 

Tarali- Me- r i , m e - r a (participio de f u t u r o . ) 

Imperativo, 

Méx. Kan . Cora. Ka, aka. 
Méx. Ma (partícula.) Tarali. Ba- (partícula.) Cah. M a (par -

tícula.) 
Méx. Z. Op. Zea, sea. Tarali, Zi, si. 
Op. Te, vu. Mut, T i ó t , u t s . Guai. Tei, tu . 

Subjuntivo ü optativo. 

Méx. Zkia. Op- Zia. 
Méx. Ni. Pi. Na. Tep. A-as.. Cah. Na. 
Méx. Kia, Tarali, Ke, ka (partícula.) Pi. Ko (par t ícula . ) Mut. 

(part ícula.) Op. Ki ru. Tarali. Re -ke -ye . Guai. R i - k i - r i -
ka- ra . 

Verbo activo que tiene complemento tácito ó expreso. 

Méx. K, ko. Tar. Ke. 
Méx. Kin, k im, ki . Coahuiltem. ó Tejano. Chin, chim. 

( c h = k . ) 
Méx. Nech. Op. Ne. Cah, Ne. 
Méx. Te. tía. Cor. Ti , ten. Pi- Tu . 

Respecto de cier tos idiomas, t éngase p r e s e n t e que care-
cemos do noticias g r a m a t i c a l e s en todo ó en par te , y por es-
ta razón nada f iguran, ó muy poco, en las an te r io res com-
paraciones. 

El mexicano y las l e n g u a s ópatas no tienen infinitivo; po-
r o s í el mutsun , gua icu ra y, s e g ú n parece, e lcomanche . S in 
embargo , es to no f o r m a una diferencia esencial, po rque el 
infinitivo en los t r e s id iomas últ imos es una fo rma poco mar -
cada, poco de t e rminada , la radical s in s ignos, es to es, s in 
t ene r algo que le ca rac t e r i ce y dis t inga bien. De es te modo 
pud ie ra también t o m a r s e como infinitivo la p r i m e r a perso-
na de indicativo s ingu la r en mexicano y lenguas ópatas, ex-
c luyendo los prefi jos, y e fec t ivamente p a r a des ignar el ver-
bo, en abst racto , s e d ice chihua hacer ¡mexicano;) /ifoescri-
b i r , (ópata) etc . 

La fo rma dominante del verbo en las l enguas ópatas es el 
gerundio , el cual en los d e m á s idiomas q u e aqu í comparo 
110 r e p r e s e n t a un papel gramat ica l tan impor tan te ; pero no 
falta, según las expl icaciones y comparaciones hechas an-
te r io rmente . La t e rminac ión de ge rund io en mu t sun es mak, 
y en eochimí ak: en l a s l enguas ópatas hay varios ge rund ios 
y part ic ipios donde figura también el sonido k. E n Guaicu-
r a el gerundio en me r e c u e r d a el del P lma en mi, y el de ta-
r a h u m a r en me -ra. 

El signo del g e r u n d i o mexicano es la par t ícu la prefija ti, 
en jaliseiense la final to, en comanche te, en piina tu, en t epe-
l iuan ti, en eudeve do, en t e suque de. Veremos q u e en es tos 
idiomas vale lo m i s m o una par t ícula q u e una final. (Véase 
cap. 57). 

La analogía del g e r u n d i o en las lenguas ópatas queda de-
mos t r ada a n t e r i o r m e n t e . (Comp. S 14). 

Son dignos de l l a m a r la atención en las mi smas l enguas 



Opatas los ve rbos l lamados s ingulares y p lu ra les , es decir , 
f o r m a s d is t in tas s e g ú n s e aplican á una ó m u c h a s cosas. 
En gua icura también so encuen t r an esos ve rbos ; pe ro don-
de s e hallan en su f o r m a más amplia y r egu la r e s en mut sun . 

Ninguno de estos idiomas t iene verbo sus tan t ivo puro, s ino 
con o t ros significados como es ta r , haber y aun menos aná-
logas. El verbo sustant ivo suele sup l i r se en a l g u n a s len-
g u a s del g r u p o mexicano de la manera expl icada on l a s des-
cr ipciones y comparaciones. 

14. P R E P O S I C I Ó N , A D V E R B I O , C O N J U N C I Ó N . — L a preposi-
ción s e pospone gene ra lmen te á su régimen, menos en guai-
cura . 

En las familias ópatas , guaicura , m u t s u n y se r i hay 
ejemplos de adverbio y conjunciones que se posponen. (Véa-
s e especia lmente guaicura , comparación, § 10). 

R E S U M E N L É X I C O D E L G R U P O 

MEXICANO—OPATA. 

R e c u é r d e s e que, como lo h e adver t ido o t r a s veces , se en-
c u e n t r a n en las comparaciones léxicas p a l a b r a s distintas de 
un solo idioma expresando igual idea, p o r q u e son sinóni-
mas , ó po rque per tenecen á dialectos q u e , a u n q u e de la 
misma lengua, suelen tenor algunas voces d i f e r e n t e s . 

Debo adver t i r también q u e el pr incipal o b j e t o de las com-
paraciones q u e s iguen, es unir las d i v e r s a s famil ias del 
g rupo moxicano-ópata, y no los idiomas d e c a d a familia q u e 
ya se suponen e n t r e si comparados. 

Ténganse p r e s e n t e s las reg las e t imológicas , v a r i a s ocasio-
nes comprobadas , y que aquí sólo a lguna vez ind icaré . 

1 . NOMIULF. MACHO. 

Mexicano. Oki-chtli . Diegueno. Eku- t c l i i t . Cahita. Oku. í.'o. 
manche. Oku-ma. 

Pima, Tuoti . Cora. Tuavischi, tueuichi , t ahp i . í'hemegue 
Tauatz. Keres. Teua. Guaicura. Ti, etc. CachimL T a m a . Seri. 
Tam. 

2 . MÜJER HEMBRA. 

Méx. Zi-uat l . Cudtav. Zi-nyak. Pi- Okzi, o-z i . Op. O-zi . 
Cora. U k a r e . Tarahumar. J l - uk i . Kizh. T - o k o r . Chem. 

M u r - u k u a . Mut. M - u k u r . Costeño. M-oka l a . ZuTA. Okaro. Se-
ri, K a m - u l d j (en plural). Teja.no. T - a g u . ( t - aku . Lahuón. 
Uakoe. 



3. s i So , rtíSi-

Méx. O-kchi-chi . Mut. Kochi -nognis Op. Ozichi. Com. 
Te-ach i . 

Zu. Uue tza -nah . Cahita. Uze, uzi. Sho. N-a tz i . 

Los nombres de las dos ser ies t ienen analogía, p o r q u e eh. 
conmuta en ó s y sus compuestas-

4 . PADRE. 

Méx. Tatli. Caigua. Tauat , taui. Tejano. Tanague. Guai. Da-
re, (tale). Ke. Talatch. 

t'ora. Ya-opa . Com. Api, ap. Mut. Apa Se. Ib , ip). Op. Ma-
ri, mas. End- Mas- Chem- Muo- Ke. ü - m o -

Diegueíío- Nail Cahuillo. Ka. Netela- Nana- Tarali• Kono. 
F.uil. Nono-

Los n o m b r e s de la torcera y cua r t a ser ie son análogos por-
q u e m = n. 

5 . MADRE. 

Méx. Nan-tl i . Cahita. Nao. Mut. A-nan. Cochimi. Nada. Ke 
Naia. 

Méx. Te-ziztli. Cara. Tite. XaTzit-ah, zitu (t i tu). Pi. Dah, 
tali. Dieg. Tail. Te). T a i Se I t - t a , 

Net. Yoli. Cahuillo. Yih . Ke. Yah-yah . 

6 . ABUELO, ABUELA. 

Méx. Koli. Op. Kar i . kali. Te}. Pu-ka l . Com. Kuko. 
Méx. Zitli. Tej. Zis. 
Cahita. Apa. Mv,t. P - apa . 

7 . H I J O , H I J A . 

Méx. Tepil- tzin, Cora. T lper - ik . (t ipel). 
Méx. No-ko-neuh (no es el posesivo, neuh final q u e se le 

junta). Kizh. I - k o - k . Ne}. Ka-m. Tej. Ki. 
Cahita. Asoak. Cost. N- i suk , isuk. Zu- K-a t sk l . Se. I sak . 
Mut. S - i t n u - n . Sho. Itue-
Mut. Tau- re . Com. T u a r . 

K<'. Sa -mie r - t i . Op. Mari, niara. Pi. Marha . Moiave, 
Ho-marc l ie (mark) . 

S . H E B M A S O HERMAXA. 

Méx. Tlatli. Tej. J a - t a l Qa es el posesivo). 
Com. Tama. Ke. Tumi . Muí. Tanses ( t a m s e s ) . 
Méx. Te - iku . Op. N-oko, oko. Cora. T- iku- tz i . 
Cal T - o n k . Cost. T-al ika- l i . Zu. I k a - n a . 
Méx. T- iach . Tarali.! T-aehi . Cuchan. S-ocl ie ( t -oche) . Se. 

Oy-acli j . 
Op. Vaa. Eud. Vatz. Com. Vari-
Cal Papie . Chem- Pa rb l t ch . Tes. I 'areh. 
Net. l ié is . La i. Kenaisa . 
S e e n c u e n t r a afinidad e n t r e los n o m b r e s de la p r i m e r a y 

s e g u n d a serie, así como e n t r e a lgunos de la t e r c e r a y c uar-
ta q u e conservan la raíz t con una vocal. También hay ana-
logía e n t r e los n o m b r e s de la qu in ta y s ex t a ser ie , po rque 
v ó h e s af in de p. A lguna semejanza ex is te e n t r e los nom-
b r e s d é l a t e r c e r a se r i e y los de la últ ima, cons iderando el 
sonido k como radical-

9 . CABEZA, F R E N T E . 

Méx. Totzontckon. Eud. Tzonit, zonit. Com. Tzohtab , tzoj tab 
( tzoktab . 

Méx. I x -kua i t l , kuai t l . Moj. Kauaua. Tep. y Cahita. 
Koua, koba. Sho. Koba, kua. Chem. Muta-koua . 
Com. Kubeli , kae. Ke. S -kuouah . 
Com. P -ap i . Cual Apa . Cochimi. Ag-opi . 
Sho. Painpi . Tes. P u m b a h (pumpah) . 
Pi. Mojo, mok. Uuichola. Muju . Mut. Mojel. 
Hay analogía e n t r e los n o m b r e s de la t e r c e r a y cua r t a 

se r ie . 

1 0 , OJO. 

Méx. Ixto-lotli . Cuchan. Ido- tchi ( i to-tchi) . O'ora. Hauz-
ite. Cal Ta-a t i . Seri. Ik to- j . 

Pi. Oupui. Tep. B u i (pui). Cuhüa. Pus i . Com. Upoui, iiui. 
Moqui. Poso. 

1 1 . S A B I Z . 

Méx. Yakatl . Cahita, Yeka. Moqui. Yakuk. 
Com. Muvl. Cahuillo. Ne -mu . Guai, Na -mu . 



1 2 - BOCA, L A B I O . 

Mex Kama- t l . Taos. Klamo-enah. J/«í. Kagnis , k a g m i - s . 
(boca in ter ior , quijada). 

Méx. Ten- t l i . ( tem-tl i ) . Cora. Teniti . Eud. Ten i t . Sito. 
Tim-pa . Com. Tepa, tep. Mut. T u p t u . 

1 3 . D I E N T E . 

Méx. Tant i i ( tamtl i) . Pi, Tami, tahan. Cohita. Tami . Com• 
Tama, tahni. Sho. Tangua. 

Caí. Sum. Mut. Sit . 
Hay semejanza e n t r e la p r imera y segunda s e r i e de nom-

bres , po rque s y t se conmutan. 

1 4 . MANO, BBAZO. 

Méx. Maitl , Pi. M a j a h - t k , Cahita. Mama. Cota. Madpan , 
moua. Sho. Mai. Moi/ui. Mahat. Ke. Mark in . Tes. M a j , majo. 

Eud. Kat . Tep. Uu-ka . Tes. Ko. 
t'ueh. Is i l . Se. Inls . 

1 5 . CORAZON. 

Méx. Y-olo-t!. Tep. J - u r a (j-ula). Tarah. S - u l a . Mut, K -
o r o - t (k-olo-t) . 

Pi. T- ip i ta j . Com. Opij, opiji. Tes. Pili, pij . Cochimi, U- (y i ) -
p u n j u - z . 

1 0 . HL'ESO. 

Mex. Omi-tl- Com. S - o n i - p ( s -omi-p) . Zu, S - a m e . 

1 7 . C I E L O . 

Mex. I luika-t l , U-uika-t l . Te}, ü j u - a l t u i k e - m . Op. Te-ui -
ka-tzi. Cahita. T-eka. Sho. T - u k u - m . Ke. H u - u k a . Tes. I n -
k o - u a h . 

Cuchan. Amai. Moj. Amaiya. Cochimi. Am--being. S e r t 
Amime. 1 8 . S O L . 

Mex- Tona - t i uh . Tep. Tona-l i . Tarah. T a - ( y e ) - n a t i . 
Mex. T-onat i -u l i . Gai. Un ta i - r i . 
Cahita. Taa. Op. Tat . Com. Taabe , tab. Se. T a h j , r a h j (r y t 

promiscuas) . Tes. Tali. 

Tarah. Tajue , r a juo (sol, día): Mut- T r u j i s (día)-
E s f r e c u e n t e en estos dos idiomas q u e la misma voz sig-

nif ique sol y día. Todas las palabras de las cua t ro secciones 
t ienen más ó menos analogía, es to es, l a misma radica l t di-
versamente combinada-

1 9 . LUNA. 

Mex. Me-tztli. Op. Me-tza, Com. Me-ni . Cahuillo. Me-ny i l . 
com. Mucu. Kizh. Mua- r . Tej. A-nua . a -mua . Cochimi-

G a - m a , go-ma. 
Mut. Cha-r . Tarah y Cahita. Me-clia. 
Recuérdese , r e spec to á la p r imera y t e rce ra se r i e s de 

nombres , que t z = c h . 

2 0 . AGUA. 

Mex, Atl. ffiquirw. At. Op. U-at . Cora, Aht- i . 
Cuchan, Alia. Com. P-aha-1. Sho. P-oh . Yuta. P - a h . Cochi-

mi. K-aha 1. Se. Alij. Tes. P-oh . 
Cahita, Baa. Com. Paa (baa). Kteh. B a - r . 
Pi. Su- í t i . Mut. Si. Ke. S - e t s . 

2 1 . F C E G O , LUMBRE. 

Méx. Tletl (tet). Op. Thai ( th= t l ) . Eud. Te. Cora. Tait . 
Pi, Tahi . Cahita. Talii. Tes Tah. Jemes. Tuali. 
Pi. T-aiki . Tarah. N-aik. Ke. H-a ika-ni . 
Se, A-mak- Zu, Mak-i . 
Pi, S t -on . Mut. Sot-ou. 
Hay analogía e n t r e los nombres de la p r imera sección y 

de la segunda, as! como en t re los de la t e r c e r a y cua r t a , los 
cuales t ienen la raíz común ak. 

2 2 . PERRO. 

Mex. Chichi. Eud. Chuchi. Tes. Cher . Com. T s a r i (chari) . 
Pi, K-oks . Huich. Ts-ulto. Cosí. P -uko . 

2 3 . GATO. 

Mex. Mizto. Top. Mizto. Tarah. Muza, miza. Tes. Muzah. 



2 4 . VENADO. 

Méx. Mazatl. Op. Mazot. Sho. Murat -z i . Muí, Mar i te . 
Kir.lt. Shuka t . Zu. Shohi tah , shojitah (shokitah). 

2 5 . CONEJO, 

Méx. Tochtli. Jalis- Tochi. Tep. Tosoi (tochi). Xa. O t -
chi-koui. 

Op. Tamo. Calata• y Euil. Tabú . Com- Tabo-

2 6 . ÁGUILA. 

Méx. Kuahutl i (kuauktli .) Pi, XJaaki- Zu. Keei-kili- Op- Pa -
gue , paue- Com. Piagutze, piautze. 

2 7 . BUHO. 

Méx. Tecolotil. Pi T u c u r u . 
Op. Muuli. Cora. Muechit . Com. Mupitz. Zu. Muhuk i . 

2 8 . CUERVO. 

Méx. Kaka-lotl. Op. Kara , kala. Pi. Koko-ni . Mut, Kakar i 
(kakali.) Zu. Iíoko. 

2 9 . CULEBRA. 

Me.x- Koatl Client. Kuiatz. filio. T u - k u a . Op. Koo, lcooy. 
Pi. Kogo. Cora. Kaieti . Mut, Kot—regues. Ser i, K u - b i m a y . 
Zu- Kuiska. Jemez. Kac-a l iuaclah, 

3 0 . PESCADO. 

Méx. M—ichi—n. Op. Kuchi. Cahita. Kuchu. Moj. Ichi. Mut. 
Diji , uichi. Ke. Kash.- Ráete 

3 1 . JUDÍA ( f r i j o l . ) 

Cahita. Muñí. Seri. Moan. Tel. Sa--min. 

3 2 . MAÍZ. 

Méx. Tlaolli (taoli.) Caí. E - t a l . 
Op. y Pi. Junu . Tes. Kuhn, ku jn . Com. Janib. 
Cahita. Bache . Se- B a - ( p u ) - t e . 

3 3 . P I E D R A . 

Méx. Tetl . Op. Te t . Pi. J o - t a , jo-te—ay. Cahita. Te—ta. Com. 
T e - t e , t e r p , tep is t . Cliem. T e - m p . Mut. I r eb , i--te--ek (r y I 
promiscuas . ) Lai. K o - t a . 

3 4 . PIEDRA, P E S A . 

Méx. Texka- l l i . Com. Tetekae. Se. A h s - t e k a . 

3 5 . SAL 

Méx. I z ta - t l . Cuch. Izaitl. 
Eud. Onat. Pi. Ona. Cora. Unabi. Com. Onabi, o rnabis t 

Yuta. Oria. 7es. Ani--ab. 

3 6 . CASA. 

Méx. Ka-l l i . Cahita. K a - r i (ka-l i . ) 
Pi. A h t a - k i . Com. K a - n e , ka-nulce, Chem. K a - n e . 

Mut. K u - k a . Ke- K a - t u i t a . 

3 7 . T E M P L O . 

Méx. Teopantlí . Cora. Tiopan. Pi. Teopa. Tej. Tiopa. 

3 8 . GRANDE. 

Méx. Huey, guey . Op. Hue, güo. Cahita. Gl icru . hue ru . 
Mut. Huoy—romak. 

Com. Peop. Guai. Pane . 

3 9 . CHICO, P E « U E S O , ^ F I X A N O . 

Méx. Tepitzi, tepito, tzapa Tep• Tzapa , zapa, Pi. T u p u r i 
(tuputi)- Mut. Tupzu- igmin . Kizh. Tziuuch. Keres. Tzana, 
tzanah. 

4 0 . NEGRO. 

Méx. Tliltik. Tep. Tuku . Com. Tu jub i t , ( tukubi t ) . Cáhuil/o-
Tul ik-ch . 

Cuchan. Niífc. Ke. Mu-nakcn . 

•11. BLANCO. 

Méx. Iztak. Pi. Eztoa, eztoj-a, (ez tok-a) . Taralt. T - o z a k -
ame. Com. T-oza--bite. Cost. Z - a z k - a j . 



42. oso. 

¡lar, Ze- Op. Ze, ze-ni- Moj. Ze- to . Cora, Z e - a u t . Coni. 
&e--in, zi--mm, ze -mus . Se. Ta- zo-

l'i. Huma--k. Sho- Ch imeu- t s - ¡lui. H e m e - t c h a 
Tarali. Pile- Sechi- Sn -pu l - CahuiUo- Su--pli- Tej. Pil-
Caig. P -ahko- Net- y Kisli- P--uku. Ke. Iska-

4 3 . DOS. 

Mex- Ome. Eud- Cod-ura - Ke. Tu--omi-
. l'i- Koke- Tarali. Oka- Seri- Kokjl-

Cora- TJaj-poa. Coni- Uajat , uaj- Net y Kàh- Ueje- Tej- Ajte. 
Mal. Utsjin-

Op- Gilde- Pi- Gouak. Lai. Gouaik. 
Las t r e s úl t imas ser ies de nombres t ienen analogía por la 

afinidad q u e hay e n t r e los sonidos k, i, g• 

4 4 . TRES. 

¡lex- Yei- Cora- Uei-ka, baeika- ('ahila, Bei, bai. (V. la ex-
plicación sobre los numera les en el cap. 12). 

Op. Baide (paite). Com- Pa is te . 
Coni. Pa j i s t , pajil. Chem- Paiji- Vat Iía-pjan- Se- I í u -

p j - tku . 
Dieg. y Ctich. J -amok- Lai- K-omioek- Ke. Ch-ami. 
Recué rdese q u e eh y j—k. 
Hay analogía e n t r e los nombres de la segunda y t e r c e r a 

sección. 

4 5 . CUATRO. 

Mex- Naui. Op• Nago, ñauo- End- Nauoi-
Pi Kik- Caig. la-ki - Kcchi Pa s - ln . 
Sho- H- uatch- Net. y Kbh- Uastsa- Mut- Utsit- Tep- P u g -

uantsan-

Com• Moakua. Tep- Makoado- Cochimí- Magakubugue-

46. cisco 
Méx. Makuilli- End Marki- Tarali- Mariki- Coni- Mouaka, 

majuaka, moibeka. 'lej. Majua- jugo, (makua) . 
Pi. Poui tas , (pouiras). Mut- Parue-
Se. K-ou jon . Coi. Onto. 

4 7 . YO. 

Mex. No. Op. Ne. Com. Ne. Cahitillo. Neh. Tes. Nah. Mut. 
N e - p e (este.) 

Cococ. I n - i a t z . Cahlta. I n - o p o (caso recto); in (oblicuo.) 
Com. Un (dialecto.) Tej. Tz-in-

Sho. Kuan. Mut. Kan. 
Ouai. Be. Seri, I--bo. 

4 8 . T U . 

Mex. Teliua, te. Zu. Toho, too. 
Op. M a (caso recto,) eme (oblicuo.) Pi. Mu. Cai. Am. Sho. 

Eiuoe. Mut. Men. Tej. J - a m i n , am. 
C'ahita. E. Whi. I. Guai. Ei. 
Guai Ekun . Chem. Ha- iku . 

4 9 . E L , AQUEL. 

Mex- Ye--hua, yeua. Calilla. Ua- l iaa , ua -ha r i (huak-a . ) 
Mut- H u a - k . 

Eud. Are- Com- Or. 
Op. I - k u - Coi- Kin-
Cor- A - é h p u . Moj• P~epa- Chem- Einpa, eimpu- Tej. T - apa , 

apa-
Tarali- Ta 6 ra- Sho- Ton, tan. Guai- Tutan. Se- I - t a m . 

5 0 . MÍO. 

Mex. No. op. No. Pi- Ni- Tep. In. Com• Nea. Cai. No. Se. 
In- Tej- Na-mi- Tes- No-vi-

Cahita.. Im, m- Guai- Ma, m. 

5 1 . TUYO. 

Mex. Mo. Op- A-mo- Jim*, Mo. Pi- Mu- Cahita- E m - p o , 
Olí. Com. E m - a , era- Cai. Am. Kizk• Mo- Mut. Me--n-

Cahita- E- Cora-, Eiia. Cahuillo- Eli. Guai Ei , e-

5 2 . VER, MIRAR. 

Méx. Tl-achia- Cahita- B-icl ia . Tarah- M-acl i i . Pi. K u -
itch- Cochimí- Icli- Ke. S iuk-u tch i -

Sho. P -un i - Zu. Una-



5 3 . OIK. 

Méx. Kaki. Op. Kai. Cahita• Hi -kaha- Com- Tenakaro . Se. 
J u a k i r (kuakir .) 

5 4 . COMER. 

Méx. Kua. Cora. Kua. Pi- Koa- Com- T u - k a r u . Tes. Koh. 
Mol- Oma-o- Mut• Ama-

5 5 . MORDER. 

Méx. Ketzoma, kuakua . Pi, Kuku . Calilla. Keke. Com- Ket -
ziaro- Mut- Kozegne (kozegme.) 

5 6 . I R . 

Méx. Auh , auj . Se. S i t - ah j . Coehimi. Uju, uje. 
Pi. I I-¡mu. Cora. Ame. Com. Miar, mialil. lie. I I - ina (h - ima . ) 
Com. Nir . Cois. I -n i . 
Hay analogía en t re las dos ú l t imas ser ies po rque m = n . 

5 7 . V E N I R . 

Méx. Hualauli. Eud. H u e r e n (huelen.) Mut. Huate. 

5 8 . HABLAR, D E C I R . 

Méx. Netaa. Tarah. Neota- Tej- Meztia (neztia.) Zu- E h -
metaa-si (eh-netza.) 

Op- Nukuai. Pi- Nouko. Mut. Nuk. Guai. .T ake. Com. 
T-akuon . 

Pi. Emtomak- Cal. Era tumki . 
Los nombres de la p r i m e r a y segunda serio, excepto en 

gua icu ra y comanche, conservan la radical n con una vocal, 
siguiéndola. 

5 9 . AMAR, Q U E R E R . 

Mex, N-eki- Op- N--ak- Cahita. N--aka--gua- Com. Ku--mar-
ke ( n - a r k e . ) Mut- Muis in (nuis in . ) 

Moj. I i o - k e b u t . Guai- Kubu . 

GO. SER, ESTAR, ETC. 

Mex- M - a n i . Eud. M--an¡, eni- Tej. An. Tes- Amu (anu.) 

M EX ICANO-ÓPATA-

Mex. Ka. Op. Kak- Tep. Ka--ge- Ouai. Kea. 
Pi- Tat , ta- Guai. Dar , t a r . Com. Tzare. tea- Mut. Tzahora. 
R e c u é r d e s e q u e tz con muta en i-

GÌ. si. 

R e c u é r d e s e q u e la h asp i rada suona conio./. 
Eud. Haue- Cahita. He--hui. Dieg. Ho. Com. Haa, hall- Cai. 

Hoo- Mut- Ge- l ie . Tej. J a Se- Yo-lia- Tes- Ha -ugh. 

G2. so. 

Mex. Kaamo. Cora. Kamu. Op. Kai. Com. Ka, kay, ko, ke-
Chem. Kaoh- Mut- E-lnie-

Mex- Amo, amu . Se. Oom. Tej. A h - a m 

Mex. Axkan , axka, Op. y Eud. Oki. Cora- Ileo- Com• Elei— 
tzi. Tej. Til--akuem. Cots- T - a j a t e (akate-) Zv• L - a k i . 

4 7 5 

Mex- Ka, ko, le. Op- K e - m e , kai--gue. 
Mex. Tech. Cora- Thahte . Op- Tu, tzi- Mut- Tea, tak, tun-

Guai- Te. 
Mex. Pa . Op. Pa . Pi. A-ba (pa.) Cahita, Po. Guai. Pe. 

65. Y, TAMBIÉN. 
Mex, l u á n . Eud- Aui uai. 
Mex, Ke-ne. Tep- Kat . Tej. Ko. 
Mut. Hia, lii. Coehimi. Hi. 
Tarah. Ucko. Guai. Tscbie. 

•Ko m e ex t iendo más, po rque en un resumen bas ta con al-
gunos e jemplos; pero t ambién recuérdese , según lo mani-
f e s t a d o var ias veces, que hay pocos materiales sobre las 
l enguas mexicanas . Por o t ra parte, considérese que las pa-
l a b r a s radica les en todos los idiomas son pocas: el a lemán 
e s m u y rico, s e e n c u e n t r a desarrollado por una civilización 
adelantada , y hay para es tud ia r le bien todos los datos nece-
sa r io s ; s in emba rgo , G. Humboldt sólo le concedía seiscien-
t a s voces radicales. MüUer opina q u e «después de la análi-
s i s más minuciosa quedan en los idiomas unas cuan tas raí-
ces .» 



Capitulo m i . 

E L T A R A S C O . 

NOTICIAS P R E L I M I N A R E S . 

El tarasco se habla en el Es tado do Michoacán, excep-
tuando la p a r t e S u r - O e s t e q u e l inda con el Pacifico, donde 
se habla el mexicano, on una pequeña p a r t e al Nor-Osste, 
se a cos tumbra el othomí ó el mazahua, y en o t ra p a r t e 
se usa el matlatzinca. También s e habla en el Es tado de Gua-
najuato, en la par te q u e l inda con Michoacán y Guadala jara , 
l imitada al Oriente por una linea quo puede comenzar en 
Acámbaro, segui r á I r a p u a t o y t e rminar en S a n Fel ipe, os 
decir , en los l imites con San Luis Potosí, todo lo cual cons-
ta en el mapa ethnográf ico de D. Manuel Orozco y B e r r a . 

El ant iguo reino de Michoacán sólo comprend ía una ex-
tensión de cosa de t r e s g rados de longitud por dos de lati-
tud, siendo su capital Tzintzontan, á la orilla del lago de 
Pátzcuaro. Sobre el origen de s u s hab i tan tes , véase el capí-
tu lo siguiente. * 

Los ta rascos estuvieron independientes de los mexicanos, 
no obs tan te q u e estos t r a t a r o n de conquis tar los , conserván-
dose pr incipalmente el r e c u e r d o de la d e r r o t a q u e dieron á 
Axayaeatl , s ex to rey do México, según so vo de n u e s t r o s 
c ron i s t a s Durán y Tezozomoc. 

A la llegada de Cortés , r e inaba en Michoacán Sinzicha > 
l lamado Caltzontzin por los mexicanos, el cual se rindió vo-
lun ta r i amen te al jefe castellano, de modo q u e más ade lan te 
f u é ocupado su re ino sin res is tencia , por Cris tóbal de Olid-

La mitología de los ta rascos no era t an complicada como 

la de los mexicanos, pues, según La-Rea, sólo adoraban un 
ídolo, cuyo templo es taba en el pueblo de Tzacapu, donde 
habi taba el sumo sacerdote, jefe de los de su clase, la cual 
e r a aun más respe tada que en México; y, como en es te im-
perio, s e usaban en Michoacán los horr ib les sacrificios hu-
manos. 

P o r lo demás, lo que sabemos acerca de las cos tumbres é 
insti tuciones de los tarascos d e m u e s t r a que, si no e ran un 
pueblo del todo civilizado, id menos no puede l lamárseles 
bárbaros . 

Su gobierno se componía de un rey absoluto y do una es-
pecie de subdelegados suyos on las provincias. La distin-
ción de clases es taba reconocida, y las leyes e ran severísi-
mas. P o r esto H e r r e r a dice: "No había cast igo señalado 
para el homicidio, porque por el g ran miedo no se cometía-» 

La esc r i tu ra jeroglífica es uno de los conocimientos que, 
según parece alcanzaron los tarascos: el P . La -Rea da noti-
cia de un lienzo, en el cual se decía que conservaban p a r t e 
de su historia. 

En t r e sus costumbres es notable ol uso do la poligamia, 
que ora uno do los premios concedidos á los valientes, pues 
como en todos los pueblos mal civilizados, nada era más 
honrado que el valor militar. 

Tarasco viene de tarha&cue, que en la lengua de Michoa-
cán significa suegro, ó yerno, según dice el P . Lagunas en 
su Gramática. 

El l ibro de que principalmente m e he servido es el Ar t e 
y Diccionario del P. Juan Baut is ta Lagunas. (México, 1574). 
Es te autor es bas tante oscuro- También he consultado el 
Diccionario del P- Maturino Gilbert i (México. 1559), y el 
Ar t e de F r . Diego Basalenque- (México, 1714). Es te úl t imo 
es un compendio de la gramát ica de Lagunas y de la que 
escribió Gilberti, que no conozco, siendo recomendable por 
su claridad: algunos puntos obscuros de Lagunas me ha 
aclarado Basalenque. Entre todos es tos au to res se observan 
diferencias notables de ortografía-

Escr i to lo que antecede (pr imera edición) he leído dos pe-
queñas gramát icas del Tarasco, una por el I'- Nájera, im-
presa en el Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía, y 



o t ra por Smi th i n s e r t a en la Revista Americana. A m b a s con-
t ienen varios e r ro r e s : he aquí a lgunos de ellos. 

Desde luego, la explicación infundada que cada uno de 
los dos escr i to res p resen ta sobre la declinación tarasca-
Véase el capi tulo de es t a obra , donde t r a to del c a r á c t e r 
morfológico de las l e n g u a s mexicanas: allí r e f u t o detenida-
men te á Ná je ra y á Smi th , respec to al pun to indicado. 

Tan to Nájera como Smi th confunden el caso propio del 
t a rasco llamado efectivo, con el hablativo. (Véase adelante 
no ta 2)-

Ambos au to res omiten el s e g u n d o p re té r i to imper fec to 
propio del tarasco, y admiten dos f u t u r o s , ó. la. española-
(Véase adelante nota a® y 9») 

Supone Smi th que la raíz del verbo t a rasco so encuen-
t r a en el p re té r i to perfecto- Ná je ra dice en un luga r , q u e 
el infinitivo es la raíz del verbo, y en o t ro q u e «la s e g u n d a 
voz de imperat ivo e s la raíz de formación-» Cier to es lo se-
gundo; pero no lo pr imero , s e g ú n veremos explicado en es-
t e capítulo- Smi th tomó como raíz el p re té r i to , po rque su-
pone fa l samente que las finales del verbo t a rasco son pro-
n o m b r e s que marcan las personas- Comparando los verda-
de ros p ronombres t a rascos con las finales del verbo, s e ve 
q u e no tienen analogía si no es la p r imera pe r sona de plural. 
Es to e s t an cierto, q u e S m i t h mismo confiesa s e r d i f e r en te s 
los supues tos p ronombres afijos, de los que r e a l m e n t e t iene 
el idioma- ¿Si hay es ta d i ferencia , en qué conoció S m i t h 
q u e las finales del verbo e ran pronombres? Los m a e s t r o s 
ant iguos como Lagunas y Basalenque no imaginaron nunca 
s e m e j a n t e in terpre tac ión , y Nájera tampoco-

Supone S m i t h que el pi r inda y el ta rasco son un m i s m o 
idioma- Véase en es t a obra lo cor respondien te al p i r inda. 

El gerundio tarasco t e rmina en parin, y no en porini co-
m o pone Nájera . 

E L T A R A S C O . 

D E S C R I P C I O N . 

1- ALFABETO.—El alfabeto tarasco c o n s t a d o veintisiete 
l e t r a s : 

a. b. c- cli. d. e- g- h. i- k- m. n. o- p. r. s. U u-
x• y. z. kh- ph- rh- th. ts• tz- (1.) 

2- PRONUNCIACIÓN.—-La c nunca suena como s ó z, sino 
como k; p e ro e s t a s e d is t ingue en q u e se pronuncia con 
más fuerza, d e modo que s iendo dos l e t ras d iversas en la 
pronunciac ión y en la escr i ta , bas ta u sa r de una ú o t ra pa-
r a q u e cambie el sent ido de las palabras ; la h es nota de as-
piración; e n t r e la z y las , y s u s compues tas , h a y la misma 
di ferencia q u e en buen castellano; la ph n o es / , sino que la 
P g u a r d a su sonido y la h os una aspiración, sucediendo lo 
mismo en la kh y th; la rh suena e n t r e l y r , es decir , os una 
!- m u y suave. E n cuan to á las vocales la a es marcada; pe ro 
no deben ser lo las o t ras , pues según explica Lagunas , s e 
u san i nd i f e r en t emen te la o y la u, y a lgunas veces la e y la i. 

3- C O M B I N A C I Ó N D E LETRAS-—Ninguna pa labra empieza 
por b, d, y, r: e s t a ú l t ima no se junta en una silaba con o t ra 
consonante , como s e ve en libro, s ino sólo con vocal, ra, re, 
etc. No hay gene ra lmen te cargazón de consonantes e s las 
palabras , s iendo las más d u r a s como pampzkua, amigo. La 
asp i rac ión e s de mucho uso, y puede dec i r se q u e domina. 

4- SÍLABAS.—Es polisilábico el tarasco, a u n q u e no fa l tan 
a lgunos monosílabos, como lo d e m u e s t r a n los s iguientes 
e jemplos: 

Ches, corteza. 
Yu-mu, cinco. 
Ce—ra—ni, l lorar. 
Yun-ta—nir-mu, ocho. 
üi—nga—nga-r£-ni, velar. 
The—pa--the~po.ntz~co.--ni, d e r r a m a r cosa líquida-
'J'e—ru—reh—pe-ra—ma—kua, a r remet ida-
Ueh~co—uch—co~ma~rih—pe—ni, rogar por otros-
Te.-ni—nga~ri--tah—pe-ya-ra-ni, poner algo dolante de 

o t r o s en llegando. 



Ce-ca"tze-a-ra-ui-pa--men--cha-ni, caer en grave en-
fermedad-

Hu-ca-nga-ha-U-xt.i-kti-pa-rha~naa-ni, todos se vis-

ten-

5. ACENTO Encuen t ro pa labras g raves y e s d r ú j u l a s , 
dependiendo muchas veces de sólo el acento su diverso sig-
nificado; aniláni, n o m b r e de una planta ; úndani, gu ia r ; áxa-
me, el sacrif icador; axdme, horcón; varháni, bailar; uárhani, 
cazar; 

6- COMPOSICIÓN-—La composición os uno de los caracte-
r e s del ta rasco , usándose gene ra lmen te las figuras de dic-
ción; de ekUacahaea, yo quiero, y phamzcani, amar , sale 
phampzkuacáhaca, qu iero amar , perdiendo el p r i m e r verbo 
la e y el segundo las dos ú l t imas si labas, pakuanhaxeti, «es 
cosa digna do se r llevada,» es un compues to de pañi, 11o-
var, pe rd ida la terminación ni, q u e e s propia de infinitivo; 
la par t ícula kuan, q u e es una de muchas componentes q u e 
hay en tarasco, y de q u e hab la ré en s u l u g a r ; el adverbio 
has, conver t ida la s en x; y 'esti, perdida s, t o rce ra p e r s o n a 
del s ingular de p r e s e n t e de indicativo del verbo sus tan t ivo 
(ni, s e r Del uso de la composición resul ta q u e una sola voz 
en t a rasco dice lo que muchas en n u e s t r a s l enguas : en el 
e jemplo q u e acabamos de ver, se nota que necosi tamos se is 
palabras p a r a t r aduc i r una sola- También hay e n t a r a s c o 
palabras s imples q u e noso t ros no podemos t r a d u c i r s ino 
por circunloquios. Como ejemplo de voces y u x t a p u e s t a s q u e 
nada pierden, pondré tem'jenUiman, q u e significa doce, de 
temben, diez, y Iziman, dos. Las par t ículas componentes 
abundan , como he indicado antes ; ó i remos viendo q u e la in-
tercalación es de mucho uso-

7. ONOMATOPEYAS—El P. Lagunas observó, con razón, 
«que en es t a lengua se derivan muchas voces del sonido que 
hacen,» con lo cual qu ie re decir que abundan las onomato-
peyas: empero p a r a conocerlas es preciso a t e n d e r á l a radi-
cal de las palabras . Pondré , pues, gene ra lmen te e jemplos 
de solo radicales con su significado genérico-

Coa, d e r r a m a r de golpe cosa polvorosa. 
Chas, d a r golpo con palo ó piedra. 
Kombz, echar algo al agua-
Xhin.cz, sonido de d ine ro ó cosa semejante . 

Ktticz, sacudir algo con una varilla. 
Chops, hacer ru ido la p iedra freos* semejante-
Ehe-ehe—ineni, r e í r s e mucho las mujeres . 
Phe-tani, regoldar-
l'ocs, d a r con la mano encogida. 
Eua-ki, el cuervo. 
Kir-¡'i-ki, el cernícalo. 
Tancz, hacer ru ido con una cosa redonda. 
Thumps, echar al suelo una ca rga ó cosa de carne. 

8- VOCES METAFÍSICAS.—Daré algunos ejemplos de voces 
metafísicas, y obsérvese cómo algunas tienen un or igen en 
cosas pu ramen te materiales, n o habiéndome sido pos ib le 
conocer el origen de las o t ras . 

Cu.-hungueni, quemarse en lo in ter ior ; abor recer . 
Pihkuarherakua, entendimiento ó sentido, de pihkuarhera-

ni, tener t iento ó sent ido en todo el cuerpo-
Hcyakna, ó uekua, voluntad-
Mitianskua, memoria; la radie. • i o s común á las pala-

b r a s que significan contar, computar , saber , acordarse . 
Mírincheni, olvidar, el camino-
nurhepengmkua, calor den t ro del pecho; devoción. 
Tiirapcnguakua, fr ialdad del pecho ó corazón; indevoción. 
ENI, se r , e s ta r . 
Kururaxekica, ira. 
ípiiperokua, envidia. 

9. GÉNERO.—No hay signos para e x p r e s a r el g é n e r o y 
así el adjet ivoes invariable en es to: lo mismo diré, p o r e jem-
plo, María ambakeli, que Pedro ambaketi e s decir , M a r í a 
bueno, Pedro bueno, literalinonl,ü. Empero a lgunos nom-
b r e s do parentesco son d i ferentes , según el sexo del q u e 
habla; ueze, hermano ó h e r m a n a menor dice la muje r ; Itera, 
dice el varón. 

10. N Ú M E R O Y C A S O — L O S n o m b r e s sus tant ivos lie s e r e s 
racionales y ¡os adjetivos q u e los .ililic.au t ienen una decl i-
nación que consta d " cincó casos: nominativo, genitivo, da t i -
vo, acusativo y vocativo, ftlsiguí IIL-ejemplo dará á c o n o c e r 
las terminaciones que ii -tm:: • - ui caso, usándolas so-
b r e un nombre castellano para más claridad. 



SINGULAR-
Nom. Angel 

Gen- Angel—eueri. 
Dat. y Aeusat . Angel-ni. 
Vocat. Angel—e. 

P L U R A L . 
Nom- Angel-echa-

Gen. Angel—echa—eueri. 
Dat. y Aeusat- Angel-echa-ni. 
Vocat. Angel—echa—e. 

Dist ingüese oi dativo del acusativo por c ier tas par t í cu las 
q u e acompañan el verbo q u e r i ge á aquél, como veremos e n 
su lugar . El ablativo so e x p r e s a por medio de c ier tas pa r t í -
culas que conoceremos al t r a t a r del verbo, y a lgunas de s u s 
relaciones se explican en o t ro caso de q u e voy á hablar-

Los nombres de se res i r racionales no tienen más q u e no-
minativo, en ambos números , y además otro caso q u e algu-
nos g ramát icos ta rascos l laman efectivo, el cual e x p r e s a , se-
gún Lagunas , «adónde ó en q u e hacemos algo» ó «el ins-
t rumento de q u e nos servimos» ese caso s e m a r c a con la 
part ícula himbo; caballo/limbo, en el caballo. 

Em pero himbo puede también u s a r s e con nombres de s e r e s 
racionales y pronombres- En significación de genitivo se ve 
en casos como es te : tala himbo esti misa úrihni, l i t e ra lmente 
«padre (le e s misa decir,» que significa <del p ad re e s deci r 
misa,» ó «es cosa del p ad re decir misa.» E n los demás ca-
sos en q u e himb, ó himbotakua va con n o m b r e de racionales, 
creo q u e d e b e cons idera r se como una preposición q u e r i ge 
dativo ó acusat ivo como se ve en estos cjempíos: tatani him-
bo lertuu-hiexubt, es toy des t inado p a r a el pad re ó d i p u t a d o 
para su servicio; Pedronhimbo, propter Petrum; has vanda 
hindeni himbo no hables de mí. (2) 

Los nombres de s e r e s inanimados no tienen más q u e no-
minativo y efectivo de s ingu la r ; tzacapuhimbo atikhuanini, 
t iróle con. una piedra. Sup len el p lura l con adverb ios q u e 
significan muchedumbre- tzacapu, piedra;-uantaacapu, mu-

cho-piedra, l i te ra lmente , p u e s uan significa mucho. P o r ex-
cepción se ve uno q u e o t ro n o m b r e de inanimados, m u y ra-
ro, en plural , poro sin variación de casos; huuataecha, los 
montes ; ambokutaecha, las calles- (3) 

Además , debe adver t i r se , r e s p e c t o al número , q u e hay 
par t ícu las , como veremos al t r a t a r del verbo, que indican 
s ingu la r , p lura l y multitud-

Otras par t ícu las , d e q u e h a b l a r é luego, e x p r e s a n las r e -
laciones de las ideas, de modo q u e con ellas se suple la fal-
t a de declinación, en los n o m b r e s q u e carecen d e ella, y lo 
mismo s u c e d e con la yuxtapos ic ión de las voces-, v. g- , de 
chuheari, árbol , y ches, corteza, sale ehvhmriches, corteza de 
árbol , s in necesidad de la prepos ic ión de que expresa el ca-
so, ni menos de terminación alguna-

11- CONCORDANCIA.—Respecto á concordancia de núme-
ro e n t r e sus tant ivo.y adjetivo, sue le haber la ; pe ro s e g ú n Ba-
saleuque, hay a lgunos a u t o r e s q u e dicen s e r b a s t a n t e que 
vaya el sus tan t ivo en plural- M u c h a s veces t ambién sucede 
lo cont ra r io , pues , observa Lagunas , «que por elegancia 
p i e r d e el sus tan t ivo la t e rminac ión p lura l cuando queda 
d e t e r m i n a d a en el adjetivo.» 

12- COLECTIVOS-—La te rminac ión ó par t ícu la nda s i rve 
p a r a f o r m a r colectivos, ó e x p r e s a r el lugar donde abunda 
lo q u e significa el pr imit ivo; tzacupu, p iedra ; tzacapendo, pe-
dregal , ó l uga r donde a b u n d a n p ied ras : á veces ba s t a o con-
tracción de ndo; como de tataeeha, los pad re s ; tatacchao, 
l uga r donde hay pad re s , e s d e c i r , el monas ter io ó convento-

Lo m i s m o signif ican las t e rminac iones lo, rho, ro, kuarho 
y aun a lgunas o t ras , por excepción, como io, an:phunguar -
to, lugar de p lumas ; thzinapekuarho, lugar de obsidiana; ke-
réndarho, l uga r de penas , de kerenda, pena. 

13. ABSTRACTOS-—Los a b s t r a c t o s dice Lagunas (pág. 81 
acaban en kua ó ta-, teparakua, soberbia; xepekua, pereza; 
phampzperata, amor , amis tad . S in embargo, hay muchos en 
kua 6 la q u e no son abs t r ac to s , como veremos al t r a t a r de 
los verbales. 

14- C O M P A R A T I V O . — N O h a y comparativos-, de modo que 
e s prec iso supl i r los con ve rbos ó adverbios que indiquen 
comparación ó exceso; v. g-, Pedro hucamacuhali Juanoni mi-
mixeni, l i t e ra lmente «Ped ro e x c e d e á J u a n se r sabio,» e s de-



Cil-, « « SOI- sabio,» p n e s mimixeni es verbo q u e significa 
se r sabio ó s abe r : también puede decirse Pedro hucama-
cuhati Juanom mimixekua himbo, «Pedro e s c o d e á J u a n sa-
biduría en,» conforme & la const rucción de la lengua, es de-
cir , «en sabiduría ,» t r aduc iendo himbo por en-

15- SUPERLATIVO-—El superlat ivo se f o r m a dupl icando 
las p r i m e r a s sí labas del positivo y poniendo s e n l uga r de 
s u s úl t imas sí labas: charape!i, colorado; charachants, m á j 
colorado; urapeti, blanco ó cosa blanca: uraaras cosa muy 
blanca. S in embargo, es tos nombres más bien p a r e c e n au-
mentat ivos, porque, según Basalenque ,usan «s in hacer com-
paración. » 

16- DIMINUTIVO.—El diminutivo se f o r m a del super l a t i -
vo poniendo en lugar de su final, cax .i cas: eharacharacax, 
coloradfflo: la terminación eti ó esli q u e los a u t o r e s a g r e g a n 
á los diminutivos no es propia de ellos, s ino q u e e s la terce-
ra persona del s ingular de p resen te de indicativo del verbo 
ser , de modo q u e characliaracaxeti, significa «coloradillo es .» 
«Otro modo se usa, dice Basalenque, y es con e s t e adverbio 
«zan, que denota poquedad, y luego el verbo, como m n hu-
'caniali, e s mayorcillo.» 

17. VERBALES- El infinitivo de los ve rbos acaba en vi, y 
con s ó l o muda r e s t a terminación en o t ras , s e f o r m a n ver-
bales, de e s t a manera : los acabados en rió ti s ignif ican el 
q u e e jecuta la acción del verbo, y con ellos s e sup le el par-
ticipio de presen te ; los en kua ó ta t ienen v a r i a s significa-
ciones, e n t r e ellas las de abs t rac tos , según vimos an te s ; lo s 
los en cata exp re san la persona ó cosa q u e rec ibe la acción 
del verbo, asi es q u e su significado es pasivo, y suplen al 
participio de p re té r i to ; los en kuarho el lugar donde abunda 
lo que el primitivo significa, según vimos al t r a t a r de los co-
lectivos, y t ambién el t iempo ó lugar en q u e s e e jecuta la 
acción del verbo, como tirekuurhoesti, «lugar es de comer,» 
ó bien «ahora es de comer.» en cuyo caso esti e s t e r ce ra per-
sona del s ingular del p re sen te do indicativo del ve rbo se r . 

Véamos e jemplos de cada terminación: 
Tzipcti, el que vive; de tzipeni, vivir. 
Parí, el llevador, el que lleva; de pañi, l levar. 
Pira-i , el cantor , el que canta : de pireni, c a n t a r . 

Casirhékua, r e v e r e n d a , ó reverenciable; de casirheni, re-
verenciar . 

Tarhekua, el i n s t r u m e n t o con que se cava ó labra la se-
men te ra ; de tarXéni; c a v a r ó l ab ra r el campo. 

Ezkua, la vista; do eskani, mi ra r . 
Pahua, la pbra de l levar; de pañi, llevar. 
üandahtsicuhperakua, ó uandahteieuhperata, el se rmón. 
Tarheta, s emen te r a , ó lo q u e se cava, de tarhe.ni, cavar ó 

l ab ra r el campo. 
Uliehaeuraeata. cosa bend i t a . 
Pampzcata, amado, s e g ú n Lagunas , a u n q u e Basa lenque 

usa pampzkua, 
Pakuarho, el l uga r donde se lleva; de pañi, llevar. 
PHaz'.'uarho, en donde s e tille de prieto; de phazkani, teí l i r 

de prieto. 

P a r a mayor c lar idad veamos los derivados de xcrekuarhe-
ni, enmaraña r , ó h a c e r nidos . 

Xerekuau-ri, el q u e h a c e nidos. 
Xere-kua, el nido-
Xerekuau-kua, la obra de hacer nidos. 
Xerekuaura-kua, el i n s t r u m e n t o para hacer los nidos, co-

mo el pico del pájaro. 
Xere-cata, enmarañado , ó cosa que es enmarañada , ó á 

modo de nido-
Xere-kuar'ho, l uga r de nidos. 

Según Basalenque, los verbos acabados en metíi ó peni 
hacen verbales qu i t ando ni solamente; como de sikuameni, 
catapcni; sikuame catope-, los verbos l lamados rei terat ivos, 
q u e t e rminan en m'aai, los forman qui tando tani; c o m o de 
tirenstani-, tiren», el dormilón; de curinstanU curias, el q u e 
come mucho. 

De la abundancia de verbales resu l ta que ellos suplen á 
los adjet ivos puros, do los cuales parece casi ca recer el ta-
rasco, excep tuando los numera l e s y los q u e pueden pasar 
por adverbios, como lodo, mucho, poco, etc. (Véase sob re es-
to la no ta 3 del zapoteco). 

18- P R O N O M U U E P E R S O N A L . — E l p r o n o m b r e personal tie-
n e declinación: 



Persona. Singular. 

Nom. Bi, yo-
Gen. Bucheue ó hucheai, de mí ó mío. 
Dat. y Acusat . Bindeni, óhintsini, pa ra mí, á mí, me. 

Plural. 

Nom- Hwka, 6 huohakuhohe-
Gen. Buchaeueri. 
Dat. y Acusat- BMhantsini. 

2» Persona. Singular. 

Nom. Tltu, tú . 
Gen- Thuchehueti, de tí ó tuyo-
Dat- y Acusat . Thunguini, ó lítunxsini, p a r a tí , á tí, te-
Voeat. Thu, tú. 

Nom-
Gen. 
Dat . y Acusat . 
Vocat-

Plural. 

Thucha-
Thuchaeueri-
Tltuelianxsini-
Thucha• 

3 ? Persona. Singular. 

Nom. Binde, óima, él ó aquel. 
Gen- Bindeueri, ó hicheuiremba, do él, 6 suyo-
Dat- y Acusat- Hindemi. hin ó imani, p a r a él & él, le-

Plural. 

Nom. IJihcIut' 
Gen- Bihchaeueri-
Dat- y Acusat- Bihchani-

P a r a decir es de los nues t ros , os de los vues t ros , es de 
aquellos, se usa el nominativo de plural del p r o n o m b r e co-

i-respondiente agregándole la terminación de p lura l echa, 
y luego el verbo ser-, hueha-echa-csti, t/iucha-echa-esli, hili-
c?ia-ccha~esti- Las part ículas emba y te, u sadas principal^ 
men te con nombres de parentesco, indican también pose-
ción: la p r i m e r a quiere decir suyo, y la s egunda t uyo nana-
eraba, su madre ; cuente, tu abuela, naranxo xahcuri emba, 
l i teralmente, «naranjo hoja suya,-» es decir , «hoja d e na ran -
jo:» el p lura l con la acostumbrada terminación echa ag r ega -
da á eraba; hurcndacuv embaecha, s u s dicípulos. 

19- DEMOSTRATIVOS-—Los demostra t ivos son: 
y, es te ; ix estos. 
Inde, ese; índex thsimi, esos q u e es tán cerca-
Ima, aquel; imam, thsima, aquellos, hablando do los s e ven 

lejos. 
Binde, aquel, hihcha, aquellos, hablando de los q u e n o 

se ven-
El acusativo de hinde, es, hini, y no hindeni; y el de ima, 

in ó ini, y no imani, pa ra evitar equivocaciones con el perso-
nal de p r i m e r a ó t e rce ra persona-

20- RELATIVO-—El p ronombre relativo se f o r m a de los 
personales y la terminación S.-Í en todos los casos: 

Bi esea hiki, yo soy el qué-
Thu esca thuki, tú e res el qué. 
Binde. etii hindéki, aquel es el q u é 

E n el segundo caso el verbo es tá en p r imera p e r s o n a p o r 
un modismo, que veremos al t r a t a r del verbo-

El acusativo himteki, debía ser , según la regla, hindenike, 
ó hinki; p e ro no os sino hindengui, ó hingui, p o r q u e en e s t a 
lengua, y sil-va de advertencia general , es comunís imo e l 
metaplasmo, usándose en t re o t ras figuras la de c o n v e r t i r s e 
la k en g en cier tos casos que onseQa la gramática- El p l u r a l 
de hindeki, debía se r hihchakí; pero no es s ino hihchatcüx, 
a g r e g a n d o una x-

Baki, significa cuál, t ra tándosade i r rac iona les , y ne, q u i é n , 
de racionales. 

Una s pues ta al fin del p ronombre , significa t'l mismo; h i* 
yo mismo; iiules, aquel mismo-

21- CONJ u<;ACIÓN DE LOS VERBOS.—Una sola c o n j u g a c i o -
ción t ienen los verbos. 



21. P E R S O N A S , M O D O S Y T - E M F O S - - L a s pe r sonas son t r e s 
de singa!.«' y t r e s de plural- Los modos, indicativo, impe-
rativo, subjunt ivo é infinitivo (4). En indicativo hay t iempo 
p resen te ,dos p re té r i tos imper fec tos • 51, pre tér i to per fec to-
p luscuamperfec to y f u t u r o imper fec to (6). El imperat ivo 
sólo t iene un t iempo (7). El subjunt ivo no t iene más q u e pre-
té r i to imper fec to (8). El infinitivo, p re sen te y pre tér i to(9) . 

23. MECANISMO—El artificio de la conjugación es de es-
ta manera : 

Fó rmase e l indicativo por medio de terminaciones añadi-
das á la segunda persona de l s ingu la r de imperativo, q u e es 
la fo rma más p u r a del verbo, y puede cons idera r se como la 
raíz: las p r i m e r a s pe r sonas de s ingular acaban e n e a , me-
nos la del segundo imper fec to que hace ga: las segundas 
personas acaban en re: las t e r c e r a s e n tí, menos en el se-
gundo imper fec to que hace di: las terminaciones del plural 
son cuhche. en las p r i m e r a s personas ; hM en las segundas , 
y lix en las t e rce ras , excepto e n el segundo p re té r i to im-
per fec to q u e hace dix-

El imperativo se f o r m a también con terminaciones, me-
nos la segunda persona del s ingular q u e es la f o r m a más 
pura, como se ha dicho. 

El subjunt ivo se exp resa con la terminación viringa, y 
cuando va acompañado de un adverbio de los q u e marcan el 
sent ido propio de subjuntivo, se ha de a t e n d e r al uso de una 
f o r m a común á todos los adverbios, y es q u e es tos , com-
puestos con el verbo, rec iben las te rminac iones que seña-
lan las personas cuyas te rminac iones son: 

P a r a 1? persona del s ingular , ni 
2» 

del p lural , cuhche. 
2» htsi. 
3» K-

E s marcada la analogía de e s t a s terminaciones con las si-
labas finales de las del indicativo, q u e he mencionado, n o ha-
biendo di ferencia más que en la terminación de la p r i m e r a 
del s ingular , que en lugar de « i es ni, y en q u e no hay ter-
minación p a r a la t e r c e r a pe r sona del singular-

Los adverb ios p rop ios d e sub jun t ivo son ífci, si, ó como; 
HmaKkangni, cuando-, iski, asi como, de la made ra que, etc-

El infinitivo s e marca con terminaciones. 
24- E J E M P L O D E C O N J C G A C I Ó N . - E 1 s iguiente ejemplo 

a c l a r a r á todo lo dicho-

Indicativo. Presente. 

Pa- haca, yo llevo, etc-
Pa-haeare. 
Fa-hati, cuya te rminac ión suele m u d a r s e e n « d i , pa-ndi. 
Fa--haiwihchc-
Pa-hacahisi-
Pa-hatix. 

S e g ú n Basa lenque , «la par t ícu la de p r e s e n t e es haca, mas 
«hay o t r a s d o s q u e s e le jun tan con gala, sira y singa, Aque-
«11a dice pasirahaca posiraJiati, y así en el plural . La o t ra d r 
«ce posinga, pasingare, pasindi, y asi en el plural . F.sta sirve 
«también al p r e t é r i t o imper fec to , mas no la p r imera .» 

Pretérito Imperfecto. 

Pa-hambica, yo llevaba, etc. 
Pa-hambihcare. 
Pa—?iambihti, 
Pa-hambicacuhche. 
Pa-hambihcaMsi. 
Pa-hambihtix. 

Otro que indica t iempo más anter ior. 

Pa- hanga. 
Pa-hangare. 
Pa--handi. , 
Pa-hangacuhche. 
Po--hangahtsl. 
Pa-?aindix. 
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Pretérito perfecto. 

Pa-ca, yo llevé, etc. 
Pa—care. 
Pa-tí. 
Pa—caculiche. 
Pa-eahtsi' 
Pa-Mx. 

S e cons idera como elegante la interposición de una s e n 
los pre té r i tos , como pas-ca, en lugar de pa-ca: en el p l u s -
cuamperfecto , paspihca, por papihca, etc. 

Pluscuamperfecto. 

Pa-pihca, yo habla llevado, etc . 
Pa—pihcare. 
Pa-píhtl 
Pa- pihcacultche. 
Pa-pihcaliUi' 
Pa--pihtix. 

Futuro imperfecto. 

Pa-úrica, yo veré, etc-
Pa-uacare. 
Pa-uat,i. 
Pa—uacacxthche. 
Pa-uacahtsi, 
Pa-uatix-

Imperativo. 

Pa-pa, lleve yo, etc. 
Pa. 
Pa—ue. 

• Pa-'pacuhche. 
Pa-he, 
Pa—uex. 

P a r a vedar con el imperativo se usa el adverbio has; no; 
pero con los o t ros modos se acos tumbra «o, que s ignif ica 
como en castellano. 

' S U B J U N T I V O . 

P r e t é r i t o i m p e r f e c t o . 

Pa-piringa, yo llevara, etc-
Pa--piringarc. 
Pa-piríndi. 
Pa-piringacuhchp.. 
Pa-píringaUñ. 
Pa—pirindix. 

El mismo con un adverbio. 

Iki-ni-pa-pirínga, si yo llevara, etc. 
Iki-re-pa-piringa. 
lki—pa-piringa. 
llei-cuhohe-pa- piringa. 
lki-htsi-pa-pirmga. 
Iki-x-pa-piringa. 

Infinitivo. Presente. 

Pa—ni, llevar. 

Pretérito. 

Pa-rini. habe r llevado, ó habiendo llevado. 

Gerundio. 

Pa-parin, llevando. 
25. GERUNDIO-—Otra f o r m a t iene el ta rasco q u e p u e d o 

t raduc i r se por el gerundio de nues t r a lengua, y q u e exp l i -
ca Lagunas con e s t a s palabras: «Para decir es toy l l evando 
etc., quedará fo rmado si la h de la p r imera pe r sona s i n g u -

• r S S * * * * 



lar do indicativo, en el p resen te , s e vuelve en x, corno thire-
hfira, yo cómo; thirexaca. estoy comiendo- P e r o en l o q u e re-
qu ie re movimiento compondrás e de la raí/., ó p r i m e r a posi-
ción del verbo, y de e s t e verbo hamani, como paxamahaca, 
ando 1 levando. > 

20. CONJUGACION DEL ADVERBIO Y OTRAS PARTES DE LA 
LA ORACIÓN.—Al t r a t a r del subjuntivo dije q u e los adver-
bios q u e se componen con verbo, reciben las te rminac iones 
que señalan las pe r sonas ; y vimos un ejemplo con iki, adver-
bio que acompaña el subjuntivo; pero es de adver t i r , en pri-
mer 1 ugar, que dé la misma manera se juntan t ambién los ad-
verbios con los otros modos y t iempos; en segundo, q u e no 
sólo los adverbios, sino también o t ras par tes de la oración 
t ienen esa propiedad, como la conjunción copulativa ca, el 
p ronombre relativo, el personal, etc.; y por últ imo, q u e tal 
f o r m a ó artificio s e reduce á una descomposición de la t e r -
minación del verbo, ó á una división de ella, quedando una 
p a r t e con el verbo y pasando otra ú juntarse con el adverbio 
excepto en la t e r c e r a persona del s ingular . 

Podremos observar y ampliar esto en el s igu ien te ejem 
pío del p re sen te de indicativo. 

1 kir-iii-pa-hac-a, si y o llevo, por ¡ki-pa-hwa ni, ag regada ni 
á la terminación común para dist inguir , en es t a especie de 
conjugación, la p r imera persona, de la te rcera de s ingular . 

Iki-re-pa-haca en lugar de iki-ptz-haca/re. 
¡ki-pa-haca, por iki-pahacMi, abreviada la terminación 

en el p r imer caso. 
Ihi cuhche-pa-haca, p o r iki-pahacacuhche. 
Iki-ht si-haca, por iki-2)ahacahtsi. 
Iki-x-pa-haca, por ikipahacatix, perd ida ti e n el p r i m e r 

caso. 
De esta manera resu l ta una conjugación, con la cual su-

plen los g ramát icos (véase la nota 8 , los t iempos q u e fa l tan 
al subjuntivo usando los adverbios cor respondien tes ; y aun 
el optativo, por medio de la interjección noiuliati, ojalá non-
diati-ni-pa-piringa, ojalá que yo llevara: nondiati-rc->pa-v.a-
ca, ojalá que t ú lleves, e tc . (10J 

S in embargo de lo dicho, se observa cjue los adverbios 
pueden figurar también en la oración, sin rec ib i r las termi-
naciones del verbo; v. g., con el adverbio thuin, a n t e s d i r é 
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thuinpauaca, y o an tes llevaré; y con iyanan, después . papa i -
yanan , lleve yo después . 

No falta ejemplo de pa labra , como nochuhca, en la cual se 
in tercalan los s ignos de las pe r sonas ; uo-re-chah-a, m)-cuh-
che-chuhca, e tc . 

27. VERBOS DERIVADOS.—La voz pasiva se f o r m a inter-
calando en la activa las p a r t í c u l a s un a, me ó ke, e n t r e la raíz 
y la te rminación; pahaca, y o llevo; pa-nga-hacu, yo soy lle-
vado. Usase solamente c u a n d o e s t á el agen t e tácito, como 
enphampzngahaca, yo soy amado, sin deci r por qu ién ; pe ro 
cuando se exp resa el agen te , s e usa el verbo activo; « J u a n 
me ama,» y no «soy amado por J u a n . » 

El Impersona l e s la t e r c e r a persona do activa ó pasiva de 
cada t iempo. 

La par t ícu la hpera, ind ica r ep roc idad , como se ve en el si-
gu ien te e jemplo: pabacacuhche, noso t ros llevamos; pa--hpera 
-haeacuhclte, noso t ros nos l levamos el uno al otro, ó los unos 
á l o s o t ros . 

Con Upe se e x p r e s a inde te rminac ión ó general idad, así es 
q u e pahaca, yo llevo, t e n d r á l u g a r si e x p r e s o lo q u e llevo, y 
cuando s e calla, en tonces d i r é pa-hpe-haea, yo llevo, s in de-
ci r q u é cosa, i n d e t e r m i n a d a m e n t e : e n o t ros términos, paha-
ca s i rve c u a n d o se e x p r e s a el complemento del verbo, y pah-
pehaca, cuando e s t á tácito, de modo q u e hpe e s no ta de tér-
mino oculto. 

La par t ícu la ua (ó hua , ) dice Basa lenquc , «expresa plura-
«lidad de te rminando á m u c h o s , como insuani. Cu, significa 
«uno.» Es to q u i e r e dec i r q u e hay part ículas p a r a significar 
n ú m e r o p lu ra l ó s ingu la r ; pe ro además el mismo au to r en-
s e ñ a q u e hay o t ra pa r t í cu l a tpse, la cua l «es más que cual-
«quier plural , poi-quedice multitud, eomofUtaetsperi, s e r pa-
d r e de g r a n familia,» 

Cuaudo un verbo r i ge dativo, s e anuncia é s t e intercalan-
do las pa r t í cu la s che6 ka. «También s e r á n verbos dativos, 
«dice Lagunas , los q u e t r a j e r e n es t a interposición kuarhe, 
«que significa hace r se l a persona algo p a r a sí;» pañi, llevar; 
pa-kuarhe—ni, l levarse la cosa p a r a si. Sin embargo, es tos 
verbos m á s bien sonre l lex ivos . La par t ícula me, en los ver-
bos pasivos, t iene el m i s m o oficio q u e ku y che e n los activos; 



pañi, llevar; pangani, s e r llevado, pa-mc-ngani, l levarme al-
guna, cosa. 

Si se quiere s ignif icar deseo, ó gana de liacer a lguna cosa , 
s e intercala en el verbo la par t ícula ngueh, ó nguehcha: thire-
hguehcjiá-haca, tengo gana de comer . 

Cuando se qu ie re e s p r e s a r rei teración, ó repetición de la 
acción del verbo, se usa comunmente la par t ícu la m í a como 
en Itíngarhitahpensta-ni, volver d e s p e r t a r : arhini, s ignif ica 
decir , y de aqu í viene arhi-nsta-ni, l eer , es to es, «volver á 
decir,> porq uc lo e sc r i to se supone, con razón, como cosa ya 
dicha. Es tos verbos, s e g ú n Basalenque, «son los que sin pa-
s a r t iempo es tán haciendo la obra s iempre» ; pe ro p re f ie ro la 
definición dada antes , por s e r confo rme á los e jemplos q u e 
t r a e Lagunas . 

La in terca lar tira da al verbo el significado d e t e n e r cos-
t u m b r e de e je rc i t a r su acción, ó de hacer la á menudo, an te -
poniendo el adverbio is, así; U-eara-sira-haca, así t e n g o 
c o s t u m b r e de escr ib i r . 

Los verbos f recuenta t ivos son lo? que t ienen duplicada la 
radical, como aro-aro-meni, g r i t a r ó d a r voces. 

Jta, ó la, y á veces las dos juntas , s i rven p a r a fo rmar ver-
bos compulsivos, y de consiguiente hacer activos los neu-
t ros ; pañi, l levar; pa—rata-ni, hacer á a lguno llevar algo; tar-
heni, cavar; tarhe-ra-ni, hacer cavar á otro. 

L a s par t ículas ca y me», an tepues tas , indican, la p r i m e r a 
p regun ta , y la s egunda respues ta , s u f r i e n d o el verbo en l a s 
finales c ier tas al teraciones que enseña la g ramát i ca ; thireni. 
comer ; thirehacare, t ú comes; ca-re-thlrehalci, ¿comes tú? 
advir t iéndose que, en e s t e caso, s e ponen después de ca los 
s ignos q u e marcan las pe r sonas , cuya fo rma hemos visto e n 
o t ra pa r te : además de hay o t r a s par t í cu las in te r roga t i -
vas, con las cuales también se a l te ra la final del verbo, r e c i -
biendo igua lmente los s ignos de las personas . 

28. O T R A S R E L A C I O N E S D E L V E R B O — S a b e m o s , pues , has -
ta aquí, cómo e x p r e s a el verbo t a r a s c o acción, pasión, im-
personal, indeterminación, número s ingu la r ó plural , mul t i -
tud , dallo ó provecho, deseo, repetición, cos tumbre , f r e c u e n -
cia. compulsión, p r e g u n t a y r e spues ta ; pero es t á m u y le jos 
de r educ i r se á e s t a s relaciones: hay muchas pa r t í cu la s con 
las cuales se expresan tan tas otras , q u e sólo una g r a m á t i c a 

prolija puede enumerar las . Sin embargo , p a r a d a r ¡dea de 
la clase de relaciones que puede e x p r e s a r el verbo tarasco, 
sin más q u e el agregado de part ículas, pondré a lgunos ejem-
plos: 

La par t ícula htsi, es una de varias que hay p a r a expresa r 
relación de lugar, é indica al tura , así es q u e d e phameni, do-
ler , salo phame-htfti-ni, doler la cabeza; de uaxacani, sen ta r -
se : uaxaca-hííi ni, s en t a r s e en un c e r r o ó l uga r alto. 

Ciña, es una do las que indican relación de t iempo, y sig-
nifica «todo el día,» como e n cara-nina-ni, e sc r ib i r todo 
el día. 

(Caca, da á e n t e n d e r «volverse luego de u n lugar ,» thire-
ízca nirasinga, voy á comer y volveré luego. 

Chapan, significa «hacer la cosa como de bur la ,» chana-
chapan -demrahaca, escr ibi r como de burla-

Ra, se aplica al camino ó cosa f ron t e r a ; hopora- ni, lavarse 
la f r en te . 

6-ue, se usa t ra tando del pecho y cosas Huecas. 
Tui, da á en tende r q u e la acción del verbo s e e jecuta apri-

s a ó de repente curi—tza~takere~ni, q u e m a r s e de repente . 
No faltan a lgunas do esas par t ículas q u e son s inónimas, 

como chapan y bez, que significan «hacer la cosa de burla;» 
varias hay homónimas, y a lgunas son prop ias , de los ver-
bos, no intercaladas, de modo q u e nada s ignif ican; v. g. , hi-
ringa.ni, q u e quiorc deci r buscar , no os pasivo, a u n q u e tie. 
t e nga: en es te caso y en los semejantes , s e a g r e g a nga pa-
r a f o r m a r pasiva; hiringangam, s e r buscado. 

2 9 . P A R T Í C U L A S Q U E V A N N O S Ó L O C O N E L V E R B O . — A l g u -

nas par t ículas como las q u e he explicado, ú o t r a s semejan-
tes , s e u san con varias p a r t e s de la oración; v. g. , ngate, sig-
nifica lás t ima ó lenidad, así e s q u e hingate, q u i e r e decir yo 
pobrecillo ó cuitadillo; marki, e x p r e s a mu l t i t ud , como en 
7iangamarhitikuiripuecha, mul t i tud de pe r sonas , etc. 

30. V E R B O S C D Y O S P R I M I T I V O S N O S K U S A N . — H a y a lgunos 
verbos cuyos primitivos no tienen significado, no se usan; 
pero sí su radical, que expresa una idea gené r i ca , acompa-
ñada de una de las part ículas q u e la modifican- P o r e jemplo; 
la radical aparhe indica la idea de sudar, tener calor, de don-
de debía salir aparheni, con añadi r la t e rminac ión do infini-
tivo; pe ro tal verbo nada significa si no s e le a g r e g a una par -



tienta, r e s u l t a n d o aparhe--ktsi-ni, t e n e r ca lor e n la cabeza, 
usaniio la p a r t í c u l a htM, l a cual ya s abemos q u e significa 
encima; aparte-h'si~ta -ni, hacer 4 o t ro t e n e r calor en la ca-
beza, pues la s i r v e p a r a f o r m a r compulsivos, como expl i-
qué ya, etc. (11. > 

31. V E R B O S O .-«ni Y toro ' .—Es curioso obse rva r q u e h a y 
un verbo, a r a n i , q u e nada dice por sí ; pe ro r igiendo á o t ro 
significa lo q u e é l , pues to ei regido en infinitivo, y arani, e n 
el modo y t i e m p n cor respondien tes ; v. g r . , arahaca tireni, 
yo como, ó e s t o y comiendo, ¡¡arani con h, s ignifica e s t a r í 
gusto, y se u s a con infinitivo lo m i s m o q u e arani; luirahacu 
tireni, como á g a s t o , ó estoy comiendo 4 gus to . 

32. V E R B O S U S T A N T I V O , — E l verbo sus tan t ivo eni, s e r , e s 
regular ; de él y un nombre se f o r m a n muchos verbos; na-
va», sabio; mimix-ni, s e r sabio, e s decir , saber . P o r un mo-
dismo propio d e la lengua se usa f r e c u e n t e m e n t e en pre té -
r i to perfecto p o r presente . 

33- M O D I S M O S D E L V E R B O T A R A S C O . — O t r o modismo hay , 
y consiste en q u e el verbo regido por relativo d e segunda 
persona se p o n e en p r imera ; «tú q u e m e menosprec ias ,» 
hukireni amutansca• en lugar de amutarisoare. I gua lmen te 
observa L a g u n a s «que la t e r c e r a persona de ambos núme-
«ros del p r o n o m b r e relativo hace al vevbo do quien se r ige 
«de p r imera p e r s o n a , que había de se r do t e r ce ra ; v. g r . , veo 
«á Pedro á q u i e n el maes t ro ama, exehaca Pedroni hingui 
«hnr/iendahperi pampzmhaca, por pampzeahaU-» Y aun s in 
relativo se ve u n a persona por o t ra ; iki Pedro thirenaca, cuan-
do Pedro come, debiendo se r thirenati: e s to e s común con el 
adverbio no tero-

También se v e n casos en que el verbo noconcuorda en nli-
mero con el nominat ivo; /luchoxsinihurendahaca, noso t ros te 
enseíio, l i tera lmente-

3 4 . C O X S T R U C C I Ó N D S L P I Í O N O M B R E C O N E L V E R B O . — C u a n -

do el complemento del verbo es el p ronombre , se jun ta é s t e 
con el vevbo, como afijo, poniendo p r imero el agen te , luego 
el paciente ab rev iado y después el verbo; v. g r - , bikini-
p/mmp-.viltaca, y o t e amo, de lii, yo; kini, contracción, de 
Üiurigiiine, ( m u d a d a la g en k, por figura de dicción m u y co-
m ú n en ta rasco , como di je en otro lugar) y phtimzeahaca, 
amo-

También p u e d e deci rse p leonást icamente kikipamzeahaea 
Ikimguine, «yo to amo A ti.» S in embargo , el P- Lagunas di-
ce : «de p r i m e r a s y s egundas p e r s o n a s á t e r ce ra s de singu-
«lar y p lura l s i e m p r e s e i n t e rpone el verbo;» Tiiphampzeaha-
caimani, yo a m o á aquel, a u n q u e Basa lenque t r a d u c e la mis-
m a oración p o r hihiniphamzcahaca-

35. V E R B O S I R R E G U L A R E S — D i r é por conclusión, respec-
to al verbo ta rasco , que hay muchos i r regulares . 

36. ADVERBIO.—Pueden s u p l i r s e a lgunos adverbios con 
l a s par t í cu las componentes , de q u e ya tenemos conocimien-
to, p r inc ipa lmente las que e x p r e s a n lugar ; v. g r . , la partí-
cula htsi, s ignifica encima, ó en lo alto; cAu, ó Iza, abajo; arhi, 
d e alto á bajo, etc. 

N o por eso fa l tan ve rdade ros adverbios; an tes bien abun-
dan, y de ellos da ré a lgunos e jemplos : 

¡xu, aquí. 
Biminii ahí donde es tás . 
Blma, allá donde e s t á aquel. 
Naheani, ¿cuándo? 
Iki, si, como. 
Himahcangui, cuando. 
Iski, así como. 
Hco, solamente, 
Zez, bien. 
No, no. 
Zanüico, poco. 
Can, mucho. 
Curhembas, medianamente . 
Mario, j un t amen te . 
Thuin, an tes . 
¡ganan, d e spués . 
¡s, así. 
Chemendo, camendo, cliekuamendo, m u y mucho. 
lyatihe ó iyati, hé lo aquí . 

37. PREPOSICIONES.—Tan r a r a s son las pa labras equiva-
len tes á n u e s t r a s preposic iones , q u e yo m e inclino á c ree r 
q u e no hay p r o p i a m e n t e s ino una , himbo, de la cual ya tene-
mos conocimiento (12). E m p e r o las par t ículas componentes 
ó interposiciones, como las l lama Lagunas , hacen su oficio, 

3 2 



110 porque esas par t í cu las sean l i te ra lmente preposiciones, 
s ino po rque s u sent ido incluye ó enc ie r ra las relaciones q u e 
nosotros expresamos con aquella p a r t e de la oración; v. g . , 
la par t ícula nguch, significa lo q u e noso t ros decimos con las 
pa labras «tener gana de algo,» en que va la preposición de; 
la par t ícula »MÍ, de verbo dativo pasivo significa l o q u e nues-
t ra preposición para, y así sucede con las demás : observé-
moslo en los s iguientes ejemplos, donde m a r c a r é la pa r t í -
cula ta rasca y la preposición n u e s t r a q u e incluye, explican-
do el sent ido completo de a lguna par t ícu la q u e no conozca 
el lector : 

jPa hpera-hacacuhche, nos llevamos los unos á los otros. 
pa-me-nga.haea curiada, llevar panpo»-« mi 
TIilhíre-ngueh-haca, t engo gana de comer . 
Uaxa-htsi-cani, s en t a r s e en una a l tura . 
Vanapa-curhi-ni, c ruzarse una cosa no» otra, p u e s curhi 

significa «uno con otro-» 
Kira-kuata-ni, poner cosas redondas en el suelo, p u e s tota-

la significa «en el suelo.» 
Kira-htsi-sitam, poner cosas r e d o n d a s encima de algo. 
Las terminaciones do colectivo ndo, ro, y acaso las d e m á s , 

significan prop iamente «donde a b u n d a algo,» ó «en donde 
hay algo;» pero también s i rven p a r a e x p r e s a r la p repos i -
ción en. 

38. CONJUNCIÓN—No hay cosa notable q u e deci r r e spec -
to á la conjunción, s i no es que la pa r t í cu la ta, in te r roga t iva , 
de q u e t r a t é en el verbo, es t ambién la copulativa y, t en ien-
do s i empre la propiedad, aun como conjunción, de q u e el 
verbo q u e la s igue al tera su terminación, confo rme á l a s re-
glas de la g ramát ica ; v. g-, yo como y llevo, thirehaca ca itsi-
mahaki, en lugar de ¡tmuahaca, cuyo uso acaso t e n g a p o r 
causa la eufonía, t r a t ándose de evi tar la repet ición d e c a 
t r e s veces. 

39. E J K M P L O D E L A ORACIÓN D O M I N I C A L — H e aqu í e l Pa-
(Ire nues t ro en lengua tarasca : 

Tala. huchaeueri lliukirehaca avándaro 
P a d r e n u e s t r o tú q u e e s t á s cielo en 

santo arikeue thucheueti 
san to sea dicho tu 

ha-migurikua 
n o m b r e 

uuehtsini andarenoni thucheueti 
háganos l legar tu 

irechekua 
re ino 

u/ceue thucheueti uekua, iskire avándaro 
sea hecha tu voluntad, así como cielo en 

t umengaue ixu echerendo. 
i sea hecha aquí t i e r r a en. 

umengahaca 
e r e s hecha 

Huchaeueri 
Nues t ro 

curinda 
pan 

anganaripakua inet-
cuotidiano da-

cuhtsini 
nos 

huchaeueri 
n u e s t r a s 

hoy 
canhteini 
y á nos 

uehpouachetsnsta 
perdona 

hatzingakuareta 
deuda 

iski hucha 
as í como nosotros 

uehpouacuhantstahaca 
perdono 

kuaeeheni ca 
dores y 

terungutahperakua 
tentación 

huchaeueri 
n u e s t r o s 

h asís in i 
no nos 

himbo 
en. 

hateinga-
deu-

teruhtatxcmani 
dejes p rosegu i r 

Euahpenlstatstni 
Líbranos 

c a r a casingurita himbo. 
t ambién mal de. 

40- ANÁLISIS.—Tata: sustantivo. 
Huchaeueri: p r o n o m b r e de plural de la p r imera persona 

en genitivo-
Thukirehaku: pal-a analizar esta pa labra leamos thukire-e-

alca, y veremos que thuki e s el relativo de segunda persona 
fo rmado de thu, tú , y la terminación ki; e la raíz del verbo 
sustant ivo eni, s e r ó es ta r , la cual con la terminación hacaret 

expresa la s egunda persona del s ingular de presente de in-
dicativo: esa terminación haeare. la vemos descompuesta-, re 
va con el relativo y haca con el verbo, pues tal es la f o r m a 
de la lengua, en es tos casos, según lo explicado en el pá r ra -
fo 26. En la composición se p ie rde una e, gratia euplíonia;. 



Avándaro: amada, significa cielo, ro es una de las t e rmi -
naciones de colectivo que también se t raduce por la prepo-
sición en. 

Arikeue: arieue, to rcera persona del s ingular de imperat i -
vo del verbo arini ó arani, como lo d e m u e s t r a la termina-
ción ne; la par t ícula in terca lar ke, es una de las f o r m a s del 
pasivo. 

Thucheueü: significa tuyo, tú , ó de tí, pues es genitivo de1 

pronombre de la s egunda persona del s ingular . 
Bacangurikua: verbal de los que t e rminan en feto, del ver . 

bo hacangurirani, nombra r . 
Uuehtsini; uni; es hacer , y une la t e rce ra persona del sin-

gular de imperat ivo; htsini el p ronombre nos: el verbo es tá 
en t e rce ra persona, y no en segunda, por uno de los modis-
mos explicados en el pár rafo 33. 

Andarenoni; es te os uno de aquellos verbos cuyo s imple ó 
primitivo no se usa, explicados en el p á r r f o 30. La radical 
anda t iene el significado de llegar; re es una par t ícula quo 
qu ie re decir llegar ó apartar según el verbo con q u e s e jun-
ta, así es que aquí indica lo pr imero; no es o t ra par t ícula , 
la cual significa que la acción del verbo permanece, queda , 
de manera q u e la idea y t raducción literal de andarenoni, 
es «llegar y q u e dar.» 

TOuefeieü,-pronombre explicado ya. 
Irechekua verbal en kua. 
Ukeue: uue, t e r c e r a persona del s ingular de imperat ivo 

del verbo uní, hacer ; ke, uno de los signos d e la voz pasiva. 
Thuch&ueti: p r o n o m b r e explicado-
l'ekua: sustantivo. 
Iskire: i s w a d v e r b i o , re e s par te de la terminación del 

verbo siguiente, la cual va con el adverbio según la f o r m a 
ya explicada, y no obs tan te h a b e r e n t r e el verbo y el ad-
verbio o t ra palabra. 

Avándaro: se explicó ya. 
t ¡nengo.ho.ru : uliacare es segunda persona del s ingular de 

p resen te de indicativo del verbo uní, hacer , pues a u n q u e 
aquí sólo se ve la terminación haca, ya vimos re con el ad-
verbio; me y nga, son part ículas de pasivo, de modo que, se-
g ú n e s t e ejemplo, pueden usa r se dos de un significado. El 

verbo debía e s t a r en torcera pe r sona ; pe ro se usa la segun-
da por uno de los modismos expl icados en el p á r r a f o 33. 

Istu: adverbio. 
Umengaue: uue, t e rce ra persona del s ingular de imperat i -

vo, d e uni, hacer; me nga, pa r t í cu las de la voz pasiva. 
Ixu: adverbio. 
Echerendo: echere, significa t i e r r a : mío, es una de las ter-

minaciones de colectivo con q u e t ambién se exp resa la pre-
posición en: 

Huchaeueri: p r o n o m b r e explicado ya. 
Carinda: sustant ivo, 
Anganaripakua: adjetivo verbal . 
Instcuhtsini: instili es el verbo dar, que aquí va sin n inguna 

te rminac ión por se r s egunda pe r sona del imperativo; cu, 
s igno de dativo, en cuyo caso es t á el p r o n o m b r e nos expre-
sado por el afijo hisini. 

Iga: sustant ivo. 
Canhtsini; ea, e s la conjunción y, nhtsini, el afijo nos. 
üéhpouachetsnstm: uehpouatsnstani, pe rdonar ; pe ro en el 

p r e s e n t e caso no lleva el verbo n i n g u n a terminación por se r 
s e g u n d a persona del s ingular de imperat ivo; che, par t ícu la 
de dativo, en cuyo caso es t á el p r o n o m b r e an te r io r nos. 

Huchaeueri: p ronombre expl icado an te s . 
Uatzingakuareta: sus tan t ivo en s ingular , pues a u n q u e de-

bía e s t a r en p lura l no se halla en e s t e número por ca recer 
de él los inanimados. 

¡ski: adverbio. 
Hucha: p r o n o m b r e de la p r imera persona de plural en no-

minativo. 
l'ehpouacuhuantsnstahaca:uehpouatsnstahaca, p r imerape r -

s o n a d e s ingu la r del p r e s e n t e de indicativo del verbo uch-
pouatsnstani, p e r d o n a r ; cu, par t ícu la de dativo, en cuyo caso 
e s t á el p r o n o m b r e s iguiente : e s t e verbo debía e s t a r en plu-
ral ; pero se ve en s ingular por uno de los modismos oxpli-
dados en el p á r r a f o 33. 

Huchaeueri: p r o n o m b r e del p lura l do la p r imera persona, 
en dativo, cuyo caso va marcado con la terminación y la par-
t ícula cu de l verbo an te r io r . 

Hat-ángakuaechmi: sus tant ivo en plural , marcado el nú-



mero por la terminación echa; ni es la t e rminac ión de dat i -
vo, concordando con el p r o n o m b r e anterior-

Ca: conjunción, 
Itastsini: has, negación de imperat ivo; tsini, el alijo nos• 
Teruhtutzemani: teruhtzemani, p rosegui r ; ta, el s igno de 

compulsión, de modo q u e el ve rbo l i tera lmente lo q u e sig-
nifica e s «hacer proseguir .» 

Terunyutakperakua: sus tan t ivo verbal en kuu, 
Himbo: preposición de efect ivo. 
LuahpentsU,tsini: la fal ta do terminación indica que e s t e 

verbo e s s e g u n d a pe r sona del s ingular de imperativo, d e 
euahpentstnni, l i b ra r ó r e d i m i r ; tsini, es el afijo nos. 

Carie: adverbio. 
Casinaarita: verbal en la, 
Himbo: preposición. 

NOTAS. 

(1) Pongo la ch en el a lfabeto ta rasco , a u n q u e no lo hacen 
ni L a g u n a s ni Basalenque, p o r q u e se e n c u e n t r a en muchas 
palabras , y lo mismo digo respec to á las l e t r a s kh, th, ts y 
tz.; V. g. , ches, corteza; khuabachu, l i ebre : thepani, r e g a r ; tsi-
cani, amasa r ; tzitimps, codicioso: la rh la explica L a g u n a s en 
la página 73 del Ar te , y la ph se ve en su Alfabeto (pág. 1,) 
cuyas le t ras omite Basa lenque (pág. 1.) No pongo la q por-
que la k la suple, ni tampoco la v, p o r q u e a u n q u e se ve en 
muchas palabras , Lagunas dice (pág. 11.) q u e s i empre e s vo-
cal. En lo d e m á s sigo gene ra lmen te la o r t o g r a f í a de e s t e au-
tor , y no la de Gilbort i y Basalenque. 

(2) Basalenque da ablativo á la declinación de los nom-
bres de s e r e s racionales (pág. 8.) median te la par t ícula him-
bo, lo q u e es impropio. E n p r i m e r lugar, himbo es una partí" 
cula separada y no una desinencia, p o r la cual no puede en-
t r a r en la declinación. E n segundo lugar , s iendo una pala-
b r a separada , y yendo sob re la te rminac ión ni de acusativo 
ó dativo, es claro q u e r ige estos dos casos, y en efecto, se 
dice angelnihimbo, Pedront himbo, e tc . Que en es t a f o r m a se 
t raduzca himbo por alguna de n u e s t r a s preposiciones de 
ablativo, t iene dos contestaciones ;la una, q u e también algu-
nas de esas preposiciones, en castellano, pueden regir acu-
sativo, como sucede con por, que es la traducción q u e da 
Basalenque por lo común á himbo: y luego que, como obser-
va Lagunas (pág. 107): « l o q u e no es na tura l en su lengua 
«queremos regu la r les según la nues t r a .» El mismo Basalen-
q u e no menciona pava nada el efectivo, incluyéndole en el 



ablativo (pág. 75.) sobre lo cual d i r é que, aunque el efectivo 
viene á e x p r e s a r relaciones que se. ma rcan con el hablativo, 
no lo hace sino con a lgunas especiales, y solamente t ra tándo-
se de s e r e s i nac iona les , por lo cual m e r e c e un nombre tam -
b ién especicáj como el que le han dado Lagunas y Gilber t i . 
Ser ía un e r r o r c r e e r que no puede haber más casos q u e 
los q u e t iene el lat ín, p u e s t an tos pueden se r cuantas sean 
tas relaciones de n u e s t r a s ideas: y una p r u e b a de ello la en-
contramos en el s a n s c r i t o q u e t iene ocho casos. Tampoco e s 
propio decir, como lo hacen algunos au tores , q u e no hay ca-so 
donde no hay declinación, pues los casos son las relaciones 
del nombro, que en n inguna lengua fa l tan ni pueden fa l tar , 
y la destinación no es más que uno de ios medios de expre-
sar el caso. 

(3) Véase en el totonaco y el mexicano cómo es ta clase de 
excepciones, ó os introducción dé los españoles, ó t iene p o r 
origen ol que aquellos pueblos creían animadas a lgunas co-
sas que no lo son. Según Basalenque, no hay más q u e cinco 
nombres de inanimados que usan plural. 

(4) Respec to á la omisión que hago del optativo, véase la 
nota 6. 

No admito los part ic ipios de p resen te y pretéri to, p u e s 
para mí no son sino adjetivos verbales, como expüqué en su 
lugar , y aun el P- Lagunas les da ese nombre repetidas ve-
ces. El mismo autor y Busalenque dicen q u e el part icipio 
de fu tu ro no es o t ra cosa que el f u t u r o de indicativo. R e s -
pecto á supinos, el ú l t imo autor confiesa (pág. 34) q u e «no 
t iene es t a lengua propiamente supinos,» por lo cual no los 
pongo ni debo poner en la conjugación. En cuanto á g e r u n -
dios no hay sino el q u e corresponde al nues t ro en do: el q u e 
t r aen los autores, cor respondien tea l latino en di, es una ora-
ción formada del verbal en leuarhoj del verbo ser ; v. g r . , pa-
kliuaro esli, «lugar ó t iempo es de llevar:» el que quieren ha-
ce r equivaler el latino en dnm, e s una oración formada del 
verbo regente , y del regido, en infinitivo, como nirahaca pa-
ñi, voy á llevar. Lo q u e Basalenque (pág. 61. núm. 0) l lama 
participio, se puede más bien t r aduc i r por gerundio, aun-
que no sea propio, y lo explico en su lugar , con las m i s m a s 
palabras del P. Lagunas-

(5) Basalenque y Lagunas sólo ponen un p re té r i to imper-
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fecto; pero e s t e úl t imo le da dos te rminac iones y dos signi-
ficados, y aun expl ica (pág- 14 del Ar t e ) que la segunda te r -
minación «denota más tiempo:» es tá , pues, bien claro q u e 
hay dos imper fec tos , ó, si so quiere , al segundo puede dár-
se le o t ro nombre-

16) Según L a g u n a s y Base lenque , t ambién hay f u t u r o 
pe r fec to ; pe ro no e s exacto, pues el q u e ponen como ta l no 
e s más q u e un suple tor io f o r m a d o del f u t u r o imper fec to y 
del adverbio thuuin, q u e significa antes-

(7) Lagunas y Basa lenque dan d o s t iempos al imperat i -
vo; pe ro el s e g u n d o no debe r e p u t a r s e como tal, pues es un 
compues to del p r i m e r t iempo y el adverbio iyanan, des-
pués . 

(8) Cualquiera que, s in accidentes , lea el ejemplo de con-
jugación q u e t r aen Lagunas y Basa lenque, c r ee rá q u e el 
sub jun t ivo t iene s u s t iempos completos , porque se nota en 
ellos cierto art if icio q u e puede c r e e r s e peculiar de subjun-
tivo, y cons i s te pr inc ipa lmente en q u e el adverbio que lo 
acompaña rec ibe las te rminac iones q u e marcan las perso-
nas- Sin e m b a r g o , es fácil convencerse de q u e esto e s in-
exac to si se reflexiona. Pr imero , q u e las terminaciones de los 
t i empos del sub jun t ivo (excepto el p r e t é r i t o imperfecto) son 
las mi smas q u e las del indicativo, s in más que e s t a r descom-
puestas de la m a n e r a que expl icaré en su lugar : segundo, q u e 
e s a descomposición, ó artificio, n o e s una f o r m a peculiar del 
subjunt ivo, s ino de todos los adverbios, y aun de o t r a s par-
t e s do la oración, resul tando q u e t a n t a razón hay para con-
c e d e r subjunt ivo , como o t ros t an tos modos cuan tos se pue-
den e x p r e s a r con todos los adverb ios y demás pa labras que 
t ienen la m i s m a propiedad, lo cual luego se conoce que es 
impropio. 

El p re té r i to i m p e r f e c t o si lo t iene el subjuntivo, po rque 
posee p a r a ello una terminación propia piringa, por lo cual 
el P . L a g u n a s (y es la mejor p r u e b a de lo dicho) confiesa que 
«el subjunt ivo t iene un t iempo q u e es p re té r i to imperfec to ; 
«los demás t i empos se usurpan del indicativo» (pág. 21 del 
Ar te) , y lo m i s m o viene á deci r Basa lenque (pág- 28.) 

P o r razones iguales no admi to el optativo, pues su preté-
r i to i m p e r f e c t o e s t á supl ido con la interjección nondiati, 
ojalá, y la t e rminac ión de sub jun t i vo piringa y los o t ros tiem-



pos también con nondiati, y las t e rminac iones de indicativo-
Basalenque confiesa que «este modo optativo y s u b j u n t i v o 
«son una m i s m a cosa en los t i empos , sólo s e d i f e renc ia en 
las par t í cu las » S¡ el ag regado do un adverb io ú o t r a pala-
bra f u e r a bas tan te p a r a fo rmar modos, e n t o n c e s e l t a r a s c o 
y todas las lenguas tendr ían no sólo optativo sino vetativo, 
afirmativo, etc., con sólo el a g r e g a d o de una p a l a b r a q u e 
e x p r e s a r a osos conceptos. 

(9) El f u t u r o que pone L a g u n a s lo omito, p o r q u e é l mis-
mo confiesa q u e «es compues to de c i rcunloquios y no «pro-
pio» (pág. 37 del Ar te ) . Lo mismo puede ve r se e x a m i n a n d o 
á Basalenque (pág. 32). 

(10) P a r a q u e se conozca me jo r lo d icho en la no ta 8, so-
bre la inexact i tud de conceder todos los t i e m p o s al s u b j u n -
tivo, y de suponer optativo, obsé rvese q u e ni con los adve r -
bios de subjuntivo, ni con nondiati, puede r e s u l t a r p rop ia y 
literal t raducción: cuando con el p r e s e n t e de indicat ivo d igo 
ikicukchepahaca, ó iki pahacacuhche, no s e p u e d e t r a d u c i r 
propiamente «como noso t ros amemos,» s ino «como noso t ros 
amamos,» y lo mismo r e spec t ivamen te en los d e m á s c a s o s : 
así es que nondfáUrepauaea, q u e pongo como e jemplo de 
optativo, t iene por ve rdadera t r aducc ión «ojalá t ú llevarás,» 
y no «ojalá que tú lleves.» 

(11) A esto se reduce, en mi concepto, l o q u e s e g ú n los 
au to res es una de las pr inc ipa les d i f icul tades del t a r a s c o . 
El diccionario del P. L a g u n a s cas i se c o n t r a e á exp l i ca r el 
significado de es t a especie de verbos , y Gi lbe r t i los p o n e 
por separado- "Respecto al n o m b r e de «prepos ic iones ver -
bales,» que Lagunas y Basa lenque dan á l a s radicales , véa-
se la nota siguiente-

(12) Según Basa lenque (pág. 69), «se hal lan en el Voca-
bulario lodos las preposiciones necesa r ias ,» m i e n t r a s q u e 
Lagunas (pág- 95 del Dic). a s i en ta que el t a r a s c o c a r e c e d e 
ellas: n i una ni o t r a aserc ión m e parecen exac t a s . 

Que hay todas las preposic iones , s e con t r ad ice con o b s e r -
var q u e la preposición a no t iene t r a d u c c i ó n si n o s e la con-
s idera incluida en a lguna pa r t í cu la componen te ; q u e ante 
es tá inclusa en verbos, andangaricuhpeni, e s t a r a n t e a l g u n o s ; 
que hingun, es el adverbio ó conjunción también, y no la p r e -
posición cow. q u e desde, no t ieue t r aducc ión n i n g u n a e n e l 

diccionario; que el adverbio iski, así como, sup le á según; 
q u e pexaheani no es p rop iamente la preposición tras, s ino el 
adverbio detrás: lo mismo c reo q u e r e su l t a r í a con las o t r a s 
pa labras que pasan por preposiciones, bien analizadas, y 
bien conocido s u origen. 

Respec to á lo que dice Lagunas , no hay m á s q u e h a c e r 
sino r e f u t a r l e con él mismo, pues en la página 2 del Diccio-
nar io opina, no q u e abso lu tamente deje de h a b e r preposi-
ciones, sino que «en es ta lengua huy muy pocas 6 casi «n¡«-
gunas,» y en la página 102 de l Ar t e confiesa q u e himboes 
proposición casual de acusativo. 

Los mismos gramát icos llaman «preposiciones verbales» 
á las radicales de cier tos verbos (que exp l iqué en el g. 30), 
comparándolas con las compues tas del lat ín an, com.etc. . 
lo cual es tan Inexacto, como q u e la radical de los verbos 
ta rascos exp resa la idea genérica, modificada por las partí-
culas, m ien t r a s q u e las preposiciones compues t a s del latín, 
castel lano y o t ras lenguas, s i rven p a r a indicar una modifi-
cación del verbo, es decir , la contrario-
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