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Substrato del español de Tabasco. 

Al abordar este tema lo hago con la oonvio. 
clon de que el espahol que se habla en la Ameri- 
ca tiene forzosamentq la influencia de las len-- 

as y dialectos indígenas de cada re ion porque 
aunque los pueblos amerindios sean relativamente 
Jciveneiew Oran poseedores de dialectos y lenguas- 
en tan gran cantidad que formaban un verdadero - 
mosaico. 

Este fondo indígena tiene que persistir y - 
aun cuando el espahol haya dominado en absoluto, 
existen palabraq, frases, modismos y aun formas- 
sintaoticas indígenas dentro del habla de cada 
lugar. 

Federico nanssen en la págirial'il 3, p4rafo. 
# 7 de su magnífica y amena Grematioa Historica- 
de la Lengua Castellana, nos dice: "El castella- 
no vulgar tiene en todas hartos un colorido lo-- 
cala. Respetan 4p la opinion del notable germano, 
yo transformarla sus palal3ras diciendo: El cepa 
aol que se habla en la America tibene en todas /-1:: 
partes un colorido local". ¿Y cual ,eaeste colo- 
rido?, ¿qui6n se lo brinda?,¿ de donde lo ,ha toa% 
mudo?, Precisamente el matiz de cada re ion lo 
da la influencia de las lenGuas y dialectos indi 
penas: esto es el substrato, lo que esta tendí: 
do 9 esparcido por TrUIFFI, es decir, lo que - 
esta tendido o etiparcido debajo del aspa o1 que- 
so trajo a la America en el siglo XVI. 

El tipodelco de nuestra gente tiene ras-- 
gas indígenas y sopanolos. Las costumbres, las - 
ceremonias religiosas, los refranes, todo tiene- 
una mezcla hispana 0 indígena. 
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En Tabanco nuestras comidas hechas con la 
carne de animales regionales (tortuga, hicotea, 
guajolote, etc.) se aderezan exquisitamente con - 
alznendres, aoeitunas* alcaparras, pasas, (frutos.- 
mportados de Zapalla en un printipio). Y no al po 

1.1o, a la gallina, los condimentamos con aehote?- 
(nah, achloV.). Esto sucede en las diversas regio 
nes,. nada ME113 que las substancias tienen nombree- 
diferentes en cadalugar. El achiote, nuestro no 
huatlismo achlotl, es el anate peruano, la bij4 
cubana, el biohete en muchas regiones de la Ameri 
ea Meridional el liustab entre los mayas. 

Estas me olas las tenemos taznbit;n en el len•- 
guaje. nada rgás que las usamos sin darnos cuenta*,  
de ellae, así son de naturales. 

31 la región tabasquella el substrato lo veri 
fican la lengua maya y su hijo, el dialecto chane. 
tal. % De los 18333 individuos que hablan lenguas-,  
indígenas ,en Tabasco, 15710 hablan chonta]. y 320- 
maya, segun los datos estadísticos de 1930 que me 
fueron proporcionado gentilmente en el Departa.- 
mento de Asuntos Indígenas. 
Lenguas y dialectos indfgenas que se hablan en Ta 
baso°. 

rnimur...A.081"4"." 

ti vas 
15710 

320 
274 

1143 
319 

enguas y 
aleotos 

Chontal 
tuya 

1 

 rahuatl 
napoteoo 
2oque 

iPtras 
uTotales  

amo 
brea ros 	brea !res. 
1438 2020 	6362 5890 

1 	159 160 
2. 1 132 139 

100 132 	461 450 
63 81 119 56 

61. 	1 

im~~, ~Ir» 	oos 



Maya y chontal.- Mengua y dialectos. 

El chontal de Tabasco, di lento de origen ma 
ya conserva todaslae características de la len- 
gua madre, su fonotioa tiene ltgerísimas variacio 
nes y su lexiocogenesia es identica. 

, Según la historia de Tabasco, los primeros - 
indígenas que llegaron a este lugar, fueron los " 
toltecas, luego los aztecas y tecp9nocas, teochi- 
chimecas y acolhuas.* Tabasco formo parte del gran 
imperio maya, yero por disensiones entre los cloro 
com9s y los nue% se disgregaron los tabasqueMos 
do el. 

Eh el ale de 1141, los tabasquenos se inde— 
pendizaron de Mayapan y fundaron sus pueblos lit-- 
bree, mandados por caciques tabasqueáos que con.. 
servaron las mismas costumbres y leyes del, gran"~ 
pueblo maya. Combatieron contra los xicalancas y- 
triunfaron. Con este motivo loe tabasqueUs perora 
neeieron de 1441 a 1519,11bres absolutamente de ti  
todo contacto con Mayapán (setenta y siete aáos), 
tiempo .gin el que supongo que algurlas palabras rna- 
yas fueron defermandose y los indfcenas cho tales 
formvon nuevas palabras. Es decir, en esa epoca- 
nano el chontal de Tabasco; tuvo, pues, su ori-- 
gen en el maya. 

Nacimiento de un Alalecto.•- Nuestro pele us yn -- 
Maillarirdliano,arninhae y dialectos ind sem,. 
nao. Un grupo indígena so establecía un un lugar^ 
detorminado,,llegaba a prosperar, luchaba contra,» 
el vecino y este se tornaba vencido o vencedor w" 
en el primor cuelo, todo loe venctdos quedaban e2 
jatos a Bus conquistadores, y otenian que adaptar, 
se a la lengua o dialecto de estos, en el segundo 



caeos  se separaban los vecinos y loa vocablos mim 
que poseían sufrían corruptelas oon lo cual se da 
ba origen al nacimiento de un dialecto. Este es 7-a  
el caso del chontal de Tabasoo. 

Mst, Juan de Valdés en su importante Dialogo - 
de la Lengua nos dices"..... digo que dos cosas m 
suelen principalmente causar en una provincia di- 
versidad de lenguazo La una ea: no estar toda de* 
bazo de un príncipe, rey o sellar, de donde prooem 
de que tantas diferencias AY de lenguas quanta do 
saorwill la otra os quo, como siempro se pegan al 
go lima provincias comarcanas a otras, acontece m 
que cada parte de una provincia, tomando algo dem 
bus, aomareanah su poco 9 poco se va diferencian* 
do de las otrae.....* (Pager 61 y 62). 

La lengua Matriz es laoprimera; ésta da ori- 
no a los dialecto e,, 	mas que la madre es m- 
mas fuerter Os la fotmadora de los vocablos y en* 
tre WILLY loe dialectos derivados hay ciertas ~- 
áfinidadis y grandes diferencias como sucede enmm 
tre lipa hijos que pertenecen a una misma familia. 
Por esto ea natural que quien domina e1 maya, pue 
dá entenderse, perfectamente con los indígenas dem 
habla ehontal. 

chontal de Tabasco es,hijo legítimo de la 
lengua maya; las semejanzas loxicas que presentan 
no son oasuales$  sino debidas a su íntimo paren-- 
toscap,pero al coto no tuviera importancia'  la mm 
analogia sintactica entre el maya y el ohontal de 
Tabasco, no puede dejar lugar a duda. 

Veamos algunas formase 



Oraciones 
negativas* Ropa:lois 

Máyas 
Chontal 
de Tala.: 

No lo se. 
ma in uohed, 
. naoI/  ' ku al* 

7 
Oraciones 
afirmativas 

Espanol: 
Mayas 
Chontal 
de Tabet 
Espallol 
Mayas 
Chontal 
de Tab • s ku, i.  

Quiero comer carne de cerdo. 
in kat hanal kekem bake 

u blketa litam. 
Si 84. 
.n uohel. 

oraciones 
interroga- 
Uvas. Espalol 

Mayas 
Chontal 
de Tal). 

Por qué no lo sabes? 
5c4 ten ma a uohell? 

ukl, mal* alt?..  

Del maya al chontal. 

Mel maya al chonta). de Tabasco encontramosm 
siguientes transformacioness 
VbOalbe del ohontall 

Posee las vocales normales, las dobles, las glem 
talizadas y 'as oscurecidas. m Vocales normalesi, 
ar eo 1, 0, u. Vocales doblaos aao  9e, íio 000 m 
uu. Vocales glotalizadass son muy raptdas, fue- 
imposible obtener los csollogramas de estas. 

Lao vocales oscurecidas son mla notables en 
tre los indigenaa ancianos; estas` vocales en al: 
guisos casos son tan obscuras que casi desapare~. 

1843 



rw 

cene 

'Cuando andaba por los pueblecitos tolasque-- 
lios - qn mis invqstigaeiones, pregunte a una perso- 
na como se ciena la palabra otimarillo° y me oon;.
testó l'amarlo% Como comprendí que esa no era mas 
quena deform9cion• de la palabra espaholat  no in 
sistie Continua mi tralajo y a otra persona le hr 
ce lqt  misma preguntas ()lúa me dijo $ AmariVue  Nos 
qiiede satisfecha, repeti-nrk pregunta a la. se4ora- 
mas anciana del lugark, °la Comadre. Oilican y esta-,  
me dije' osi hay amal;io en lengua,. pero no mo 
acuerdo. guando volvas otra vez te lo digooeCue.n- 
do rhároq9 a visitar a osta asoliorat  mo dijo: Ilya- 
mq acorde como tse dioe erario en lenguatkenkent 
01 lais'locales tan oscurecidas. gue la ptimera 
sendaolon fue,de ausencia. completa de vocalese 
klycn" y"repeti mughac veces-  la palabra con grial 
dificultad para mi pues So que in espaPiol no te-m 
neme este grupo consonantico. Hice que me lo re- 
pitiérá la misma geSorao Pude ratificar la pala-- 
bta con otros indlgenase' La, palabra maya ce kan"- 
nulo 	clpritales tnensformqn la a en Ir  y luego 
o acureoin estar' »: karIllan >konkftia>k 

Transformaciones vochicact 
La a un la convierten en e en muchas palabrast 
a, ipirl 

r  Espaliol 	 Maya 	 Chontal• 
barrigap paitza 	nak 	 nek 
comal Nahecomalli 	atoad 	 semet 
blanco 	 sal 	 sok 
verde 	 iraal 	 rex 
zapato 	 danab 	 Xeneb 
grito 	 awat 	 awet 
mano 	 k *ab 	 kleb 
rojo 	 Me ak 	 ffetrek 



La a lima se convierte en u chontal a 5u 
tigre 	balám 	ballm 
Único caso que encontré en lo quo pude investigar. 
La I must se vuelve e chontal: 	I e 
pulga 	nik 	'ek 
domo caso esporldico. 
La o mal se olorra y se transforma en u chontalt 
0.51L 

Espanol 	 Maya 	Chantal. 
anciano 	 nollb 	nutrib 
zorro común 	otS 	 u' 
cabello 	 tsots 	suk 
aguacate (nah) 	on 	 um 

La ogua se convierte en a chontal en: Cepo sup 
ba ilar ' 	dictot 	ak'ot 	radico. ^ 

1h muchos casos las ,1221112112112:1121 maza. 
so vuolveasencillas 
ao 	 haap 	hap 
guano 	 Votan 	 Man 
petate'  estora. 	pl000p 	p top 

El diptongo inicial ul mayal, palataliza la u y se 
oonviorto en ft chontal• 
hombre 	 wtnik 	 Vinik 
Lo mismo sucede en otras palabras mayas que tie— 
nen vocal Inicia:U 
espuma 	 om 	 hm 
calzones 
Transformaciones consonánticas del maya al chongo.- 
tal. 

Muchas palabras mayas que poseen una palatal, 



Velar maya convertida en palatal 
MILY9 

nikte 
kiik 
ktum 
ik 
kib 
kik 
kuuk 
kcl 
sak 
kan 
kitam 

chontal: 
ChonSal 
ni te 

aum 
ic 
leb 
aia 
511,8 
loh 
8aa 
dan 
litem 

EspaSol. 
flor 
sangre 
calabaza 
chile 
vela 
hermana 
nrailla 
milpa, maizal 
canasto 
culebra 
cerda (salvaje) 

- 10 •• 

51 pasar al chontal la transforman en dental 
I>1. 

casa 	 otol 	 oult 
espalda , POS 	 pat 
silvestre,Urbol) de, 	 te 
lejos 	 nadf 	 nat 

Existe el cambio centrarlo* dental mmya, pasa 
j'alaba ohontalt coyolp,p000yol (nah). 
tuk 	 yuk z 

a 

El historiador Mon M9nun Gil y Sáenz en - 
su Historia de Tabasco (pagina 18, lección 4a.) 
anota esta palabra kan en maya, y aan en ohontal 
(culebra) y el Lic. Don Antonio Mediz Bollo, en 
su libro de Chilam Balam de Chuma/el (Ediciones 
delllepertorloAmerioano, San ase, Costa Rica, 
1930) en el Apondice Maya nos dice que la oh de 
can (culebra) es arcaica, lo que nos demuelTra- 
que posiblement7 cuando los qhontales en 1441-- 
se separaron de Yucatan quizas se diría ?fan y • 
la han conservado en esa forma. 
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4 
,Los chontales son muy adictos a la palatelli- 

zacion aporquo con frecuencia usan de ella; asi la 
negocien 	maya se hace con la palabra ma y los- 
chontales dicen man. Cuando el indio dice mac o  ni 
que lo maten. 

Encontré un caso de doble palatalización: 
Espaao 	 Chontal M'aya l 
hormiga 	 sinik 

Ponen:u:1 espeoiales del maya y del ohontal. 

Irscales_glAtales.- Son rl,pidas erg su pronun~- 
cifIcion ral—drillárpor prim9ra vez clan la impre- 
sion de que las palabra3 estan como apret4das. ;a 
Academia Ift,ya adopto para su representaciop fone- 
tica un apostrofo colocado a la derecha y en la - 
parte superior de cada una de ellas:a' e' - i' 
og » ug 

Espatol 	 Yaya 	 Chontal. 
agua 	 hal 	 ha' 
planta 	 teg 	 ce' 
mariz 	 ni' 	 ni' 
pavo 	 11(og 
iguana 	hugh 	 hugh 

Para la k tienen dos sonidos: la k y la k' 
(k herida). La primera es igual a la k espalola 
que resulta velar con cualquiera de larvoeales 
(ka, ke, kit  ko, ku). /I otro fonema es kl 
da), es gutural pero su punto de artichacion es- 
posterior al de la k. Loq mayietas actuales re-- 
presentan a la primera asís k, y la segunda, así: 
k', y llaman a esta última 1 herida. Es de impor- 
tancia  vital la pronunciacion correcta de estos - 
sonidos porque hay palabras'  que a ])u. simple vis- 
ta son iguales y con su pronunoiacion correcta 
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tienen un significado diferente; veamos algunas: 

kabt miel 	 okolt robar 
klabe mano, brazo. 	ok/olt llorar 
Es un sonido didoll de pronunciar.- 

Adamtla de la ch, palatal, sorda, como la es 
paIola, poseen la IP que la Áoademia de la Len:: 
gua iya llama (oh herida) y que ,la representara 
mos aoft-  Pi a Padre Daniel Lopez Otero y olr 
go. Antonio Mediz Bollo la rupresentan con unan 
linea'horizontal come, so ropresontan las frioati 
vas en cepanol# Yonetiodmente os una palatalizi 
clon eepoolal pronunciada con mayor rapidez , sW 
pega el ápice de la lengua cero') de los inoisimm 
vos superiores; su pronunclacion es muy breves 
&paa Maya 	Egps,ioi. Chontql. 
Cama 	 tuerto 	Ilok 
limaba 	IPtom 	búho 	ad' 
pájato 	tretic,  
plato 	Oob 
lampara 1J/t'Unís 

La3 que algunos maya star sustituyen opor m 
ea* otro fonema de difícil pronunciaoion, es 

apilo alÑeolar, se entreabren los dientes para m 
dejar escapar el aire entre ellos; es preciso m- 
Orlo muchas veces para darse cuenta perfecta de 
él y podarlo prontanciar. 31 Profesor A, MIrrora- 
Vázquez en su artículo La Longu4 Maya y eU 113- ~ 
fluencid en el espaSorde Yttoatan on 01 Poriodim 
oo Mal Maya Than # 44 correspondiente a abril- 
de 1943 nos dice que esto fonema se representa m 
por la grafía Pe 

Espariole 	Máya. 
remojar 	 pítam 
Use°, bisojo 	0/eb 



34°,501 
~talla 
terminación 
sehorito 
escribir 

Espah01 
flojo, perezoso 
sal 
enrodar 
untarse 
ceniza  

Meya 

ido ek 
ul 

Ohontal 
prup 
Pah) 
Potó 
ttyPeri 
fiffikten 

La p' (p 'tupida) tiene el valor de una 
consonante, dirinmos de una doble explosiva 
bial que en ug momento dado se contrae para 
sar el aire rIpidamente; muchos mayistas la 
tientan por una doble p (pp). 

doble 
bila- 
expul 
repri 

Ebpahol 
Un poco de agua 
desgranar 
racimo de frutas 
pantorrilla 

Espahol 
olla 
harinca 
petate  

Máya 
un p'it ha' 
ptenták p  r ol 
Oulok 

ahontal 
p'et 
aap
p,op 

La t' (t herida) sonido típico que aproxima- 
damente queda entre el de la t;Ir la d espaáolasp 
el. &pico se apoya casi instantaneamente detrae de 
los incisivos superiores* 

Elpanole 	Maya 	Ohontal. 
palabra 	Van 	t'an 
eco 	 t'anob (no existe en chontal) 



Tz (fonétioamente nepresentada por pi) es,unm 
sonido compuesto, mas 11E1011 en su pronuncisolon~- 
que'el anterior, muy smejante a un fonema nam m- 
huata,'  es dental oclusivo, silbante y sonoro; es. 
tus cualidaqes sonolas que le considera 91 Profem 
hor Don ITssus Gonpalez Moreno en su Gramatica His 
thica (pagina 53)* Don Antonio PoSafiel en la pa 
áina 14 cle su monumental obra Nombro Oc!ografimm 
00g do IteXioo* ~es :Tse que so pronuncia (mor- 
l'ando la lolgua y pegandola en medio del paladar' 
Los autores la equipararon al thade hebreos Estas 
dos letras solo hieren a las vooales% El lar. Pem 
nafta se refleph en flete tamo al nahuatle 	llam 
ya la oombánaolon te O  igual, hiere a las voos.1. 
lee, que puede ser Jallo al de aliaba o final de m 
la misma. 

/9"  mojarra (Un pes) 	am 
eapiniUa 
O bedeser 	

Oelek 
Afik 

*abollo 	 /no, 
liebre 
tablao() 	 kuutpi 
caballo 

ChonIal at 
poco 	 Ata 
bonito 	 Plei 
gloton 	 hill 
contar 	 41(1 
cabello 	 /uuE 
tabaco 	 lutd# 
grasa 81  

afieultad que presentan algunos fonema 
mayas y ohentales• 

La lengua materna por difícil que sea la 
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adquieren acilmente todas las personas normales, 
mas luego cuando se trata de enseSaria a otra per 
sana qu9 no la posee, le dicen, wes tan fácil*, 
¿por que se le dificulta?, "es mucho mas sencilla 
que la que usted poseen, etc. 

Naturalmente que un idioma o dialecto para w 
quien lo ha aprendido en el seno de la familia, mi 
insensiblemente, es una cosa muy sencilla, pero m 
cuando tenemos que olvidar nuestra lengua materna 
para adquirir otra, ahí estan los escollos* Sonim 
dos diferentes a los que conocemgs y estamos ecos 
tumlrados a escuchan, errores aousticos, distintV 
punto de aryculacion, sintaxi§ absolutamente dese 
conocida; como 	•no v•-4 ser 	411 ,todo es w 
diametralmente opuesto a lo que hemos oído toda w 
la vida, cual ea la facilidad que le podemos con* 
ceder a la nueva lengua que tratamos de aprender? 

111. ~aoves lengua armoniosa, exacta, no% • 
poetioa, romantioas  perb presenta escollos moro,* 
mes precisamente en slo sonidos típiooe de los ww 
que ya he hecho mencione 11 ohontal de Tabasco 00 
mo hijo del, maya, presenta las Mamas dificulta~ 
des. 

el tenemos difipltades auditivo% las reme. 
diayenoe oonneducacioli auditiva", del mismo modo. 
que loe maestros de Teenica Podag6gica nos dicen. 
que se aprende a guisar guisando; a coser, cosían 
do; a caminar, caminando, Do modo gin') para podcW17 
educar el oído, lo mojor os pormaneoer en el lue.m 
gar en que se habla el idioma o dialecto que se aw 
trata de aprender. 



t ti 	p p' b 

1 

s a 

	bles 
anteriores 

00 16 ea 

Cuadro fonético del mama. 
4.0 mrammum 

Labia- 
les. 

Lar n 
oca. 

h 

plosivos 
Taaal os 
Laterales 
i brantes 
fricativos 
kfricados 

Y (X) 
16' kir 

1111~ 

La r no existe en el maya puro, si ahora se 
encuentra entre los fonemas en algunas palabras- 
es por la influencia del espaioli én algunos ca- 
sos se debe a la onamatopeyal hirichopt cerillo; 
hurugs mujer grávida, hantirin florecitas ama 
rillas de la region, etc.. 

Vocales: m as ohontales 
lo a es 
anteriores 
e' 

~tia o neu-' 
trole 

.• 

104.1.10004,~~~ 	
w~ 	 r1~ 

posteriores 	posterior° 
oo 	uu 	ol 	u' 

media o neu- 	media o neu 
tral. 	• 	tral. 

aa 	 al 
waeregawsh emadmel leglemaill~~~4~.1010011110111~1~11, 
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La palatalización. 

1.14 felices sedamos si pudi4sesos saber - 
el por que de todas las cosasi Pero cuantas vecep 
nos es imposible averiguarlo, y tenemos ,quedejar 
seloó a los qabios. En los casos de Fonetica Gene 
ral o de Fonetica 21ópanela, los estudios hechos 
anteriormente, los cambios del espaliol antiguo al 
moderno pueden servirnos como base, pero en este- 
casei el estudio de un dialecto indígena, el chon 
tal de Tabasco, tenemos que aguzan un poco el in, 
geniq para poder llegar al porqué de la palatali 
zacions 

Pueden ger dos las causas primordiales de la 
Palutalizacions 

a) la conservacion de formas arcaicas dél umeiya 
lle los crinntárersi—iiliallirarnaltan y la 
re on tabasquella ay en nqestros días es de 0. 
dificil acceso; ,como seria en el siglo XV y- 
los subsecuentes?), y 

b) la eufonía; los mayas en multitud de caeos pi 
allIMMe4or sonido a sus vocablos palatali- 

zan, por que los chontales que heredaron la ba 
se de esta lengua no han de palatalizar?. 

muya encontramos palabras que pueden pro- 
nunciarse en dos formas, una simple o sencilla y- 
otra palatalizada; veamos algunost 

nuera 	‹lib 	glib 
encima 	okol 	zokol 
Con 	etel 	betel 
espuma 	om 	Wm 

En nthuatl decimos alsdamal al tamal hechom 
de notes, y la palabra procelérle élotli 
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y tama1111 tamal. ¿Por qué se acepta yelotemal? 
WITSSIte que por eufonla. He citado este caso,  
por tratarse de otra lengua indgona americana, 

Al trata; del maya, hay mucho material para 
estudiar pues distinguidos mayistas peninsulares 
(Lic. Antonio Media Bollo, Profro,Santiago Paohe 
co Cruz, Profr. Alfredo Barrera Vázquez, etc.) 57 
extranjeros (Brasseur de Bourbourg, A. Tozzer) 
nos brindan el fruto-jugoso de sus observaciones 
y estudios, pero al:tratar del chontal de Tabas- 
oo, no hay donde documentarse lingdisticamente. 

Ademas de lqs datos recogidos parcialmente- 
en 1876, consulte el trabajo del Profr. Don Mar- 
oos E. Becerra, Los óhontales de Tabasco m (Inves- 
tigaciones Lingüísticas, tomo II, pass. 29~36). 
Contiene noventa y seis v9cablos de los cuales-- 
cineuentn tienen traducolon gaya y chontal y los 
ouarlinta y seis restantes'  solo chontal. Este ~- 
linguleta al hacer su estudio comparativo nos di 
oe que pueden formarse tres subfamilias del mama? 
yat 

a) la de te-ti (chontal, cholo  ohorti, sendal, m 
tojolaUlTrlsotsil) 

b) la de chemchi (mmzillquiché, cacohiquel, 
don). 	" 

o) la de tsemtsi (mane)• 

El chontal. palataliza; lo que he hecho aoerm 
oa del chonta]. de Tabasco es producto de mi ob-- 
servacion directa; no hay libros para consultar; 
coleccionados los vocablos he hecho comparad/o-- 
nes y de ahí las deducW.ones que buenas o malas, 
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son das. 

Mi trabajo ha sido arduo, recoger el mate--- 
nal, analizarlo, establecer compara onus con la 
lengua madre (maya), encontrar samejanza9 y difew 
r9neias, y odeduoir el ,porque de los fenonienos fo 
netioós. lexicos, sintacticos. 

Aseguro que el chontal de Tabasco es legCti, 
mamente derivado del maya, y además que en el si- 
glo ICIT que se separaron los tabasqueSos de los ma 
yqrs, al estar aislados, con la her,rnoia que ha- 17 
bian obtenido de la lengua madre, deformaron algu 
nos vocablos, hicieron otros, pulim9ntaron a su 
manera el material obtenido y de ahl el chonta]. w 
de Tabasco que agtualmente lo hablan cerca de - 
17,000 personas ( 16,510 ). 

La semivocal "We se usare en la misma for 
ma que en eepaiol. 

El cuadro fonético del ,ohontal seria igual w 
al del maya; la difesenoia unica, la sieuientet m 
las vocales dobles mas escasas en el el ontali law 
aspiracion final bastante dobils Por esto no creo 
necesario incluir el cuadro fonético del chonta)... 
de Tabasco. 

Generalidades de Lexicogenesia en el ma 
ya y el ohontal. 

El maya como la mayor parte de los idiarlaso w 
forma muchas váCes por medio de la composiolon di 
recta o indirecta. 

Sabemos que ee un idioma polisint6tioo de in 
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oorporación, y que sus raíces son monosillblOasi 
El chonta]. de Tabanco tiene las mismas oaractem 
rístioas. (Ley de la herencia). 



M A Y A. 

• MikRik aimP111 vr:sw,i: 	.-. 1,4•1- 	; 
1 	, . 

cielo 

Maro 

mano 

'serpien 
te 
madera 

cabeza 

hueso 

piedra 

i u0 

e ut 

,qué 

ukdn 

1 

en 

ub 

• us 

humo 	ikaan 

papaya 	taliís• 

cabello, 
vello 
pluma 

muñeco 

delante 

meollo 

jorobado 

encorva 

k' ab 

kan 

és 

pol 

bak 

tuniI 

budkaan 	1 
vía* plití 

íuék0 ab 

kukunkán 

alié 

tanpol 

í ubak 

p ustunil 

ia L'Iota& (el Mixcdatl 
nahe) 

papaya 	para pdjaro 

vellos de la mano 

serpiente emplumada 
Ouetzalcdatl,nah.) 
muñeco de madera 

frente(forehead 	In-
oís) 

tuétano 

piedra encorvada 



CHONT AL. 

• » 
I 	e 	 : 

Chontal Es Aol Chontal Essañol Chortal e: 1, Bel 

bik cernidor tup jícara liktup cernidor de Man' 

likfn 

likIn 

oreja 

oreja 

geul 

te' 

costura 

palol mem 
dera. 

J'uiaikin 

likfnte/ 

arete( tal vez r 
firilindose a la-- 
forme en que se ~ 
abren los hoyos 
las orejas a lasco 
ninfas recién nad 
das, 
oreda de palo(ho 
go ) 

aikfn oreja duk vello éukaikin vello de la oreja 
sokbil contar aoul costura sokbilI,u1 costura de hilo 

contado. 
keb mano éuk vello éukbak vello de la mano 
kank4n amarillo takin dinero kankantakin dinero en °rot or() 
aek blanco takin dinero sektakin plata, dinero en 

plata 
Utak rojo mut pájaro lelekmut cardene1 	(pdjaro 

.....—.~.~.------. ............... mijo)  •  

PD. 
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Lexicogenosia do] sustantivo. 

Diminutivos.- A semejanza del in.c148 que forma di 
WITUTIMUnteponiendo a 19 sustantivos las pala 
bras "littlell o %man" segun el caso, en. maya i411. 
los diminutivos se hacen precediendo a las vaga-- 
bras el adjetivo aibbim (pequoáo) que por aferesis 
queda convertido antemenSe en offamn, 21 chontal 
de Tabasco hace lo mismo solo que el.adjetivo 
chonta), os Vok (peque:13)e 

..:4' 	alol Inmoles 	. Maya Mental de Tal). 
iSitoom 

ihachito. 
illita 

l' emito 

atito 

lasita 

a little 
boye 
a little 
girl 
a little 
doce 
a little 
cate 
a amali 
house 

libara Aipal 

dilam l'upa 

Man pok 

li lam mis 

C1 
v 

els:3am na 

.......... 

nene ah loh 

nene isi ok 
w 
cok ah zicu 

Y 
c ol: ah mis 

Zok otjt 

............. 

Befirandose a niño y 	los chontalee era 
ploan ',nene! (nahuatlismo nenetl) para darles ma. 
yor oategorfn puesto que se trata de personas; al 
trektar de animales (pewro y gato), colocan dos- 
pues del adjetivo pequen() 00k) el siglo ah quem 
és indicador del sexo masculino; en cambio en la- 
casa el diminutivo se forma exclusivamente con 
l' oky oto te (He, sha:, it del InGles)e 

AumentlIivose-Para los aumentativos, se antepone-. 
Urrngles la palabra 'biga y en maya, se antepone 
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nohot (grande), que en algunas ocasionen se apoco 
pa en il'ohtb lh ohontal sieffipre se le antepone noE 
álsaustantivoe D'oh en chontal tiene la misma aoe42 
(nona grandes 

spanol Inr:lee Mala Chonta]. de Tabs ......m............ 
casona 

bancote 

arboloto 

hombxk 

muchacho 
te 

a big 
house 
a big 
bench 
a big 
tree 
a big 

a big 
boy 

man  

.......1....................... 

nohol ot¿a 

nohod kanle1 

nohol f4 ,  

nohol winik' 

 nohoS Mipal 

noh otót 

noh tem 

noh te 

noh linik 

noh ah loh 

%lalla Plural"»  

ah maya la regla general para la formacljn - 
del plural es la do agregar ob al singular, este- 
sufijo ploa al chonta', pieral la labial wbo y en 
tonoes solo agrega al singular la letra non. 

Los tabasqueaos no pluralizan en osu sino en 
o o orl a; puede ser reliquia del ohontal, que ni- 
loepto Ta b del plural mgya, ni quiera la s del- 
plural del.etapa:101, y a esta la glotaliza. 

r.  
liwri.../........„....  ra.....„...elm... 

.. ,,, 7' casa 	—* otoc 	otot 
casas ° toco') 	2toto 

w  
hombre 	 inik 	t 	 link 
hoffibrea 	inikob 	Viniko 
estrella 	lok 	 nook 



sIWST 
ibro aran 

ide 
uchacho 
lapo 
adr e sanee 
a 

opa blanca 

liwilzil~1111~11.11 

blg boák nohoc 5ok noh hun 

feeble boy idoMan lipa]. /Sem ah loh 

holy 	kili8 na 	k4br flag 
mother 
*hito 	sak nok 	seso:: buk 
olothms 

11~~~~~~~~k~~~~~~~~~~~~1 

'Mimar 

25 

~~~~~ ~~~~ 	  
on 

noeklo 
te' 
te'o 

ngkob 
te 
teob 

7-alvfhlaT15417- 

s'Arenas 
qrbol 
árboles 

4.1.11~1~1~1~~0111~1~~1~11111~1~~ 	 

El adjetivo. 

El adjetivo calificativo en Inglés, precede- 
al sustantivo, lo mismo sucede en el maya y el w- 
chontal de Tabasco. 

ádjetivo maya admite los tres grados: pow 
sitivo, comparativo y superlativo. 31 comparativo 
se forma con las palabras mas, alll, masab antes- 
del positivo y keX, o kenblrdelpues aUrIdjeta-- 
yo. 

Positivo: pequen°, chico: Man, 
Cumparativof mas Yidam kedma (mas pequoU que), 

El superlativo se forma con lualquiera de -- 
las palabras han samc  lem, semkec, 	het,- 
bahat y kalmn: h ad S Wam (muy peque5o), 



iontal 1 
	a ariol 

aligi~ sem ~a 

mi casa 
tu padre 
su zapato 
nuestra milpa 
vuestro papel 
su petIte (de 
ellos) 

in otea' 
a gum 
u ianab 
klkol 
a huuntl 
u poopo 

k'otot 
a pap 
u Neneb 
ke 

u popho 

- 26 *- 

El ohontal carece de comparativo, tiene pose- 
sitivo y superlativo; este ultimo se forma antepo 
niendoel positivo ha mus; posiblemente ha sea - 
apocope de ha; (muy en maya); tambien erempiea 
acap como sinonimia de muy. 

alontal de Tab. 
Positivo 
bol fliac:: 
noh: grande 
pidi: bonito 

Superlativo 
ha mul 	muy flaco 
ha musa noh: muy grande 

p1,11: 	muy bonito 

Adjetivo posesivo: En maya y en ohontal, 
mo en e:epa:ital, se antepone a lo poseído: 

CO- 

El posesivo de segunda y tercera personas -- 
tanto del singular como del plural son idánticosm 
en maya Y en chontal. Enslos adjetivos posesivos 
del plural, en meya, es faoil observar que se ano,  
teponon las partículas a, U, y que se posponen eg 
y ab. 

El ohontal carece del posesivo vuestro; en - 
la tercera persona delplural se ant1DIWU y se- 
pospone a la cosa poseída o (ob del maya pierde 
la b final como pasa en el")?lural). En la primera 
persona del pluri so ulteponeke y se pospone m 
la, 
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ártfoulo. 

1To existe en maya, » 	chontal de Tallase% 
tiene las siguientes palabras para el artículo de- 
finido: ah, no, bih, nuk. 

aht el 
nos la .0  
bihe los 
nuk: las 

ah 104: el nillo 
no ototi la casa 
bih Irok lo I los ni nos 
nuk ototo: las casas 

Para el artftlulo indefinido se usa ul22é (hun 
Pel en maya: el numero cardinal uno) en irtrgular,- 
sea, masculino o femeninos unpe otelti una Casa, -- 
unpe hun: un libro. 

Para e3. plural m9sculino usan la palabra itels- 
(varios, alvnos); ita huno: unos libros, alguara-iim 
libros, varios libros); ita geneboh (unos eZc.patoa, 
algunos .zapatos•  varios zapatos). En ingles, some 
booka, some ahoes. 

No existo plur 1 femeninó;el sustantivo piu«. 
realizado lleva implícito el articu1- femenino. 

Pronombres. 

En maya los vr9nombres peregnales son: 'len 
kin Go), tea ka ttu), leti ku (el), toon k (noso- 
tros), test! ka (vosotros), letiob ku (ellos). 

En ohontal, noon se usa para la primera perno 
ria tanto del singa /Momo del plural sólo que en.: 
esta se agrega la desinencia verbal "la"; (noon, - 
noon--la}, para la segunda del singularanelat..1T0- 
EXISTE UGUNDA PERSQMA DriL PLURAL, Para la terca 
n:715-10,75T731:41Mr".• t"inbsrii SF7irrl: la tercera del 
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plural unethoo La palabra ustedes se traduce por- 
"aanAalle 

Bntro los pronombres personales no (viste mm 
ninguna palabra equivalente a VOSOTROS. esta pue- 
de ger la causa primordial de que al no tener el- 
irldfgena chontal tabasqueno en su dialecto un 010. 
nonimo d VOWTEDS, uso y sigue usando VO8 en lum 
gar de tu. Más rae atrevo a afirmarlo, porque al m 
llegar los espqaoles en el siglo XVI fue cuandomm 
oeron los indígenas esa palabra, y ca tratamienw 
tol  lo tomaron y no lo han querido dejar: El mayam 
sf posee la palabra vosotros (nominativo tee4 da 
tIve: Med; acusativo: ee0) y auf ni en Itica- 
tent  ni en Campeche, ni en la zona moyana Isbathom 
queSa se VOSZA. y en oambio en toda la relpon en 
que se habla obontal, el voseo"esun fenomeno 
13etal vivo. Le que) ellos no tenían entre sUs lií 
labra si lee llego un sustituto (VO4), no hiel mm 
ron ma

s,  
sque tomarlo. 

Ah rolaolln con las lenguas indigengs amerim 
canas. ya sabemosique tienen su morfoloClap su 
altitud.% sus fenómenos muy especiales: ¿No 01 m- 
nahaatl y el cakchiquel carecen de la tercera per 
soba del skngular?, ¿Cuántas de las lénglas y diN 
Dictes autcctonos de la AArioa, careceran como m," 
el chontal e Tabasco de la palabra VOSOTROS y wm 
por eso en ellos ha persistido el uso del VOS?» 

111 Profro  Don Marcos E. Becerra nos dice en.» 
la Breve noticia sobre la lengua e indios tinques, 
0E1 Sr. Belmar ha comp ado 121£W11 119.9  --- 
a.zzok con la ule de o BeriFIFY—Wdin ina) i ha 
laIrIdo ident a es notableá entre ambas» Esas -- 
identidadee non referiblen también al tsoquo. 
por mi parte, he verificado una ligera compara- 
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cien entro el vocabulario dw esta lengua y el do 
lean i mulla do Centroamericae  de la quo resultan 
rrarrodErns coincidenciaoll• 

Nótese también ql3e en general, en el espanol 
que se habla en la America, el uso de la palabra. 
VOSOTROS es casi nulo y que aun cuando loa maeamw 
tros de lenguaje al encalar las conjugaciones inm 
oluyen la seganda persona del plural ,loa alumnos 
tienen muchas dificultadeu ya que catan poco aova 
tumbradop a oír venid, tendeál  estudiad, vivid, 
etc. S se emplea en cliscUrses, y entre personas 
de gran cultura, pero estms como en todas arteem 
del mundo, por desgracia forman una minarla. 

La axtraSsza que causa entre nuestros pequem 
nos cuando algun escolar de los refuziados esparzo 
les al discutir o pelear con sus campaneros leg 
dice: os voy ,a acusar con el oprofesor; le dire m 
le ve me habeis hedhos por mas que el espaRolito 
este en lo justo y emplee el idioma oastiSamentes 
La mayoría de las perdonas usamos; USTUDDS y no - 
VOSOTROS. ~los alumnos hasta hacen la pregunta- 
de si el pronombre ustedes sera do segunda perso- 
na, 

PrIctioame9te en maya, nadie usa vosotros; m 
(muy lejos de mi censurar la obra magna do los mm 
primeros misioneros espanole§ a quienes admiro 
por su verdadera labor lingastica, cuando ellos. 
no conocían las lenguas y dialectos que se hablan,  
ban en esta tierra y pudieron llegar a poseerlos, 
y a formar sus maravill9sas obras qu3 nos sirven- 
de base en lospatudios), pero considero quo cuan 
do en sus gramaticas nos ponen las palabras VOW: 
TRO$ y VOSOTIVIS, es porque quisieron formar la mw 
equivalencia de la prodiciosa lengua hispana con» 
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las americanas. cuando su origen es diametralmenl 
te opuesto a las'le9guas indoeuropeas. Más eg lo 
giro pensar que tenlan que hacer la oomparaoion 
con las lengua:4 (latina y española) que eran las- 
que ellos pposeían. En verdad VOSOTROS puedo afirm 
mar catevriosmente que no existe en el dhontal m 
de Tabanco. 
PRCITOMM3PERSO1TALES DE ALGUNAS =LAS LENGUAS Y'se 
DIALECTOS inDIUNAS QUE BE HABLAN EN TABUCO, 

,spailo • laya Monta zoque 	Mol.  

lo 

tú 
él 

nosotros 

vosotros 
ellos 

ustedes 

ten 

tse 
letiku 

toon k 

tea ka 
letiobm 
ku 

noon 

aneva 
une'a 

noon 

----- 
uno 'h. 

aanels 

hedh 
mih 

. heopqo 
• naipik 
teolip 

teojtá 
mihtl 
naipfk 

hnlicin(ant.honón) 
he:tiet 	4 

hin 

honi4n (ant hon¿n 
la hon) 
hatet-l—la 
hin--matiak 

Adjetivos posesivos de algunas lencuas y dialectos 
indígenas que se hablan en Tnbasco. 

CIIIInur m 	.. 
tu 
su 
nuestro 
vuestro 
SU 

............,..~~~~~~~1~~e. 

..... 
-11...177ts_ 	. 

á 
u 
k' 
ameX 
theOb 
imairia im~~§11 

..... 
•or...Limi....... 	w  
a 
u 
ke 

t 	wommw 
umhl 

_ 	....m.„.........................„ 
°112.. 	.._ 
mis 
Tal 
teuX 
/..... w 	0 mi ene 

«~.......~«. swer ~~...•.-4. im.~... ~work 
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verbo, 

Eh chantal el verbo ,posee los tiempos funda- 
mentales: resente, reterito y futuroo que equiva 
len a los e mo ó iy e vo deIM717ol; el mayE 
en este sentido es mas rho% posee todos los mom.- 
dos y tiempos. Como auxiliares en chontal se am~m 
plean: ser (ha t) y Mar (han). 

maya no existe el verbo ser t as/ en el -- 
presente de indicativo vemos que haff quiere decir 
muyl travieso se dice ko y al finc.lizar esta pilla 
brá colocamos las desinencias personales en, e5,. 
leti, on, ea, ob, que corresponden a los 5114E.. 
mores DrílsoMe7de los que ya he hablado anterior 
monto; asf ha koon quiero decir yo soy muy traw: 
vi eso, 

Verbo auxiliar SBR (muy travieso), 

Tiempos fundamental es. 
PRESIITTE, 

Espaliol 	 Chontal de Tab• 
yo soy muy travieso 	noon hí ml/eaeon 
tu eres muy travieso 	azul hl m'el'et 
41 es muy travieso 	uno há mso5« 
nos' somos muy traviesos, noon ha mgreal6n la 
vos, sois muy traviosos 
ellos son muy traviesos 	unó ho hrf,„ n oc Ion 

Pautara TO, 
• Espanol 	 ChontrA do Tab. 
Yo fui muy travieso 	noon a ken modit/ 
TI fuiste muy travieso 	an6 ai mee it£ 
¿1 fue muy travieso 	un6 á uli mmelit/ 



ano á tete Wielití 
uní' á ulfete intleaitf 
noon eklekkehnia-  - 

moedit£ 

Un; h6 uXeke m°e$Nitiho 
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nosefulmos muy trae 
viscosos 

vos.fuisteis muy tra 

noon &kis niobio ditila 

   

viesoé 
ellos fueron muy tra- 

viesos. 
FUTURO. 

Yo ogro; muy travieso 
tu sertle muy travieso 
el será muy travieso 
noseseremos muy trae,  

nomas» 
vos.seríis muy travie 

SO 
ellos serán muy travie 

• soso, 
las formas ohontales es muy fácil Ter - 

que a la palabra »coal se agregan en el present, 
las dosinenoiamíronne, mina, oh; en el prote 
rito las doeinonTininttrsertorto lasperso-- 
n'a y en la primera y tercera del plural la y 
ho; lo mismo en el futuro@ 

Verbo MUR (auxiliar) Iaaln 
~ENTE,. 

EspaSol 	 kagYa v, 
yo estoy aquel Unen wase 
tu estas aquí saneó waXé 
al está aquí 	/an wal4 
nos estamos aquí lanon waze 
vos estáis aquí lane131  waX4; 

ellos están aqtd Ianob walé 

une') hó uliho mc'eoitiho 

noon á skerleto ni°oliti 

(en ohontal). 

ghontalfie Tab. 
íaano i da 
a-ne z v 	sida zida 
uné /aan 

sida noon zaanonla zida 
....... M . 

uné hó lalanok lidíj 
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PRETERITO . 
Maya 

lanhi en walé 
/anhi e a waM é 
anhi Ovalé 

lanhion walét 

lanhi e IV wal 6 

/anhiob waMé 

EspaSol 
yo estuve aquí 
tu estuviste 

aquí 
el estuvo aquí 
nos, estuvimo 

aquí 
vos estuvistets 

aqui 
ellos estuviqm 

ron aqui 

Chontal de Tab. 
noon Zah noon Ildá 
ané láh net Midel 

une lahnil lidá 
noon iah noon la 

vida 
immomW ~~~~~~ imprimme~m~ 

une', hoh lah níheo 
iida 

FUTURO 
Maya 4  

bin Ianakel 
wa /e 

Ianáke4 
waze 

Español  
yo estaré aquí 

tu estarás aquí bin 

Chontale 
noon ákelete 

iraa 
ané adaté tbnli  

tu/ 
di estará aquí 

nos, 

ellos 

estaremoq 
aqui 

estarehil 
aquí 

estaAn 
aquí 

Un /anak walé und utIet4A 	. 
ida 

bin Manakonnoon akeloté,, 
waié 	eihnela zidel 

bin lanakel 4 	  
waMé 

bin lanalob une
i, 
 ho utlte 

ahbohjz zidel 
el presenté a  el ohontal tiene como ver •. 

bo la palabra yaan (Zaan) a la cual agrega den 
nenolas pronominales; en el prétvito la pala.: 
bra yah (Mah) y en el futuro :ohne* 
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bailar. 
PRESZITE•  

ok O t 

Verbo 

Espaliol 

yo bailo 
tú bailas 
él baila 
nos. bailarnos 
vo s ba1141 8 
ellow bailan 

Zapa:401e 
yo baila 
tu bailaste 
el bailó 
no st  bailamos 

vos, bailas» 
teis. 

ellos baila.' 
ron. 

Chonta]. de Tabulo. 
co, ak'ot 

noon ekeElen áktot 
and ad en ák'ot 
une ho auden aklot 
noon ákeaenla aktot 

uno ho auc en 1 
ák tot 

ten kin okeavt 
tea ka oktot. 
leti ku ok tot 
noon kt  ok tot 
tosa ka ok lote§ 
letiQb ku oktotob 

PPTMUTO. 
Maya 	Chontal de Tab• 

ten kin ok totnahi noon ake'i ak'ot 
teó ka oktot' nahi and aal aktot 
leti ku Ok tot nahi uraho udiho ak lo t 
noon k' ok'ot nahi noon la ákelila 

tee3 ka oklotel 
	

OS fi» " 

	 akiot 

nahi 
letiob ku oktotob untt ho uciho 

nahi 	 aktot 

ElepaZol 
yo bailaré 

tú bailarás 
el bailara 

nos bailare 
mas"  

FUTURO, 
Maya 

ten bin oktotnak 

tea 	oklotnak 
le tiku bin 

ok t otnak 
toon bin 

6k lotnak  

Chontal de Tab. 
noon akeliete 

aktot 
V une aueta aktot 

une hj uaeno 
ak tot 

noon akegelato 
ak tot 
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Espallol 	Maya 	Chontal de Tal e  
vos•bailarks teel bin oklotnak 	 ... 
ellos bailarcin letiob bin 	uneh6 usehllte 

k e  otnak 	 & tot. 

Veamos ahora algunos verbos en sus tiempos -5, 
fundamentales*  pues si el verbo en general es din 
oil _y si eh Zepa?o1 tenemos tres conjugaoioleso  eri 
latín, cuatro s  en maya son cincos  y mucho mas dif/ 
oil que en maya es el verbo ohontal de Tabasco. 

EspaSol t entrar 	antro 	entré 
Mayal 	okol 
	

ten kin okolnáhen 
okol 

V O 	 11, 	 W Chontal 000 	alce ()c e 	azeon  

ent:er rA. 
ten' bin 
ok o triohi 

'ei  
oto 

iré 
binkken 
alce/ 

Espanoll ir 
Mayal 	binel. 
Chonta': uhr; 

voy 	fui 
binin kab binen 

v ákon 	abison 

Bepanolt comer 
Maya: panal 

v • Chontal: kusu 

pnspanol t leer 
Maya t 	dok 

Chontal: alVit 
hun 

comí 	oom er e 
hanen 	bin 

hanak en 
azeon 	cIeNe te 

'eoh 

leí 	leerj 
eoken 	bin 

lokon_ 
akeld. ik e 	al e IV 
hun 	k(5 hun 

como 
ten kin 
17.9,n al 
akelil oh 

leo 
ten kin 
dok 

akeldike 
hun 



EspaSol t escribir 
Mayas 

Chontal t ti b 

Espanol t hacer 

Mayas 	m ent ah 

Chonta* ¿liaré 
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escribo 
Ven kin 
si si b 
ake'iben 

hago 

ten kin 
mentik 

akeaer‘n  

escribí 
,d ti ben 

bi 

hice 

tentin 
mentik 

akoaerf  

escribiré 
bin 

ibiken 
ak e ackd iten 

hallé 

ten bin 
in montik 
(irreg.) 
áke4e 
tusen 

Eapariol t ominar 

Maya: 	imbal 

Chonta' t gambó: 

camino 
ten kin 
Nimbal 

akeaedemba 

duermo 
ten kin 
wonol 
&anon 
te wel5 

bebo 

ten kin 
ukul 

aku/ I en 

oamin6 caminare 

balen bin 
limbal en 

akelitlomba akettlgto 
doraba 

dormirt1 
bin 
woriok en 

eilete 
wo/on 

beber 

Nótese que en el futuro, 
chonta' llevan la palabra gke 
al futuro del verbo ir t D'e 
con t en luGar de bailare  

do mi: 
wonon 

y• agwezon 

be b< 

uk:tx1 en 	bin 
ukul. en 

okuc t 1 	aistpet4 
usen 

;os verbos en •-• 
„equi 

&cenote 't  Ziai di 
a bailar takegetZi 

Espaholt dormir 
Mayas wonol 

ve 
Cho n t al = wezo 

Espaholt beber 

Mayas ukul 

Chonta t ut ten 
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akyot; trl a over (comer6)! akeleté 	etc. 
La perticula te tiene el siznificado de la pre.~ 
posicion "a":"" 

La partícula MI; signo'del futuro simple y 
en maya tamblén procede del verbo ir, es propia.. 
menté una apocope de binel, el signo del futuro.. 
del verbo. 

Eh la forma interrogattva, loa pronambree-~ 
personales ,quedan corno encliticos en el verbo y- 
en maya, solo la tercera, persona del singular 
existe separada separada del verbol en chontelp la serjuaw 
da persona del plural se pierde por completo, 
EspaSol 	Maya 	Chantal de Tala* 
Inda vivo? tuul' kahanen? kadá ka 
Wnde vives" taus kahanec? kadl ka haetané? 
Ande vive? tuug kahan leti? kadl ka ha una? 
Dónde vivía tuug kahanoon? kadá, ka halonla? 

mos? »  
DInde vivís? tuug kahanes? 	...... 	...«...... r w  

Dicinde viven? tuug kahanob?' 	kadl kahá ho 
uného? 

Verbos derivcIdos. 

,As/ cono el esp&iol tiene verbos rioninalee, 
el maya y el chontal los poseenvtambien tienen 
verbos que proceden de adverbios; he aquí algu- 
non ejemplos: 
Espanol 	Maya 	ahontal de Tab. 
acedo 	 pah 	 1411, 
acedar 	 pahhal 	palo.= 
delgado 	 bekeo 	 411 
adelgazar 	bekechal 	'erlItan 
caliente, calor 	kin 	 tiko 



Espallol 
calentar 
lejos 
kleiar 
mucho - 
aumentar 
sal 
salar 
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Maya 	Chontal de Tab. 
kinhal 	tikolan 
naaa 	nat 
naaatal 	EinetIon 
saab 	kten 
laabhal 	aktenq. 
taab 	 BID 
taabsik 	

BID 

En elite caso el ohontal no presenta re 
lacion entre t taabsik y &'oc; pero ..- 
pueden relacionarse taab y taabsik del 
meya. 

Modificadores del verbo. 

En chontal como en maya, hay modificadores- 
del verbo, que desempollan el mismo oficio que -- 
los adverbios en espallolt 

Espaáol 
arriba 
lejos 
mucho 
aquí 
donde 
bien 
mal-lana 
hoy 
antier 
pasado )a lana 
pues 
cuando  

M'Aya 
/okol 
naau 
laab 
walt;- 
tuuS 

samal 
bohelae 
kauhe 
kabo 
kekel 

Conjunción  

Chontal de Tab. 
iskf 
nat 
ktell 

k Lada 

ikj 
sumí 
bebí 

daabíkain, 
kahkin 

El maya y el chgntal tienen ognjunciones, 
A Benejanza del Ingles y del frac es tienen una 
palabra para,interrclgar ( .por que?) y otra para 
contestar (conjuncion oausal porqust). 
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Inglég: 
Frances: 
Mayal 
Chontal $ 

why? 
¿pour quoi? 
¿Imanten? 
bubukta? 

Beoause 
Paree que 
Turnen 
ka--- tubaut 

Espalol: Por qué vienes tarde? 
Ingleq: why do you come late? 
Franoes: Pour quoi arrivez vous tard? 
Mayas 	Baatiten katal wata? 
Chontal .tics Tab.: CuAukta teret ha tarde? 

Espahol 
Ing149: 
Franoes 
Maya: 
Chontal 

11:spahol 
Inglég: 
Prances 
Maya: 
Chontal  

: Porque estuve leyendo. 
Beoause I was reading. 
Paree que jtatais en train de lire. 
Turnen /anhien tarl bk. 

de Taba: Ilta ahno ketsiké hun. 

Por qué no vienes .a verme? 
Vihy do you not come to see me? 

: Pour quoi ne viens-tu me voir'? 
Baabten matatal guilqn? 
Curnikla maI aterot azirano? 

Espahool: Porque estoy muy enfermo. 
Incle: Beoause I'm very sioki 
Francos: Paree que je atas tras melados 
Maya: 	Turnen hal kohanen. 
Chontal de Tubo: kt koholon. 

En la conjunción final "para quo" podemos- 
observar que el mafia posoo la palabra badtial 
para preguntar y uoebal para contestar. 

El chontal de Tabasco tiene luguka (para-,.
quo?) y k ta (para que, contestandórqu1 son las 
mismas que se usan al tratar de por que? y por- 
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que, A veces en chontal se emplea tubaut (para 
que) al contestar. 

EbpaIolt 
Inglev 
Francese 
Mayas 
Chontal :r 

Espariolt 
Inglege 
Francest 
Mayal 
Chontal de  

Para qué hablas? 
Why do you speak? 
Pour quoi parles. tu? 
baaltial attam? 
Tabasco* duguMe asen t/an? 

Para que me oigas. 
Because you hear me. 
Póur quoi tu m'entendese 
Webal a Tliken. 
Tabasco* kia uubino. 

Herencia íntegra del maya al chontal. 

El chontal de Tabasco, como hijo que es del 
maya, tiene pqlabras exactas a las cle la lenguam 
materna odrfargos decir, herencia íntegra 4ue 
de la madre paso al hijo; lo que ha sabido oonwm 
salvar y haáta hoy usa en la misma forma que «►  
cuando por causas ya explicadas, s9 separaron mm 
los tabasquehos del reino do Mayapans 

Taraban tiene el chontal de Tabuco, num- 
bras que ha deforma40, bieñ por cambios foneti-- 
coso  o por desviacion de acento, pero que se re.» 
conoce en ellas la ascendencia maya; y palabras.. 
exclusivas del chontal, las que han formado indo 
pendientemente 1910 chontal es y que no tienen 
moianza con ningun otro dialecto ni lengua. 

PALABRAS EXACTAS EN MAYA Y CHONTAL. 
EspaSol, 	Maya 	Chontal do Tab. 
acodo 	 pah 	pah 
aire 	 ik 	 ik 



EspaSol 	 Maya 
buho 
bueno 
corto 
dinero 
escribir 
fisco 
fio 
grande 
grueso 
hermano 
huciso 
huesped, visita 
humo 
lengua 
maduro 
nosotros 
olla 
oro 
palabra 
recto 
tabaco 
tela, ropa 
yuca 
zuzo del 113 Z  

Boo t 
u/d 
ko 
talan 

b 

elia 
noh 
pim 
aukun 
bah 
uláh 
ine 
ak 
takán 
no on 
kum 
kankantakfn 
tan 
toh 

nok 
tiim 

b al; al  

Chontal do Tabi, 
so° t 

k o ou 
takin 

b 
fiierq 
sil s 
noh 
pim 
sukun 
balo  . 
ul ah 
bus 
ák 
takán 
noon 
kum 
kankantaldn 
«Van 
toh 
kuu 
nok 
Oriim 
bakal 

Algunas de las palabras mayas que se han«,  
deformado al pasar al chonta]. de Taba 

abad o 
aguacate (nah 
amarillo 
anciano 
aSo 
ardilla 
bailar 

Maya 
kabal 
on 
k ank án 
nolib 
haab 
kuuk 
oktot 

Chontal de Tab. 
y • zaba 
um 
k enk én 
nuai 
ha,b 
(Sub 
tak I t 



Espahol 
barriga 
blanco 
cabello, vello 
ealatjaza 
calzan 
casa 
cesto 
coyol (nah) 
culebra 
chile, ajl 
enterrarlo 
espalda 
espuma 
flor 
fuego 
frijol 
gordo 
grito, gemido 
guano 
hermana 
hombre 
lagarto 
1 eohu za 
lejos 
luna 
n'ademo  ar bol 
mono 
milpa 
moler 
orej a 
petate 
pie 
pozo 
al 

soga, reata 
0111br oro 
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Maya 
nak 
aak 
'Solé 
kurn 
ea 
otoó 
sak 
tuk 
kan 
ik 
lnukik 
paa 
orn 
nikt é 
kaak 
buul 
polók 
awat 
gozan 
kik 
vi nik 
a n 
snuk 
nao 
44 
o e 
k ab 
k o 1 
hu , 
aik in 
pool? 
ok 
S leen 
taab 
elan 
pook  

Chonta]. de Tole 
nek 
aek 

aum 

o tot 

/uk 
san 
id , 
mukUlt 
pat 
yorn 
ni até 
kak 
buu 
pokom 
awet 
san 

iigik 
eh $m 

o° 
naat 
ui3h 
te 
keb 

oh • 
hu 
cYikin 
pop 
kok 
dem 
piara 
'un • 
hopo 



211panol 
Uno 
tuerto 
zapato 
zorro comun 

Espancl 
agujero 
anciana .  
antigua 
ararla 
banco 
Oalignte 
oarbon 
cielo 
comida 
sompa1ero 
cuajilote (nah. 
cueva 
doler 
dulce 
enredadera 
flojo, 
gloton 
guayaba 
hierba 
hoy 
hormiga arriera 
huerta, sembrado 
htlevo 
jícara (náh) 
llenarse 
llorar 
macana 
mejilla  
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Maya 
hunpel 
Vol) 

n al) 
ore 

diferentes 
Tabasco. 
M'Aya 
hol 
gnuk 
uaben 
am , 
kand

u
ó 

aok6 
luk 
kaan 
hanal 
eta') 
kat, 

tun 
eh 
atuhuk 
pekwnpak 
neo 
balnak 

Oiu 
behelae 
Kalab 

he' 
luI 
upul 
Wel 
camal 
puuk  

Chontal de Tal,. 
umpé 
Ifok 
deneb 
ua 

en maya y chonta). 

Chontal de Tale  
y clip 
ih kluprn 
ohnl 
ah toi 
tem 
tlkou 
eibik 
ame 
tare l 
lot ;ah 
mokte 
101 m 
kuM 
aap 
,dotl 
up 

1.4 
pat 
kubl 
sami 
áhtsee 
buku b ih 
soktók 
tup 
bult4 
tikfhe 
ikét 
yoh 

Palabras totalmente 
de 
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EspaSol 
montes  bosque 
muchacho 
mucho 
ojo 
olla 

ombligo 
pqnza 
paj aro 
pava 
pequeSo 
pez 
,piedra 
pm) 
pozole(nahe 
quebraree 
robar 
saber 
semilla (pepita) 
tierra 
tomár 
torcer 
trabajar 

Maya 
kaltY 
ipa 

aaab 

kum 

tuX 
ifuk 
vi h/ 

iban (an 
kai 
tuna 
p*i t 
keaem 
patea 
okol 
wohel 
toop 
luum 

gen 
kui 
m e aah 

Chontal de Tale 
t4.4 

loh 
któn 
hut 
blet (en algu-~ 
nas regiones) 

muk 
nak 
mit 
na mulu 
aoboks  tok 
buat 

sita 
buktq 
uhli 
suoun 

ba'k 
pupuh kab 
hub t en 
POIon 
portan 

Los dialectos y lenguas indfgenges que se ~ 
hallan en Tabanco son: el mayas  el nahuati, el- 
ohontals  el °holt  el roques  el tzoszils  el ~-- 
zendals  etc. Pero fijemonon en que el chontal y 
el cho', son derivados del maya, 



Grupos lingilfc:iticos indígenas de Tabaseo 
(chonta') 

Municipios 
Iiin----en ica77Tóblacitin 
cuadrados ' habla 

que 
en chop 

tal • 

Derinarria 	PrE1--"ni 	• e 
la poblacidn que -1 
habla chontal e 	►  

292? Centla 4765 1.6279 , 
Macuspana 161,1 4724 2.9323 
Nacaj uc a 668 3896 * 5.8323 
Centro 1748 2232 1.2769 
Jalpa 341 81 .2375 
Tacotalpa 792 12 .0151 

8087 1 15710 
....... ( 

Es fácil observar que el índice mayo ' lo alcanza Nacaju. 

ca. 



P 
kmecuadra 

dos. 

1611 

1748 

792 

3360 

485 

760 

995 

3222 

12973 

n 
que habla 
en maya* 

285 

15 

13 

2 

2 

1 

1 

1 

320 

Municipios 

Maouupana 

Centro 

TecotaIpa 

Milano& 

Teapa 

Cunduecdn 

E. Zapata 

Huimanguillo 

Grupos lingüísticas, iridrgenas de Tabaseo. 
(luye) 

ene por m• 
la pdllacidn que - 

habla mays. 

* .1769 

.0086 

.0164 

.0006 

~41 

.0013 

.0010 

.0003 

eiglingl...~~~~~11101~11111Mi 

En Macuspana es en donde se habla rnde maya, 



Supeen Km• Población que Densidad de pob 'que 
1 • 
	

/ e e 

0 • 

.0031 

.0011 

• • 
	 • 

1611 

rJlotaipa es el luga'í done se' xa a finas 

Municipios 
aco a pa 

Macuspana 
Centro 

•••••••~~~~~~•~••••••••••~P 

Grupos lingdfsticos indfgenas de Tebas«, (niihuatl) • 
. 	

r(  
Munic 1 píos 

Vipern -Km: 
cuadrados e 

"1' Po 	líic 	n 
que habla 
náhuatl e 

Vitrtiea lar gin 
la poblad. dn que 411  

bla néhuatl. 

CWrdenas 2737 184 * .0672 
Huimanguillo 3222 69 .0214 
Macuspana 1611 12 .0074  
Centro 1748 6 .0034 
Jonuta 1906 2 .0010 
Jai pa 341 1 .0029 174 Usa 

e¿rdenes es *1 municipio que cuenta con mayor numero de 
personas que hablan níhust1. 

Grupos 1 ingUsticos indtglnaa de ?Masco ( toque ) 
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Total de personas que hablan lencuas in- 
dgenas en Tabasoodo 

el.""••••~A~.."..1"imi.m.~,"1"."11~•~Noss 	 !41.a.°111.41."1"..."1"mm 

Chontal 

Maya 

Náhuatl 

Zapoteca 

Zoque 

Otras 

leallialiM11~1~11. 

1.51no 

320 

274 

1143 

319 

567 

Total • 41k 	1 
	

• 18333 

a=s4=eslarmÁld~~1b-  "0"1"5". .. 



CUADRO GEN VIAL DE LIINGUAS 111) ITZNAS ZX SS HABLAN EN 
TABASCO • 

Wunicipios 
1........... 

Pob sol n 
mayor de.  
años. _ 

o hablen 
lenguas - 
indlsonac. 

„,, 
uwawn" tal. Maya nos. 

huatl 
Z 	o 4P. toco Zoque Otras. 

TOTAL9S 100.00 89.94 8;  32 1  .1S .15.  •63 .17 .31. 
Centro 100 .00 94.41 5.49 .04 .02 .02 e .02 
Bilancein 100.00 99.93 .05 .02 
Cárdenas 100 .00 98.22 1.78 
Cent la 100.00 68.81 31.07 .10 .02 
Cundu ~In 100.00 99.99 .0]. 
10 • Zapata 100 .00 99.09 .03 .08 
Huimengui 

1 lo 100 .00 99.38 .01 .61 
Jalapa 100 .00 99.99 .01 
Jalpa 100 .00 99.06 .93 .01 
Jonut u 100.00 95.27 *05 4.68 
Macas pana 100.00 72.11 25.44 1.54 .06 .03 .82 
Na coi uca 100.00 56.15 43.85 
T taco talpa 100.00 72.33 .20 .22 18.72 5.M 3.31 
T sopa 100.00 99.94 .04 .02 
'renos /que 100.00 99.81 

...6.„........, 	 -..1 
.19 

• ...zw. W...1.,~,1.~.••.. - 	 T. 
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-Rectificaciones.. 

Como en este cuadro no apareoqn los municimw 
pioé de CorgaItele‘ y Paraíso y yo se que en estas- 
regiones si existen personas dé habla indígena, m 
reóurrJ al Profr. Rosendo Taracena, eminente maes 
tro tabasqueSo y gran conocedor de estos asuntos: 

1]e' loque 41 me dijo saqué en conclusi(In lo- 
siguiente: en CupilcopAr Chichicapa de Comdinalfto 
su habitantes hablan nahuatl; a Cupilco ogrreamm 
ponden 300 personas y a Chichicapa 500; así-es -m 
qué a 274 que hay en el ouadro que repreqenta el- 
total de personas quo hablan lenguas indígenas en 
Tabasco, debemos'agregar*800, con lo que se obtie 
nó 	.lotal de 1074 habitantes de Tabasco que ha- 
blan nahuatl# 

Teoólutilla que pertenece a Comalcalco tiene 
800 habitantes que hablan chontal; a los 15710 
que «Instan en el cuadró, agregaremos 800, lo que 
ñoó da un total de 16510 individuos que hablan -mi 
chonta' en el Estado de Tabanco. 

Esto en por lo que respecta a CamalcIlloo; 
ahora veamos lo que se reladoona con Paraíso. Los 
poblados indígenas de Cuauhtemoc, Vicente Guerre- 
roj Allende que pertenecieron al municipio de Pa 
raso y hoy corresponden a Contla; sus habitantes 
Dátliqn do dos mil; hablan chontal, pero quedan in- 
cluídos en Centla. 

Mi . muestro, el Lic. Francisco J, Santamaría, 
ne-obsequi6 unas hojas de la Mdreccion General de 
Estadistica de la Republioa 113xicana (Instruccio- 
nes sobre la Etnología y Filología Naoionales),he 
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chas en diversos pueblos de Tabasco, en el ano 
de 1887. 

Son 13 cuadernillos. en ellos se daban 250 
palabras espato as para que estas fueran tradúci- 
das por los indígenas de cada lugar, al dialecto- 
o leneua que se hablara; un resumen de todo irá- 
en el cuadro siguiente: 
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Pueblo 	Municipio 	Nombre del investigador 	Num. de'sala-- 
bras 	enas 

Palabras 
Es • aáolaal 

111~1111~ 
44 206 ohontales 

•221 ohontales 	• nahuatl la numeracion 
189 ohontales 

Tecolutilla 

Cupilco 29 
Comaloalco 

Comaloalco 

frontera. 1 

Felipe Benioio Enríquez . 

Felipe Benicio lhríquez y 
Demetrio Mezquita. 
Tiburcio Salvador* 63. 

202 chontales 
231 ohontales 
219 noluatl 

• 'J'arios dialect- 
160 t0131 
192 náhuatl 

48 

Snaco.el 
Peal. 

Son Carlos Macu apana 
Cárdenas 
Cárdenas 

19 
31 

Tranquilino Mendaz% 
Juan ITepomuceno Aguerrí, 
Manuel Rodríguez • 

Cunduacan 
Cunduaeln 

J. M. quero • 
J. M. Cuero • 

193 chontal 

193 chontal 

204 nahuatl 

180 náhuatl 

90 

58 

57 

57 

Macu spana 

Jonuta 

Guatimoczín González 

Jo sol derTritIn González 

Otilio Fuentes, 

Wenceslao García y Pi- 

Huimanguiw 
11o. 
Huimangui 
llo. 

Nacajuca 

46 

70  

66 184 chontal José Encarnaci4n Ruiz. 

1111.Felipe 
ato Nuevo 
Piechucalco 
ifulmanGio,An 
ta y Ovalo? 
San rernans. 
do. 
San Fernan» 
do. 
Tsoominua,- 
can. 
San Miguel 
del Cenizo 

Tecoluta 
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Aunque este pequeSo cuadro resulta incomple- 
to, Vuede tomarse simplemente como comparativo; 
ademas, hay en algunos de ellos, notas interesan* 
tes, muy atinadas aunque se comprenderá que estas 
investigaciones las hicieron personas empleadas m 
del Gobierno del netado, y que no tenían ning4nam 
prepgracion linglistica. Aai el Sr. Guatimobzin-- 
Gonzalez (San Pern9ndo, Macuspana) dice al termi- 
nar la investicaciont "Se necesita mucho la vivam 
voz del que habla, cosa que no puede explicarse-- 
en el papel". El Sr. Wenceslao Urda y Pida - - 
(San Miglel 	amizo, HUlm9nglilllo) nos da 91m 
nombre odelhindigena Antonio Lopez que le sirvio - 
de interprete. El Sr. Josá Encarnación Ruiz (Te» 
coluta, Nacajuca) nos dice: Anotaciones sobre la- 
pronunciacicln, correspondqncia y sonido de las le 
tras en las palabras del unico idioma que se ha--' 
bla por los naturales de toda esta Municipalidad, 
equivalente a las castellanas del vocabulario corra 
parativot en cuya escritura se hel empleado hura 
donde ha sido ¡Soldble la ortografía castellana, - 
en aquellas voces en que elsonido marca mejor -- 
las letras de su construcción. Se ha tenido 	-- 
cuidad() de acentuar las voces en la payte pie más 
carga su pronunciaoion colo el medio mas, facil de 
conocerla. La pronunciacion de nuestra c como pa- 
ladial, difiere' en sonido con las castellanas, co 
mo la equivalente a la 151 (angmilat naopec).Siel 
do insuficiente el sonido de la x para llevar elr 
4e lag palabras tales como las correspondientes a 
los numeros 156 (azul celeste yexs), 162 (viejo,- 
noxeib) 180 (quient muxe oajin) y otras, se le ha 
auxililado con la e como se emplea en el. Idioma de 
Yucatan del cual es muy seudante al Chontal de 
Tabasco. lb do mucho uso en este 'diosa, la oh -- 
oastellana, figurando en la terminaolon de las pa 
labras stmples# cuya sintaxis dtwanda de las de 
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tal terminacicln muchas compuestas, como la que se 
encuentra en el 16 (malo: mach-huo ) pues °are-• 
ofendo el iclioma de pglabra simple equivalente a 
la de tal numero, en el combina la negativa que- 
precede en el compuesto con la equivalente a 11- 
palabra bueno". (Bueno la trae anotada como hud, 
y malo es maoht  de modo que como no hay palabra- 
para malo, dicen' no bueno mao hua), 

Según la Belaciln de la Villa de Santa Ma-- 
ría de la Victoria (firmada por Diego alver de 
soria--alonso de grado-- martín de ariona-- 
garcirde Ledesma-- Juan do Villafranca- niego - 
muSos de loaisa-- por mandado de sus mercedes-- 
Hernando de Villegas )del siclq XVI (1579) a mi 
la llegada de los espaáoles había tres lenGuas: 
la chontal, la zuque y el n4huaIl, veamos las - 
palabras textuales de la Relacion: ne.s.. ay en 
esta provincia de tabasco tres lenjuas ques la 
chontal del nombre potonchan antes refo'rido que 
Uzo lengua chontal esta habla la mayor parte 
desta provincia es lengua amplia e abundosa de 
vocablot la otra espoque esta es la provincia 
de la sierra de esta Villaquarenta leguas dice 
se la sierra a causa de que linda con unas sic: 
rras de la provincia de ohiapa la qual provin-- 
cía es de la mesma lengua oque y cae una cordi 
llora de sierras que dividen las provincias de' 
chlapa y esta de tavasco- la otra es lengua me- 
xioana la jente questa lengua hablaba y habla 
naturalmente es poca porque procede de dos fuer 
las que en esta provincia tenía mote2uma que 
Uban oimatlan egicalango, al, presente se da too 
da la tierra a hablar asta lengua porque áema75 
do sur la mas general en todas las yndias can-~ 
tan muchos cantares a lo divino en olla con lo- 
cual so cavan en ella"' 



Ya esta ¿poca era cuando loe chontaleq ter 
nían 138 apios de haberse separado de Yuoatan, y 
el maya deformado hablq constituido el chontalm 
de Tabasco que ,enesa epoca era el que se habla 
ba por mayor numero de personas. 

Poblados tabasque?os en que se habla 
chonta'. 

NI> 

Actualmente las regiónee tabaequellas en --
que se habla el chontal, son los siguientes: 

Naoatjucti, 
CtInduacan, 
Carden", 
Oentlai  

Comaloaloo, 
Macu spana, 
Jalpa y 
Centro, 

Loe poblados de Nacajuca que poseen indge-
nas de habla ohohtal son: Tecoluta, (Guaytalpa, 
Tapotzingo0 Mázatlupa, Guataoalcot  Olcoatitant-
Oziaoaque, Tucta y Profre Concha (san Bartolo). 

En CunduactInt Poohuoaloo, Hilimango, Chico 
u1- Anta. 

Eh CIrdegast el pueblo de Gutiérrez Gómez-
(San Felipe Río Nuevo). 

Oentla tiene loe sigijientes: Vicente Gue--
rrero que primero se llamo Santa. Anita, luego 
Iturbide y ahora se le denomina eilmplemente Gue 
rrero., Allende que antes se llamo "El Rematar; 
Cuauhtémóc cuyo primitivo nombre fue'llOeibitaw- 
el cual cambió por el de Hidalgo y 9otua1mente- el del ,cambio 

emperador azteoa. Simon Sarlat, 
Carrillo Puerto qug se llamaba antes Sotavento-
Chico y Quint(n Aráuz que originariamente fue., 
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Clan Wancisco '11 Peal. En la investigación de-u 
Oentla me ayudo Mon Angel H. Mora, honorable veci ~ no de la localidad. 

Eh Oomaloaloot Tecolutilla, Chichicapa y Cu. 
pilca 

Puede notarse que en Nacajuca hay Tecolutla- 
y en Oomalcalco Tecolutilla, pero actualmente Tem 
oolutilla ha ido progresando, sus primitivos po— 
bladores han salido a las rancherías Yeoinas, y 
so lé llama Tecoluta, en tanto que Tecoluta de Na 
caduca ha ido decnr.Indo, y por esto se le dice -r 
Tecolutilla aunewe esta diferencia no existe en N. 
las cartas geograficas, pero es 19 forma que em-m 
plean los moradores de dicha region. 

El Municipio de Ehouspana tiene los siguien 
tes poblados* 

1.m Vernet. 
2ebs Villa Benito Juaret (Se llamoi San Carlos, y 

luego Epigmerp.o Antonio ),. 
low Aggiles Urdan (Se llamo San Fernando y des-- 

pues Santiaqo Oaparrolio)• 
yle~ Carmen Serdan (Praccion de la Isla). 
5.~ Congo. 
6.- Bayo. 
7.- Palomas (Antes Manatinero). 
8#~ Zopo. 
9.- Nenavista. 
10m Límbano Blandín (Antes Oochiner9). 
11. ColoniaRovirosa (Antes se llamo Snarancisco) 
12- Ranchería Morelos. 
13- Monte Adentro. 
14- Profes ar Oaparroso (Santuario y Agua Blanca) 
15- Limon. 
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16- Monte Largo. 

Además en algunos pueblecitos de Jonuta - 
(Monte Grande uno de ellos), se habla en chontal 
lo mismo en el municipio del Oentr9 	Ocuiltza- 
potlán, MáculSepec, Atasta, Tamurte de las Saba- 
nas, y Ta Multe de las Barrancas. -1h Jalpa en 
lob slquientes poblados se habla chontalt*Xtqupe, 
Itecoacan, Soyataco, Ayapa, Iquinuapat  Amatitan y 
Boquiapano 

Corrigiendo nuestro cuadro que representa 1 
el total de las personas que hablan lenguas madi 
ganas en Tabasco, nos quedarla as/t 

Chontal..... 16 510 
Maya........ 	320 
Z9que....... 	319 
Nahuatl..... 	1 074 
Zapoteca.... 	1 .143 
Otras....... 	. 567 

19 933 

Hago la advertencia que nq está completamen 
te vorrecto este cuadro, todavía se necesitan má 
yores investigaciones. 

De 19933 personal que hablan lenguas indtge- 
nem.  en Tabasco, son 16510 las que hablan chontal 
y 320 lile qu hablan maya; as/ es que la lengua.. 
madre (maya) y el dialecto chontal dan un total 
de 16530 que forman el 84 %, 11 chonta). solo, -~ 
tiene un porcIntaje de 82 entre las lenurmas y 
dialectos indígenas que se hablan en Tabasco. 
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De ésto se deduce que es el chontal.la len. 
gua indígena que tiene que ejercer mayor inm 
fluencia sobre el espanol que se habla en Tabasco 
co. 

akiste en el Estado una regijin llamada la w 
Gkontalpa ( nahuatlismo de chontalli2 forastero, 
extranjero y pan s lugar ) II lugar de losochonta*,  
les sle  que compren% los municipios de Cardenas, 
Comalcalco# ,Ounduacan, Huimanguillo, napa, Nava 
jura y loaraíso• 

Sin embargo, en algunos de estos municipios 
be habla poco o nada de chontal y las irradia- w 
clones de este dialecto, han llegado a otras re- 
giones ( Centro, Centla, Macuspana y 3onuta ). 

Mapas del Estado y de algunos 

municipios. 
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BL ROMANTICISMO EN LA 
LENGUA MAYA, 

irsilior".~~11~1~ 

Miaohas de las lenguas indfanas de illxico 
poseen una belleza Interilr, difícil de poder ex 
Plicar, y algunas son romanticas en extremo. 	. 

1k maya, ademth do todas las cualidades- que 
posee y de las /ualee he hablado anteriormente,- 
oonaerva una grah riqueza espiritual. que se- pue 
de comprender, al estudiar algunos de sus vooam- 
blos, y luego sus expresiones. Por'ejemplo para- 
nombrar á la abeja # en mora sé dicte: yikil káb, 
o ylkellcab; veamos 0. hignitioado de esta pala.» 
brat ike viejito, espitltuip aliento; lavo:44W» 
9a es eufonioar Y Ya termos yike luego tenemos* 
kat» que quiere decir 0144 las letras 11 o eh. 
puedeq ser formativos o ~tima% de mod0 que si 
quíslerámos gleplioar en ezPaa01. 1* galskra mme. 
abeja, tendríamos qUe deoire "Al espirituo Si ►  
aliento de la mle115 eso os la abeja, 

A mediados del- siglo- pasado. en tenritorlow 
mayano os 'udo escuchar el SiguienIe dialogo en. 
tre un gafan que cleolaraba su pasion a la dama • 
de sus anholós y esta; 

Minanuanai kuetaan ta  
(No hay alguien que more en tu coWazon?). 

Minan. (leo hay; fue la respuesta). 

*0 In kat kuttal ta Oksikoal 
(QMiero morar en el). 

Si la dama hubiera estado comprometida, es- 
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ecir, gmhubtera morador, habría oonteistadoi--- 
lan,(haYrdártrlaáranienor comprondia que no- 
podlarl haber dos moradores al mismo tiempo eh el- 
corazon de una mujer. 

Ele me dirá que élyto fue en a siglo pasado,m 
que tal vez ahora sera diferente, y no ].o dudo, • 
pero de todos modos: no esta llena de ternura y . 
romanticismo la lengua maya?. 

Estas traslaciones de las lenguas indígenass 
al español, las aprovechan muchos individuos poi.- 
seedores de ellas. 

Pormacián de yuxtapuestos. 

Lea lenguas y dialeotos indígenas no han • w 
assee404 es verdad que san pocos relativamente los 
tnlideues cple las hablan, paro ellas paipit si* 
dentre 4.1 espaaol que se habla en cada region

y 
 . 

mi tegis $ 11 habla popular y oamposina de 
Tabasoow hablé ampliamenle de lós yuxtapuestos de 
Imperativo y sustantivo tipowoortafuegO.dioe 
MIMO« Binasen en la Page  165 d su Gramática ni 
(i 	rica de la Len 	dastellana) que tanto se 
formen y aplican tratando se de las ocupaciones de 
las personas. Ab cierto que en español existen,- 
pero no con la profusidt que los formamos en Ta.. 
bagayo, donde Meta los niños tienen gran habilimm 
dad para ello. 

Ahora puedo aftrmarí que ¿oto se debe a lam* 
influencia del maya y del ohontal en el español m 
que ee habla en Tabasco, 



En maya para formar el nombre de alguien que 
trabaja, que hace algo, Se yuxtaponen las palas. w 
bras en la forma siguientes 

1 	ardoulo genérico (ah para el masculino o ig 
-para el femenino) 

II la palabra Tu otra que implique la idea de 
hacer. 

I Mi 

70 
%,..................... 	_ 

1192anO1e  

11 a.> 	 - 

m.„  

sastre 

curandero 
osteólogo 
cocinero 

peluquero 
pintor 

labrador 

sambrorero 

ktwtánok 

PBAI, 
kagbak 
áhmehhanal 

ahsotso% 
flib wimbail 

ah kol, kab 'ah 

ah mien poop 

ah Iluinok (el hacerro. 
pa) 

ahille0 (el curadolor) 
Ffakbak (el amarráhueso) 
ah &erah 1,4 (el hace- 

comida) 
ahtsutsom (el oortapelo) 
u honé otot (el pintaos. . 

esa} 
patan tetee (el qué 

trabatla en el 1 	- 	monte). 
ah cerah hopo 	(el hace 

sombrero) 

III lo que se hace, es decir, el nombre de la QQ 
sa hecha. 

Tenemos por ejemplo: el veterinatiot ah Wak 
n,(n 

1,. ab (artículo masculino el) .11 ítak: curar 
(caballo). El que aura caballo, el 

ouracaballo. 



- 71 g. 

Albaáll: ahmenpákbal 
Iem ah (articulo masculinotel) 
II.~ men (hace) 

pakbalt pared de mqmposteda* El que hace 
pared 4e mampostería. El hanepared de m= 
poste a. 

Sri ,el cbontal de Tabasco tenemos la miama- 
formacións el sastre, ah Pwinok 
1.- 	ah (artículo masculinos el) 
II.. Pul. (cose) 

(ropa) 11 cose ropa. 

Eh Tabasco, al limosnero (al que pide) pues 
ya Sabemos que con la palabra limosnero se dein« 
na tanto al que pide como al que da limosa, se 
le dices el pideoaridadt en mayal hkatmatan. 
I* 	áh-Cartfoulo masculinos el) 
II. kat. (pide) 
II I. matan (limosna, claridad). Je 	el pide 

caridad . 

acaotamente se fórman laá palabras femeni- 
nas cambiando solamente el ardoulo masculino 
ah, por el femenino iN (1a), en maya 

el maestros áhkanbesah (el que enseria) 
la maestras igkanbesah (la que enseáa) 

(kimnbesahs es el verbo enseáar). 

¿Por quel los tabasemeáos no han de decir 
el dargatieúra, el vendepollof  el-componesantop 
el ooffiúrabotella, el vendebobo, el oomponemáqui 
na, etó** En los ingenios: el arrimalehap el -a: 
limplanaldera, etc.. 
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El hacedaIlc.- (ahlellé lah): ah (e1),1Serlt haceps 
wrisranar• (En chontal)* La creencia de que 
existen brujos, hechiceros, adivinos, es general 
entre las diversas tribus' del mundo* Al tratar-7 
de una persona enferma a Bausa de la intervencion 
malefica de un brujo (segun oreen ellv), dicen4, 
aobrecitoi "le hlycieron dallo" o "esta hecho das. 
no" 

y.  ese daSo solo lo puede quitar quien lo hl, 
so* liwer dalló o star hecho daSo", so ñ expresa 
nes provenientes e e ace Mira ah 'ere Iáhw ebs  
Y 031  brujo—se le désigna ad. porque precisamen- 
te el es el que hace el daño* 

221Pusis en el chontal • de Tabasco. 

Cuando el indígena chonta' no tiene en su 
diakeoto la palabra que ~edita, se vale de una 
perffrasis'que resulta equivalente en cuanto a - 
su significado, y oehtonces nos dan expresiones - 
tan exactas como estas: 

Bical aran u ták/n (I4 que tiene dinero) 
Sordo 1 madi talud ttan qejnalltlII) 
Pobres mal an u takLn (el que no .tiene dinero) ............ 
Oarinot ha kokirj net (yo te  9uillro) 
A piques abiAi gabá h4 (11112.1a.11111 
Eh avión (akeg4 te 11.16.(vosy volando) 

Esto no sólo le sucede a los chontales do 
Tabasco, sino que a muchas personas cuando se -- 
trata de neologismos, que nunca han oído, buscan 
las palabra9 con las que be pueden` dara enten-- 
dor, nada mas que ol chontal lo hace dentrode - 
su propio dialoóto. Lo mismo les sucedo a los ~ 
ni los peque los cuando no ti cenen un vocablopellos 
lo forman, poro so dan a entender. 
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Ekpresiones indígenas que han pasado al español - 
do Tabasco. 

(Chontalismos y mayismos usados en Tabasco), 
IIINIIIM•11~1~111~0 

• 

stablecidas, a grandes rasgos, las diferen- 
cias entre el maya y el chontalo veamos ahora la 
influencia que las lenguas indígenas tienen en el 
espaSol que se habla en Tabasoor 

Maíz tierno, 	tierno, nido tierno.-Son como 
amireE—WHabrá'VENIEWITE enál WilSiones. El: 
nahuatlismo elote (elotfl se usa poco; las per9o-- 
naq tábasqueáas de habla espaSóla siempre diran • 
maíz tterno (maih tlerno). 211 shontal, se dice 
eok igim, el adjetno lok (tierno, peque5o) se an 
tepone a . buu (frijol) en maya se dice buul; y se:" 
forma la expresion bok bula! fftjol 'lomo; la paci 
labra ejote (na~lismo "exot1") solo la usan 
las personas de la Mesa Central que accidentalmen 
te han llegado a Tabasco y nuestra gente nq la e 
tiende. Recuerdo que en 1933, cuando asistí a lor 
Oursoll Sabatinos de Perfecoionamiqnto en Villa -m 
Obregon D. P., uno. de mis condiscípulos clije que- 
en  Tabasco no sabíamos halar porque decíamos m 
nfrIjo; tierno", y no sabíamos decir plIte que es 
segun el, la palabra correcta. RealmliTYrio que» 
sucede es que enIre'los mexicanos del Centro sube' 
siáten como es lo-gico pensar, los nahuatlísmos, y 
entré los tabasquelos, tiesen que imperar 1(0 m.- 
chontalismos; en cada regían de nuestra Repúblioá 
existen diferqntes indigenismos de acuerdo con el 
mosaico lingUsSico que era nuestro territorio. 
En Tabasco no solo sabemos hablar, sino que habla 
mos mucho y muy fuerte. 

A un niáo, durante los primeros meses de su- 
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vida, le diremos ni 10 tierno o tiernito, en chon 
tal sedicet lokln"ToR7V-pa 	lorzaldbral 	que ser 
usa aoa en la ciudad de 113xico es un nahuatlismo 
(nénetl) y el mismo derecho tenernos nosotros de- 
usar nuestras formas indlgenas. 

Contado.- La primera labor femenina que se ense- 
nérTábasco, es el contado. En las revistas fe 
meninge siempre hes-Ter:Entinto de cruz", con ex 
cepcion de Maribel, revista argentina en la cual 
dice: "Labor a hilos contados". Las tabasque4asm 
decimos simplemente "contado". En maya existe el 
verbo aokbil contar y las labox que se hacen en- 
esta forma se llenan en maya lokbi Pul. (costura 
contada; hilo contado). Al trasladar esta forma- 
al eapaSol se suprime 15,,palabra hilo, y oólamen 
te se dice: contado: Esta aprendiendo a hacer 
contados hizritrIlchado (muestrario) de contado, 
airinresiones comunes y corrientes entrérini 
quenas. 

1122/51kuaue.- A los huerms hueros (descompues- - 
láTí--se rls dice "huevos pugges"; en chontal:-- 
ah pukl equivale a: "se púdrio". En maya: 21Kh 
e 	

al 
s erVerbo correspondiente a enturbiarse, porz 

drirse los huevos.- Puk ha' quiere decir: agua 
turbia. Huevo podridrilraroe en mayal 2,11c he'.- 
Si n000trgs decimos en la ciudad de 15hx1-1-17'llte 
huevo esta Rulo, nadie nos enteadera, pero un 
tabasqueSop cualquiera gull sea su grado de cultu 
ra, inmediatemento sabia lo que queramos decir.."' 
Tantien se emplea este adjetivo cuando ma perso 
na es enfermiza, así se dice: Fulano eta malo; 
no hay modo Ole se .donga bueno. Aun   dia muy num 
blado se le califica de plaue. Una de mis fami-- 
lives, nacido en CampécWin huela la aclara- m 
clon de que allá se dice huevgall. El presente 
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ah ut 
litam 
mis 
b ket 
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de indicativo del verbo podrir, en maya nos da la 
alabra whik, que piérde el sonido v9lar final-- 

( 
p
k); luego ny una transformacion vooalica, una 

abértura de i en e, y al castellanizar la palabra 
ésgribimos peque en vez de puke:- La transforma-- 
non que va sufriendo la palabra es la siguiente: 
pukik>puki>pukeyelage. 

Al'referírnos a una persona, no le damos el- 
significado de podrida, sino d9 persona de' salud» 
quebrantada, de difícil curacion, muy achacosa, 
Pero originalmente, tanto en maya como en chontal 
su significado real es: podrido. 

Mulito mulita.- Yo oreo que difloilmente haya - 
171̂ ánlarlIrVenga tantos nombres vulgares como- 

pavo coomun (MELBLGRIS GALLO PAVO): guajolote,- 
pipa%  0000no, guanajo, totol, cogolite, cuneo  - 
chompipe, jolote, diputado, piscos, pirus, Umbo, 
concho (Tamps.1 chumbo, ganso, guaraca, huijolo,- 
mamaco, (dinaloa) ?Joh% tocayos  gallo de la tie- 
rra, coruco (Mich.), y como si estos fu,e2an po- 
pos, en Tabasco se le llama umulitoll; esto tiene- 
su origen en el ohontal.- Eh este dialecto para . 
indicar el sexo do los animales, se antqpone ah - 
para el macho, y nat para la hembra; asi se drFe: 

ayo "---1 1/I5Mali— 
rorro 	natul 
cerdo 	nataitam 
gato 	natmis 
toro 	nalbeket  

la 'lava 
zorra 
cerdu, 
gata 
vaca 

Nótese que en el masculino en algunos casos- 
se suprime el articulo, wientras que en el femeni 
no persiste na' que quiere decir: madre. 
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El origen cíe la polaina procede del maya,  - 
pues,pavo tambierl se dice ulum y pava ulume o 
idtuff; del maya ulum, hay trirmstatesirlrpasar 
la Palabra al chontal y de ulum, pasa a mulu, y~ 
se agrega el diminutivo espaSol ito y ya tenemos: 
mulito Y  mulita. 

En Bola y Boda III parte de =nazi del li- 
bro Hojarasca de 3.M. Bastar Saneo Gag. 62) tale 
mes lo siguientes 

Luego pagan las congojas 
dos mulitos y un cochino 
ya qUrarnuso el destino 
en su incumbencia animal 
que al que nació pa tamal 
del cielo le caen las hojas. 

' Y JoutLuis inurretap pintor di ;fano de las 
costumtre, tabasqueáam, en 	Babado de mi 1a-- 
vargeraw  (Página* 11 Y 12) de tau expresivo y 
exacto libro Monas de mi Pueblen dios: 

No est(10 picando 'el pital 
y amarra la sochinita».... 1 0 
Ah, que vigion de mulita! (iAh, qu diablo 49 
ya derramo el nixt1517 	 pavas) 

Eh estos casos que anoto: mulitos y mulita, 
no tienen nada qué ver oon loe lararuledoo, Be; 
refieren a los pavos. 

Ihrolucicin de le palabra del maya, al °how* 
tal y al espalolt 

ulume>ulum'05mulumulo * ito = mulito; ternera / no: mulita. 
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'11 pig4t1, ee forma el verbo "amulitarn con» 
la acepción «I entristecer, y el adjetivo alulita- 
do: entristecilo que tiene mucha aplisaciogs-117: 
Urlonguaje eomun y corriente: ¿por que estas tan 
amulitado?, 

Beber su be idas-Esta es expresión muy oomtin enmm 
re os 	gehas. Aunque bebida, es en general 

cualquier l quicio que se 'bebe, ellos le llaman be 
bida al chocolate, pinole, polvillo (pinole con , 
cacao) cal ente que toman en el desayuno o en la* 
cenas y así dicen: ya me voy porque voy a bellty - 
mi bebilge  111 maya dicen: Pok ua a ukik HiEnl, 
T'ya hebra° tu bebida?) 

1W, pues. una traslación de las formas ind- 
monas al espanol, Muchos poseedores de dialectosm 
0. de lenguas nativas han aprovechado'estas trasla 
ciones para dar formas raras y bellas al espanol. 
ellos, tal vez no son capaces de producir por si- 
solos hermosas opmbinaciones, pero al pasar sus •» 
expresiones indígenas. resultan perfectas y 'mem 
vulgares, con lo cual impresionan ya que os oyen 
tes 0 los lectores desconocen lo que podríamos *».b 
llamar el l

ectores 
lingIVIstico", 

HABLAR EN LEIGUAs- Esta es la expresión usada pá 
Wriabar'que'se habla cualquier lengua o dialel 
to indígena ; nadie dice: 2ulano habla maya, nl- W 
huatl, chontal, tzotzile  chol, eta., sino que,sim 
plemente afirman: "habla en lengua", Bernal. Díazw 
del Castillo al referirse a losinterpretes siem- 
pre dices °lenguas% En Tumbile,, dona Teutila Co 
rrea de Cartero  nora dice en la pagina 7: "Indio ' 
de raza pura, casi no hablaba espaSol "hablaba -- 
lengua', és dicir, un dialecto que los indios oon 
servan a traves de los siglos. Su mujer y sus hi: 



jos, varones todos, tampoco hablaban mucho espa- 
591 y los cinco se entendían en "lengua5 En la- 
pagina 16 del mismo libro se exprese así n.e.... 
se avergonzaba de mis vestidos, de sus modáleo y 
de que le"hablaban en lengua'. (Este dialecto a- 
que se ,refiere la autora es el chontal pues los- 
hechas se desarrollan entre atastecos y en Man- 
ta se habla 9hontal). Lqs tabasqullos conservan- 
esta expresion que quigas oyeron cuando a Julia- 
nillo y Melchorejo y mas tarde a do la Marina les 
llamaban "lengua". Pero es sumamente oomun oír- 
desirs hablan en lencsua, y si se pregunta: pues- 
exial lengua o dialecto hablan?, la respuesta se- 
ras 'hablan lenpjuan• 

He a dato.- Hoja de to llaman en hbaeco a una- 
a prólaoida por unaplanta herbaoea. En ella- 

se hacen las tortillas talla no se hacen al al-- 
re. como si se aplagdiera, como se acostumbra a- 
confeecionarlas aqui), se envuelven loe tamales- 
y en las ferias pueblerinas se utili;a para en.o.- 
volver la conserva (dulce de la region que pera- 
les tabasqueSos resulta un manjar oxquisito),- - 
Veamos lo lue dice ,nuestro fino poeta Arcadio -- 
Zentella Sanchez Mhrmol en su poema Verraculo: 

La fiesta de Ounduac/no 
La 11211 de toh, rodea en lu garita, 
el JRtrarrn petates en el seto. 
Clon el típico olor que da el coleto 
al pan chula que a oomerlo incita. 
;Conserva de taeajoi un mozo grita; 
aún= un juichi-juichi tiene inquieto, 
y en el casaste enorme, bieh repleto 
la roja y amarilla guitarrita• 

El maya teo quiere decir envolver; tos en-- 
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voltorio; de modo que cuando decimos bala ált to¿.- 
equivale a que digamos hoja de envolver,'15Io que 
la influencia espaáola hace que en lugar de decir 
too, digamos t„ o. 

En ohontal la palabra hoja se ,traduce po tó 
o toa, de manera que al ,introducirla expresion - 
ho a de te no hacemos mas que emplear un pleonasm 
mo 	o a e hoja), ea de la misma naturalleza que- 
el o ala Dios  uiera tan usual en gran numero de. 
personas e'ha a espaSola y al cual hace referen 
cia en su Ormátioa Castellana Don Zmiliano de -- 
Isaza. Chontalismo o mayhismo, tóe es un indige.» 
nismo existente en el habla tabll7Ue'áa en general. 
Entre algunqu ohontalest  la palabra 4oja se tradu 
ce por kplAA5 pero lo maa,usual es toa. Es heren- 
cig que-II-Zhontal recibió del naya7ren la 9cep- 
clon de hoja de envolver, nos da una oxpresion hl 
brida. 

Ohombo.-  Rl aura (Cathartes atratus) av,,) .r ,_,yaz 
citie tiene diversosá 	nombres vulgares= zonilote. (na 
huatlismo tzopilotl), gallinazo, carranco en Para 
guayo.  carranchi en 45rgentina, samure c1n Venezue= 
la, (en phontal ah ma) galembo en Oolombici  chulo- 
en Peru, chope en Tab• sanitario en alomas re-- 
giones de Veracruz; gallinaza, ohicora, cargahue- 
90 en Costa Rloa; se le dice simpre en Tabascos- 
chomba. Lintúlstieamente esta palabra sufre las-- 
InUnites transformaciones, En maya se dice: 
Itom (con la ch herida). Al pasar al uso popular, 
esta 01  se transforma en la palatal afrioada es- 
panela (M) y entonces nos da ohom. Hay, pues, -1* 
un cambio fon6ticó de influenoTrWmpaidla. Viene- 
lu9go un segando omblo gramatical (generico) top 
bien del 041311:101 y quod9 la palabra alomo. Por u17 
timo viene la introminon de una 'Alunar b que 
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nuestro pueblo ha introducido y nos da fichomto"--
que es como en todo el Estado de Tabasoó se le --
llama al aura.- La palabra'chombo existe en'el 
gallego pero con el significado de "plomo": chom-
bo>plomo; pero para los tabasqueSos, lá palabra 
chomba es exclusivamente para nombrar al zopiolo--
te. Es un mayismo. En cuanto a la intromision de 
la b-recordemos un poquito lo que con este grupo-
mt acontece en español. 

mb.- En el, antiguo espaSol tenemos casos en que 
ST grupo mb pierde la b al pasar al español, moder 
ho, así páromba nos dio paloma, lumbu ., lomo, ~--
plumtup plomó": En Berceo tenemos: Ella e4 la .-
palomba de fiel bien esmerada» (Introduccion, pá-
gina 10 Verso 3o o. "Por ella repombramos los so-
lares perdidos" (Milagro XXII pagina 144 Verso --
621 b. 121 Áppendix Probi nos dios; palumbes, non 
palumbus. 

Tenemos la regresiAl: de aly08 ambos; de ea--
miar cambiar. En el Poema del Mio eiruencontramos 
"ReeibióTos el Oid abiertos amos los bracos". 

En el habla popular actual: de lamer, lamber 
y sus numerosos derivados; otro ejtImplot cóndumio 
condumblo. En el mayismo "chomba" encuentro el-

mismo fromeno: chomo>lchomboly- Tenemos, pues, la 
reduooion de mb y ni, y el fenomeno contrariogagre 
gar b y m; es decir m>mb. 

om Morn > &lino > Vombo 

• Un caso semejante por lo que respclota al cam 
bao de la b" en Id espaUla, y lá adición de o ge: 
noria% lo presenta la palabra ohoyo (balde) que-
se usa en Campeche. 
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Originalmente es Yvooi, la Iva° transforma m 
en la simple 1 capa :lela; la doble o, se reduoe a- 
una sola, luego viene la influencla genérica del- 
sufijo m9scu1ino espaZoli y despuos la I. que hie- 
re a la ultima o, se transforma en quedandonos- 
la palabra ollmos- hs desirs tenemos el moliera° - 
Vtooitoluego aooi, despues dbi, enseguida aboio,- 
y  par ultimo ohoyo que es corno se dice. 

Nuestra literatura comprueba el uso de la pa 
labra echombone 

El ilmpjldo Neta, creador de positivas ge:- - 
mas, Don 'Tose María Quería Urg911, en el Romance- 
de  la Can oula y del Buen Ladron nos dices 

las osamentas blanquean 
sobre potreros y playas, 
donde los ellombos Pasean 
como balderIVI'Vrratas 
la vician del exterminio 
con el luto de sus alas. 

No puedo citar libro porque' este exquisito 
poeta y fino 4migo, nos priva del placer de po- - 
seer sus magnificoa romances ya que las ediciones 
de sus poemas son privadas y lo tabasquenos nos 
damos 9.1atarea de copiarlos el día feliz en que » 
llegan a nuestras mano s. 

La palabra chomba es un legítimo mayismo, no 
puede s9r chontarnereporque en cliontal se le lla 
ma ah ma. Eh algunas regiones lndígenag tabasque: 
MassITlicent no p, napa, asuksu, áhushu, pero en- 
las regiones donde se habla chontal, siempre se I- 
oye decir ah ma. 
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Son expresiones muy comunes en Tabasco las-
siguientes: "estar en el pico del chombo" y "Ser 
la comida del ()bombo". La prinera equivale a oí-
tar la epoca en que-no se había nacido; así una-
pqrsona mayor al hao9r un relato a quienes sean-
4ovenes, les dices Tu nel oviste eso, fue de mi 
epoca, porque entonces tu'oestabas en eluico -- 
del chombo". Tal vez en otros lugares serían más • 
romantitoos y dirían en el pico de la cigleáth' pe 
ro en Tabasco no conocemos a la olgúseIla y offli nos 
es familiar al chombo. La segunda expresion se-;.• 
refiere a quienes al comer, no emplean ni torti-
lla ni pan, y engullen con rapidez, como lo hace 
el aura.- "Tener gusto de chombo" (Mal gustot alu 
de a las comidas que ingiere este animal)* 

Picha tordo.- Al tordo cantor, pljano de color 
negro larIonocido por toda mi rerión se • le lla-
ma kleho tordo. La palabra tordo, refiriendose a 
estos ranorm, en maya es pilf.- Esta ht se --
transforma en ,laoh conoo4da esvanola procurando 
lq articulacion un poco nas atrae y siendo menos 
rapida que este gonido típico del maya; se dice- 
picho tordo y así se empleaun pleonasmo ya que-
aI decir picho tordo tomando 3na palabra maya y-
otr9 espanola, si traduóifflos esto al espanolonos 
Jaras tordo tordo. Pero la gente del pueblo y - 
del campo de Tabascoí no piensa en estos inti'in-
cados problemas y dicen pi cho tordo. Satfrioa.- 
meilte, (los tabasquellos son ironistas fin simos) 
dicen a las mujeres cuyas piernas son extremada-
mente delgadas "piernas de pioho tollo", con la 
misma intenoion que en la ciudad de México se 
l'es dice: "piernas de chorro de atole". A las --
personas'que tienen muy enrojecidos los ojos so-
les aplica la frase: "ojos de pioho tordo". 
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Joljn.- Llamamos njolón° a la casita hecha de lo i¿ 
TrIVr las avispas; es curiomístmo observar la M. 
forma en que hacen, sus nidos, como mojan el lodo- 
en los charcos de agua y como si se tratara de al 
baSiles, van formando sus nidos sebicilindricou;I: 
forigan varias piezas contiguas exactas; cada unas* 
de estas tiene un pequelló agujero que les sirve 
de puerta. Wtienden su cuerpecillo p9ra poder en 
trar y salir por la puerta de sus recamaras, pues 
dentro depositan sus huevecitos, cuidan do las 
larvas, descansan. I diccionario%de Ifotul de m • 
Yray eJuan Oorclnel, en su página 397 reos dice: 
niolonnt Abejon o abejorro y moscardon nombre go- 
nericion Seguramente que en un principio se dio, es 
te nombre a la avispa negra y luego se utilizo-4 
ra designar solamente a su peque la guarida. inteF 
viene la Influencia espanola y a la avispa . qtle ha 
oe el jolon le llamamos avispa jolonera; holon 41" 
eras jolonera.- La que hace jolUIZE. 

Pienso que probablemente irioceda de la raiz- 
hol que en maya tiene la acepcion de acujero, es- 
semejante a la palabra inglesa hole (agujero). 

Desde peque?ia, al oCr hablar de esta en 
mimad fue siempre con la palabra saoanak; en 
alwas ocasione g hasta vi pequerlueles que la pa- 
decíanque t9nian la longúa cubierta por una es 
peale de  almidan. Guando hioe mis estudios de IIi 
giene Escolar en 19 Escuela Normal de Villahermo~ 
sa, Tabasgo, llegue a la oonolusion de que el sal- 
cana° tenía otro nombre vulgars 

La palabra saoanao es de origen maya; está - 
formada por dos vahea mayaus eakant masa y aktlen 
gua. Me parece que es una palgnrrperfectamente-- 
formada porque en realidad la apariencia de la -- 
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lengua de un paciente de esta enfermedad, es exao 
tamento copió si se tratara de que tiene algo dig r 
masa disuelta en la lengua. Su significado soria4 
masa en la lengua. 

Mano de iedra•- Al metlapilli (del ahuatl 
arra s me a e y pilli: hijo), los otabasquelios om 
le llamamos 'Imano de piedra °, pero esta no es mas 
que una traslacion del maya al espanol; en naya 
se le llena ickinuN, de kab: mano, y tuno  apocope- 
de tunich: piedra: mano"al piedra. Hrgis un barba 
rimo, sino que el mismo derecho que tienen los 
elle hablan el aspa-Sol en lugares donde impero el- 
nahuatl para llamarle metlapilli, tienen en ;a re 
gi¿n mayana para denominarle por su traduocion mr 
liter51 del maya al espalol; "mano de piedra".- m 
Tombien existe una serpiente que por su semejanza 
con este objeto se le dice mano de piedra. 

Witol(plus). Palabra que se emplea como sinclInim 
mo /te jorobados.plus en maya es joroba o joroba.- 
dos se asocia al sufijo diminutivo espaSol "itoolw 
y da la palabra,pucito equivalente,a jorobadito.- 
Be una traduccionfie la lengua indígena ala hism 
riana y una adonción del sufijo dimingtivo t'opa*. . 
gol. Juan esta pusitop alena se esta poniendo pu 
sita, son ex4resioles sumamente corrientes. La- - 
transformacion fonetioa que hay, es la de la pma 
ya qUe se convierte en p espa:lola: 

plus o pus t D.to = pusito (a). 

H 	fríos.. Los tabqsquellos, campechanos y yucaSem. 
coe con* "h 	frío". Eh la oauital de la Repu-- 
bltca y en otros   Estados del país se dice: "hace- 
frío". Las gramáticas eapaUlas al tratar loe ver 
boa imileriónales nos danpreoisaimente las exprer 
alones castizas: "hace frío',  y 'iliaco calor11. Al - 
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llegar a la Metrópolis noté la diferencia sin po 
dermela explicare Ahora puedo decir, que es una: 
herencia maya, ya que en este idioma Be dice! m- 
Van keel (hay frlo), y como era natural, para ha 
blar del calor, no se dice nace calor, sino hl y= 
calor, es la influencia indígena la que nos HE7w 
migado a no emplear la forma castiza. 

La chacha de las aves.- (La molleja). La palabra 
7170WWWIBIRY1Tismo derivado de dab (c ,ñas 
ru; cesto). Ha qe refiere a la chaha (nana); ni 
tampoco a la aferesis de much5cha que se usá ea* 
rilosamente en la ciudad de Mexico y en alc;unas- 
regiones de la Ilesa Oentral• Hay una cancion me. 
xioana que dices Chacha no digas no, etct  Par - 
los tabasqueSos la palabra chacha es sinciJdño de 
molleja; aul es ciclo a la palabra chontal 	áe 
le agrega la a generica femenina del espaloI. n- 
es mayiamo porque en maya a la molleja se lb nom 
bra, tun lo mismo que al ombligo. SeGuramete -r 
que los chontales, cuando vieron la mollüjn del- 
pavo (que era conocido por ellos desde antes - de¿. 
la Conquista) le encontraron similitud con u-1i. ~ 
canasto, y de ahí que le hubieran puesto ese non 
bre. 

Son vulgarismoops "Sao ir la chacha" (apretar 
damasiado a alguien), y "tener cara de chacha" - 
(cara redondas y piel oscura). 

Gruesas y d 1 colas.- A las tortillas que en casi 
oa se les llama "gordas", en Ta-- 

basto se lqs dices ',gruesas". As S hay gruesas de 
malze  dematz tierno, de chieharron, de frijoli de 
platano, eta.» Este es un ohontalismo o un mayis 
me, pues tanto en el dialeoto como en la lengua, 
la palabra ELE tiene como equivalente espa101.1- 
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"grueso", haciqndo,la reduplicacIA:pim pim es- 
igual que si eoplearamos el sunellativo absolu— 
tos elmtly grueso", y la expresion "pim pim llahly 
es sinonirno de pan muy grueso, pero refiriendose 
a las tortillas, pues al pan de trigo se le lla- 
ma licaNtran uah (pan de Casti;la, es decir, traf 
do opor los espaloles) y de ahí que en toda la re 
gion mayana se aplique a las-tottillgs el nombre 
deegrueeas". En chontal existe también para las.. 
tortillas comunes y corrientes hai uah, (pan del 
gado, tortilla delgada) y así enTiniombra 
allá* tortillas gruesas a unas y tortillas delga 
das a las otras. 

Ser toI.- (Ser huérfano). Aquí tenemos un mayis- 
mo peReqtot t'oh toliáh eh maya quiere decir: w 

trib 	cluatar. Aplican la palabra todito- 
o 	ito espa5o1) a los huerfanee en general 

debe proceder de la arcaica costumbre indígena-- 
de qué a la muerte del padne, si la familia que- 
da escasa de recursos economices, losIthipa 
(huerfanitos) son repartidos . o distriba 4os en-- 
tre'leh familiares; esta costumbre todavía se -- 
practióa entre algunas familias indígenas y gene 
ralmente asume la responsabilidad el hermano ma:: 
yor ó el que queda como maygor'entre lowsupervi~ 
vientes. Un taito o una todita (tamblen ge eme- 
lea, la palabr9 femenina), es un distribuído,,un 

repartido, Criamos con mayor claridad, un niao- 
sin padre y arrimado a la casa de los parientes. 
La historia de Mexico nos da éjemplos de esta -- 
cobtumbre indígena: que persist9 aun cuando los - 
'nativos yq, vivan en plena Mbtropoli. Muchas ve-- 
ces, el tío hace las veces do verdadero padre, y 
el tdito, viene a sor otro hijo de la familpia.- 
Linguisticamonte la t' so pierde, transformando- 
so on la simple t espanola qUe os la que estamos 



mas acostumbrados a pronunciare 
t'ol>ol>toV+ ito >alto (a). 

-r el t'u em• Lo mismo queser el xncjyotl, el 
mas pequen% el benjamín de la familia, chuleo 
el Boliviq, La forma dialectal diminutiva se im 
pone y asi se oye decir, Jorgito es el tupito.m- 
ta 	alabra maya es t'upil o t'upe  quiere decir z.• 

ultimo hijo; al dedo mgnique se le llama - - 
t*uil kab; es dedir, el ultimo de la mano, el - n
mla pequeáoem La t* maya se transforma en t esp2 
Mala- y luego se le adapta el sufijo 'lito". Es un 
case semejante á los anotados anteriormentet 
thlp>tup >tup t ite)tupito (a) 

»Onte de_inal2.4 Yrentón, frantudo, frontlido.-- 
MinrIZE-TIlhte amplla ha sido In ambicion de- 
quienes prettinden que esto es signo de talento, 
pensando erroneamente en la cantidad y no en la- 
calidad.- 2h Tabasco a las personas de.  frente -- 
muy amplia se les designa con una e;:presion Id-- 
bridas meya espanola: "frente de legu9°•- lh ma- 
ya 121 es ca;abazo y f:14111 corno sinoniio de -- 
'rento es aferesis de dilek.- La axpresionnfronm 
te de legue" equivale a °frente do calabazo°I,La 
palabra maga lek adopta una e al espanolizarse - 
ya que en espanol ono existen palabras terminadas 
en con,  Es muy oomun y facil de observar que mui-- 
chas.palabras mayas al pasar al eepaáol toman - 
una e final, de puk: puque; de lek: 19que; de -- 
tapo (lagantija): toloOue,- Muy comun es en las 
lenguas indígenas, agregar,una o al final de pa 
labras que terminan en algun fonema que no, se -- 
usa como final de [Alaba en espaáol; en náhuat1: 
mapach (mapache) tejonl tlaouatzin ,tlaeuaohe. ^ 
fu*: soche (buho)e Bata e os agrego porque se 
uso mucho Ta el °apana antiguo mare, pene, etcs 



Chinchin.m .gis el nombro maya de la sonaja; la pam 
inn-Fiooede del verbo inclinar, desde luego que 
si no s9 inclina ya a un lado o a otro, no pnedu- 
ce níngun sonidq.- Recuerdo que en una ooasion -i- 
una maestra había platicado e los niños del pri— 
mer  alio elemental acerca de las cualidades del 
hierro (eso. mcaba el programa escoolar), y entre 

r  
ellas les ha a hablado del porque era un cuerpo 

dIsonoro; al a siouieute al repetir la clase, uno 
de los,niAos que hala comprendido la ideal - pero 
que habla olvidado la palabra osonoro",•díjo:"por 
que suena se llama nohinedn!'s (Todos ri9ron de: 
la ocurrencia).-En Ill Recreo Escolar periodico 4,- 
simvático y valioso fundado por el incansable y 
dina hico maestro Duillosendo Taracena desde fines 
del siglo p9sado (1896)1  puede leerse al tratar 
de una esplendida velada del In9tituto Comaloal-- 
co: "•...é* y el resto se empleo en bow:tos y va- 
riados juguetes, que en medio del más desbordante 
entusiasmo, fueron distribuldos entre los nilos - 
p9bres de, la ciudad, es decir, aquellas nibs que 
solo hablan acaricilado en la vida gluun "chinchtn 
o la concha de algun quelonio". (Pacína cuatro -- 
del numero correspondiente al primero de marzo de 
1943). 

En Tabasco, todos dicen "chinchln° y bien, m 
¿como si:4 ha condervado esta pü,lubrd A trav 	-- 
do las sirvientas que cuidan a ],os niios; asi di 
oen elolast la trgje este chinchín al ni2íol le- ~- 
compre su ohinchin con los.c1nrlso m ¿quien ill. de 
menosprecilirWriguete que con todo carine han- 
traído al niáo o u la ni a?, 

Antes las criadas en Tabascal vivfan muchísi- 
mos aros en las cusasdondq servan, muchas veces 
allá se casaban y allí morían; podíamos aplicar-- 
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les el nombre de flmulas con toda propiedad, y 
la que cuidaba a 19s nihos no se le llamaba nana 
sino "mama", agregandole el nombre 
mama Paula, mama Lupe, mama Ñica, etc. 

Betas mamas son las que inconvientemente - 
han hecho revivir muchas voces indígenas, porque 
ellas las usan y los ni dios las oyen y repiten. 

En este caso la desviación del acento' nos-4 
4a una diferencia muy grande: ya no sé trata de- 
enfasis como ocurre en ,muchas otras ocasiones, m 
sino que al decir: mama, se refieren a la madre, 
y cuando se dice mama, se trata de la nana.- Els- 
to se usa entre las personas de la clase media,- 
y 'con alguna cultura, pues en el campo no exisme: 
ten las nanas, y particularmente entre Ios indi 
gemas, a la madre le nombran: "mama" y al padre: 
"tata". 

Múnist¿.- Es una flor blanoa, perfumada•deliciow 
sarna e, en mayo ofrece sus hergósos copos. Ti! 
rae como nombres vulgares: 
che, juche esquisunche, esquisuchil, muniste (na 
yaY, yagaguieshuba (zapoteoa). En gOaxara, jazmil 
del istmo, en otras regiones jazmín de palo. 

Los cines primeros nora rea proceden del n4- 
huatle izquixoohitl (iskihoptl) de ízquitl (is- 
kitl* roseta) y xochitl (16titi $ flor).* La coi.- 
rola de esta flor presenta forma de roseta. 

MUnist41 (mlNyismo). Buscando las raloés mayas 
tonddamoos$ mun: tierno, blando; leí camote, te: 
planta, carbol. n realidad no .1i ene bulbos de 1- 
ninguna clase; se propaga valiendose dó las raí- 
cese  Lo mas probable es que arcaicamente haya si 
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do la palabra nunikt4, de mun: blando, delioadoo.4 
tierno, y nlkte: flor; es decir: "flor delicada" 
atendiendo tanto a su perfume como a su vida ed- 
me:luí pronto se marchita... Al pasar del maya al,- 
ohontal, la velan k se palatalizo y dió: munillém 
(en chontal nibte quiere decirf,lor y luego con m 
el tiempo hub9 una transfotmacion le la palatal m 

	

en alveolar depdonos 	(muní té que es como 
dice la majorla de los tabasquehos). 

• • 

	

munikteN› muniste 	munist¿ 	muníh  te. 

Quien conozca e4 exquisito y único aroma de'w 
esta fLorpompreadera la diafanidad que exite en 
el bermosisimo símil enleado por Don Salomé Tara 
nena 011 Negro Melenudo) cuando en,Aristooracia 
Jalpaneoa dicet 

Tiene unos ojos divinoge, 
su aliento  es de munisté 
ramal atentes Vianooth Finos 
como la flor del °afea 

Concha Bandala de Ortiz, en su canción inétdi 
ta: *Tabasquena Linda" se expresa aslt 

Te espera en tu tierra 
la hamaca tendida 
en huertas de nardo y de munist¿t  
para que te aduermas, 
para que me mires. 
y en un solo be90 
mi amor yo te do. 

Los oancinneros tabasquenos en las transmi^- 
siones oradiofdnioas cantant hermosa flor del - 
muni ste. 
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Jazmtn de  palo...a Por el color de lijadora que to- 
ma 7taritraRhrtárse junto a las demas flores fra- 
gantes y blancas, porque es de inflorescencia 
compuesta, y puede verse entre unas-y otras lam 
diferensia, en realidad, las marchitas dan la w 
impresion de que son de madera). 

Yalkaguideclo'la aitgagieholba). La pala 
bra zapoteca esta máq o menos de acuerdo con et 
nombre vulgar w jazmín de,palow, pogriamos dem- 
cit que de eta palabra indígena salig el nombre',  
nterior, zaga quiere decir leSa o arbol; 
le* flor, ya en estos dos vocablos tenemos: 
flor de palo. 

la lenguaje afectivo. 

XL lenguaje afectivo como es emooional nos,  
puede estar sujeto a reglas especiales porque-- 
eurge del sentimiento carinoso que es capaz de- 
despertar una persona entre quienes la rodean, 
y en este caso lo que menos interesa es la culi* 
tura. 

Be nos ha dicha quo el abuso do los diminu 
«vos, es esoneiell oaractorístioa dialootal.- 
Vendryos en la pagina 194 de su libro Mil Len-w 
guajo se expresa en la el ;'siente formai "los 
diminutivos aluden un sentimiento ele gracia, de 
preciosidad, de ternura, dq simpatia.h.w Enm 
Tabasco usamos los hipocoristicos aunque en lam 
capital 4e la República nos ganan 09 este sentí 
do. Alla la forma de tratarse es mas llanapnoW 
tuteamos demasiado, nos tratamos con mucha fran 
queza. Es que en la Provincia se vive en fami-: 
lia, las relaciones entre los padres, los abue- 
los, los bisabuelos hace que se formen anLota-» 
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des duraderas y fraternales. 

L00 sirvientes emplean las palabras °sellar* 
y *seSara* para los jefes de la familia y uara 
los hijost wniSo* y %nao; alguien me decía pe- 
esta es costumbre epaSola; en Tabascó se dira esta 

a la mujer oelibe,aunque se s octogenaria y 
carezca de recursos economieosi así dicen: la ni- 
ha Camita o la ni la 3o vi ta, la ni la Manuel% »- 
eta, *SeSorita* es el tratamiento con que se da 
signa a las profesoras soltera. pués a las casa. 
das siempre les dicen 0  seSeras, Antes, (en el si 
no pasado) a las profesoras se les decía maese- le 
tras, ya fueran de labores o de primeras letras;- 
la maestra Luz Loreto la maestra Tomase, 	oe  m. 
etc,,m MI este siglo (en los primeros aSol: lle- 
go la reforma escolar de la alcuAa Normal de Jam 
lapa, Vero, y fue entonces cuando ..prineipiaren a 
decirles a las profesoras t Iselloritas* o eseSo- 
rae**- 

Y cuando halla terratenientes ¿por qué node 
'Arlo? duelos de vidas y haciendas, se les decía: 
0seSor amo" aunque en este caso no se tratara dem 
lenguaje afectivo, sino de lenguaje respetuoso 0- 
de miedo. Hacia el siglo pasado tioaban los campe- 
sinos el tratamiento de *Su ~ceo (Su Merced), 

lh. general a loa ni5os se les denomina c9rim 
Sosamentet !chiquitos* o "muchachitos* y al mas-- 
pequeSo según el sexo *el niáo° o 	 aun-- 
que cuando crecen abominan este tratamiento, (Su- 
oede lo milsmo con la palabra "nena" en la Capital 
de la Republioa que ,ya la p9rsona va a contraer 
matrimonio y continuan llamandola °nena"). 

111 lenguaje afectivo tieno.gran importancia. 
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para el lingáleta no odio por la entonación que- 
es *sur geñóriso, sino por lasdeformaciones que- 
sufre el vocabulario. Tiene esta clase de lengua 
je un matiz especial e inconfundible. 

111 Tabasco, ,,generalmente los vocablos su- 
fren-óambioa foneticos, palatalizando o supri-- 
miento fonemas, 

Este lenguaje ea espontáneo, bróta como el- 
agua del manantial. Hay expresiones carinosas co 
mo elechuj mi prenda". 

MIchuj mi prenda (Jesús, mi prenda). lioctwe-- 
si¿n familiar de sumo Durillo que se aplica casi.. 
siempre a los nillos, a la novia, a una anciani-- 
taco- VI prenda, se toma en el sentido de mi alha 
já, mi joya, algo de gran valor pgra una persona, 
lo mejor que se ,puede poseer, a esto agregue w~ 
mos que por alla las personas en general conserm 
van las alhajas y aeomtumbran usarlas aunque sea 
pequeSas, pero de oro» Tal vez en esta exprew 
sidn'haya un fondo religioso; edliuj (e'uh) es m- 
una corrilptela de Jesus, (refiriendose a Ntro.-- 
Sr. Jesucristo) se pierde la velar (jtx); se pa. 
latalíza la primera "s° y la e final se glotall- 
za, quedando sumplementenéchujo (eduh). 

-Así én la página 65 4e Visiovs y Paisajes- 
de Don Arcadio Zentella Sanohez Mármol, uno de - 
nuestros poetas pintores, encontramoes 

Un paro eñ la jierrai 
Dtsbordante placer bulle en ln hacienda, 
Pois -su novia el vaquero victorioso, 
exclania- contemplandola- gozosos 
si parece un jazmin, eohul miarenda. 

xeuus esus > 	auhe 



94 

SUPEREST RATO D ESPAUOL DE 

TABASCO. 
gememreara~~1~1~1~11~1~111 
~~~~ ~~~~~ ~~~~~ 

livis Adopción de fonema espaholes en el chontal 
de Tabasoo. (dp r)i 

2.- La preposición " de 11. 

3.- Cambios que sufren algunas palabras And-- 
genass 

4.- Cómo eacribon su dialecto los ohontales de- 
Tabasco. 

5•- Cómo pronuncian el espahol los chontales de 
Tabanco• 

6.- 21 Momo como sep.() indeleble del indige... 
niumo, (Ybiamo anamalo). 

7•.. Aparatos fonéticos. 
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Su erestrato del EspaSol de Tabasco. 

Superestrato es la influencia que la lengua 
conquistadora tiene sobre las conquistadas. (En- 
este "cavo  el espaSol sobre las lenguas y dialec 
tos indígenas), 

Hablaré de la influenóia del espaSol sobre 
el Cliontal qiie es el dialecto predominante en Ta 
baso% y algo de la lengua madre que es el maya. 

-La adición de los fonemae «do y "r" al 
chontal de Tabulo° y en algunas palabras mayas,- 
e debe a la influencia de la lengua espaSola.- g  

(Tampoco existen ni en °bol, nf en zoque). 

UspaSol. 	Chantal de Tabasco. 
almo estás? 	ka 	? 
21. cocinero. 	ah Xer0206. (11 hace comida) 
El sombrerero.- ah lirahopl. (11 haoe sambrero) 
Se cayó la fruta. al'e7f te kap. 
Ido hakle ni ruido ma ga wer4 ni gua. 
(Silencio). 
Yo-te quiero. 	ha ko kirinet. 

v • 
Haelme 	 cere. 

w • Hago. 	 akecerene 
Hice. 	 akekerf, 
Iraní 	 ase keter4n. 
Tiene. 	 ukerentan. 
Hace. 	 cera 

tel hace darlo? ma, uhrbet danu? 
CO 	' • 	 ankre. 
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Eh chontal de Tabasco para designar ;as tor 
tinas je dice en general: wah, pero tratandoser 
del pan de trigo, es decir, del pan traído por - 
los aspa Soles, dicen kaatran tiaülv lo que quieren 
expresar est pan de Castilla 

111 maya nos dicen que ,en muchos casos entró 
la "r" por onomatopeyas así tenemos: hirid.op: . 
cerillo. Otras voces poseen la ler" que'la van - 
adoptado en lugar de Ml"; turila tulib lib61u-- 
la, El vocablo gpurut es mayismo equivalente a» 
mujer gravidai 

La introducción de la preposición de. Para. 
desianal a los animales o las cuevas o Marigue. 
ras de estos, tanto en maya como en chontal se 
hace como si se tratara 4e un adativo o modifi- 
cador y sin la preposicion de: así tenemoss 

La palabra cueva" en chontal de Tabasco se dice 
usen. 

Oueva de tigre 	ulen balltm 1.4 cueva de culebra 	ileon  can 
cueva de zorro 	usen aud 
cueva de armadillo 	u'en iba 
CUOV4 de venado 	 v upen cimba 

Ekpreelonee en las que intervieneqem, 
a s—' .  

mico de noche 	akab mesas
ya

raras 
epaSol: 

akeb m 
 'tont  

perro de agua 	kai pele 	04ku hal 

1
.~.........~.." ""..~..". M., 	ku.s~ ser 1~~~10~~.~.~«> i~galkigillow• ,~000~10.001~42100~0~4. 

Al referirse al dolor fi .co se hace ante- 
poniendo 7:  palabra dolor' tus al nombre del Ir 
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gano adolorido: 

Upa5ol, 
dolor de cabeza 
dolor de muela 
dolor de barriga 
dolor de pie 
dolor de mano 
dolor de rodilla 

Ohontg de Tabasoo. 
ku pcbm< 
kut ehá 
kut nek 
kug okit 
kut keb 
ku)i pfgY 

Chontal
al y 
de Tabanco. 

bektL citad 
bektah beket 
béktlh  fllikOlsk 
bektel ák 
bold/th  pilu 
bektlb.  ehim 

o 	o 
bektk

h 
 iban 

carne de bobito (un poz)beldl" bedok 
aarne de iguana 	bektjhhuh 

Semillas. Para designar las semillas de 
los anarrie antepone la palabra camilla 
(batk) al, nombre de la frutas 

Espahol. 	Chontal de Tabasco. 
ba'k oum 
ban buktj 
ba'k mokt¿ 

La inri.— 	(1(21 elJpaSol sobre el chontal 

egi 

semilla de calabaza 
semilla de iiniouila 
semilla de ouajilote 

Para nombro:- la carne comestible anteponenm 
la palabra bektuNcarne)al hambre del animal al» 
cual se refieras 

- 	Zapa :101e 
carne de cerdo 
carne de res . 
carne de hicotea 
carne de tortuga 
carne de pollo 
carne de lagarto 
carne de ME:lagarto 
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ha introducido la preposición ndoll y aaf al ha— 
blar de dulces de frutas dicen: 

aspa :101» 
dulce do nance 
dulce de ciruela 
dulce de calabaza 
dulce de ooyol 
dulce de plátano 
dulce de guayaba 
dulce de guanábana  
dulce de 0000  

Chontal de, Tabasco, 
cap do éi, --- cap  abwe — cap de cum 
gap de uk 

gap de haaa 
cap de pata 
cap de pahpdh 
cap de coco. 

También utilizan la preposición de como in- 
dicadora de materia o substancia: 
casa de seto (especie de caria) otot de boht(5 

Cuando se tnata de expresar propiedad no en 
tra la preposición lidell• 

• 
La casa do Pedro 	uz

v  otot ah pegru 
La casa de Nicolás 	ukot¿t ah niku 
La casa de Guillermo ubtót ah /enu 

Al tratar de origen, en ohontal se emplea w 
la preposioion 12 que en este dialecto se expre- 
sa por *tele 

La casa del pueblo 	otc"tt te kah. •  
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C(;1/10 escriben su dialecto los chonta- 
les du Tabasco. 

111•111~.111~1~1~1111~1 

No hay gradas especiales para el chontal, 
sino que el indígena que sabe leer y escribir-- 
en español, adopta las letras hispanas pza es- 
cribir su dialecto. Él este respecto dice que - 
es imposible pqder amoldar los foneimas chonta- 
les a las grafías espalolas, pues gotas resul~ 
tan irleuficientes en numero y ademas los fone-- 
mas tiplcols dcl dialecto indígena heredados 
del maya )t  no tienen representacion de nInguna 
clase; ellos lo pueden escribir y lo pudran 
lelr, pero si:alivien quiere leerlos, no les po 
dra dar la legítima equivalencia que estos sonr 
dos tienen. 

escri9ent queri' qué aqhet4 ju cup 
ke a'ete hu kup) (yo creía que te ibas 

en cayuco). 
ka chich a che? (ka 111 a te?) Eh qué, te» 

vas? 

Abiohotoo ( Abigotóc) Que te vaya bien. 

Cómo pronuncian el espaSol los chonta- 
les de Tabasoos 

Generalmente cierran la "off conv1rti4ndola 
en "u". Esto hace que los ohontales al hablar - 
el español digan; petu, (pato), miedu (mied4-- 
manu (mano), cristiaIl (cristiano), Fesu (11e311 
benaitu (bendito), malgu (mango), oaimau Icai- 
mito),''caoau (cacao ), ooneju (coro jo, candzu - 
(carrito), lite.. Pero este Iierre de la o, ná - 
se concreta Inicemel- tc! a la aliaba final sino-- 
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que puede estar la vocal en la sílaba inicial:--. 
cucina (cocina), cumpa (rompa, apocope de la pa- 
llbra compadre).- 111 caimito (Chrysophyllum cai-h 
mito, L, y O. mexicana, Brand) y el mango (nángi 
fera indica) son frutos tropicales de los mas de 
liciosos. 

La vIlar j (x) la transforman en la,prepala 
tal N; asl, dicen; naranh (naranja), da un (ja-r 
bon)y  aguó (ajo), aKepu (sebo).- Eh jabon y Bebo 
es facil advertir el, cambio de b en 2. 

La vibrante "r"  por la líquida Illot . mula 
(se lora). 

Como no existe Ifto en ohontal, ellos la ro 
nuncian como "net así dicen danu (da 5o), canu(cE 

Wr 

So), eto.. 

No existe en cbontal el fonemanfn. (Tampoco 
lo lay en maya, ni en zoque). La palabra feo, -- 
conforgo a las transformaciones de que,he habla- 
do sería fou, pero como ellos no conocían la "f", 
entonces la transforman en xu (fa, fe, fi, f0L-- 
se convierten en xwas  4we, zwi, xwo) y quedaría- 
:meo quti es lo mils comun entre ellos, pero loe 
que catan en menos contacto con las personas de- 
la ciudad, desarrollan una palatal 2" y dicen ..- 
xweVú.  La palabra pollos para ellos era absoluta 
mente desoonooida, y para nombrulr a este animal,- 
se valieron de la onomatopeya pío, mas como la - 
transformación voollica o en u, es general, se— 
ria vlu, y luezo palatalizan y dicen piMu; 
(do), etc. 

Die aquí ee puede deducir que el hecho de -e-
que la gente del pueblo y del campo de Tabasco .1» 
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cambie fa, fe, fi, fo, por xwa, xwe, xwie  xwo, 
(xuamilia, xwwnando, xuidencie, adelxwo) es una 
influencia netamente chontal. 

La dental "d' no eximee- entre los fonemas 
del ohontal, posiblemente esta puede ser la cau- 
sa por la qual deñtro del eup5Sol que se habla 
en la región, se cambia tan facilmente por algu- 
nas otro9 fonemas de los,que ellos poseen; don 
ehpirilion (don Espiridión), 	(Monino), 
Pegru (Pedro) Isigru (Isidro), etc. 

21 yeísmo como sello indeleble 
del indigenismo. 

No me refiero al yeísmo general del que ado 
legre to4a la América lspanola, bino al St'ef9mo de 

anomala que en Ilexico existe en Yuoatan,Cam 
peche, Tabanco, Oaxaca, Chiapas, quintana Roo, r 
en parte de Puebla y de Guerrero. 

Este sonido esífricativo y-  sordo. El Ipice- 
de la lengua se dobla ligeramente hacia atrae y- 
su contacto con el paladar es más amplio, es de.  
Gire  abarca una zona mayor y tarda ms que en el 
de la y normal» 

Nosotros no notamos la peculiaridad de este 
fonema hasta que salimos de la zona, pues nos es 
tan natural domo cualquier otro; y como los Esta 
dos Vecino % tamblen lo poseen, no podemos darnos 
cuenta de él. 

Cuando amos pronunoiar la y de otra región, 
o 5 persona de otra parte que no sea la que Indi 
que antes, es cuando nos fijamos simplemente en: 
que es diferente el nuestro. 
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Hay que dr en Oaxaca, la canción popular - 
wEl Nito", en la parte que dices 

yp soz el de oye 
ai, viene el caballo, 
y el gallo y el plrlo 
y don Asunción... 

Materialmente se vede escu¿)har una yo ,tail 
fricativa como nopodrlamoe explicar ningun otro 
sonidos 

Hay plrsonas quienes la y final que tiene - 
sonido vooalico en el empala en general, la Oro 
nuncian como el fonema a que h2yenido refirienr 
dome; asC dicen* leA (3,ey), so ff (soy), aida/,(Al 
day), etc. Pienso que esta es influencia indige: 
na porqlo entre individuos 4e habla indlgena de- 
la region, este fonema es mas firme. 

Los osoilognamas que van en seguida dan la. 
mejor demostracion de mi aserto. 

lb el estado de Guerrero trbiln hay indlge 
nas chontales, y la pronunciacion de personas da 
esta provincia, es casi igual a la de los tabas- 
queaos en general. 

Cambios que sufren algunas palabras indfgenas. 

Macuills y macults. (Qabebuia leucoxyla 4. 
Dental:n/777 una—arras mas bellos y utiles arm 
boles ind genes; de corteza medicinal, madera co 
lor amarillo clav y flores hermosas que cubren: 
par completo al arbol en el periodo de la flores 
concia. lh el Diccionario de Anerioanismon 
mi muy ilustre maestro Ilcancisco J. Santamaría,. 
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encontramos los siguientes nombres usados en Mb. 
xico cara esta planta: macuil, macuile, macuilli, 
macull, maculizo, maquilisG;ua, maquiliguas- Eh - 
Tabasco usamos dos: macuilis o maculs (anakvilih, 
makulfh). Sq trata de una palabra nahuatl,,esta- 
est maouilishuatl; de macuilli: cinco*, e ishuatl 
hoja, ualmerae  De modo que su traducción espalo- 
la seria: "cinco hojas": Ekactamente iguala una 
de las palabras que forman el nombre científico.: 
pentaphylla; de 

Írk v t : cinco yle /Pi:» OV;hoj a• 
Eh Honduras le llaman "maoueliro" y la va— 

riante "maquilirrua" empleada en el Salvador, es- 
11 que se acerca a la etimolágia dé la palabra- 
nahuatl. Máquilisrua es la mas cercana de todas. 

Al apocoparse macuilíshuatl, nos queda met-- 
cualis que los tabasqmilos pronunciamos aspirin- 
da la s final (makwilin  o simplemente makull9 
pero de todos modos nos resulta una palabra agu- 
da. 

Eh mi ciudad nqtal, existe un lugar llamado 
'El Paso del Macullís". 

Eh las "Maravillas de Altetepam" el Profr.- 
Martín Cortina nos habla del macuili (pagina 27) 
conservando la palabrel su acontlialln llana de 
todas las voces del nahuati, y lon tabasqueios 
1,a agudizamos, tul vez, por la reliquia do --I-- 
ishuatl que al perder "huatl" nos deja maulla...s. 

Este crbol se conoce con diversos nombres: 
amapa1  palo de yugo, roble, oto. 

Irgamos c¿mo le han c -tado alunos de nues- 
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tros poetas: Josj María Bastar &leso: 
• . El Hlmno del Trabajo (Elsioa do amas, pagi-- 

na 57). 
Canta e) nimno del Trabajo 
como el. pajero feliz 
que se yergue sobrq un gajo 
del florido manuills. 

Hojarasca (página 17) 

Sostenía 
su peineta 
una flor de macuiliss 

En "Beso de Luna:(PIS* 33) 

.......dulce fanal marfilello 
que de cubres mi interior/ 
rayo lírico y risueáo 
como un macuilis en flor 

En «Esquiva" (Agrestis, prlgina 45). 

Ekiste en el campo un nido 
junto a un maouilis en flor, 

Canto a San JoaquIn (Pjz. 64). 

.•• ......las eántigas qua entonan muriéndose de 
(amor 

mil pljexos ocultos 	la rana 
tel maouills en flor. 

Nutro de;ioado y fino poeta, Arcadio Zon 
tolla Elancllz Harmol, en su libro de poemas "VI' 
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sionee y Paisajes (Página 46) en su belltsima 
oomposicion "De mi lugar", nos dice: 

En aquel suelo de mis amores 
tienen los campos bello matiz; 
tira sus hojas y viste flores 
en rosa tintas de macuilís. 

Begelio Ruiz y Rojas, en eLa. Leyenda del 
Tropical', finalmente nos dice: 

Loa vastos platanares entintan la distancia, 
la fronda dql (mea° se cubre de fragancia 
57- el macuilis perfuma la soledad nativa. 

Dona Teutila Correa de Carter, cuyo trágico 
fin sincerament9 lamentamos, en ,su prosa «Una Do 
da Ribere71a0  (Pag. 34 de Tumbile), nos dices 

"Una casita de paredes de jahuacte y techo de 
guano, frentq a la cual y muy cerca de la 
orilla del río se erguían algunas matas de - 
coco y lucían silo copas cubiertas de rogadas 
flores, ftondosísimos arboles de macuilis, a 
cuya fresca saffibra el ganado echaa172-aaan- 
saba rumiando tranquilamente." 

pluralizar la palabra, se emplea 	- la voz - 
M 	

Al.
ses",tanto en verso como en prosa y en .h 

orna a aria de todas las personas. 

Eh la página 62 de Música de Rimas, José Má 
rfa Dudar Meso nos dice en "Palma Real": 

Palma Real que descuellas 
entre los altivos maculliees; 
dulce y fraternartURTgo 
de mis :- 9-rs mas felices. 
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la mismo autor, en la página 79 de Agreati4 
nos brinda: "Sobre las ruinas". 

Hállase en medio de la floresta, 
en dogde antaño 
durmio la siesta 
rico rebano 
que hoyo, montaraz, 
no esta a la sombra 
de macuilises 
en cuyas ramas 
nidan los tul, sea 
zacuaras, peas y la torcaz 

La se lora Correa de Carter en "Atasteca" 
(pc.aina,89 de Tnmbilé) nos dice: "Por el camino 
se sentia tambien el agradable perfúme de las 
flores silvestres, pochotes, oocohnes macuili-- 
sea, las rojas flores del tumbil6 se ablIárlóino 
grandes motas, cayendo a veces hasta sus pies, - 
sacudidas por el viento malianero". 

4min,- Los autóctonos pose‘an la palabra léimin- 
tiara designar a la danta: a la llegada de los es 
pañoles fue cuando conocieron el caballo y le -- 
aplicaron el mismo nombre, en maya,Puin es ce- .. 

Los ohontale agudizan este mayismo y lo 
convierten en iminp una vez en el habla corrien 
top se pronunc a s mplemente nsidn«. 

1 maestro rural Ramón Toaohe García en su- 
poema en cuatro cantos y en verso titulado r  Don 
Guillermo o el Secretario en Comision" en la oc- 
tava cuarteta del canto cuarto, nos dice: 

bello. 
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y =no era temprana ho;a 
monto en su brioho simkq, 
y se fue a Cuauhtemóráfil 
a ver a la Profesora," 

Cuauhtemoczin es un poblado que pertenece a 
Centla, Tabasco. 

Aparatos fon4tioos. 

En México no tenemos aparatos fonéticos de- 
ninguna clase; cuando haoemqs estudios de este 
genero las exvlioaciones graficas se reducen a - 
diagramas, platicas, transcripciones, de modo -- 
que el alumno que estudia en MIcico no puede - 
apreciar leo fonemas con la claridad que los es- 
tudianteu de otros lugares privilegiados en este 
sentido, 

a maestro desarrolla un máximo esfuerzo y- 
otro tanto el alumno que tione que agudizar 
Oído para poder percibir con claridad las expli- 
caciones verbales que se le hacen. 

Un quimógrafo no se tiene en el pais, y hay 
necesidad imprescindible dé ello, Sin ser pesi-- 
misSa, que no lo soy, me at;evo a asegurar que-- 
esta muy lejos la adquisioion de estos utilisi-- 
mos aparatos para los actuales estudiantes y 
quienes no podemosjor a los lugares en que hay - 
institutos de Linguistioa bien monSados y no - - 
adoptamos la indiferencia del monton, sufrirnos y 
encaminamos nuestros esfuerzos a la lucha por ha 
ter algo mas gráfico!, práctico e inteligible par 
ra cualquier persona interesada en estos asuno. 
tos. 

" • O • O 
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Soy estudiante de Pon6tica, m9 interesan to 
dos los fenomenos; en 91guna oca:líen escribí.- 
acerca de "la entonaciono, y tome como tabla sal 
vadora las notas. Mas las notas me resultan instl 
ficientes para lo que ahora deseo estudiar . 

Después de tres anos de intensa búsqueda, de 
sacrificios, de estudios, de ruegos, etc., he po 
diodo eno ontrar un osoiloscopio y una magnifica - 
t'amara fotografioa que son los aparatos de que - 
me he valido para poder hacer mis 9studios., No- 
oreo que esto sea lo mejor, pero si, es lo unico 
que he podido obtener gracias a la gentileza del 
Sr. Ing. Baul Sandoval de la Comlsion Nacional - 
de irrigación. Eh esta instituoion se mo ha per- 
mitido hacer mis oscilogramas, y es de justicia- 
hacerlo constar, porque quien ayuda a un estu- 
diante interesado en problemas científicos, ya - 
se puede deoir que hace Patria. 

El sonido.- Sus cualidades. 

Las cualidades del sonido sont el TONO, el- 
TIMBRE, la CANTIDAD y la INTEUSIDáDi 

Se llama tono a ;a ALTURA del sonido; para- 
quienes saben musioa esto es elemental. Timbre - 
es el MAL de la voz.- A la DURACION de un soni 
do es a lo que se llama cantidad,, y a la FUERZA:: 
se le denomina intensidad. Uta 1tima dt?pende 
de la amplitud de la onda.» El tono de la are- - 
cuenca, y el timbre, del numero de los arméni- 
cos. 

Ondas sonoras, 
31 sonido se proliarT por ondas sonoras. En- 
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una onda sonora podemos distinguir la LONGITUD y 
laMIPLITUD•Si representamos una onda sonora me 
diente una línea curva, la distancia de un extrl 
mo a otro de 1E1 línea, nos dara la longitud; la' 
altura de la lineaque tomamos ocupo normal a lam 
panté más elevada de la curva sera la amplitud,- 
así tendremos en el diagrama* 

- 	, 
• 

•14,. 

1 
• 
• 

• 

Lon91 t 

• 

La distancia del número 1 al 2 será la ion- 
gitud; la amplitu4 queda indicada por la distan.» 
eta que hay del numero 3 al 4. 

La longitud de la onda se obtiene dividien- 
do la velocidgd por la frecuencia, La frecuencia 
es Igual al numero de oscilaciones completas por 
segundos 

mCiclo.- En una onda sonora llamamos CICLO a 
la línea desde donde Comienza hasta que vuelve a 
repetirse, es decir, es la lUea que noq da un - 
dibujo completo, tomando en cuenta la línea nor- 
mal; asi en lós osollogramas de nis fotogra- - 
fías hay tres ciclos. 

Kiloolcloss.- Es el conjunto de mil ciclos u 
ondas. 

Las ondas scr.z :ins que se desprenden de un 
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diapasóg son puras; las que se producen por la -- 
vibracion de otros ouerpos sonoros no lo son; por 
eso el posoilolrama de una onda procedente de un 
diapason, sera así: 

41. 

   

N 

 

11/4, 

Eh tanto que 91 prodgoido por querda8, la voz, - 
etc., nos daran Ildemas de la línea fundamentql, - 
una serie de armonicos, por lo cual la tendríamos 
que representar en esta forma. 

gr•• 

He llamado 4SCILOGRAUS a las lineas que se 
obtienen como gráficas del sonidos 

Para obtener estos osoilogramas, me he val 
do de 13n osollógrafo y de unc, excelente bámaraw 
fotografica; el oqciloscolio cuya fotografía va- 
en lapáginall2(a)regístro fielmente olas vibra-- 
oionee de la voz y al aparecer la grafía% fue - 
tomada la fotograda. 
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Una part/cula que se mueve por la influenw- 
cia de una onda sonora ejecuta un movimientó Osm 
eilatorio a lo 19rgo de una linea que coincide m 
con la rropagacion de la onda (movimiento olongi- 
tudinal). El diagrama que va a continuaoion mes 
tra las posiciones sucesivas de una partícula el 
distintos tiempos. 

Para tener una representación más clara se- 
acostumbra 9soager dos ejes perpendiculares enm- 
tre si midiendose las elongaciones en uno de M 
ellos y el tiempo en el otro y nos quedaría rer- 
prgseiltado en el siguiente diagrama: 
Grafioa del movimiento vibratorio de una partícu 
la producida por una onda sonora. 
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1 prooesó.1Los sonidos fueron pronunciados cerm, 
ea del miorofonot  eete otransforma las vibrIcio- 
nes sonoras que recibiot  en vibracionesgleotri~ 
trica luego pasan al amplificador, all se ha- 
cen ma

to  
s intensas y por eso se ven aumentadasales 

pués pasan al ogoilosoopio en donde porpedio 
dispositivos eleotricos ae dibuja la grafica del 
sonido que he llamado oseilograma. 
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a. ZIonzIaclones 
b. Ondmi ulnorl a 
c. II orefuno 
d. Intennldbd 

AmplUielldor. 
Ondas eicotrican am 
011 :acudas. 

h. Parto visible del 
OsM.loseopl,o. 

e. ondas ,•7.zIotricaci 
f.  
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Aparatos q Lie se emplearon parn captar los oscilogramas, 
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Notas 

-Frecuencia en Ciclos por segundo* 

Selector de tono eLtminando altas 
frecuencias. 

Zift los dos casos se empleó voz masculina. 



Indio chonta; 	Tabasco. 
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APENDICE 

Diálogos ohontales• 

(Observaciones respecto al espalol - 

que hay' en los di .10 

• 
• 
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Dilluos en chontal de Tabasco. 

tan4t, (Buenos días 
• tanhp (Buenos ,días 

JuIerik? (Como esta usted?). 
maIan ka beem. (Aquí estamos bien, no tenemos 
novedad); o?em, (entift)Yumi ka antera. (sién- 
tate en la silla). 
meX ah net te patán? (No fuiste al trabajo?) 

. me,/ ah non (No fui) o mal'an patIn (no hay 
trabajo). 
ko ho 14t? (Estás enfermo?) 

m upé bon ti wa; a ?le kudem umpé remediu (mew- 
d'Al' calentura, voy a tomar un remedio). 

remediu hl n(? (qué remedio vas a tomar?) 
- mal kull (no sé); ulek benon at Mak (me lo da 

el curandero)* 
karl hi nr). (Quién es ese?). 
un turoh i nik hala há nanti. (Es un senor - 
que vive all4)6 

- u í 'lit?. (Sabe curar?). 
lulf =be» (S/ sabe).(Ombe es palabra oarino- 
ea, como si dijeran hermano, porque para hom- 
bre emplean la palabra Infk). 
baya hi (n. (Estl bueno). 
ke da? (Mi- tía?) 
a ante ha (ostá moliendo) ule u1ah6e wah. 
(Va a echar unas tortillas) lekek ug6h ah 
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Yitam (voy a comer puerco frito). 
maY) ulerbét danu?. (No te hace dallo?)‘, 
mal uIerbén. (iTo, no me hace dario).. 
kerent arnabá. (Cu/date); kaapohl  lemabt. (40141a 
te para que sanes). 

(Se presenta la esposa, del enfermo) 
tanet cica. (Buenos das, 'da). 

v. 
.an<Itt (buenos dfas; atonté plahtl toh kal zinik 
(vine a platicar con el enfermo.,  
a uPtn (Muy bien). Zgetesie kan a b/. (Dicen que ya lo van a ou-- 
rar ). 
a keer bén ke ugeteh  pohlo bith. (Le digo que 
ya va a sanar). 
ka ini 	(Atar le digo yo). 

• bah, bah, hin( kweli ateron kerben, (Eso nada - 
más vine a decirle), ha ke a 

v en (Ya me voy). 
istaik'eto aketen; kirlt, (ya me voy, hasta ma 
Sana vengo a verlo); bo. kont¿. (Ya no voy, 
adiós). 
abibtlo (Que te vaya bien). 

Diálogo II. 

tete kin luh4? (Vas a la fiesta?) 
• a kelLi (Sf voy). 

luto palo? (Viene el padre?) 
uter6 a bi (Si' viene) 

- mal/  untti kristianu a/lan nanti (Hay mucha gente 

11111). 

PM Mb 
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qp Xoke men kelep (Voy a comprar mi vela). 
leke bisln bit Yok (Voy a llevar a los ~qui- 
tos); kulti bin utian pala. (A escuchar lo que 
va a decir el sacerdote). 

• 1Yeke ilakbeln unttí uiruPeP  (Le voy a buscar palo- 
drino). 

- a uadán ( 	está bueno). 
••• ha ke¿fem (Ya me voy). 

abaotóo (que te vaya bien). 

111.tClogo 

tanet e  kaSulerik? (Buenos días, que tal por 
aort?). 

• ma/an ka- hen) (No hayb novedad, o estamos bien) 
kadir . aneteimtán? (A dónde estile trabajando?)i 
za ánon kehte oft (Estoy cortando lela); 

▪ tublke puleh  sibfk (para quemar carbón) 
ap 	kra? (Lo sabes tú? ) 
•I• pub. pulkan (sí lo s4 quemar). 
• karl dilo. bateé hin l? (qui4n es el duerio de 
• eiae-terreno?). 
to un tungh dúnik; (Els un seloa.31  mal. Icu« ukabak 

(No_ sé su nombre); hati'í updan (es de muy - 
buen ooraz¿n), 	benon mero Ve eh (me da de 

- comer), 
e•á gwell nanti? (A111 duermes tú?). 
ie. 	ke gwe/6 nanti (Allá duermo yo); kadl uVp(19 

kin-aketeró tekotót (cada tres días vengo a - 
mi casa). 



-• 118 •- 

•• irán ra aak heno ke patán (Ve si IDO buacvj 

bajo); magan ke patán noon (yo no tengo traba— 
jo); de rekeh ik tot (dice mi mujer) keeh  ha# 
upon (que soy muy flojo); kee maYke sákan  
patán(que no busco trabajo); alce ko te tek ot6t, 
mal ke bieln niolu uaa (llego a mi casa y no 111 
vo nada). 
e ke pekn  u ún tete (voy a hablar al dueSo- -- 
del terrenob snoon a kerbet al zo síket (yo te 
diré si quiere que vayas); Ya kirin ke b4la -~- 
(ya nos veremos después)» 

ggi 	ann (MucVdsimas gracias). 

Diálogo IV. 

•tokadá terElt, loh? (De dónde vienes, muchacho?). 
Ya tonke boné umpé otót (Vengo de pintar una oa 
ea). 
a kra bonkl.n? (Sabes pintar?) 
kuU ake kenipto ke loto (Aprendí con mis com.. 
parlero s) • 

- holt le atTén gané Yaal (Cuánto ganas ahl?) 
• akeaén gana uNp'e pesu (Gano tres pesos) 

hah  ti/ anun/Mn ancle« (Muy bien lo pasas tú); 
aren 4'4 (ganas regular) mal ka noon akejíem 
sem kebl, tek pian tek patán (no como yo que me 
mato el alma trabajando); 	a keIé'n kuleI sol 
rial (y no gano más que seis reales). 

- u tank alce ?3°J. pap (La culpa es de tu padre) 
mac utuet ket a kené hun; (que no te mandó 
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a aprender a leer). 
▪ utuakcln, -  mas koli gé (me manda, yo no quise ir) 
• ba a al tusioln abit'ok (Ahora debes mandar a 

tus hijos); kaah  mal un unyién-ka an‘ (para que 
no lee pase lo que a tí te esté. pasando); há - 
pi i 

 
mwell  karit Kush hun (es muy bonito saber - 

leer). 
noon a anund ukinf (ya para mi pasó ese tiem-- 
po); mal ko ket dial!» (no quiero mandarlos); 
me:Un ubu ko ` (no tienen ropa). 
a en apura a mamb‘n ubít blk; (apúrate a oom-.- 
prarle sus ropitas); kak sik ukeenth (para que 
vayan a aprender). 

• Ya kerán ki bála (ya nos veremos después) • 
• abliktóo (que te vaya bien). 

Dialogo V. 

kumpiti kadl terert? (Campa, de dónde vienes?). 
/a tonkeh  kaheh  ke' idim (Vengo a tapizoar nii - 
maíz?. 
al ki krtl? (Qué sembraste) 	I• 

ke ki &Joh  mano (Sembré diez menos* 50 mazor-- 
oas);0 1 uroh  ski, uduS (y fi e did regular); uL 
kii kaa hutpté ah bup (diá como cinco oostalesr 
lace sike pakl, lzun (también arranque camote); sw 
wat toI ko tuk va 	un, (no he cortado chayo— 
te); ha Iok too (estlt muy tierno, todavila); ba 
a á &cese kee buti (ahora voy a sembrar frijo-- 
les);nuke sakn bek ?fum (estoy buscando semilla 
de calabaza) tu bak ke pek /e (para sembrar) 
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nuke salen tefidn (y estoy buscando palo de yu-- 
ca) koamal arco falta tan kek kap (para que 
no falte nada en mi terreno); ba a t nuuke 
koné 'Cok iNfm (ahora estoy vendiendo maíz tier 
no). 
hah 	lea ínii (Qué bueno ea asti). 

. mal a kerentá 	(No tienes leáa 11  
- molan (No tengo). ulas bisfi ah lgo" (se la -e. 
llevaron los muchachos). 
• kadá len i ba ahnel? 	dónde lelas tú?) 

akeróh  moetán kanke lotjt (me la regalan en mi 
casa de mis compaleros). 
• hí in Ostá bien). 
- ha keran kibála (ya nos veremos despuéa) 
• ha ke'en tekl otot (ya me voy para mi casa),nuill 

nlnon ah lloa; (me están esperando los mucha-- 
chas); Neke kuk‘e unpt; unp¿ Yen (voy a escar— 
bar un pozo); kaa mesan kake Yen h6 (no tengo 
donde coger agua); kya ke 	a4k balttoh  --- 
II/0k (porque mi tía se enojó con la muchacha); 
k'a aguolrn a num; a moetán hla (Porque quie— 
res andas pidiendo agua). 
mal tok ke kuhd, 	madln talen (no lo he m 
abierto porque no tengo dinero); tu bak abohé 
kelót (para pagar a mis compaSeros); tu ba 
ulot/no ke kuhé (para que me ayuden a escarbar- 
lo). 
~ iteran 	bala (nos veremos despujs) 

abaotjo (Que te vaya bien) 
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De la numeración chontal 8410 existen los*,  
nopbres de los cinco primeros numeros, los dem«. 
Ills se dicen como en espaSolt 

Espallol• 	Máya 	Chonta). de Tabasco 
uno 	 hun 	 ump9 
dos 	ka 	 rape 

v tres 	os 	 uhtl 
.0 	* cuatro 	kan 	 c enpo 

cinco 	ho 	 hopé 
Como el numero uno primitivamente se deda 

en maya* hunpel, los chontalea de acuerdo con 
todos los cambio9 fonéttoos que he dado anteirior 
mente;  a los damas le fueron auegando la ellas. 
ba "pe% 

Observaciones orespeoto al espaMol que 
hay en los dialogos• 

41111.000.11•0111~111114 

Observando detenidamente los di ,logos nos- 
encontramos con las siguiente; corruptelas de-- 
las voó9s espa5olase Conversion dP o en u. (Ci2 
rre vocalico), 

remediu(remedio; pesuh  itili4 pesos; manu <mano;  
kristianuristiano• 

laos tabasqueSos en gens al transforman el- 
fonema s final, en aspiracion 

seill<Zeis; dieh e'llez 

Otro cierre voollico, del habla espanola- 
popular en general: ehdi; 	rial 7-  real. 

2h e] 	ir pryalar y campesina de los ha 
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bitantes de; Estado, la r rizal sufre una relaja 
clon y por ultimo se pierde, esto sucede partí-7 
cularmente en los infinitivos: 

P •  apura.(„,.apurar; gana (ganar; falta (faltar. 

La palabra 'padre" como sinónimo de progeni 
toro  la tienen los chontales en esta formas ---= 
"paf"; pero para nombrar al sacerdote del culto- 
catolico, dioen 

"nombrar 
seguramente que este vo- 

cablo fue el que ellos emplearon en lugar de m 
"padre', y como no tiene el chontal ni r, ni do  
lo, convirtieron en "'Dale°. 

Be cierto que estar dicciones espanolas es- 
tan mezola4as en los dialogo% pero como el chon 
tal se esta perdiendo, hay pueblecillos en que r 
los chontale9 ya no recuerdan las voces de su m. 
dialecto autoctono y utilizan el espanol con las 
corruptelas que antes he senaladoll 
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...CONCLUSIONES 

El español de los pueblos amerindios es mes- 
tiza. 

m El chontal de Tabasco es hijo legfttmo del - 
maya. 

3p. Tanto el maya como el chonta% de Tabasco tic- 
nen sonidos típicos difíciles de pronunciar. 

4.- No existe el pronombre VOSOTROS en chontal y- 
quizás esta sea una de las causas primordia— 
les del "voseo% 

5.- El ,chontal de Tabasco tiende a la palataliza- 
cion y a convertir en agudos los vocablos. 

6.~ La "casi ausencias de pluralizacián en el es- 
pañol de Tabasco se debe a la influencia del- 
chontal. 

El chontal es el dialecto que ejerce mayor in 
fluencia en el español que se habla en el Es= 
tado de Tabasco. 

80~ Vibran los vooablos y expresiones indgenas - 
dentro del español de Tabasco. 

9.- Las sirvientas y - particularilente las nanas -- 
(mamas) son las conservadoras de los índigo-- 
nismos. 

10- El oyefemo anómalo "es producto de los dialec- 
to s y lenguas indígenas, 
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11- Intro de la literatura tabasquenap aparees« 

como gemas los indigeniamos engarzados en el 
espalole 

12. El superestrato delr  espanol de Tabasco es me 
nor que el substrato del mismo. 

13w En el chontal emplean palabras aspa:1(11as de- 
formád4s de acuerdo óon las oarsoteristioas- 
especiales del dialecto. 

14- 31 número de personas que halla ckiontal va de 
oreos ando en el Estado de Tabasooe 

15- La entonaoanstlyt del habla general tabas- 
nena se atiM1-371-17influencia del chontal. 
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