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Hernan, Hemando o Fernando Cortes nace a finales de jdio de 1485 en 

Medellin, Extrernadura y fallece a la edad de sesenta y dos ailos en Castilleja de 

la Cuesta (1547). Es hijo (mico de Martin Gods y Catalina Pizarro Altamirano, 

quienes descienden de familias con hidalguia, pero de escasa hacienda. A 10s 

catorce ailos, deja la casa paterna para irse a la Universidad de Salamanca, 

donde aprende un poco de latin y algunos principios juridicos, que le van a 

servir a lo largo de su vida para la defensa de su honra, de 10s cargos oficiales y 

de 10s bienes adquiridos durante su estancia en nuestro pais. 

Cortks abandona 10s estudios en 1501, se traslada a Valladolid, donde 

efectin el aprendizaje del oficio de escribano. Tres ailos mhs tarde, se embarca 

en la flota de Alonso Quintero rumbo a Santo Domingo. En el transcurso de 

siete ailos, se desempeh como escribano en la villa de Azua (1504-1511). 

Acompaila a Diego Veliizquez en el avance militar sobre Cuba, se le retribuye 

su participation en combate con el nombrarniento de secretario del gobernador 

de la isla caribeila y posteriormente se le otorga el cargo de Alcalde en Santiago 

de Baracoa (151 1); ahi se dedica a la ctia de ganado vacuno y ianar, pero el 

extremeilo estaba predestinado, en terminos de su biografo Francisco Mpez de 

Gomara, al logo de grandes hazafias por su fuerza, vitalidad y destreza en las 

armas. 

La diosa Fortuna parece someirle, cuando Velbquez le encomienda el 

rescate de oro y la obtencion de esclavos en la Tierra Firme de las costas 

yucatecas el 23 de octubre de 1518. El Conquistador inicia su travesia hacia la 

peninsula de Yucath a mediados de febrero de 1519. Desde su llegada a 

Cozumel, hasta la caida de Mkxico-Tenochtitlh (1519-1521), adquiere 

renombre por el sometimiento de reinos y cornarcas a la Corona, pues Carlos V 



le concede el nombramiento de Gobernador, Capitin y Justicia Mayor de la 

Nueva Espafia en 1522. 

Despuks, se le confirma como Adelantado y se le otorga escudo de armas 

en 1525, pero de qu6 le sewian 10s favores reales, si Gonzalo de Salazar y 

Peralmindez Chirinos, factor y veedor de su majestad, se apoderaban de 10s 

bienes de Cortks, cuando se encontraba por el sureste mexicano rumbo a las 

Hibuerm, con la finalidad de hallar un estrecho que comunicara al Atlhtico 

con el Pacifico, para tener una ruta mks corta hacia la "Especieria". 

A partir de 1526, el destino empieza a ser adverso para el Capith General, 

ya que en ese afio se ve sujeto a un Juicio de Residencia, para comprobar el 

cumplimiento de las 6rdenes reales, el pago del5" Real, la aplicacion imparcial 

de la justicia y las acciones realizadas para la administration y el gobierno tanto 

de 10s colonos hispanos, como de 10s indigenas. Cortes empieza a vislumbrar el 

ocaso de su fama, cuando el inquisidor Luis Ponce de Leon le quita la 

gobemaci6n de 10s pobladores de la ciudad de Mexico, antes de tomarle el 

Juicio de Residencia, que se suspende por la muerte del juez. Quk importancia 

podrian tener 10s nombramientos reales, si Gods sentia que habia perdido la 

confianza del monarca espailol, por la sospecha de desobediencia y deslealtad 

que pesan en su contm 

Su osadia e ingenio para congraciarse con propios y extrailos, sus hazaiki 

y fracasos en 10s enfrentarnientos Wliws, su valentia y el temor que siente ante 

las acometidas de 10s guerreros aztecas, su profunda fe en la providencia divina 

y su intolerancia hacia la idolatria de 10s pobladores amerindios, son algunos de 

10s aspectos que han quedado plasmados en su version de 10s sucesos hist6ricos 

wnsignados en sus Cartm de relacidn (1519-1526), las que presentan un 

test imo~o hispanico de lo que fuera la Conquista de Mkxico. 



Por lo general, las cinco relaciones cortesianas se han investigado para 

conocer, describir y confrontar 10s acontecimientos hist6ricos. TambiCn se han 

utilizado para encontrar argumentos a favor y en contra de las acciones 

militares, que emprendiera Cortes para el sometimiento de los pueblos sujetos a 

la Confederaci6n Mexica y de los reinos vinculados a &ta por dianza 0 

enemistad como en el caso de Tlaxcala. 

Nosotros proponemos una aproximaci6n al estudio de las Carfas de 

relacidn, desde la perspectiva lingaistica para la detecci6n, enumeracibn e 

investigacibn filo16gica de una m e  del Itkico antillano, maya y d h d  

transcrito por Cortes, a p t i r  d e  su llegada a Yucatan, hasta su viaje a 

Honduras, por ende, nuestro trabajo se limita al period0 que comprende la 

conquista; pacificaci6n y colonizaci6n- inicial &I territorio mexicano en un 

lapso de seis aftos (1519-1526). 

El primer capitdo, se enfoca al d i s i s  general de las cinco rehiones 

cortesianas para referir algunos datos sobre su fonna y contenido, destacando el 

empleo de la conjugaci6n verbal en singular y plural, que permite distinguir 10s 

tipos de narrador enbwerados en el relato y, el uso de adverbios y fiases 

adverbides para cifm a la nanaci6n de una secuencia cronol6gica. El 

penultimo inciso se dedica a la exposici6n de las a l t d v a s  lingisticas 

utilizadas por CorteS, para comunicarse con 10s indigenas y para nombrar y 

describir la realidad amerindia. Para finalizar, se presenta un inventario con las 

216 voces recopiladas de las Cartas & relacidn, conforme al orden en que 

aparecen escritas y a la graffa del Conquistador. 

El siguiente capitulo comieaza con la menci6n del ambo de Cristbbal 

CoMn a las Antillas (1492), para ubicar el momento en que se inicia la 

inc~rporaci6n de. las voces como aji, can04 cacique, win&, maguey, mamair, 

batata y yuco d e@hl de su tpoca. Desp*, incluimos varios datos acerca de 



los orfgenes de la lengua taina para conocer la filiaci6n IinNstica de los 

antillanismos registrados, sobre todo, en la primera y quinta . relaciones 

cortesianas. El atimo inciso contiene la definici6n lexica de las palabras 

transcritas por C o a ,  seAalando la adaptaci6n de las vocales y consonantes 

tainas al castellano. 

En el tercer capftulo proporcionamos un panorama geolingOistico de la 

frontera sur de Mexico en la etapa de la penetraci6n hispana, con el prop6sito 

de presentar informaci6n respecto a las cdturas y lenguas con que tiene 

con- linglllstico el Conquistador a su paso por Tabasco, la regi6n 

chiapaneca, park de Yucatan y Guatemala. En seguida, ofrecemos algunas 

caracterfsticas fonol6gicas y morfol6gicas del maya para tener un m e t r o  de 

comparaci6n que nos pennita vislumbrar la adaptaci6n y sustituci6n de 10s 

fonemas v d i c o s  y conso&ticos en la transliteracih del maya al espaflol. El 

penhltimo inciso contiene una lista de las palabras provenientes del sureste, 

respetando la grafia y el orden en que se mencionan en las cartas de Gods. El 

Wmo corpm presenta 10s resultados obtenidos en la investigaci6n lkxica, 

etimol6gica, morfol6gica y fonetica de 12 voces originarias de la lengua del 

Mayab. 

El dtimo capitulo empieza con un esbom etnolingoistico del nahua para 

exponer su origen, resaltar su importancia y mostrar la expansion lingalstica 

que habfa alcwado. en la kpoca ~prehisphca como lengua h c a  en las 

regiones sujetas al imperio de Mexico-TenwhtitIBa A continwi6n, 

presentaxnos varios elementos distintivos de la fonologfa y morfologia del 

nahuatI clhsico para conocer tanto los fonemas que lo cam~terizan, como la 

formacih de sustantivos simples y compuestos. Despuks, enlistamos 10s 147 

nahuatlismos comunes y propios, que se localizan a partir de la segunda ''m- 
Relaci6n", con base en la transcripci6n de Cortks. Para concluir, hemos 



realizado el estudio filol6gico de 37 palabras de origen nahq que comprende 

la denotation Ikxica, las raices etimol6gicas. la morfologia, las variaciones en la 

grafia cortesiana y el d l i s i s  fonktico de su transliteraci6n al castellano hablado 

por Cortks. 

Hemos anexado un ap6ndice que ilustra las zonas geogrificas, donde se da 

el contact0 IingOistico entre espaaoles y amerindios, siguiendo la secuencia de 

la incorporaci6n del lkxico americano, durante la conquista y el poblamiento de 

la regi6n insular y peninsular de hkr ica .  

La tesis posee un nivel descriptivo, siendo elaborada con la information 

recopilada, basicamente, en libros de historia, de gramdtica y diccionarios 

especializados en la lengua maya y nahua El proceso de investigation ha sido 

te6rico y prkctico, ya que recunimos tanto a la teoria expuesta por 10s lingistas 

que han estudiado las lenguas ame~dias ,  como al &isis personal de 10s 

fonemas vocdliws y consonfinticos transliterados por el Capitan General de la 

Nueva Espafla. 

A pesar de las dificultades que twimos para su realizaci6n por nuestro 

desconocimiento del sustrato maya y dhuatl, nos hemos atrevido a efectuar un 

zcercamiento filol6gico de algunas voces documentadas en las Curtus de 

relacidn, para contribuir, en una mfnima parte, a1 conocimiento de la 

incorporaci6n y adaptacidn de 10s americanismos al sistema fonologico hablado 

por el Conquistador en las primeras dkadm del siglo XVI. 





De 10s escritos de Cortc5s, las Carlas 

de relacidn son 10s m h  importantes, 

en cuanto ofrecen el primer testimonio 

de lo que fue el Mexico amiguo y su 

conquista. 

Jod Luis Martinez 

Las Cartas de relacidn esthn integradas por cinco manuscritos extensos. El 

primer documento se denomina "Primera Carta-Relacion de la Justicia y 

Regimiento", mejor conocida como Carta del cabildo, con fecha del 10 de julio 

de 1519 en la Rica Villa de la Vera Cruz. La segunda carta aparece con el 

titulo de "Relaci6n de H e d  Cortks al emperador Carlos V" del 30 de octubre 

de 1520, en Segura de la Frontera (Tepeaca, Puebla). La tercera " Carta- 

Relaci6n" tiene como fecha el 15 de mayo de 1522, en Coyoach. La cuarta 

carta proviene del 15 de octubre de 1524, en Mexico-Tenochtitlh, y la ultima 

del3 de septiembre de 1526, tambikn de Tenochtitlh. 

H e d n  Cortes destina sus relaciones al emperador Carlos V, con el 

prop6sito explicit0 de que el monarca conozca la verdad de 10s acontecimientos 

y la realidad cultural de 10s pobladores, pues en el transcurso de sus escritos asi 

lo reitera, como se ilustra en el siguiente fragmento: 

Me esforz8re a decir a westra alteza lo menos ma1 que yo pudiere la 

verdad y lo que al presente es necesario que vuestra majestad sepa.. 

([1520], 1963: 33). 



En cuanto a las motivaciones internas, creemos que estas heron 

cambiando con base a 10s intereses del extremefio y a las circunstancias del 

momento historico. Por ejemplo, Cortes se afana en desacreditar las acciones de 

Diego Velizquez para justificar su desobediencia, resaltando 10s beneficios que 

obtendria la Corte con el poblarniento y sujecion de 10s pueblos amerindios 

(primera cam). En cambio, a partir de la segunda relacion su objetivo se enfoca 

a "dejar constancia historica ante su monarca y la posteridad de la magnitud de 

la empresa" (Martinez, 1993: 148). 

Desde nuestro punto de vista, Cortes posee la intencion implicita de 

conmover al lector, en este caso al rey, para la obtencion de honor, fama y 

mercedes reales. De ahi, que d6 un testimonio directo no solo de sus hazailas y 

victorias militares ante 10s indigenas, sino de las penurias, el hambre, las 

inclemencias naturales y 10s obsthculos que vencio en compafiia de 10s 

espaiioles y 10s naturales, desde el inicio de la expedicion a Mkxico (1518), 

hasta su regreso de las Hibueras (1526). 

Las cartas fueron redactadas en forma continua, aunque Cortes tuviera la 

intention de que constituyeran capitulos claramente definidos, pues en la 

tercera relacion anota: "En un capitulo antes" ([1522], 1963: 197). Su autor 

narra 10s hechos, describe lugares y batallas de manera escueta, a veces, omite 

eventos relevantes como la muerte de su primera esposa Catalina X h e z  o 

tamiza la informacion confonne a un criterio de selection personal. El manejo 

temporal del relato se realiza mediante adverbios y frases adverbiales y por la 

referencia a celebraciones religiosas o momentos historicos importantes. 

Cortes juega diferentes planos dentro del discurso narrative, ya que asurne 

el papel de narrador omnisciente cuando alude a informaciones o pasajes de que 

tuvo noticia, desempefindose como narrador testigo al referir las batallas en 



que toma parte y como narrador protagonico en las decisiones y acciones 

personales que desea destacar ante la Corona espailola. 

Para 10s historiadores, las Carfus de relaci6n constituyen una fuente. 

directa para el estudio de lo que fuera el Mexico precortesiano y su conquista, 

pues Cortks las escribi6, separando con claridad cada una de las etapas de su 

empresa militar. Sin negar su importancia historica, pensamos que tambikn sus 

escritos significan un medio para wnocer: 1) aspectos etnologicos y 

lingilisticos tanto de 10s peninsulares, como de 10s indigenas; 2) la topografia de 

algunas regiones; 3) la perception y expresion grifica que se hizo de la realidad 

amerindia; y 4) la inwrporaci6n del lexico americano a1 castellano del siglo 

XVI. 

Pese a la relevancia de las cinco cartas como testimonio no d l o  de las 

hazaiIas del Conquistador, sino de la ideologia de dos pueblos aparentemente 

disimiles, pero semejantes en la trascendencia que tenia para ambos la defensa 

de la religion y la honra, se prohibi6 su impresi6n desde 1527, y las primeras 

ediciones de la segunda, tercera y cuarta carta fueron destruidas "en plazas 

phblicas de Sevilla, Toledo, Granada y en otros lugares" (Martinez, 1993: 154), 

siendo hasta el siglo XVIII cuando vuelven a imprirnirse y, en consecuencia a 

estudiarse principalrnente desde el punto de vista hist6ric0, ya sea para atacar 

la posici6n de 10s conquistadores, ya para destacar su intewencion en la 

evangelizacion y castellanizaci6n de 10s nativos de la zona continental de 

America. 

Hasta donde sabemos, Josk Luis Martinez es quien mejor ha investigado 

las relaciones cortesianas, confrontando lo escrito por Cortes, con otras fuentes 

documentales hispanas e indigenas de la epoca y completando la informacibn 

con el ardlisis de las cartas privadas, ordenanzas y alegatos juridicos que 

tuvieran alguna relacion con la vida del Conquistador. 



Nuestro acercamiento a las Cartas de relacidn se enfoca a1 descubrimiento 

de algunos aspectos de su forma y contenido, ya que en cada "Carta-Relacion" 

se estudia, a grandes rasgos, su composition, el uso de la persona verbal para 

diferenciar el t i p  de narrador y el empleo de adverbios y frases adverbiales 

para dotar al relato de una secuencia cronol6gica. Tambien, hemos intentado, 

hasta donde fue posible, confrontar el testimonio de Cortes con la version 

indigena para detectar disimilitudes y semejanzas en a l g h  evento historico. 

El ultimo inciso se dedica a la exposicion de las formas que emplea Cortb 

para nombrar la realidad percibida desde su llegada a Mexico, hasta su regreso 

del golfo de las Hibueras, destacando la transliteraci6n de 10s americanismos 

como una de las opciones utilizadas, cuando le faltaban recursos lingiiisticos 

propios para denominar a 10s pueblos y habitantes que tomaron parte del drama 

de la Conquista de Mkxico-Tenochtitlh. 

Reconocemos que no resulta sencillo el anflisis de las Cartas de relacidn, 

pues la historia se encuentra entreverada con descripciones geogrhficas, rasgos 

etnicos e ideol6gicos. Tampoco seria fki l  intentar la investigation lingiiistica 

de ellas, ya que se podria hacer una tesis solo con una categoria gramatical. Sin 

embargo, nos hemos atrevido a su lectura detenida y recurrente para ir 

entresacando las voces originarias de Amkrica, mientras acompaiUbamos a 

Cortks por 10s carninos que recorri6 a su paso por nuestro pais. 

Revivimos con 61 sus hazaflas, nos conmovimos ante el avasallamiento de 

la cultura mexica y sentimos asombro al encontrar tras la frialdad del militar, al 

hombre que no dud6 ni un instante en jugarse la h o ~ a ,  la existencia y 10s 

bienes para s e ~ r  a Dios y al emperador Carlos V. Al finalizar la lectura de las 

cartas, habiamos logrado nuestro prophito esencial: la recopilacion de las 

palabras comunes y nombres propios conforme a su transliteraci6n en las 

relaciones cortesianas, como podrh apreciarse en la pr te  final de este capitulo. 



1.1 La Carla del Cabildo o primera relacion cortesiana 

A1 inicio se mencionan las expediciones realizadas por Francisco Femhdez 

[HernAndez] de C6rdoba (1517), Juan de Grijalba [Grijalva] (1518), y la llegada 

de Cortes a las costas de Yucatin en 1519, asi como la exploration realizada de 

las poblaciones cercanas a1 Golfo de Mdxico, donde decide fundar la Rica Villa 

de la Vera Cruz, contraviniendo las indicaciones de Diego Velhzquez, con base 

en el argument0 que aparece a continuaci6n: 

nos parecia que nos convenia al servicio de vuatras majestades que en tal 

tierra se hiciese lo que Diego Veliquez habia mandado hacer al dicho 

capitb Fernando Con&., y que era rescam todo el om que pudiese, y 

rescatado, volverse con todo ello a la isla Fernandina para gozar solamente 

de ello el dicho Diego Vekquez y el dicho capith, y que lo mejor que a 

todos nos parecia era que en nombre de vuestras reales altezas se poblase 

y hndase (...) porque siendo esta tierra poblads de espafloles, demb de 

acrecentar 10s reinos y seilorios de vuestras majestades y sus rentas, nos 

podrian h a w  mercedes a nosoms y a 10s pobladores que de mis allh 

viniesen adelante (Cones [1519], 1963: 20). 

Como podemos apreciar, se hace knfasis en que Veltiquez s61o quiere el 

oro para si, dejando entrever que no lo repartiria entre 10s soldados ni daria el 

5'. Real, con lo cual quedan desacreditadas sus acciones y, a la vez, se justifica 

la desobediencia de Cortds y su contingente militar, pues todos asumen la 

responsabilidad del poblamiento p r a  s e ~ r  a1 reino con la expansion tenitorial 

y la asignacion de un porcentaje sobre la riqueza encontrada en la zona del 

sureste mexicano. 



Victor Frankl refiere que el desacato a la autoridad de Diego Velhzquez y 

la constitucibn del cabildo de la Rica Villa de la Vera Cruz, que nombra 

Capitin General a Cortes, se fundamenta en la tradicibn juridica de Las siete 

parridas de Alfonso X ,  ya que se puede desobedecer a tin superior, siempre y 

cuando las acciones se hagan para beneficio de la Corona, como se muestra en 

seguida: 

se autoriza la anulaci6n de las leyes vigentes, o la desobediencia a las 

inamcciones recibidas para adopt81 una nueva norma en beneficio de la 

Comna y de la wmunidad ... (Partida I, titulo I, ley xviii, en Martiner, 

1993: 194). 

Es decir, se establece y acepta un acto de rebeldia cuando se persigue un 

bien real y comunitario. Ademhs, Cortks o el cabildo recikn constituido tuvieron 

bastante cuidado de dosificar 10s comentarios en contra del Teniente y 

Gobemador de la isla Fernandina, para que Carlos V le retirara cualquier 

respaldo y se lo diese a1 Capith General de la armada espaRola, pues en el 

transcurso de la primera carta se lee: 

porque hemos visto que el dicho Diego Vekquez ha hecho y por la 

experiencia que de ello tenemos, tenemos temor que si con cargo a esta 

tima viniese nos uataria mal wmo ha hecho en la isla Femandina el 

tiempo que ha t z d o  cargo de la gobemaci6n, no haciendo justicia a nadie 

m8s de por su voluntad y w n m  quien a el se amoja por mojo y p a s i 6 ~  y 

no porjusticia N raz6n (Corlds [1519], 1963: 26). 

No quieren que VelQuez reciba ningim nombramiento real y se le 

imputan cargos graves que lo harian fkilrnente sujeto a un Juicio de Residencia 

por abuso del poder, parcialidad en la aplicacion & la justicia y actuar 



wnforme a intereses personales. En cambio, las autoridades del Cabildo apoyan 

a Cortks, porque solicitan que se le conceda poder wmo "capith y justicia 

mayor" ( C o d  [15 191, 1963: 27). 

En si, la primera carta muestra a Velbquez y Gods como figuras 

antagonicas, cuyos prop6sitos son disimiles, pues mientras uno busca su 

enriquecimiento, el otro trabaja para servir a Dios con la emdicaci6n de la 

idolatria y a1 Rey con la asignaci6n de territorio y del pago hacendario.por la 

licencia otorgada para la conquista y pacificaci6n de 10s amerindios. A1 

wncluir su lectura, nos queda la impresi6n de que h e  realizada wn la finalidad 

de justificar la wnducta de Cortb y conseguir el favor de Carlos V, porque a 

manera de a@ndice se incluye el inventario detallado de las joyas 

manufar3mdas wn oro, plata, plumas y piedras preciosas, que se enviaron a 

Espm con Francisco Puerto Carrero y Francisco de Montejo, quienes estaban 

comisionados para entregar la Carta del cabildo y 10s regalos al monarca 

hispano. 

La primera carta de relaci6n se sustituy6 por la Carta del cabildo, 

"descubierta hacia 1777 en la entonces Bibliow Imperial de Viena, gracias a 

las indagaciones del historiador escocb William Robertson" (Uartinez, 1993: 

198). El docurnento elaborado por el Cabildo forma parte de un manuscrito del 

siglo XVI, que contiene copias de las cinco Cartas de relacidn de Cortks. No 

cabe duda de la sustituci6n, porque la denominada Carta del cabildo tiene 

d i d o  el titulo de "Primera relaci6n" 1993: 199). AdemBs, la 

supuesta carta.de relaci6n difdiferente a la del Cabildo nunca ha sido encontrada, a 

pesar de que se hace referencia a su existencia en la segunda relacion 

wrtesiana: 



En la otra relacibk muy excelentisirno hincipe, dije a vuestra majestad 

que las ciudades y villas que hBsta entonces a su real servicio se habian 

o&ido y yo a el tenia sujetas y conquistadas ... (Cones [1520], 1963: 33- 

34). 

Jose Luis Martinez opina que la h i ca  carta existente fue la del Cabildo, ya 

que en el prehbulo &I manuscrito hallado en Viena se lee: "en este libro estin 

agregadas y juntas todas o la mayor park de las escrituras y relaciones de lo 

que a1 seaor don Hemando Cortks ha sucedido en la conquista de aquellas 

tierras" (Martinez 1993: 20 1). 

Tambih existen dudas acerca de quih redact6 la Carta del cobildo, pues 

el Concejo integrado en la fundaci6n simb6lica de la Rica Villa de la Vera 

Cruz, se atribuye la respowabilidad de su contenido. Sin embargo, Victor 

Frankl aplica el metodo comparative para analizar la estructura del documento 

con las cuatro relaciones restantes, llegando a la conclusibn de que el autor h e  

Gods por las semejanzas en el estilo e ideas dominantes (Martinez, 1993: 

196). Jod Luis Maxdnez coincide con Frankl, cdentando que 10s "pasos 

relatados de esta carta son 10s de un leguleyo que ejecuta un truco pseudolegal" 

(Martinez, 1993: 197), para evadir un posible cargo de traicibn a VelBzqua. 

Tal vez, ambos autores tengan raz6n, pero a dosotros nos queda la duda de 

la autoda a1 menos de la parte inicial de la Corto del cobildo. Por una parte a 

He& Gods le acompaeaba el clkrigo secular Juan D l q  quien habia atado 

presente en la expedici6n anterior de Juan de Gnjalva (1518), y participado en 

10s sucesos de la Conquista de Mhico-Tenochtitlh. Por si hera poco, Diaz 

escribi6 el "Itinerario de la Annada del Rey Cat6lico a la Isla de Yucatan en la 

India" (1518). don& narra la exploraci611, el salteo y rescate que se hizo en la 

costa yucateca: 



yendo la armada por la costa unas seis millas apartadas de tierra, vimos 

una coniente de agua muy grande que salia de un no principal (...) al que 

pusimos por nombre no de Grijalva ... (Diaz [1518]. 1985: 10). 

La Carta del cabildo refiere lo realizado en la expedicion de Grijalva, de la 

siguiente manera: 

Y de alli se heron por la dicha costa. Asi llegaron a un no al cual pusieron 

por nombre el no de Grijalba ... (Con& [1519], 1963: 9). 

Por otra, tampoco podemos olvidar que Bernal Diaz del Castillo se enlist6 

en la expedition de Hernhdez de Cbrdoba, en la flotilla de Juan de Grijalva y 

en la hueste de Cods,  por ende el soldado-cronista pudo haber proporcionado 

informaci6n a1 dtimo capitan sobre 10s sucesos acaecidos en las primeras 

expediciones a la zona continental de America, pues en su Historia verdndera 

de la conquista & Nueva Espaiia (1632), relata: 

Y weltos a embarcar, navegamos costa a costa junto a tierra, hasta que 

llegamos a un no que llamaban de Tabasco, que d i  le pusimos nombre no 

de Grijalva ... (Capihllo X [1632], 1974: 21). 

En la Carta del cabildo dice: 

Partidos de esta isla, fiimos a Yucaten, y por la banda del none 

recommos la t ima adelante hasta llegar al no grande que se dice de 

Grijalba (...) adonde llego el capithn Juan de Grijalba ... (Cones [1519], 

1963: 15). 

Para nosotros no hay la menor duda, de que Gods emplea 10s recuerdos 

del capellan Juan Diaz y de Bernal Diaz del Castillo para completar 10s datos de 



la Carla del cabildo, aunque el haya supervisado la escritura del documento. 

Ademb, se cuid6 su redaction para que pareciera hecha por un grupo de 

personas, puesto que tanto la persona como la conjugacion verbal corresponden 

al plural: "nosotros a vuestras altezas escribimos y contaremos" ([1519], 1963: 

6), "y andaban entre nosotros" ([1519], 1963: 13), "tomLemos aquello y que 

nos fuesemos de su tierra" ([1519], 1963: 15), "nos juntamos todos, le 

pediamos y le requerimos" ([I5 191, 1963: 20). 

En cambio, Cortes utiliza la primera persona del singular, a pamr de la 

segunda relacion cortesiana con mucha frecuencia, enfatizando su participation 

en 10s hechos histbricos con la anteposicibn del pronombre personal "yo": "yo 

he hecho" (p. 33), "yo intitulB, "yo pude" (p. 34), "yo les satisfice" (p. 37), "y 

por ser yo el que acometia" (p. 41), "yo les respondi" (p. 52), etcetera. 

Respecto a la estructura intema la Carla del cabildo se compone de 

pkrrafos extensos, empleando como recursos literarios, principalmente, la 

descripcion geogriifica y el relato de 10s enfientamientos bklicos con 10s 

naturales de la Peninsula de Yucatiin y la costa del Golfo de Mexico. No se 

menciona el nombre de 10s caciques que se entrevistaron con Cortes, ni el de 

10s capitanes espailoles que venian con 61. Tampoco se nombra a Malitzin, 

quien fuera una de las indias obsequiadas en Tabasco. 

En sintesis, la carta se divide en las siguientes partes: I)  el preimbulo que 

menciona aspectos relevantes del momento hist6rico como la desmci6n de 10s 

navios y la sancion impuesta a 10s velazquistas, pero sin anotar 10s detalles; 2) 

el saludo a1 rey; 3) el desarrollo de la carta con desfasajes cronologicos y 

enfasis en 10s combates con 10s amerindios, argumentos en contra de Velhquez 

y a favor de Cartes. 



1.2 Segunda "Carla-Relacion" de Cortes 

Esta relata 10s acontecimientos desarrollados de agosto de 1519 al 30 de 

octubre de 1520 y se distinguen con nitidez tres secciones bisicas. La primera 

retoma el asunto del hundimiento de las naves y su lento avance desde 

Veracruz, hasta la llegada a 10s limites de la ciudad de Mexico. La segunda 

versa sobre su estancia pacifica en la corte de Moctezuma, describe las 

maravillas de Tenochtitlh y concluye con la salida de Gods hacia la costa, 

cuando tiene noticias de la llegada de Phfi lo de Narviiez. En la tercera se nam 

la derrota de Narviiez; el retorno de Cortks a la ciudad de Mexico donde halla a 

la poblacion mexica levantada en armas; la muerte del antepenkltimo 

emperador azteca; la salida de 10s espaiioles en la Noche Triste, el 30 de junio 

de 1520, y la bisqueda de refugio en tierras tlaxcaltecas. 

Ahora, el tratamiento epic0 de la narracion se torna evidente, pues Cortb 

describe 10s enfrentamientos que tiene con 10s pobladores de Cempoala, 

Tlaxcala y Cholula, entre otros, asi como las alianzas, que establece, poco a 

poco, para avasallar al imperio mexicano. El personaje protagoniw es Gods, 

quien emplea la primera persona del singular para resaltar sus acciones ante 10s 

indigenas y 10s peninsulares: "traje conmigo", "de mi han sido siempre bien 

tratados" (p. 34). "me fui por la costa" (p. 35), "se recelaban de venir ante mi" 

(p. 36), "les hice mucho daiio sin recibir de ellos ninguno" (p. 41), etdtera. 

A veces, utiliza la primera persona del plural: "gastamos en hacer tres 

ingenios de madera", "resistimos con harto trabajo", cuando quiere destacar el 

esfuerzo que hacian 10s espafloles para resistir la acometida del pueblo mexica. 

En la segunda relacion cortesiana se nos proyecta la habilidad militar de 

Cortks, quien utiliza e~trate~ias para quedar bien tanto con 10s cempoaltecas, 

como con 10s enviados de Moctezuma. Tambien, se nos muestra su elocuencia 



para convencer a 10s soldados, de que seria mejor seguir adelante, que volver a 

Cuba por el temor a verse sin ayuda en tierras extrafias, como se puede 

constatar en las lineas siguientes: 

Yo 10s animabe diciendoles que mirasen que eran vasallos de vuestra 

alteza y que jamas en los espaiioles en ninguna parte hubo falta y que 

estbbamos en disposition de ganar para vuestra majestad 10s mayores 

reinos y sefiorios que habia en el mundo, y que demas de hacer lo que a 

cristianos eramos obligados, en gugnar contra 10s enemigos de nuestra fe, 

y por ello en el otm mundo ganibamos la gloria y en este conseguiamos el 

mayor prez y honra que hasta nuestros tiempos ninguna generation ganb ... 

(Cortes [1520], 1963: 43-44). 

Cortks apela a valores como la lealtad, la h o ~ a  y la fe para conmover a su 

contingente. Percibe el avasallamiento de 10s "gentiles" como una "guerra 

santa", cuyo objetivo seria la erradicacibn del paganism0 mediante la via 

pacifica o las armas. Esth convencido de que demuestra su fidelidad a la Corona 

con la obtencion de 10s sefiorios indoamericanos. 

La actitud de Gods resulta comprensible dentro del context0 historic0 

espaiiol, pues a partir de la Reconquista y la guerra contra Granada, se habia 

concebido a la empresa bklica como un medio no solo de obtener ganancias 

economicas, "sino tambien fama y prestigio, pudiendo con ello mejorar su 

stat& social" (Btihr, 1992: 18). Es decir, del somethiento de pueblos no 

catolicos dependia la adquisicion de "farna y prestigio" y eso era lo que el 

extremefio habia buscado toda su vida, porque su "ambici6n de poder y de fama 

m k  fuertes que el afan de riqueza" (Martinez, 1993: 145). 

Respecto a1 relato, podemos decir que se enfoca, principalmente, a la 

descripcion de las batallas entre castellanos e indigenas, pero sin mencionar 

detalles y, en ocasiones, dando la impresion de exageracion en las cifras de 10s 



adversaries, quizh para resaltar la valentia hispana, ya que la ventaja estaba del 

lado enemigo por una superioridad en el nivnero de combatientes, s e a  el 

testimonio de Gods: 

Otm dia en amaneciendo, dan sobre nuestro real m b  de ciento y cuarenta 

y nueve mil hombres, que cubrian toda la tierra, tan determinadameae, 

que algunos de ellos enmaron dentm en 61 y anduvieron a cuchilladas con 

10s espailoles ... (Con& [1520], 1963: 41). 

Una de las innovaciones en el contenido de la relacih, seria la referencia a 

las entrevistas que C o d s  sostiene con 10s indigenas, caciques y seilores de 

alguna regi6n. Por lo general, se menciona la aceptaci6n a1 sometimiento de la 

Corona, pero de acuerdo a1 manejo de la lengua del Conquistador, como se 

aprecia a continuaci6n: 

Otro die siguiente, a la horn de las diez, vino a mi Sicutengal, el capith 

general de esta provincia, con hasta cincuenta personas principales de ella, 

y me rogo de su parte y de la de Magiscasiq que es la m b  principal 

persona de toda esta pmvincia, y de o m s  muchos senores de ella que yo 

les quisiese admitir al real servicio de vuestra alteza y a mi amistad ... 

(cones [1520], 1963: 44). 

Dudamos que 10s seilores tlaxcaltecas hayan expresado en esa forma lo 

referido por el CapitAn General de la tropa espafiola, pero sin duda buscaron su 

protecci6n para librarse del yugo y asedio mexica. A pesar de que Cortks haga 

una interpretaci6n de lo dicho por 10s indigenas, la importancia de ello radica 

en que se hace mencibn de la comunicaci6n establecida entre 10s espailoles y la 

poblacibn aut6ctona de Tlaxcala. 



En cuanto a1 desarrollo interno del relato, percibimos que, a veces, se 

i n t e m p e  la secuencia cronologica ya sea con aclaraciones o con la mencion 

de eventos transcumdos en el pasado. Por ejemplo, intercala la description del 

sefiorio de Cempoal, mientras informa lo sucedido con el contingente de 

Francisco de Garay (p. 37). Otro ejemplo, lo encontramos en el relato que hace 

de lo acontecido a 10s espailoles en Veracruz, mientras estA en la corte de 

Moctezuma (p. 60). Esto puede confundir al lector, ya que Cortes no 

acosturnbraba precisar la fecha en que tenian lugar 10s eventos histbricos, ni 

explicaba las razones para intercalar sus comentarios o las referencias historicas 

ajenas a1 momento presente de la relacion. 

Como escritor no presta mucha atencion a la temporalizacion precisa de 10s 

acontecimientos. Pero, a cambio nos ofrece una narracion matizada por 

diferentes estados de inimo: desaliento ante lo bpero del camino hacia 

Mkxico-Tenochtitlhn; temor por las acometidas frecuentes de 10s enemigos; 

asombro ante la belleza de las ciudades como Cholula y Mkxico; tranquilidad 

por el recibimiento pacific0 y generoso de Moctezuma; ira por la matanza de 

espafioles en la region veracruzana; incertidumbre con la llegada de Phnfilo de 

Narvhez y el adelantado Francisco de Garay; y pesadumbre por la salida 

forzosa del Imperio mexica en la famosa Noche Triste. 

El ritmo interior de la narracion cambia conforme a las circunstancias: 

lento en el avance de Veracm hacia Mexiw, dpido en las batallas, moroso en 

las descripciones del reino mexica y acelerado en la derrota que sufrieron tras la 

muerte de Moctezuma. De alguna manera, el ritmo pareceria un recurso 

literario, para que nos demos cuenta de la velocidad o lentitud con que 

transcurren 10s sucesos. 

En la segunda carta, Cortes se revela como un escritor que puede asumir 

diferentes planos dentro del relato, ya que escribe wmo narrador protagoniw 



cuando quiere resaltar sus decisiones y acciones en combate; como narrador 

testigo a1 contar 10s enfrentamientos de 10s demh capitanes y soldados; y como 

narrador om~sciente al informar sobre 10s hechos de que tuvo noticia por 

informantes indigenas o espailoles. 

Por lo general, utiliza la description y la enumeraci6n sin especificar 

detalles. En ocasiones, omite el nombre de personas y lugares amerindios. 

Tampoco anota quiknes lo acompailaban y calla respecto a que su contingente 

militar aument6 con 10s hombres de Pdnfilo de Narvaez. Podemos intuir que 

Cods  selecciono y escribib la informaci6n con la finalidad de resaltar, ante 

todo, su heroicidad y el esfuem empleado en la fase inicial de la Conquista, 

eliminando cualquier dato que se prestara a controversia o dejara en duda su 

fidelidad a1 Emperador. 

El primer aspecto, se puede verificar a1 cornpatar la versi6n de Cortks con 

la expuesta en o m  fuentes histdricas. Por ejemplo, C o d s  menciona que 

murieron 3000 cholultecas a1 tomarlos por sorpresa en una sala, donde se 

habian congregado para entrevistarse con kI (p. 50), pero en lugar de presentar 

la descripcibn de lo sucedido, se encarga de justificar la masacre, diciendo que 

se anticip5 a la emboscada que le habian preparado 10s nativos de Cholula. 

En cambio, en el Cddice Florenrino (1550-1555), Libro XII, capitulo XI, 

se detalla la celada preparada por 10s espafioles, de la siguiente manera: 

Al Ilegar, pronto, entonces, llamaron a la geme, convocaron a la gente con 

grandes gritos para que viniemn todos 10s seaores, 10s principes, 10s 

gobemadoreq 10s capitanes valerosos y 10s hombres del pueblo. De era 

manera se llen6 el atrio del templo. 

Y cuando eshlvieron todos reunidos, nnonces lo8 espaiioles vinieron a 

cmar las puertas, por todas las panes por donde se e. Enseguida, 



entonces, espachurraron, asesinaron, golpearon (...)No h e  con flechas, no 

h e  con escudos como heron al encuentro de 10s espailoles. 

Simplemente, heron masacrados a traicion; simplemente heron 

aniquilados con engafios; simplemente, sin saberlo, fueron asesinados. Es 

cieno que heron, simplemente, 10s tlaxcaltecas quienes incitaron a 

pejudicarlos ... (Baudot, 1990: 85). 

Como se puede apreciar, la version de 10s tlatelolcas que informaron a fray 

Bernardino de Sahaghn, difiere del testimonio de Corkis, quien oculta que 10s 

cholultecas se encontraban sin armas en el momento de la matanza y niega la 

presencia de 10s gobernantes en el atrio del templo, a1 decirle a Carlos V, que: 

aunque como 10s tomamos de sobresalto heron buenos de desbaratar, 

mayormente que les faltaban 10s caudillos porque 10s tenia ya presos ... 
(Cones [l5ZOb 1963: SO). 

A1 parecer, Cortks suele prescindir de la informaci6n historica que pudiera 

demeritar su actuation como dirigente y autoridad ante el soberano espaiiol, 

pues guarda absoluto silencio respecto a1 error que cometiera Pedro de 

Alvarado en la celebration en honor de Uitzilopochtli, donde masacraron a 10s 

mexicas de manera similar a lo ocurrido en Cholula: 

Llegaron para cet~ar todas panes, todas las salidas, todas las entradas: La 

Puertadel-Aguila, el costado a1 pie del palacio, el lado de la Punta-de-la- 

Caiia, y la Puerta-del-Espejo-deserpientes. 

... entraron a1 patio del templo para masacrar alas gentes. 

... todos atacaron a las gentes con las lanzas de metal, y 10s golpearon con 

sus espadas de metal (...) les molieron la cabeza, redujeron a polvo su 

cabeza ... (Baudot, 1990: 110). 



Porque no llevaban sus armas para defend-, ya que solo bailaban y 

cantaban. Este episodio hist6rico seria la clave para wmprender el por qud al 

regreso de Cortks a Mkxico-Tenochtitlh encuentra a la poblacion mexica 

levantada en armas. Sin embargo, no lo documents ni oftea una explicaci6n 

del cambio de actitud hacia 10s espailoles, pues antes de su salida'para tratar el 

asunto de Panfilo de Narvhez, eran tratados con hospitalidad en la corte de 

Moctezurna. 

Asimismo, elude detalles que pudieran demeritarlo ante la Corona, porque 

refiere el enfrentarniento sostenido con Narvhez en la costa veracnmna, per0 

no dice nada respecto a la lesion visual que le hicieron al partidario de 

VelBzquez, ni de la desobediencia de las provisiones reales que traia, para 

despojarlo de su cargo de capitan general, como consta en las declaraciones 

e f m d a s  por Bernardino VBzquez de Tapia en el Capitulo Secreto del Juicio 

de Residencia (1526-1530), iniciado contra Cods: 

e luego fie sobre 61 e lo prendib e le quebraron un ojo e le sacaron las 

provisiones que tenia en el seno ... (Martinez, 1991: 32). 

Gods no podia relatar la crueldad ejercida contra un compatriots, pues en 

este caso, su conducta no tendria justificacibn legal alguna. En cambio, presenta 

10s hechos en tal forma, que hace aparecer a Narvbez y su contingente como 

traidores, a1 intentar la toma de posesion de las tierras previamente 

conquistadas en nombre de Carlos V. 

A pesar de 10s olvidos hist6ricos involuntarios o deliberados, en la segunda 

"Carta-Relacion" se hace el retrato de Gods como un militar astuto para 

planear las celadas, diplomitico para congraciarse con propios y extrafios; 

valiente en 10s enfrentamientos Mlicos; y protector de sus capitanes y aliados 

indigenas. Como narrador conoce la manera de impresionar al lector tanto con 



sus hazafias como con las derrotas y se preocupa por obtener la credibilidad de 

lo relatado, a pesar de sus limitaciones como escritor, s e g h  lo manifiesta casi 

a1 final de su segunda cam: 

Yo he escrito a westra majestad, aunque ma1 dicho, la verdad de todo lo 

sueedido en estas partes y aquello que de mas necesidad hay de hacer 

saber a westra alteza; y por otra mia, que va wn  la presente, envio a 

suplicar a westra real excelencia mande enviar una persona de wnfianza 

que haga inquisici6n y pesquisa de todo e informe a westra sacra majestad 

de ello ... (Cortes [1520], 1963: 114). 

Gran osadia la del capith general de la Nueva EspaAa, quien esth 

dispuesto a que se investigue lo relatado, a pesar de que podria verse en serias 

dificultades por las acusaciones que se le podrian imputar de crueldad, 

parcialidad, asesinato, etcktera, a partir de la "pesquisa" solicitada a Carlos V. 



1.3 Tercera relacion: climax de la Conquista de Mkxico Tenochtitliin 

Esta es la mis extensa de las cartas y refiere 10s hechos M t i c o s  que tuvieron 

lugar de octubre de 1520 a1 13 de agosto de 1521. El relato se enfoca a la 

narraci6n de 10s preparatives para la reconquista de Mkxico-Tenochtitlh y su 

asedio por agua y tierm con el apoyo de 10s aliados indigenas, hasta la caida del 

imperio mexica. 

De acuerdo al asunto tratado, se le puede dividir en ires partes. La primera 

versa sobre la cuidadosa preparation de 10s bergantines y las ordenanzas de 

guerra para la organizaci6n de la hueste peninsular e indgena. La segunda 

relata el sitio, toma y destrucci6n de la ciudad de Mexico, concluyendo con la 

captura de Cuauhtkmoc. La tercera expone fas medidas que se toman para la 

reconstrucci6n inicial de Tenochtitlh y las exploraciones emprendidas tras la 

pacificaci6n de 10s aztecas. 

Varia el tratamiento de lo escrito, ya que la primera y tercera parte dan la 

impresibn de constituir una sene de informaciones escuetas sobre lo realizado 

antes y despuks de la Conquista. En cambio, la segunda secci6n resalta por el 

tono kpico de la narration, porque se describen las luchas armadas con todo su 

dramatismo para 10s mexicas. Gods sigue siendo la figura protagonica, aunque 

aparece como personaje secundario Cuauhtkmoc y como figuras ambientales 

10s capitanes hispanos y tlaxcaltecas que destacaron a nivel militar. 

El relato se hace mediante phafos largos de 42 y m8s lineas. Cuando 

Cortes tiene la necesidad de b r  hincapii en su participation, emplea la 

primera persona del singular en la conjugation verbal: "yo torn&' (p. 137), "me 

subi" (p. 144), "yo les habia mandado" (p. 15l), "volvi a entrar" (p. 165), "yo 

vi esto" (p. 177). "yo le prometia" (p. 185), "respondia a ella" (p. 195), "hie 

saber" (p. 200), et&ra. En ocasiones, entrevera la primera persona del 



singular y el plural para diferenciar las decisiones que toma de las acciones 

grupales: 

a cabo de 10s seis dias acorde de me volver a Tesuico para dar prisa en 

ligar y acabar 10s bergantines (...) y el dia que partimos, venimos a dormir 

a la ciudad de Goatit an... (Con& [1522], 1963: 135). 

A la vez, el cambio en la primera persona del singular al plural, le sirve 

para situarse en diferentes planos narratives. En general, usa el singular al 

narrar como personaje principal y el plural se utiliza para relatar como testigo 

de 10s hechos: 

les ganC una vuelta de el, y pusimonos en una altura que casi igualaba con 

lo alto de donde ellos peleaban, lo cual parecia que era cosa imposible 

poderles ganar, a lo menos sin infinito peligro ... (Cones [1522], 1963: 

141). 

Tambien, recurre a la primera persona del plural cuando refiere lo 

realizado por 10s peninsulares y 10s aliados, desde el punto de vista 

omnisciente: 

siempre 10s espailoles y nuestros amigos andaban peleando y 

escaramuzando con 10s de la ciudad y echindoles celadas, e n q u e  

muriaon muchos de ellos (Con& [1522], 1963. 161). 

Por lo c o m b  en la tercera relaci6n no se precisa la fecha en que tuvierdn 

lugar 10s acontecimientos, pero si aparece una referencia temporal por medio de 

la alusi6n a una celebraci6n religiosa y mediante adverbios y frases adverbiales 

de tiempo. DenGq del primer caso pudimos encontrar: "dos dias despuks de 



Navidad" (p. 118). "que fbk dia de San Juan Evaogelista" (p. 119), "El Wad0 

Santo" (p. 138), "El segundo dia de Pascua" (p. .150), "que fib5 dia del ap6stol 

Santiago" (p. 181) y concluye la guerra "el dia de San Hipblito, que fueron 13 

de agosto de 1521 aAosyp. 189). Como se puede apreciar, s61o se cita la fecha 

exacta, cuando el hecho hist6rico era significative para Cortes. 

En cuanto a 10s adverbios y frases adverbides con un significado temporal, 

tenemos que Cortis emplea a pattir de la segunda relaci6n y en &ta: "Pasados 

algunos pocos dias" (p. 68), "Y luego que fb6 de dia" (p. 92), "Y este dia" (p. 

93), "Y aquella noche a medianoche" (p. 9 9 ,  "Y alli estuve aquel dia (p. 99), 

''Y otro dia" (pp. 100, 107.120), "El dia siguiente" @p. 101, 127), "En este 

tiempo" (p. 109), "Este dia" (p. 123). "Despub de haber estado" (pp. 123, 125), 

"Otro dia siguiente" (pp. 126, 134, 149, 162, 165, 177, 181, 184), "Y otro dia 

de mailana" (p. 128), "DespUes" (pp. 129,132,134,149), "Este mismo dia", (pp. 

131,15l), "Otro diademailana" (pp. 151, 175, 181, 185, 186), "Y umnoche, a 

medianoche" @. 152), 'Wo  dia, en amaneciendo" (p. 155), "Otro &a" (pp. 

156, 167,182,185,210), "Dende a dos dW (pp. 160, 172, 173), "Otro dia por la 

maaana" (pp. 161, 178, 180), "Como dos o tres &as" (p. 164), "En todo este 

tiempo" (p. la), "En estos dias pasados" (p.165), "Pasado esto" (p. 167), "En 

tanto que" (p. 176), "Entre tanto que" @. 177), "Otro dia despues" (p. 183), "Y 

aquella tarde" (p. 187) y "Antes de ahora" (p. 194). Todas las fonnas de 

ubicaci6n temporal estan escritas al inicio del p h d o .  

Cortes maneja con acierto las locuciones adverbiales para matizar la 

sucesi6n de 10s hechos. Por ejemplo, cuando la acci6n tmscurre en varios dias 

prefiere usar "Pasado esto" y "Despues". En cambio, d narrar las batallas en la 

ciudad de Mexico, utiliza "Otro dia" con sus variants, lo cual imprime al texto 

la sensaci6n de rapidez. Desde nuestro punto de vista, la forma de expresar la 



temporalidad funciona como un recurso literario para dar una idea del ritmo con 

que se desmollan 10s acontecimientos. 

Otra forma empleada para dotar a la relaci6n de una secuencia cronol6gica 

y ubicar a1 lector en las circunstancias, seria la referencia a sucesos vividos 

durante el period0 que comprende la segunda y tercera carta: "Pasados algunos 

pocos dim despuks de la prisi6n de d e i n "  (p. 68), "El dia que el dicho 

clkrigo se partic (p. 84). y "Dos dias despuk de preso el dicho Nawtiez" (p. 

89). Una m k  es la anotaci6n de las fechas: "gastk de 8 noviembre de 1519, 

hiasta la fecha entrante el mes de mayo de este aflo presente [I5201 ..." (p. 80), 

"mediado el mes de diciembre del dicho aflo [1520], me parti de la Villa de 

Segura la Frontera" (p. 117), "El viernes siguiente, que heron 5 de abril del 

dicho aflo 521" @. 139) y "a 4 de m a m  de este mismo aflo [1522]" (p. 198). 

aunque la mayoria de las veces omite el aflo. 

Las conversaciones con 10s indigenas se documentan al igual que en la 

segunda carta conforme a la lengua del espafIol. Sin embargo, ahora hace 

Masis en que varias veces hizo el requerimiento de paz a 10s mexicas para 

evitar el desgaste de 10s soldados y la destruccibn de Tenochtitlhn, como se 

aprecia en seguida: 

Yo buscaba sicmpn, muy podemso Seaor, todas iss manuns y f o m s  que 

podia para a m  a nuestra amistad a estos de Temixtitan: lo uno, porque 
- ~ ~ - 

no die& msa a que ficesen deshuidos; y lo otro, por dcscansar & 10s 

trabajos de todas las penus pasadas ... Y dondcquiera que podk haber 

dg$o de la'ciudad, se Ie tomaba a enviar, para 10s amonestar y requeri~ 

que se diesen m paz ... (CortCs [ISZZ], 1963: 138). 

Co& no especifica el contenido del requerimiento, pero kste "era 

expresi6n de una politica deliberada, definida por el Consejo de Indias a fin de 



sentar la conquista sobre una base jurldica, no ya hiqbca sin0 'catblica' es 

decir, universal" (Madanaga, 1973: 157). Se supone que 10s conquistadores 

conocian el documento atribuido al licenciado Palacios Rubio (W, 1992: 75). 

Mariano Pi&-Salas menciona que el "requerimiento" era una "especie & 

Tratado de Teologia a1 aire libre, que cada conquistador esta obligado a leer 

ante sus posibles contendores indigenas, antes de qw suenen las trompetas, se 

enciendan las culebrinas y desboquen los caballos" (Picbn-Salas, 1994: 43) Es 

decir, antes de iniciar la g u m  se hablaba a 10s indios acerca de 10s orlgenes 

del hombre, de la pasi6n de Cristo y la instituci6n del Papado, ast como de la 

donaci6n que Alejandro VI him a los Reyes Cat6liws del Nuevo Mundo, 

mediante la bula Inter catera del4 de mayo de 1493 (Martinez, 1993: 90), la 

cual legalizaba la toma de posesi6n de las islas y mna continental americana 

para la evangeluac16n, entihdase catolizaci6n de 10s amerindios. 

La importancia de lo referido radica en que art&, se sentta con la 

autoridad y el apoyo legal suficiente para someter a 10s aborigenes a nombre de 

Dios y del sucesor de 10s Reyes Cat6liws. En cierta forma, el "requerimiento" 

lo autorizaba a ejeroer la fuena en caso & que los indigenas opusieran 

resistencia o se negaran a la sujeci6n hispans, pws en su parte final aparece: 

SI m lo hiciereia o cm d o  diici6n maliciomente pusiaeiq d w o s  

que con la ayuda & Dios yo emad podcnrJameme coma todos vosotros 

y vos hart gum todas pmcs y maneras quc yo pudiae (F'ic6n-Salas. 

1994 44) 

Demnocemos si C u r 6  segufa al pie de la letm el requerimiento, pero no 

dudarnos en pensar que cmocia su wntenido, usandolo como base para 

acometer a 10s mexicas basta que se diem por vencih,  ya que habta sido el 

b ico  pueblo que se M i a  opuesto tenazmente a la sumisi6n y wnversi6n 



religiosa. Al menos esa es la impresi6n que se nos queda con la lectura de la 

segunda y tercera carta, donde consta que Moctezuma emplea todos 10s medios 

a su alcance para evitar la llegada de los espafloles a Mhico-Tenochtith y 

Cuitlihuac levanta en armas a sus guerreros para que expulsen a 10s extranjeros 

de su temtorio, siendo Cuauhthoc el enwgado de dirigir 10s combates m& 

aguemdos contra los hispanos en la ultima fase de la Conquista. 

Corth ha querido &jar un testimonio lo mhs completo posible de las 

circunstancias en que se dio el avasallamiento de la cultura mexica y sus 

aliados. Po; eso, describe las Mcacteristicas de las poblaciones partidarias del 

Imperio Tenochca, seealando d6nde se localizaban y c6mo se situaban sus 

defensas en las calles, bosques o canales, tarnbih indica quk proteccibn natural 

tenlan 10s pueblos, como consta en las lineas siguientes: 

llegut a la vista de de pueblo muy fume, que se llama Coadnabaced, y 

dentm de d habia much gente de g u m  y era tan fume el pueblo 

cercado de tamos cerros y barmcas, que algunas habia de d i a  estados de 

hondura, y no podia entrar ninguna gente de caballo ... (CorteS (15221, 

1%3: 142). 

k1 escudrifla cada pueblo, poblaci6n o sefiorio con la mirada fria del 

militar, que no descimarh hasta ver consumada la conquista del pueblo que 

preferia m o ~ ,  antes que deponer sus armas ante el invasor7 segim con* en el 

m e n t o  que aparece a continuaci6n: 

De k una parte y de la atrs de la calk, habia intimiton de ellos peleando, 

con mucho c o d n  dede la# azoteas, y como se llegaron wpia de 

ballntnos y escopetems y tidbamos con dos tiros por la calle adelante, 

hnchnodes mucho daao (CortCs [I5223 1963 158) 



Reconoce la valentia del adversario y consigna 10s enfrentamientos bblicos 

con cierta objetividad, pues 10s relatos contenidos en la tercera relacion no 

difieren, en lo esencial, de las nanaciones efectuadas por 10s vencidos. Por 

ejemplo, la captura y sacrificio de 10s espaiioles en Tlatelolco aparece 

documentada tanto en su "Carta-Relacion", como en el C6dice Florentino, 

Libro XII, capitulo XXXV: 

En este desbarato mataron 10s wntrarios treinta y cinw o cuarenta 

espailoles, y m b  de mil indios nuestros migos (...) todos 10s espailoles 

vivos y muenos que tomaron 10s llevaron a Tlatelulw, que es el mercado, 

yen unas tortes altas que alli estaban, desnudos 10s sacrificaron y abrieron 

por 10s pechos, y les sacaron 10s corazones para obecer a 10s idolos ... 

(Cortes[is22], 1963: 171). 

Los informantes de fray Bernardino de SahaM, narran el suceso de la 

forma siguiente: 

Prendieron a numerosos tlaxcaltecas a gente de Acoha, de Chalw, de 

Xochimilw, etc. Hicieron abundantes prisioneros mataron a muchos. 

R e c h o n  al agua a 10s espailoles y a todos 10s homb res... (Baudot, 

1990: 157). 

Y una vez que heron inmolados, entonces las cabezas de 10s espailoles 

heron colocadss en varas (...) Habian capturado a cincuenta y tres 

espailoles y cuatro caballos ... (Baud* 1990: 159). 

A pesar de la diferencia numkrica y de la disimilitud a1 describir, ambos 

textos narran fundamentalmente lo mismo. A1 parecer, Cortes ernpieza a 

olvidarse de la bhsqueda de un reconocimiento personal, para info- sobre lo 

sucedido con cierta imparcialidad, ya que no omite la narmcibn de hechos 



desfavorables tanto para 10s espailoles, como para 10s mexicas puesto que relata 

10s sufrimientos que padecieron en un pasaje de su relacibn: 

no tenian en toda la tierra quien 10s pudiese socorrer, ni tenian de d6nde 

haber maiz, N carne, N h t a ,  ni agua ni otra cosa de mantenimiento ... 

(Cort6s [1522], 1963: 176). 

El cerco por agua y tierra, la destruccibn de las viviendas y la adhesibn de 

10s pueblos comarcanos a la ciudad de Mkxico empezaba a dar sus fmtos, pues 

la poblaci6n mexica se enwntraba sin apoyo ni forma de wnseguir alimentos 

para subsistir en la guerra. Por eso, tenian que dimentame con raices y beber 

agua salada, como se puede wnstatar tanto en la tercera "Carta-Relacibn", 

como en el Cddice Florenfino, Libro XII, capitulo XXXV: 

Y todas las humildes gentes del pueblo sufiieron mucho, hlvieron mucha 

hambre. Muchos murieron de hambre. Ya nadie bebia buena agua, agua 

limpia. No bebian IIIAS que agua salitrosa, por lo que numerosas personas 

murieron (...). Y se lo wmieron todo: la lagartija, la golondrina. La paja de 

maiz y la grama del natr6n. Y masticaron la madera colorada del 

tzompantli ... paudot, 1990: 160-161). 

- 
La disimilitud entre las dos versiones resulta minima, ya que s610 difieren 

en lo detallado de la descripci6n. Tampoco encontramos diferencias 

significativas en el relato del ambiente dramdtiw que vidan 10s ciudadanos de 

Tenochtitlh, pues tanto el relato de Cortks, como el de 10s sobrevlvientes 

indigenas coinciden en que casi a1 finalizar la Conquista, las calles se 

encontraban cubiertas con 10s cadiiveres en proceso de putrefaccibn de 10s 

caidos en combate. 



por aquellas calles en que estabq hallfhmos 10s momones de 10s 

muertos, que no habia persona que en otra cosa pudiese poner 10s pies ... 
(Cortes [1522], 1963: 188). 

En el Cddice Florentine, Libro XII, capitulo XL, se menciona que 10s 

espailoles: 

[ban ataviados para la guerra, con sus corpiaos de metal, sus caxos de 

metal, per0 ya no llevaban sus espadas de metal ni sus escudos. 

Solamente, todos cubrian su nark con lienzos blaneos y muy finos; sentian 

nhseas a causa de 10s muerbs que ya olian mat, que ya apestab an... 

(Baudot, 1990: 179-180). 

El relato indigena resulta m8s descriptive que el cortesiano, per0 en el 

fondo el asunto es el mismo. Cort6s sigue manejando la relacion escueta de lo 

sucedido, per0 su tratamiento se humaniza al exribir sobre la situaci6n 

existential en que se encontraban sus enemigos antes de la cai& final de 

Tenochtith: 

hallamos las calles por don& ibamos Uenas de mujeres y niaos y otra 

gente miserable, que se morian de hambre, y salian traspasados y flaws 

que era la mayor hstima del mundo de 10s ver... (Cortbs [1522], 1963: 

183). 

MBs adelante, refleja la emoci6n que siente a1 oir "la grita y lloro de 10s 

nieos y mujeres, que no habia persona a quien no quebrantase el corazon" 

(Cort6s [1522], 1963: 187). En ese momento, C o d s  ha dejado de lado la 

narmcibn fria y calculada de sus acciones ofensivas y defensivas, para 

mostramos a1 hombre que se conmueve con el dolor ajeno. Sin embargo, vuelve 



a la relacion escueta, carente de detalles para referirnos el momento en que 

Cuauht6moc se encuentra ante su presencia: 

y dijome en su lengua que ya el habia hecho todo lo que de su parte era 

obligado para defenderse a si y a 10s myos hasta venir en aquel estado, 

que ahora hiciese de CI lo que yo quisiese; y puso la mano en un puilal que 

yo tenia, diciendome que le diese de pufialadas y le matase ... (Cones 

[ISZZ], 1963: 189). 

A pesar de que lo expresado por el ultimo soberano azteca se encuentre 

adaptado a1 castellano y tamizado por Cortes, se puede inferir que el desenlace 

de la Conquista estaba siendo dramatico, pues Cuauhtkmoc prefiere morir a 

vivir desho~ado bajo el yugo de la Corona. Suponemos que era inadmisible 

para el monarca mexica asurnir el papel de vasallo, cuando era el representante 

del Imperio mhs importante del Altiplano, cuyo poder se extendia hash la zona 

del sureste donde existian guamiciones militares nahuas. 

No encontramos indicio alguno sobre las palabras de Cuauhtemoc en el 

Cddice Florenlino, Libro XII, ya que solo se relata la captura del monarca y lo 

que Cort6s hizo cuando estaba frente a 61: 

Y despues de que lo colocaron fiente a el, enseguida, entonces, 61 lo miro, 

el mismo se p~sen t6  a 61, despues~el aliso 10s cabellos de Cuauhtemoc ... 

(Baudot, 1990: 177). 

Tampoco en 10s Anales histdricos de Tlatelolco (1528)  aparece alguna 

referencia a la conversacibn que pudieran haber sostenido el capittin hispano y 

Cuauhtemoc, pues solo se mot6 la fecha en que se consuma la Conquista: 



Fue en el ail0 Tres-Casa cuando h e  aniquilada la ciuda d... (Baudot, 1990: 

203) 

En el Cr5dice Aubin (1576) se registra el suceso con mayor brevedad y no 

se hace alusion ni a la captura del emperador mexicano ni a las circunstancias 

hist6ricas del momento, ya que hicamente se menciona el d o  "Tres-Casa- 

1521", sefialiindose que "entonces, ahi, fue vencida la naci6n mexicana, la 

naci6n tenochca, cuando 10s espafioles entraron del todo" (Baudot, 1990: 214). 

Con base en lo anterior, se concluye que 10s textos de 10s informantes 

indigenas soslayaron la entrevista realizada entre Cortks y Cuauhtkmoc, pero 

pudo haberse llevado a1 cabo, pues Bernal Diaz del Castillo en su Historia 

verduderu de la Conquistu de Nuevu Espuiia (1632), relata de forma similar a 

Cortks, lo acontecido: 

y entonces Guatemuz dijo a Cortks: "SeiLor Malinche: ya he hecho lo que 

soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos y no puedo &, y pues 

vengo por hem y preso ante tu persona y poder, toma ese puilal que 

tienes en la cima y mitame luego w n  kl ..." @iaz del Castillo [1632], 

1974: 368). 

Podemos dudar de la version hispana de ese hecho, pero no de la 

trascendencia que two para el pueblo mexica, quienes "se tenian por 

invencibles, el pueblo del sol, el miis poderoso de la Amkrica Media, tuvo que 

aceptar su derrota" (Leon Portilla. 1980: 22), viviendo sus consecuencias por 

tres siglos, basta la consumaci6n de la Independencia en 1821. 

Hasta la captura de Cuauhtkmoc, la relaci6n parece el informe militar det 

capitsn general de la hueste hispana, quien describe lugares y batallas, cita 

nombres de aliados y enemigos, da c f i t o  a sus capitanes mAs importantes 



como Pedro de Alvarado, Cristbbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Andres de 

Tapia, reconociendo la ayuda brindada por algunos espaiioles que lo salvaron 

de morir en alghn paso peligroso por 10s canales de la ciudad de Mexico. 

Despuks, Cortks narra las medidas que toma para iniciar la organizacibn del 

poblamiento y reconstmccibn del lugar: 

yo reparti 10s solares a 10s que se asentaron por vecinos, e hizose 

nombramiento de alcaldes y regidores en nombre de vuestra majestad ... 

(con& [ISZZ], 1963: 193). 

En la hltima parte de la tercera "Carla-Relacibn", se mencionan las 

expediciones que ha organizado con el prop6sito de ailadir otras regiones a la 

Corona. A Gonzalo de Sandoval le encomienda la conquista de Tafactetelco, 

Tuxfepeque, Guafwcco y Aulrcaba (zona veracruzana y oaxaquefla); a Pedro de 

Alvarado lo envla a Tatutepeque. Tambien informa que el monarca de la 

provincia de Michoach se ofrece como vasallo y reitera su inter& en la 

exploracibn de la Mar del Sur. 

Desde nuestro punto de vista, la tercera carta seria la mhs Importante a 

Nvel histbrico, IingUistico, cultural y geogrhfiw, por: 1) el testimo~o hispano 

de la Conquista de nuestro pais; 2) la imagen proyectada de la actitud del 

pueblo mexica y de sus cmeles adversarios; 3) la descripcibn topogrhfica de 10s 

pueblos y recursos naturales; 4) la escritik de una gran canlidad de 

antrop6nimos y top6nimos, principalmente, de origen nahua, a pesar de que 

Cortks reconoce su limitacibn para la transliteracibn correcta de 10s voces 

amerindias, pues desde la segunda relacibn expresa: 

Y asi mismo suplico a vuesua alteza me mande perdonar si todo lo 

necesario no contare, el &o y c6mo muy cierto, y si no acertare 



algunos nornbres, asi de ciudades y villas wmo de seiiorios en ellas. 

(Co1t6s [1519], 1963: 33). 

La tercera carta represent6 para Cot%%., un medio de adquirir la fama que 

persegufa a1 sojuzgar al Imperio precortesiano mhs importante de Mesoamerica, 

pero tambien un docurnento que s e ~ r i a  como base para que pasara a formar 

parte de la "leyenda negra" de la Conquista, porque habia retatado la crueldad 

del asedio a Mexico-Tenochtitlb, sin omitir referencias de la conducta de 10s 

hispanos y de 10s tlaxcaltecas, quienes se ensaaaban con sus enemigos, 

despojhdolos de sus bienes y comiendo la came de sus victimas. 

En conclusi6~1, en esta relacion surge la figura del Conquistador de Mexico 

con todo su poder, frialdad, astucia y sed de gloria, pero tambien el hombre que 

d m t e  las contiendas no duda en proteger a sus compafieros y se conmueve 

ante la destruction de la ciudad que admiraba y terminam amando, hasta el 

grado de disponer en su testamento: 

llevar mis huesos a la Nueva Espafta, lo 4 yo le encargo y mando [a mi 

sucesor] que asi se haga demo de diez aaos, y antes si fuese posible, y 

que 10s lleven a mi villa de C o y h  y alli les den tierra en el rnonasterio 

de monjas que mando hacer y edificar ... (Mdneq 1993: 756). 

No cabe duda de que Gods termin6 arraighdose en la tierra conquistada 

y quiA hubiese pasado sus dtimos aAos gozando de una vida tranquila en su 

casa de Coyoach, si no fuese i h  de intrigas y calumnias, ni se le despojara 

de sus bienes N se le suspendiera del cargo de gobemador por el Juicio de 

Residencia, que se inicia en su contra en 1526. Tambib hubiera disfmtado de 

cierta fortuna si no se empeiIara en explorar la Mar del Sur a su costa. Estos 



Posee una extensi6n menor que las anteriores y refiere lo ocunido en un 

periodo de dos ailos y cinco meses, de mediados de mayo de 1522 al 15 de 

octubre de 1524. En ella se desarrollan tres asuntos principales: 1) las acciones 

militares de penetraci6n por territorio mexicano, 2) los informes acerca de la 

organizaci6n y la edificaci6n de la nueva ciudad de Mkxico y 3) la interferencia 

de Francisco de Garay y 10s intentos de Diego Veltiquez para apropiarse de lo 

conquistado. 

Cortks redacts sus relaciones bajo la 6ptica del gobemante que planea la 

expansi6n de la wnquista por regiones del Pacifico, el Golfo de Mexico, el 

noreste y sureste del territorio national, dictando imtwcciones para 10s 

capitanes que i rh  en seis direcciones diferentes: 

hacii pgrmco, a1 noreste; hacia ~oa&aalcos, al este, en la costa del 
< 

Gdlfo; hacia Tutulepec y ~ehuamep& y hrego Soeon- y Guatemala, d 
sureste; hacia la costa gunrrrrrwe al $ur, hacia ZacatuQ a1 larroeae; y 

hacia Colima, Michoah y el sur de Jalisco, al aste... (Martinq 1993: 

348). .. 

Ahora, Cortes deja de ser la figrw prownica en la acci6n ofensiva, 

siendo 10s capitanes: G o d o  de Sapdoval, Pedro de Alvarado y Crist6bal de 

Olid, quienes ejecutm sus ordenanzas. El primem se encarga de pacificar la 

zona de Huatwco y Twtepec, termina de someter a las poblaciones de 

Coat7acoalcos, donde fuera antes Diego de Ordaz, y wnsigue la sujeci6n de 

Centla, Chinantla'y Tabasco. Tambidti, se le encomienda a Sandoval "el 

quehie-ito de 10s lielicosos 'indios de la agreste ZOM de Impilcingo 

[Yopilcingo], tierra de los indios yopes, situads en la Costa Chica de Gu&remW 



(Martinez, 1993: 356). Asimismo queda bajo su responsabilidad la wnquista 

del seflorio de Colima. 

Pedro de Alvarado somete a la regi6n sur de Oaxaca, sojuzga a1 Soconusco 

y Chiapa, adenbhdose en la regi6n mayaquiche de Guatemala, hasta llegar a 

Acajutla peaneciente a El Salvador. Al p e e r ,  Coztks wntiniaa protegiendo a 

Alvarado, pues en su cuarta relaci6n infonna el avance por el sureste de Mkxico 

y parte de Centroamkrica, per0 omite detalles sobre la crueldad que el capitdn 

ejerciera con 10s habitantes, wmo wnsta en El reverso de la Conquisfa de 

Miguel Le6n-Portilia: 

Alvarado, d m  ys de la dudad, him prisioneros a 10s s e h m ,  10s mando 
, . 

quemar y p w  fuego s la capital quiche ... (LehPortilla, 1980: 67). 

Crist6bal de Olid avanza por Michoadn y se le envia a explorar el golfo 

de las H~bueras (Honduras), pues Cortes tiene la inquietud de hallar un estrecho 

que camunique al Pacifiw wn el AtlBntico. Para informar a1 monarca espafiol, 

Co& pi& a sus capitanes que le manden relaciones ddladas  de lo 

acontecido en las exwciones para la wnquista y poblamiento de nuevas 

provincias. Esto influye para que lo sucedido sea narrado desde el punto de 

narrador testigo o namdor omnisciente, como se ilustra a continuaci6n: 

Asl llcgaron hasta el dicho rio, y a 6atm leguaa d e G  boca de el, iusbale 

a la mar, porqus m8s cew no se MI6 asicnto, se pobl6 y M 6  una 

villa.. (ConCs [I5241 1963.203). 

Cortes sigue empleando la primera pemona del singular para destacar las 

decisiones que toma y las acciones donde i n t e ~ e n e  como personaje 

protag6n1co, lo cual se puede verificar en 10s ejemplos siguientes: 70 envie" 



(p. 2031, "me parti" @. 209), "yo le recibi" (p. 22 I), "me pareci6" (p. 230). "Yo 

estoy" (p 234) y "he hecho saber" @. 240). La tercera persona del p l d  se 

utlliza para mencionar lo realizado por otras pemnas: "desbarataron Y 

echaron" (p. 204), "10s tomaron", "mataron" (p. 2 1 I), "iban huy& @. 2 19, 

"se metieron" (p. 221), "quemhdoles" @. 227), "son Uegados" (p. 235) Y 

"resided' (p. 241). 

El relato tiene intermpciones en la secuencia cronolbgica, ya sea por 

alusiones a situaciones ajenas al momento presente o por la incorporacibn de 

explicaciones relacioIladas con eventos pasados, pero que guardan al& 

vinculo con la narracib actual. Por ejemplo, se recuerda la comisibn dada a 

Ehego de Ordaz para que vaya a la provincia de ~ c u o l c o  en la de 

Moctezuina, mientras se refiere lo ordenado a Gonzalo de Sandoval (p. 202). 

Otra regresi6n tempoml, la encontramos en la evocacibn del hallazgo de varios 

restos de 10s espaEoles que acompaAaban a Francisco de Garay, cuando esth 

comentando la necesidad que se time de la pacificaci6n del Phuco, para evitar 

la muerte de 10s peninsulares @. 2 12). 

Los saltos en el tiempo podrian wnfundir al lector, pero Cor& ba tenido 

el cuidado de precisar que lo escrito comsponde a un hecho preterite, 

motando: "En 10s capftulos antes de este" (p. 212) y "En 10s capitdos pasados" 

(pp. 224,233) 

En cuanto a la temporalizacibn de la c u m  relaci6q se siguen empleando 

adverbios y frases adverbides para dotarla de una secuencia: "Luego" (p. 202), 

"En este tiempo" @. 205), "Luego wmo" @. 205), "Otro dia" @. 210), "Otro 

dia siguiente" (p. 21 1). "DespuW (pp. 206, 214, 229, 232). "Luego que" (p. 

216), "En lo pasadon (p. 221), "Hasta ahora" @. 227) y "Ahora de nuevo" (p. 

229). La linica excepci6n hallada en el rnanejo temporal del relato, la tenemos 



en "se partieron del puerto de San Juan de Chalchiqueca, a once dIas del mes de 

enero de 1524 ailos" (p. 225), donde se indica la fecha con precisibn. 

Como en las relaciones p d e n t e s , .  .Cork& continh hlizando la 

descripci6n escueta como recurso literario bkiico, para dar una idea de las 

caracteristicas &ICBS del lugar y de sus habitantes. Pero ahora, entrevera 

largos phdos explicativos para informar de sus acciones hacia Francisco de 

M y ,  deskwando ante el Rey, que siempre lo tratb bien y apoy6 a su 

wntingente militar, pues en unas l i m  de su cuarta relaci6n menciona que a 

Gonzalo Dovalle, capithn de Gamy, se le dijo que: 

la imenci6n del gobemador [ C o d ]  y-sus capitanes no era ni habia sido . 
de 10s ofendw ni bacer daao aiguno; antes habia mamlado que 10s 

favoreciesen y proveyesen de todo lo que twiesen necesidad ... (Con& 

[1524], 1963: 216). 

El Capitan General de la Nueva Espafta sabia de antemano, que Garay se 

habia puesto de acuerdo con Diego ColQ y Diego Velbzquez para despojarlo 

de la gobernaci6n y capitania (Cores [1524], 1963: 209). Sin embargo, reitera 

en el transcurso de la carta que su relacibn h e  amistosa con Garay, a tal grado, 

que hablan concertado el matrimonio de sus hijos. Este enlace matrimonial 

nunca se lleva a1 cabo. Garay muere a causa de la tristeza que le p r o v d  la 

ndticia.de Iamuerte de i k i  de sus-hijos por G-regi6n del-Phu& (Grtks 

[1524], 1963: 222). 

En si, la cuarta carta presenta profusas explicaciones y comentarios sobre 

las medidas que toma Diego Vekquez, respaldado por Juan de Fonseca 

obispo de Burg&, para quitarfe a Cort6s el poder y la posesi6n del territorio 

mexicaw que habia &nquistado en iombre &I emperador Carlos V. Por 

ejernplo, el obispo de Burgos habh entregado cartas firmadas en blanco a Juan 



Bono para dinelas a las personas que sirvieran a Crish5bal de Tapia, en lugar 

de a Cods  (Cods [1524], 1963: 207). Otra muestra de las intrigas planeadas 

en su contra, la ienemos en la Llegada de un navio donde viajan partidanos de 

Velhzquez, siendo informado Cork%, que un criado de Fonseca traia el 

nombramiento de "factor de YucaW (Cortks [1524], 1963: 215). 

Qwd, los enemigos de Cortks hubieran logrado su prop6sit0, si no llegara 

el reconocimiento oficial que lo nombraba Gobemador, Capitib General y 

Justicia Mayor de la Nueva Espafia. Sus panentes Francisco de las Casas y 

Rodrigo de Paz le trajeron la Real Cauls, fmada en Valladolid el 15 de 

octubre de 1522, "en que el rey reconocia ampliamente sus hazaass" (MarHnez, 

1993: 371). Ademis, traian un docurnento con las instrucciones dadas a Cortks 

sobre el tratamiento de 10s indigenas, cuestiones de gobiemo y de hacienda 

(Martinez, 1993: 381). 

No sabemos las razones que two Cortes para no mencionar la obtencion 

de las mercedes reales en su cuarta relaci6n. En cambio, tenemos conocimiento 

de que en ksta solicita que el rey premie la tealtad de 10s espa6oles que le han 

se~ido,  como se muestra a continuaci6n: 

En especial suplico a vuest~i dtwa muy humildemente les mande &cribi, 

tenikndoles en s e ~ c i o  10s trabajos que en su s e ~ & o  ban puesto, y 

o6ecikndoles por ello mercedes ... (Conk (15241, 1963: 208). 

a r t &  ha dejado de buscar la fama hicamente para si, pues desea que los 

hombres de su huesie recibaa una recompensa por arriesgar su vida y fortuna en 

la empresa de conquista y pacificaci6n de nuestro pais. El Capitan General deja 

de escribir su cuarta relacibn bajo la mirada del militar, que informaba a1 

Emperador con cierta objetividad aciertos y derrotas, porque ahora es un 



gobemante con la misi6n de relatar sus disposiciones para la organkicion, 

recoastrucci6n y poblarniento de la Nueva Espaiia. 

Desde nuestro punto de vista, 10s phafos dedicados a la exposicion de sus 

medidas de gobiemo, nos penniten descubrir otra faceta de Cortb: la del 

adrninistrador que se preocupa pot el desanollo del tenitorio que ha quedado 

bajo su responsabilidad. Y no &lo se interesa por el bienestar de 10s espiloles 

al asignarles "solares" para vivir con sus familias, sino pot el de 10s indigenas, 

ya que les da "libertades y exenciones" (Cortb [1524],1%3: 229), para que se 

establezcan en la antigua ciudad de Mexico-Tenochtitlan. 

Otorga permiso para que 10s naturales ejerzan el oficio de carpintero, 

albailil, canter0 o platero, con lo cual vivirian de un ingreso propio. TambiBn, 

permite que se dediquen a la pesca, el wmercio y la agricultura, pues en un 

psrrafo de la cuarta relaci6n menciona: 

hay ya rnuchos de ellos que tienen sus h u m  y siembran en ella toda la 

h o r t d i  de Espaila de quc acA se ha podido haber simiente ... (Con& 
[1524], 1963: 230). 

El gobiemo no se concentraba en la figura de CortBs, porque nombra 

alcaldes y regidores hispanos en las poblaciones reci6n fundadas. Ademb, 

restituye a1 Ciguacon~l que conocia del tiempo de Moctezuma, en su cargo de 

lugiuteniente y leencomienda lapromoci6n eiitre 10s mexi& del poblaniiento 

de la ciudad de Mexico. Asimismo, asigua cargos de gobemacih a algunos 

sefiores principales; preocuphdose por daries tierras para su manutenci6n. 

Un poco antes de finalizar la cuarta relaci6n, recuerda a1 monarca que le 

habia solicitado el traslado de "personas religiosas de buena vida y ejemplo" 

(Gods [1524], 1963: 238), para que ayudaran en la wnversi6n de 10s 



indigenas. Sugiere que Sean personas dedicadas a la propagacion de la fe y no 

prelados de alta jerarquia, porque: 

Habiendo obispos y o m s  prelados no dejarian de seguir la wshunbre que, 

por nuestms pecados hoy tienen, en disponer de 10s bienes de Iglesia, que 

es gastarlos en pompas y en dros vicios ... (Con& [1524], 1963: 238). 

Coltds asume una posici6n critica hacia 10s representantes del catolicismo, 

que destinan el diezmo y 10s bienes de la Iglesia, a la obtenci6n de lujos y 

placeres mundanos de indole personal. En consecuencia, le recomienda a 

Carlos V, que tenga cuidado a1 enviar clkrigos destinados a la evangelizacion y 

propagacion de la fe. Solicita a1 rey, que interceda ante el Papa, para que 

otorgue autoridad a 10s religiosos de la orden de San Francisco y Santo 

Domingo, con el prop6sito de que puedan suplir a 10s obispos en sus funciones 

de aplicar sacramentos, bendecir iglesias, organizar congregaciones religiosas 

etc6tera. 

Para evitar la destruction y el saqueo de la poblaci6n, Cortks ha redactado 

unas ordenanzas de gobiemo para 10s habitantes de la Nueva EspaAa, las cuales 

heron enviadas a1 Emperador, para que las analivlra y dictaminase cuiiles 

debian llevarse a1 cabo. No aparece su contenido en la c u m  relacion, pero 

hemos hecho una selmi6n de ellas, para ilustrar el cuidado que Cortes ponia 

en aspectos econ6micos, religiosos y sociales de su gobiemo: 

item: que habiendo otras plantas de grboles de Espaila, o trigo o cebada o 

otms cualesquier legumbres, asi mismo Sean obligados a 10s plantar e 

sembrar en 10s pueblos de 10s indios que hlvieren, so las penas 

susodichas ... (Martinez, 1990: 279). 

item: porque todos 10s naturales de estas partes participen de la palabra de 

Dios y el sonido della mejor con todos se comunique, mando que 



cualquier persona que tuviere indios de repartimiento (...) tenga en el 

pueblo dellos un clerigo o otro religioso para que 10s instmya en las wsas 

de Nuestra Santa Fe Catolica, e les prohiba sus ritos e cerimonias antiguas, 

e administre 10s sacramentos de la iglesia ... (Martinez, 1990: 280). 

item: porque mas se manifieste la voluntad que 10s pobladores destas 

partes tienen de residir e permanecer en ellas, mando que todas las 

personas que tuviesen indios e hesen casados en Castilla e otras partes, 

traigan a sus mujeres dentro de una ar70 e medio (...) so pena de perder 10s 

indios e todo lo con ellos adquirido ... (Martinez, 1990: 281). 

Estas ordenanzas fueron dadas a conocer publicamente a 10s habitantes de 

la Nueva Espafla. En sintesis, la cuarta "Carta-Relacion" de Cortes, nos permite 

valorar su conducta como funcionario de la Corona. Nosotros no podemos 

dudar de su dedicacion a la difusion de la fe catolica ni de su interes en el 

desarrollo del territorio conquistado, aunque en el Juicio de Residencia 

efectuado en su contra se le acuse de incumplimiento de sus deberes como 

gobemador y justicia de nuestro territorio. 

Se puede suponer que escribio la carta seleccionando la informacion para 

destacar el cumplimiento cabal de sus funciones administrativas, pues omite 

mencionar la llegada, estancia y muerte de su primera esposa Catalina Xuhrez, 

quien falleciera el lo de noviembre de 1522, en Coyoach. Su olvido nos parece 

comprensible porque Cortes en ninguna de sus relaciones aborda asuntos de su 
- - - - 

vida privada. 



1.5 Quinta "Carta-Relacibn": el principio del ocaso 

Para nosotros la quinta "Carta-Relacibn" representa el testimonio del inicio de 

la declination de Cortes, quien narra su avance por la Chontalpa tabasqueiia 

rumbo a las Hibueras, enfrentando no s610 a 10s indigenas enemigos sino a la 

naturaleza, quien se torna en una fuerza viva y destructors del invasor. 

Tambibn, nos ofrece noticia de las acciones realizadas por Gonzalo de Salazar 

(factor) y Peralmindez Chirinos (veedor) para despojarlo de sus bienes. 

Asimismo, nos refiere que eski sujeto a Juicio de Residencia, perdiendo 

temporalmente su cargo de gobemador y justicia de la Nueva Espaila. 

El tono munfante de la tercera carta ha desaparecido, ni siquiera se percibe 

la seguridad del gobemante de la cuarta relacibn, pues estamos ante la narration 

del hombre agobiado por la fatalidad, endeudado por el costo de las 

expediciones y, por si fuera poco, a un paso de perder la honra por las 

acusaciones hechas en su contra. Jos6 Luis Martinez opina que la ultima 

relacibn es: 

un relato de contenida desesperacibn acerca de la catasthfica expedition a 

las Hibueras y de la rebatiila por el poder y 10s crimenes que entonces 

ocurrieron en Mexico ... (Martinez, 1993: 417). 

Coincidimos con Martinez en que la carta posee un "sabor amargo" y 

triigico, porque Cortks describe en tempo Iento el hambre, las enfermedades, la 

inclemencia del tiempo y su lucha por sobrevivir ante lo caudaloso de 10s rios y 

lo' insalubre de las zonas pantanosas de Tabasco. Como deciamos con 

antelacion, ahora su principal enemiga es la naturaleza, que no se somete ni 

sojuzga por la fuerza de las m a s  espaiiolas. Cortks tiene que hacer acopio de 



toda su habilidad e inteligencia para hallar la foma de cntzar las vertientes del 

agua y seguir adelante, como se muestra en las lineas siguientes: 

&or se pasaron en canons, y 10s caballos a nado, Uevbndolos del diestro 

en las canoas, y del postrero, por ser muy ancho, que no bastaban fuerzas 

de 10s caballos para 10s pasar a nado, hub0 necesidad de buscar remedio; 

media legua arriba de la mar se him una puente de madera, por donde 

pasaron 10s caballos y gente, que tenia novecientos y treinta pasos ... 

(Cofiks [1526], 1963: 245). 

El capith general de la Nueva Espafia podia dar marcha at&, pero su 

autoestima se veria pejudicada, pues poseia un profundo sentido del honor 

cifrado en la valentia, casi temeraria de sus acciones. Cuando Cortks decide 

seguir avanzando, queda demostrada la capacidad de 10s espafioles 

"excepcionales para soportar lo insoportable y seguir fieles a su designio, asi 

sea dste insensate2 y suponga el sufrimiento y la muerte de muchos" (Martinez, 

1993: 417). 

Su conducta se puede calificar como carente de logica, a1 empeiIarse en 

atravesar ciknagas que dificultaban el paso de hombres y caballos; a1 pemoctar 

en la intemperie bajo una nube de mosquitos y con el amparo de inmensos y 

tupidos Brboles; al padecer hambre por la carencia de comida; a1 someter a 

soldados e indigenas al_contagio d e l  paludismo. Sin embargo, estos-peligros 

valian la pena, si a cambio del sufrimiento de su contingente, se conseguia la 

expansibn territorial del Imperio, y se continuaba sirviendo a Dios a1 tener m b  

''infreles" para la conversion religiosa. 

La ultima relacion cortesiana tiene algunos de 10s mejores phafos 

descriptivos de Cortks, quien logra dibujarnos con nitidez el ambiente extemo y 

psicologico de 10s pasajes relacionados con el sureste mexicano, pues ademis 



de mencionar sus mgos topogrbticos, nos pmyecta la tensi6n. la angustia y 

frustraci6n que siente ante las dificdtades del camino: 

Pasada toda la geme y caballos de la otra parte del an&& d m  luego wn 

una gmn ciknaga, que dura bien dos tims de ballesta, la casa m8s 

espamosa que jamaS las gentes vimnr Doode todos 10s cabaltos 

desensillados se numian ham las cinchas, sin par- otra cosa, y querer 
forcejear a du, mmianse de manera que alli pcrdimos del todo k 

esperanza & poder p a w  y eseapar caballo ninguno ... (CorteS [15261, 

1963: 258). 

En los fragmentos dedicados a la descripcidn geo@~ca y d estado 

psicol6gico de 10s espafloles, ya no se encuentra presente la conjugacibn en 

primera persona del singular ni se usa el pronombre personal "yo" para 

enfatizar acciones, pues ahora el sufrimiento y 10s peligros son compartidos por 

igual. Por eso, la utilizacidn con mayor kuenc ia  de la primera persona del 

plural: "habiamos de pasar" (p. 245), "pudimos pasar" @. 247), "hicimos una 

puente" (p. 248), ''bahnos extrema necesidad" (p. 249), "dormimos" @. 265), 

"danceamos" (p. 271). "cogiamos" (p. 273), "tuvimos" (p. 277). "comiamos" 

(p. 270), "pereci6rarnos" (p. 290), etcetera. 

El relato no se realiza con una objetividad total, ya que, a veces, se traduce 

la emotivldad del momento: desaliento ante 10s obstaculos naturales, dolor por 

la pkrdida de vidas humanas, zozobra ante 10s peligros de la selva chiapaneca, 

miedo de perder la existencia, desaliento por la imposibilidad de emntrar un 

camino transitable y alegria cuando hallaban un poco de alimento. Quid por la 

importancia que Cor& le dio a la comida como un medio para asegunu la 

sobrevivencia, dedica algunas lineas a la enumeracih de ella: 



m, pudieron rmge r  tanto de lo que tenian que no nos dejasen algo, en 

especial gallinas, palomas, perdices y faisan es... (Cortbs [1526], 1%3: 

283). 

Tampoco, la nmaci6n se destina hica y exclusivamente a mencionar lo 

sucedido a Corb5s y sus acompahtes, porque retiere la situation en que 

encuentra a los espailoles que Gil G o d e z  de ~ v i l a  habia dejado abandonados 

por el pueblo de Nito, probablernente Honduras: 

La gcnte de upaiiola que yo alli hall6 fueron hasta wema hombres y 

veinte mujeres (...) estaban muy enfennos y llagados y muertos de 

hsmbre... (Con&[lS26], 1963: 278). 

Podemos decir que, las @ginas destinadas a la informaci6n del viaje hacia 

las Hibuerus fueron escritas utilizando la descripci6n y la enumeraci6n como 

recursos literarios principales. El autor de la quinta relaci6n asume el papel de 

nanador testigo y omnisciente tanto para damos noticia de 10s padecimientos 

sutiidos por el sureste, como de las emociones vividas durante su recorrido. Sin 

embargo, ha habido un cambio en su relato sobre su forma de relacionarse cod 

10s indigenas. pues a1 hablarles ya no lo hace como un superior que ordena e 

impone, sino como un hombre que por necesidad se ve obligado a pedirles 

ayuda de la manera sigutente: --- - - - 

les mgaba m c h o  que dlos esfoizasen a sus gentes para que aqudla 

puente se mbase... (CortCs [1526], 1963: 258). 

Al parecer, Cortb empie* a tomar en cuenta a 10s ameriodios no s61o 

como aliados durante la guerra, sin0 como auxiliares en la paz. La sucesi6n de 



10s acontecimientos se hace en la forma acostumbrada por 61, es decir, mediante 

la utilizaci6n & adverbios y frases adverbiales: "Antes que" @. 243), "Aquella 

noche" (p. 246), "DespuW (pp. 251,252), "Tres dias antes" (p. 264), "Luego" 

(pp. 268,275,279,3 lo), "Despuks de" (pp. 269,281,284,304), "Otro dia" (pp. 

272, 286, 312), "En todo este tiempo" (p. 273), "Y luego" (p. 278), "Luego 

que" (pp. 286,314), "Cuando" (pp. 291,292,321), "Pasados dos dias" (p. 299), 

"En este tiernpo" (p. 301). "Y despuks" (p. 303). "Luego oko dia" (p. 31 1) y 

"A1 tiempo" (p. 317). 

Desde el punto de vista de la historia national, el suceso m b  importante 

seda la muerte del ultimo ernperador azteca, que Cortes llevaba cautivo para 

evitar una rebelibn india, en su ausencia de la ciudad de Mkxico. En la versibn 

cortesiana, se supone que Mexrcalcrngo, ciudadano de la ciudad mexica, avisa a 

Cortks que 10s sellores de M6xico-Tenochtith estan planeando asesinarlo para 

recuperar su poderio y, en consecuencia el imperio mexica: 

prendi a todos aquellos &ores, y 10s puss apanados el uno del otro, y les 

Fui a preguntar cbmo passba el negocio (...) ssi que h e r o n  todos de 

mnfessr la verdad que Guatemucin y Tetepanqud [&or de Tacuba] 

habian movido aquella oosa ... (Cort6s [1526], 1963: 263). 

Cort6s ordena que 10s incitadores principales de la insurrecci6n sean 

ahorcados cerca de la provincia de Acalan, don& existiera una zona comercial 

mexica en tiempos de Moctezuma. Esto lo calla Corth, pero suponemos que 

wnocia la influencia nshuatl que se ejercia en ese territorio, lo cual hacia m8s 

peligroso lo tmmdo en su contra por 10s dirigentes aztecas. Este episodio 

histbrico seda un elemento m8s para resaltar la crueldad del conquistador de 

nuestra nacibn, pero en la quinta carta no se le otorga mucha importancia al 



asunto, pues al Capitan General le preocupa mas la relaci6n de las penalidades 

hispanas d w t e  su viaje a Centroamkrica, que la muerte de Cuauht6moc. 

Mientras se encuentm en tierras de Yucatan, recibe informes del licenciado 

Alonso de Zuazo, informhdole de 10s "esc8ndalos y alborotos" que habian 

promovido 10s oficiales reales Gonzalo de Salazar y Peralmindez Chirinos, 

quienes aprovechando su ausencia de la Nuwa Espaiia, se habian encargado de 

saquear su casa de Coyoachn en busca del oro supuestamente atesorado, 

tolturando a Rodrigo de Paz para que confesara dhde lo habia ocultado Gods, 

pero al no obtener la confesi6n del pariente, lo mandan ahorcar. Tambikn 

pregonaron que el Capitan General estaba muerto, para que ellos pudieran 

asumir la gobemacibn de la ciudad de M6xico. 

Cortes se queja amargamente de lo ocurrido y no dudamos de que 

percibiera wmo yusto el proceder de Salazar y Chirinos, ya que 61 10s habia 

respaldado a su llegada a nuestro pais en 1524. No profundiza en el relato de 

10s hechos, pen aclara indirectamente que no ha incurrido en la acumulaci6n 

indebida de dinero, al decide al monarca que: 

aunque quisieran dsir o dm por color que yo debia a vuestra majmad 

setenta y tantos mil pesos de om, no ignoran ellos [ S a l w  y Chirinos] que 

no 10s debo, antes se me deben m8s de ciento cincuenta mil oms, que he 

M o ,  y no ma1 gastado, en scrvicio de vuestra majestad (Con& [1526], 

1%3- 302) - - 

Se empieza a dar una mudaoza de fortuna en el destino de Cortk, porque 

se encuentra endeudado por la exploraci6n del sureste y casi a un paso de 

perder la gobernaci6n Ante las noticias adversas, decide regresar a la capital de 

Mkxico, donde es recibido con beneplkito por los peninsulares e indigenas, 

pues de acuerdo con su testimonio: 



lo$ veciws espaeoles y nahwes de ella y de toda la tiara, que di Se 

juntaron, me recibieron con tanta ales y regocijo como si yo fuaa Su , 

propio padre ... (Cart& [1526], 1963: 311). 

Pero la satisfacci6n le dur6 poco, pues tiempo despuk se le informa que ha 

llegado un juez para hvestigar su proceder como gobemte.  En apariencia, 

Cortes acepta sumisamente las disposiciones reales, procmdo atender lo 

mejor posible a Luis Ponce de Mn, quien sera el encargado de tomarle Juicio 

de Residencia (4 de julio de 1526). Duro golpe para el Conquistador, pues a 

partir de entonces sus actos s e h  hvestigados, poniendo en duda su honor y 

renombre pihlico. 

En si, el Juicio de Residencia no tenia un cdcter  penal, ya que se* la 

costumbre de la kpoca se realizaba a 10s funcionarios mlicos para verificar si 

estaban cumpliendo o no con las disposiciones d e s .  De alguna manera, era un 

procedimento legal aplicado con el prophito de "regular el comportamiento de 

los funcionarios y pennitir que oportunamente y en su propio lugar de 

residencia, se ventilaran, sancionaran o aprobaran 10s actos de las autoridades" 

(Martinez, 1993: 461). 

Cabe seAalar que, en el juicio no s61o quedaba sujeto a la pesquisa Cods, 

sino sus subalternos, como se muestra a wntinuaci6n: 

Luis Poncc de La%, jucz de residmcia m esta Nueva EspafIa e sus 

provincias, por Su Majestad, ha de tomar residmcia por mandado de Su 

Maje-stad a don H a m d o  Con&, capitho geasal e gobemador que ha 

seida m esta Nueva Espaih, e a sus alcaldes mayor- e lugare~tmientes e 

alguaciles mayom e wnorcs, e capitanw e ahus cualesquier oficiales de 

justicia e capitam que ha teoido esta Nueva EspaRa, desde que a dla p a d  

fasta agora.. (MaRinez, 1991: 13). 



Podemos inferir que iban a ser enjuiciados Cortes, Gonzalo de Sandoval 

(Alguacil Mayor) y Pedro de Alvarado (Capith y Adelantado de Guatemala), 

por lo menos. Durante el Juicio de Residencia los agraviados tenian que 

presentar sus declaraciones en contra del gobernante, pero ello daba 

oportunidad a que sus enemigos personales presentaran testimonios basados en 

la calumnia, la difamaci6n o el simple desahogo de su resentimiento. En esta 

ocasibn, el Juicio de Residencia.de Cort6s no se lleva a efecto por la muerte de 

Ponce de L&n, p r o  el daiio estaba causado, porque se le habia retirado el 

cargo de Gobernador, quedando s61o como Capitan General y administrador de 

10s indios. 

En la quinta "Carta-Relacibn" se presenta un resumen de los cargos que se 

le podrian hacer: 1) desobediencia de las ordenamas reales; 2) tirania en el 

ejercicio &I gobierno; 3) apropiacibn de gran cantidad de tierras; 4) 

atesoramiento de oro y plata; y 5) evasi6n del 5" Real. Gods presenta varios 

arwentos  destinados a probar que ha obedecido las 6rdenes imperiales y que 

no dej6 de pagar el 5 O  Real, al que se atladfan regalos costosos e inclusive la 

patte conespondiente a 10s soldados. 

Desde nuestro punto de vista, Co&s no tenia por qud gastar tiempo en 

defenderse, pues las Cartas de Relacidn enviadas a Carlos V, eran testimonio 

suficiente de que la riqueza obtenida antes, durante y despues de la Conquista, 

se habia invertido en las expediciones. Tampoco, poseia grandes extensiones de 

tierra, pues la adjudicaci6n de bienes inmuebles estaba sujeta a la aprobaci6n 

del monarca y todavia no presenta su petici6n de 10s pueblos que quiere en 

encomienda. 

Sin embargo, Cortks piensa que necesita demostrar su inocencia ante el 

soberano espatlol, por eso insiste en que el proceso se realice cuanto antes, pero 



Marcos de Aguilar, sucesor de Ponce de Mn, no tiene el poder suficiente para 

tomarle residencia, aunque si para obligarlo a renunciar a 10s cargos de Capih  

General y repartidor de 10s indios, mientras se resuelve el asunto. Gods refleja 

la angustia que siente por la Nrdida de sus cargos, pues s61o le queda la 

defensa de su honra, por ello solicita al rey, que se investiguen a fondo "sus 

servicios y culpas" y que se publique "lo malo y bueno" de su gobernacion, ya 

que prefiere morir a verse deshonrado, se& se aprecia en las lineas que 

aparecen a continuaci6n: 

dffeando que we- majestad sea muy ciato de mi limpiaa y fidelidad 

en su real servicio; teniendolo por principal, porque sin temerse de mi eae 

wncepto, M querria bienes en este mundo, mas antes no vivir en CI ... 

(CortCs [1526], 1963: 314). 

Mas adelante se manifiesta su intenci6n de presentarse ante Carlos V, para 

cornprobar personalmente la falsedad de las acusaciones (Gods [1526], 1963: 

3 18). Tambidn, se puntualiza que el servicio efectuado no fue por la codicia de 

bienes materiales, sino por lealtad a la Corona y de alguna manera obtener 

honor y rnercedes reales, a1 contribuir en la expansi6n imperial de Espaiia y a la 

conversi6n religiosa de 10s amerindios. 

Antes de concluir h carta, Cortks informa que es th  listos 10s navios para 

la exploracibn de la Mar del Sur, &n el prop6sito de buscar el estrecho que 

facilite 10s viajes para el comercio de la '%specieria". La relacibn concluye con 

la informaci6n a1 soberano de que todos 10s capitanes se hallan por partir a la 

conquista de nuevos territories, sefialando que seguirii curnpliendo con su 

deber, aunque su fidelidad y honra estdn en duda. Al final menciona que el 

mayorazgo que quiere para sus desceadientes, seria el reconocimiento de su 



lealtad al rey, como se wnstata en las ultimas palabras de la quinta "Carta- 

Relacibn": 

auoquc v u e m  majestad d s  me aaode desfavorecer, no tengo de dejar 

de servir, que no cj posible que por tiempo vuestra majestad no conozca 

mis senicios; y ya que esto no sea, yo me satisfago con hacer lo que debo, 

y con saber que a todo el mundo tengo satisfabo y le son notorios mis 

d c i o s  y leahad con que 10s hago; y no quiero otro mayorazgo para mis 

hijos sino kste ... (Cortk [1526], 1963: 322). 

En conclusibn, las Cartus de Relacidn nos muestran 10s trilmfos y fracases, 

las inquietudes, 10s afanes y 10s temores del hombre, que empieza a narrar 

como aventurero disidente de ia autoridad de Vekquez, luego como 

conquistador, despu6s bajo la perspectiva del gobernante para wncluir su relato 

como vasallo, cuya honra depende del crkdito que Carlos V, le dk a las 

acusaciones presentadas por sus enemigos. 

Para 10s historiadores poseen el valor testimonial de la versibn hispana, 

para nosotros significan un conjunto de documentos que a la luz de la 

lingiiistica, nos pueden enseflar las formas empleadas para referir lo percibido 

en la realidad continental de America, por eso hemos dedicado el atimo corpus 

a la exposicibn de 10s recursos lingriistiws empleados por Cartes para 

wmunicarse con 10s indigenas y, a la veg transmitir al monarca las 

caractensticas y el nombre de 10s lugares sometidos bajo el yugo de la Corona. 



1.6 Altemativas lingiiisticas detectadas en las Cartus de Relacidn 

Hemin Cortes deswnocia las lenguas maternas de America Media, a1 llegar a 

las costas de Yucath. Sin embargo, conocia el valor que tenia el interprete para 

establecer la comunicaci6n entre peninsulares e indigenas, ya que, 

probablemente, asi lo habia visto hamr en las islas antillanas. Por eso, 

selecciona como altemativa esencial la utilimi6n de "la lengua" o "faraute" 

para transmitir su requerimiento e intenciones a la poblacibn aut6ctona de 

nuestro pais y, a la vez, saber la respuesg que obtenia de 10s mensajes emitidos. 

El establecimiento de la comunicacion a travks de un traductor implicaba 

el riesgo tanto de la distorsi6n del mensaje hispano, wmo del emitido por 10s 

amerindios, porque la mayoria de "las lenguas" habian aprendido un castellano 

mdimentario mediante la convivencia frecuente con 10s extranjeros. Per0 sin el 

portavoz de espailoles e indios, cualquier empresa de exploraci6n, conquista o 

pacificaci6n tendria un resultado nulo, por la imposibilidad de comunicarse 

entre pueblos de diferente lengua. 

Hasta donde sabemos, Cortes utiliza dos interpretes importantes Jeronimo 

de Aguilar y Malitzin (Marina o "Malinche"). A1 primer0 lo rescata de !a 

esclavitud en que lo tenia un cacique de Yucatsn. La segunda forma parte de las 

indigenas que le obsequian por Tabasco. En la primera "Carla-Relaci6n" 

(1519), se intiere que Aguilar habia aprendido el maya y el habla de Tabasco 

durante su cautiverio, siniendo como mensajero y portavoz de Cortks en las 

conversaciones que sostenia con 10s pobladores de la regi6n maya. 

Malitzin entendia a 10s de Tabasw y hablaba el nahuatl. Antes de que 

conociera el castellano, ella escuchaba lo que decian 10s mexicas, 

transmitiendoselo a Aguilar, para que kste se lo comunicara a Cortes, quien 

seguia el mismo proceso de Aguilar-Marina-nahuatlatos. Cuando aprendi6 el 



espatiol, se convirtio en la traductora directa de Cortes, alertAndolo de peligros 

y sirviendole muchas veces de mensajera. Sin duda, Malitzin jugo un papel 

relevante en la guerra de Conquista, pues: 

Sabia dar a entender muy bien las amenazas de  Cartes. Tranquilizaba a 10s 

indios, 10s avisaba de que 10s espafioles iban de paz. Estaba junto a Cones 

cuando acudian embajadores o habia que platiw con caciques. Era muy 

avisada; sabia hacer muy bien su cometido ... (Maninell Gifre, 1992: 160). 

Inferirnos que ella se encontraba presente cada vez que Cortes tenia la 

necesidad de comunicarse con algbn hablante del ~ h u a t l  o maya, pero solo se 

refiere su servicio como traductora en dos ocasiones. En la segunda carta se 

menciona: "a la lengua que yo tengo, que es una india de esta tierra, que hube 

en Potonchan" (Cortes [1520], 1963: 49). Y en la quinta relacion donde lo 

acompafla por su desafortunado viaje por las Hibueras: 

Yo le respondi que el capitan que 10s de Tabasco le dijeron que habia 

pasado por su tierra, con quien ellos habian peleado, era yo; y para que 

creyese ser verdad, que se informase de aquella lengua que con el hablaba, 

que es Marina, la que yo siempre conmigo he traido, porque alli me la 

habian dado con o m  veinte mujeres; y ella le hablo y le cextifich de ello, 

y como yo habia ganado a Mixico ... (Cortes [1526], 1963: 269). 
- ~ - ~ 

Cortes se apoya en el testimonio de Malitzin para que le crean su version. 

De alguna manera, el traductor del castellano era indispensable para 10s 

espafloles, ya que gracias a su intervenci6n conocian donde habia aliment0 o 

refugio, que carnino seguir, quienes eran enemigos o podian ser aliados en la 

guerra. 



Sin embargo, la diversidad lingiiistica de nuestro territorio pronto influyo 

para que 10s hombres de Gods, se vieran en la necesidad de usar no s610 

palabras, sino adernanes para comunicarse con 10s habitantes del sureste que ' 

hablaban una lengua diferente al nAhuatl y maya, como consta en la quinta carta 

de relacion: 

y que algunos de ellos parecia que si tuvieran lengua con que se entender 

w n  ellos, se apaciguarian, porque por seilas habian wnocido de eUos 

buena volumad ... (Cortes [I 5261, 1963: 299). 

En si, el interprete s61o desempeilaba un papel relevante en las zonas 

culturales donde existia una afinidad lingiiistica o se hablaba la misma lengua 

matema. De ahi, que el traductor nahua no tuviera ninguna dificultad para 

servir de intennediario en donde se hablara el nAhuatl como lengua franca, pero 

en la regibn lacandona, zoque, tzetzal o chontal, su presencia carecia de 

importancia lingiiistica. 

Cartes escribe cartas como via de comunicaci6n con 10s nativos "le 

despachk con una carta mia" (Cortks [1526], 1963: 286), pero esta altemativa 

result6 totalmente ineficaz ante el desconocimiento absoldo del castellano por 

parte de 10s amerindios y la carencia de traductores del espafiol a su lengua 

matema. En cambio, el Cap& General siempre tuvo la ventaja de contar con 

a l g h  traductor o quien le hiciera la traducci6n aun de 10s pictogramas que 10s 

indigenas realizaban en papel para dar infonnaci6n sobre lo sucedido. 

Emma Martinell Gifre menciona que "el acercamiento a1 mundo americano 

se him, en primer lugar, por comparaci6n y contraste con las realidades 

espafiolas y europeas" (Martinell Gifre, 1992: 83), aplicando a la realidad del 

Nuevo Mundo, el esquema mental o de valoracibn aprendido en el lugar de 

origen. Esto se puede constatar en las Cartas de relacidn, porque la description 



de las ciudades, de 10s recursos naturdes y animales del territorio amerindio, se 

realiza mediante la comparaci6n con lo conocido por Cortes en Espaila. Por 

ejemplo, Tlaxcala "es muy mayor que Granada y muy mis fuerte y de tan 

buenos edificios y de muy mucha gente que Granada, tenia al tiempo que se 

gan6" (Cortes [1520], 1963: 45). 

Cuando se encuentra en la corte de Moctezuma, trasluce su admiration 

hacia la ciudad de Mexico-Tenochtitlh, diciendo que "es tan grande la ciudad 

como Sevilla y Cordoba", que "tiene otra plaza tan grande como dos veces la 

ciudad de Salamanca" (Cods  [1520], 1963: 72). Al obsewar el mercado, 

wmenta que "Hay hombres como 10s que llaman en Castilla ganapanes" y 

venden cerezas y cimelas "que son semejantes a las de Espafla" (Cortes [1520], 

1963: 73); existe tal cantidad de madejas de algodon "que parece propiamente 

alcaiceria de Granada en las sedas" (Cortes [1520], 1963: 73). 

No cabe duda, de que Gods relata lo percibido bajo la perspectiva de la 

Reconquista, pues casi todas las comparaciones establecidas se realizan 

conforme a las ciudades donde radicaban 10s musulmanes. Una pmeba mhs de 

esto, la encontramos en su forma de nombrar a 10s templos indigenas, 10s cuales 

son invariablemente denominados como "mezquitas" y a 10s habitantes indios 

se les calificaba como "gentiles" por su practica de una religion pagana. 

Respecto a las formas usadas para la denominacion de la realidad 

mesoamericana, 10s lingiiistas han encontrado tres medios distintos: I) wnstmir 

el nombre con base en las caracteristicas distintivas del objeto, animal o 

vegetal; 2) emplear el nombre conocido en Espafia, cuando existiera similitud 

entre el referente hispano y el indigena; y 3) utilivu la voz amerindia que 
? 

designaba a1 objeto, ser o lugar (Martinell Gifre, 1992: 108). 

En las Cartas de relaci6n encontramos ademis de las sefialadas, la 

sustitucion del nombre indigena por un nombre hispano de indole civil o 



religioso. Por ejemplo, al rio Tabasco le llaman "do de Grijalba" a Cempoala la 

denominan Sevilla por 6rdenes de Co& ([1520], 1963: 34), Nautecal se 

nombra h e r i a ,  Tepeaca pasa a ser Segura & la Frontera y TatalpWeIco se 

designa como villa de Medellin. A veces, N siquiera se menciona el top6nimo 

indigena, ya que so10 se refiere que ponian a 10s lugares donde ediflcaban 

poblaciones un nombre con sentido religioso: "Villa de la Rica Vera Cw", 

villa del 'Espiritu Sanio", puerto de "Santisteban" y villa de la "Natividad de 
. . Nuestra Seflora". 

Con base en la lectura de las relaciones wrtesianas -0s asegurar que 

Gods recurre a la toponimia indfgena para info- a Carlos V, sobre las 

provincias, sefiorios, ciudades y pueblos que ha conquistado y poblado desde su 

llegada a la costa yucateca, hasta su regreso de las Hibueras. Sabemos que la 

escritura de 10s top6nimos presenta cambios fo&icos en su graffa, pues: 

Cmds tenia e i m o  oido para registrar 10s nombres indigenas, que el 
mnmjbia por primers v q  antes de que k fuaan adoptando las 

denominaciones wavencionales ~ I n e z .  1993: IS?). 

A pesar de que confundia sonidos y adaptaba otros a la fon6tica castellana, 

para nosotros su transliteracibn de las voces imerindias represents un indjcio 

he1 comienzo de la americanizaci6n &I espafiol en el siglo XVI, por la 

incorporaci6n aI lexica que se realiza de voces tainas, mayas y nahuas, 

principalmente. 

Y con el prop6sito de m o m  la influencia inicial que tuvieron 10s 

indigenismos en el espaaol, se expone como parte final del capitulo un 

inventario de iss palabras regiseadss en las Cartas de relacidn por Cods, 

respetando la secuencia en que aparecen, asi como su grafia, pues 5610 hemos 

ailadido una referencia a su ubicaci6n geomca y pertenencia a un rein0 o 



wmarca en el caso de 10s toptjnimos, cuando .hemos contado con la 

information pertinente. 

Los t h i n o s  amerindios empleados por Cortes en sus Cams de relacidn, 

nos proporcionan elementos para el conocimiento de aspectos IingIlisticos muy 

importantes, como: 

1) La inwrporacibn de gran cantidad de palabras indigenas a1 castellano, 

con la consecuente modificacibn en la visi6n del mundo. 

2) Cortes nos da a wnocer rasgos fonol6gicos de su "castellano", a traves 

de la translitentcibn de palabras talnas, mayas y nahuas, por la 

adaptacih que realiza de sonidos desconocidos en su sistema 

lingllistiw, como las consonantes glotales del maya (p', k', t', ts'), que 

son desglotalizadas y 10s fonemas nahuas tz y tl, que se toman, por lo 

regular como /s/, grafias "c, q, z" y /ti. 

En el enlistado se registra primer0 la palabra como esta documentada en la 

Coleccibn de la Biblioteca de P o d  (1963) y entre Wntesis la que 

wrresponderia a la edici6n de ESPASA-CALPE ([1922], 1979), cuando 

observamos algim cambio fon&ico, ya que ambas impresiones se revisaron para 

detectar posibles variaciones en su transcripcibn: 

1. Cuba, isla de las Antillas. 

2. Yucatcin, en la peninsula del mismo nombre. 

'3. Conmtel, en la peninsula de YucatBn. 

4. ~arnpeihe (Campoche), en la peninsula de ~ucatsn. 



5. Nochopobdn (MachocoMn), antrophimo. 

6. Champotdn (Champoto), en la peninsula de Yucath 

7. Canoa, nombre comun originario de las Antillas. 

8. Caciques, nombre comh originmio de las Antillas. 

9. Maiz, nombre comb  proveniente de las Antillas. 

10. Ajis, nombre comh originario de las Antillas. 

1 1. Patata yuca, nombre comh, proveniente de las Antillas. 

12. Caimcin, nombre comb, originario de las Antillas. 

Segunda "Carta-Relacion" ([1520], 1963; 1979): 

13. C u l h  (Gulb), en el valle de Mexico-Tenochtitlh. 

14. Tenustitlan (Timixtitan), uno de 10s nombres del reino mexica. 

15. Mutezwna (Muteczuma), antepenhltimo emperador azteca. 

16. Cempoal, provincia perteneciente a 10s totonacas, cerca del Golfo 

de Mkxiw. 

17. Nautecal, provincia perteneciente a 10s totonacas, por la regibn del 

Golfo de Mdxico. 

18. Prinuco, hacia el noreste de la ciudad de Mexico. 

19. Sienchimalem (Sienchimalen), por la regi6n veracruzana. 

20. Ceyxnacan (Ceyconacan). 

21. Coltanmi, cercano a Xocotla o Zautla (Martinez, 1993: 209). 

22. Istacmtitan (Iztacmastith). 

23. Tascalteca, perteneciente a Tlaxcala. 

24. Sicutengal, uno de 10s capitanes de Tlaxcala. 

25. Maizales, lexema originario de las Antillas. 

26. Magiscasin (Magiscatzin), antrop6nimo. 

27. Churultecal, ciudad de Cholula, en Puebla 



28. Gmincungo (Guazincango), provincia perteneciente a Tlaxcala. 

29. Potonchan (Putunchan), pertenecia a.los chontales en la region de 

Tabasco. 

30. Cacao, nombre comun nahua. 

3 1. Acancinco (Acancigo), provincia sujeta a Moctezuma. 

32. Yzcacun (Izcuczin), provincia sujeta a Moctezuma. 

33. ~ h a l c i ,  provincia sujeta a Moctezuma. 

34. Amecameca (Amaqueruca), perteneciente a Chalco, situada cerca 

del Popocatt5pet1, a1 sureste de la ciudad de Mexico (Clavijero 

[1780], 1991: 4). 

35. Iztapalapa, pertenecia al reino de Acolhuacan (Clavijero [1780], 

1991: I ) .  

36. CaIuunulcan (Calnaalcan), hoy Coyoacan, en el valle de Mexico. 

37. Misicalcingo (Mesicalsingo), perteneciente a la confederacibn 

mexica. 

38. Niciaca. 

39. Huchilohuchico, una de las regiones de la ciudad de Mexico- 

Tenochtitlan; hoy Churubusco. 

40. Qualpopoca, cacique de la zona veracruzana. 

41. Cuzula, provincia sujeta al imperio de Moctezuma; Jose Luis 

- Martinez dice que pertenecia al estado de Jalisco, encontrAndose 

en las inmediaciones del lago de Chapala (1993: 358). 

42. Tarnazulapu, peperteciente a1 estado de Jalisco, s e g h  la 

informaci6n de Jose Luis Martinez (1993: 358). 

43. Malimltepeque (Malinaltebeque). 

44. Tenis, donde habitaban personas que no hablaban el nhhuatl, 

provincia no sujeta a Moctezuma. 



45. Coatelicamnt, gobernante de Tenis. 

46. Tuchitebeque, hacia la costa oaxaquefia 

47. Mazamnlco (Mazalmaco). 

48. Chalchilmeca, puerto en'la costa veracruzana. 

49. Cuacucalco (Cuacalco), pertenecia a1 Estado de Mkxico, en 

opinion de Fernando Anaya Monroy (1995: 23). 

50. Tuchintecfa, antrop6nim0, senor de Cuacucalc~. 

5 1. Haculuac6n, reino de Acolhuach. - . 

52. Tezcuco, situado en la ribera oriental del lago del mismo nombre, 

a1 oriente de la ciudad de Mexico (Clavijero [1780], 1991: 1). 

53. Acuruman, perteneciente a1 reino de Acolhuach, a1 norte de 

Texcoco. 

54. Otumpa, cerca de Texcoco. 

55. Cocamuin, senor de Texcoco en 15 16. 

56. Cucuzcazin (Cucuzcacin), hennano de Cacamatzin, senor de 

Texcoco en 1520; 

57. Mexico (Mkjico), uno de los nombres de la ciudad don& estaba la 

corte de 10s emperadores mexicas. ~ 

58. Maguey, nombre comb proveniente de las Antillas. 

59. Cumatcin. 

60. Tacuba, uno de los seilorios en que se dividia la ciudad de 

Mkxico-Tenochtith. 

6 1. Gualipcin, pueblo perteneciente a Tlaxcala. 

62. Tepeaca, codma con Tlaxcala y Cholula, pertenecia a Mkxico- 

Tenochtitlh . ' 

63. Guacachula (Guacahula), cercana a la ciudad de Mkxico. 

64. Ocuptuyo, pueblo cercano al Popocatkpetl. 



65. Izcucan (Izzucan), cerca de la ciudad de Mexico. 

66. Coasfoacn, por la Mar del Sur, probablemente en la region 

oaxaquefla. 

67. Zwula, perteneciente al estado de Oaxaca. 

68. Tam-ula, probablemente pertenecia a1 estado de Jalisco 

(Martinez, 1993: 358). 

69. Cuetravacin, Cuitlahuac hermano de Moctezuma, penultimo 

emperador azteca. 

Tercera "Carta-Relaci6n" ([I 5221, 1963; 1979): 

70. Cecatami. provincia sujeta a Mkxico-Tenochtitlb. 

71. XaIazingo, provincia sujeta a Mexico-Tenochtitlh 

72. Texmoluca (Tezmoluca), perteneciente a Huexotzinco. 

73. Coatepeque, pueblo sujeto a Texcoco. 

74. Guonacacin, uno de 10s seflores de Texcoco en 1520. 

75. Coatinchan, perteneciente a Texcoco. 

76. Cuaxuta, perteneciente a Texccco. 

77. Acales, nombre comim nahua. 

78. Aurengo. perteneciente a Texcoco. 

79. Ipacsuchil, uno - de 10s Seame de Texcoco. - -~ 

80. Yufecod, jefe chichimem de Tlaxcala, llamado AptPcotl 

(Clavijero [1780], 1991: 386). 

8 I .  Teutipil, capitin tlaxcalteca. 

82. Chichimecatecle, capitan tlaxcalteca 



83. Xaltoca, perteneciente al reino de Acolhuacin (Clavijero [1780], 

1991: I), se encontraba en las inmediaciones de la ciudad de 

Mexico. 

84. Goatitan (Cuaticlin), perteneciente a Texcoco. 

85. Tenainca, pertenecia a Texcoco. 

86. Acapozalco, pertenecia a 10s tepanecas, situada en el valle de 

Mexico. 

87. Guastepeque, sujeto al reino de Mexico-Tenochtitlan. 

88. Acapichtla, sujeta a1 reino de Mexico-Tenochtitlhn. 

89. Tazapan, cerca de la ciudad de Mexico. 

90. Mascalcingo (Masalcingo), cerca de la ciudad de Mexico. 

91. Nautan, comarca cercana a Texcoco, que pertenecia a la provincia 

de Totonacapan (Clavijero [1780], 1991: 5). 

92. Ta~manafco, poblaci6n perteneciente a Chalco. 

93. Yautepeque, poblacibn sujeta a Mexico. 

94. Gilutepeque, pueblo aliado de 10s mexicas. 

95. Coadnabaced, pertenecia a la provincia de 10s tlahuicas (Clavijero 

[1780], 1991: 3); hoy Cuernavaca. 

96. Suchimilco, cercana a la ciudad de Mexico; hoy Xochimilco. 

97. Cuitaguaca (Guitaguaca), cercana a la ciudad de Mexico. 

98. Mizqueque, en las inmediaciones de Mexico-Tenochtitlan. 

99. Chinanta, provincia no sujeta a 10s mexicas. 

100. Istlisuchil, hennano de uno de 10s seaores de Texcoco. 

101. Utomies, sujetos al sefiorio de Mexico-Tenochtitlh. 

102. Tlaltelulco, en el valle de Mexico. 

103. Malinalco, pertenecia a 10s matlazincas (Clavijero [1780], 1991: 

3) 

T s I s  Nc ;,2Ja 
3;E LA Bl[BEIIOrn% 

79 



104. Cuisco, entre la zona de Morelos y Guerrero. 

105. Matalcingo (Metalcingo), provincia vecina de la region otomi. 

106. Coas, nombre c o m h  nahua. 

107. Guatimucin, nombre dado a Cuauhtemoc, el ultimo emperador 

azteca. 

108. Ochilobus, dios de la guerra y guia del pueblo mexica. 

109. Ciguacoacin, capitin y gobernador mexica; Francisco Javier 

Clavijero dice que fbe el general del ejercito en Otumba ([1780], 

1991: 368). 

110. Mechuacan, reino no sujeto a1 imperio mexicano, perteneciente a 

10s tarascos. 

111. Tatactetelco, poblacion cercana a Huatuxco (Martinez, 1993: 

348). 

112. Guatuxco, en la costa de Oaxaca. 

113. Auficaba, por la region de Veracruz; hoy Orizaba. 

114. Guaracaque, por el camino a la Mar del Sur; hoy Oaxaca. 

115. Tecoanfapeque, junto a la Mar del Sur; hoy Tehuantepec. 

116. Calcucin, seilor de Michoacin. 

Cuarta "Carla-Relacibn" ([I 5241, 1963; 1979): 

117. Tobasco, situada en la costa del Golfo de Mkxico, entre Veracruz - - 

y Campeche. 

118. Chimaclcin (Cimaclin), por el sureste de Mkxico, cerca de 

Potonchhn. 

1 19. Quizaltepeque, por el sureste de Mexico. 

120. Quechula, perteneciente a Chiapa. 

121. Huicicila, ciudad principal del reino de Michoah.  



122. Zncatula, provincia maritima del Pacifico. 

123. Colimcin, cerca del Pacifioo. 

124. Cwclbq provincia ceratna a la.% del Sur. 

125. Tachquiaco, perteneciente a la provincia de Matlatlan (Clavijero 

(17801, 1991: 4). 

126. Mezclitdn, confina con la provincia del P~UCO.  

127. Aintuscotacldn, por el sureste de Mtkico. 

128. Chila, provincia de 10s cohuixcas (Clavijero [1780], 1991: 3). 

129. Impilcingo, cerca de la Mar del Sur; pertenecia a 10s yopes en la 

Costa Chica de Guerrero (Martinez, 1993: 356). 

130. Aliman, por la Mar del Sur. 

131. Colimonte, por la Mar del Sur; probable castellanizaci6n de 

Colima. 

132. Ceguatan, por la Mar del Sur. 

133. Tuzapan, por la regi6n del Pbuco. 

134. Soconusco, en la costa del Pacifiw. 

135. Uclacldn (UclacBan), por la regi6n de Guatemala, perteneciente a 

10s quichbs. 

136. Guatemala, ciudad de Cenlroametica 

137. Chiapa (Chiaph), sureste del pais. 

138. Hibueras, por Centroametica; hoy Honduras. 

139. Guatescar, por el sureste del pais. 

140. Lujas, dice que asi lo nombran 10s amerindios, per0 parece 

t o ~ o  CaSteIlano. 

141. Cicwque, en la frontera con Tabasco. 

142. Tacetuco, por la zona del Pbnuco. 

143. Teneztequipa, zona del sureste. 



144. Tamiquil, por el sureste tabasqueilo. 

145. Zopotecas, pobladores de una region de Oaxaca. 

146. Mires, pobladores de una region de Oaxaca. 

147. Ciguacoatl, capith general del ejkmito mexicano. 

148. Tachco, provincia de 10s cohuixcas, por la region de Guerrero. 

Quinta "Carta-Relaci6n" ([1526], 1963; 1979): 

149. Xicnlango, perteneciente a Tabasco, donde habia una yamicion 

mexica. 

150. Cupilcon (Cupilcon), al sureste del pais, tal vez por la Chontalpa 

tabasqueh. 

15 1. TumaIan, sureste del pais. 

152. Agualulco, pertenecia a Onohualco (Clavijero [1780], 1991: 5). 

153. Zngwtan, sureste del pais. 

154. Guezalapa, rio de Tabasco. 

155. Cmoapa, sureste del pais. 

156. Anarwuco, perteneciente a Cupilcon, por la region del sureste. 

157. Ocumba, por el sureste. 

158. Tepetitan o Tamacastepeque, delante de Chilapan, probable zona 

de Guerrero. 

159. Iztapan, cerca a1 Pacifico. ~. - ~ - ~- 

160. Y u w ,  nombre comim proveniente de las Antillas. 

161. Tatahuitalpan, sureste de Mkxico. 

162. Acalan, a1 sur de la laguna de Tkrminos en Camphe. 

163. Ziguatecpan (Signatecpan), perteneciente a Tabasco. 

164. Orumazintlin, perteneciente a Tabasco. 

165. Petenecre, por la selva del P&n, al norte de Guatemala. 



166. Taltenango. 

167. Teutitan, por el rumbo de Veracruz. 

168. Apaspolon, seilor de un pueblo del sur. 

169. Tizatepefl, uno de 10s pueblos de Acalan, a1 sureste de Mkxico. 

170. Teutiercas (Teutiiaccaa) por la zona de Campeche. 

171. Izancanac, entre Xicalanco y Tabasco, perteneciente a Acalan. 

172. Tefepanquezal, seiIor de Tacuba. 

173. Tacitecle, seilor de Tlatelolco. 

174. Nito, mna de Honduras; junto a1 do Dulce o lago Izirbal 

(Martinez, 1993: 442). 

175. MozalIan o Quiatleo, por la zona de Tabasco. 

176. Tiac, en el sureste. 

177. Yasuncabil. 

178. Taiza (Taica), por la selva del Peten. 

179. Canec, antrop6nimo maya. 

180. Cacaguatales, nombre comh nahua. 

181. Iguanas, nombre w m h  de las Antillas. 

182. Checan, por el sureste. 

183. Amohan, antrop6nimo. 

184. Taruytel (Tahuytal), tierra de 10s itzaes, por la fkontera sureste del 

pais (Martinez, 1993: 438). 

185. Tencis, zona del Peten. 

186. Acuculin, sureste, por la mna del Pet& 

187. Acahulguin, antrop6nimo. 

188. Chianfeca. perteneciente a Chiapa. 

189. Taniha, por tierras de Honduras. 

190. Leguela. 



191. Yasa, rio y poblaci6n en la peninsula de Yucatiin. 

192. Naco, en la zona de Honduras. 

193. Chucujnl, zona de Honduras. 

194. Apolochic. 

195. Teculutlan, pueblo de diferente lengua a1 nkhuatl. 

196. Quimisrlun. 

197. Zulu, pertenecia a Mixtecapan (Clavijero [1780], 1991: 4). 

198. Cholome. 

199. Chapagua (Champagua). 

200. Papayeca. 

20 1. Montarnol. 

202. Tetica. 

203. Coabata. 

204. Guaniguanico, cerca del Caribe. 

205. Cecoatl. 

206. Nicaragua, perteneciente a Centroam6rica. 

207. Huitapalan o Xucutaco. 

208. Chicohuytl. 

209. Pizacura, un seaor de Papayeca. 

210. M a r l ,  otro de 10s sefiores de Papayeca. 

2 1 1. Huilacho. ~ - ~ ~- 

2 12. Coatlan. 

213. Guunujos, islas frente a1 puerto de Honduras. 

214. Hibueras, hoy Honduras. 

215. Huitila, una de las islas de 10s Guanajos. 

216. Chichirnecas, antrop6nimo. 



Hemos presentado Glo la primera vez que aparece escrita la voz 

amerindia, pues Cortes refiere un top6nimo con variaciones en la grafia. 

Por ejemplo Coadnabaced, conforme avanza la relacion muestra las 

siguientes transliteraciones: Cuarmguacar y Coadnoacad Otro ejemplo 

seria Cahaalcdn [Coyoachn], que se documenta como CalhaaIcdn. 

Calnaalcdn. Caluamlcan. Cuyoacan y Cuyuacan 



C A P ~ T U L O  2 

LEXICO ANTILLANO EN LAS RELACIONES CORTESIANAS 



Un buen dia, asi se acostumbra relatar el suceso, por obra de 

inexplicada e inexplicable premonition profetica, de magia o 

milagro o lo que sea, el rival de Ulises en la fama, el pdncipe 

de navegantes y descubridor por autonomasia, revel6 a un 

mundo at6nito la existencia de un inmenso e imprevisible 

continente llamado America. 

Edmundo 0' Gorman 

Equivocation afortunada la de Crist6bal Col611, quien en su bisqueda de la 

India para el comercio de la especieria y. en pos de explorar tierras ex6ticas, 

llega el I2 de octubre de 1492 a una isla que 10s indigenas llamaban 

"Guanahani, y la bautiz6 San Salvador" (Obreg6n,1991: 15). 

Con su hallazgo geofico no s61o se inicia la expansi6n territorial de 

Espaaa, sin0 el enriquecimiento lexico del castellano, pues a partir de esa fecha 

se incorporan voces de las Antillas como canoa, cacique, caimdn y maLz, entre 

stras, a1 vocabulario de 10s pe~nsulares. De ahi que, dcdiquemos algunas lineas 

a1 navegante genov6, antes de abordar la estancia de He& Cortes en las islas 

del Mar Caribe, donde el extremeilo empieza a trabajar por conseguir la fama y 

fortuna, que ambicionam desde su salida de Sevilla en 1504. 

En el siguiente corpus, hemos incluido algunos datos sobre 10s orlgenes y 

la lengua de 10s tainos con el prop6sito de presentar informacibn lingtiistica, 

que complemente nuestro inventario de 10s antillanismos localizados en las 

relaciones cortesianas. 



La parte final del capitulo, se destina a la detinicion de las voces 

documentadas por Cortks, anotando, en algunos casos, la voz en su lengua 

nativa y las raices etirnologicas que la conforman. 



2.1 Antecedentes histbricos de la inwrporaci6n de los antillnnismos id 

castellano de finales del siglo XV y principios del X\n 

El a60 de 1492 resulta significative para la peninsula lusphca ya que en esa 

fecha se Ueva a cabo la unificacidn de Castilla y Arag6n, se ef& la 

reconquista de Granada y la expulsidn de 10s judios, con lo cual "desapnrece el 

hltimo vestigio de la tolerancia religiosa" (Henriquez U r w  1997: 23), y 

Cristbbal Coldn d e s e m h  en una isla &I Mar Caribe, "a 10s 41 a6os de edad" 

(Obregdn, 1991 : 39), pensando que habfa encontrado una rub diferente para la 

India, wn lo cual la Empa catblica se beneficiarfa, pues el Islam wntrolaba las 

especias (clavo, nuez moscada, pimienta y aatiih), vendikndolas a un precio 

elevado. 

Col6n falla en su intento por descubrir una nueva ruta hacia la especierla, 

pero, a cambio encontr6 un continente desconocido para el Viejo Mundo: 

Am&ica con su beUeza exdtica, sus culturas aborfgenes exbafias y sus lenguas 

amerindias. El navegante genovbs arriba tras su larga travesfa maritima en la 

isla Guu~honi(Obregbn, 1991: 76), a la cud denomha San.Salvador, se@ sc 

aprecia en el siguiente hgmento: 

Habiendo todcs dado gracias a N u e m  Seaor, anodillados en tierra, y 

beddola wn tegrimas de degria por la inmensa m d  que les habii 

kho, d Almiraote se levant6 y puso a la isla por nombre San Salvador ... 

(Obregh, 1991: 72). 

Cuando Colh  asigna un nombre castellano de &r religiose a la isla 

caribeila, se inicia el proceso de alstellanizaci6n de las regiones americanas, 



pero al incorporar a su vocabulario la voz canoa del taino, se origina la 

indianizaci6n &I espailol a finales del siglo XV. 

El Almirante describe a las embarcaciones aborigenes como "navetas de 

un madero adonde no llevan vela" (Obregbn, 1991: 20). Sin duda alguna, el 

indigenismo c a w  fue "el primer americanismo que Ueg6 a Espafia (...), escrita 

en 1492 por Crist6bal Col6n en una carta a Luis Santhgel" (Resnick, 1981: 

133). 

Asimismo, podemos consid& a canw wmo la primera voz antillana que 

traxien& nuestro continente y pasa a formar parte &I ldxiw espailol, a1 ser 

registrada por Antonio de Nebrija en su Dictio~rium ex hispaniemi in latinum 

sermonem en 1493-1495 (Resnick, 1981: 134). 

En 1493, Col6n ham el primer intento para la wlonizaci6n de las islas del 

Mar Caribe, poblando La Espaflola Las primeras ciudades que se establecieron 

fueron La Isabela (1494), y Santo Domingo (1496). "Para 1505 habfa en 

Hispaniola diez y siete poblaciones de tipo europeo, sin contar las fortalezas 

aisladas" (Henn'quez Urefia, 1997: 26). La Espafiola sewfa wmo punto de 

partida para las exploraciones a ias is& adyacentes, per0 no se prosigue con la 

fundaci6n de ciudades espaflolas, sin0 hasta 1508, cumdo se establecen 

colonias hispanas en Puerto Rico (1508), Jamaica (1509) y Cuba (151 1). 

Al estar en contact0 10s espaftoles con 10s tainos de las Grandes Antillas, se 

van familiarizando con antillanismos como "barbacoa. bafata o ptata, bales, 

bohio, cacique, canibal, caoba, Carey, ceiba, cocuyo, hamaca, huraccin, iguana, 

mOguey, mmaiz, papaya, tabaco, y yucd' ( H ~ M ~ u ~ z  UreAa, 1997: 11). Poco a 

poco, los peninsulares se acostumbran al sonido de 10s fonemas amerindios y 

aprenden un vocabulario, que sirve para nombrar una realidad disimil a la 

europea 



La adopcion de prktarnos lingilisticos de las Antillas, coadyuva a1 

enriquecimiento del castellano. En sintesis, la wlonizaci6n de las islas 

caribeilas significa el punto de partida para la conformaci6n del espaiiol- 

americano, con rasgos distintivos a nivel fonbtiw, gramatical y lbxico, 

conforme a la region de donde provienen 10s americanismos. 

Cuando Hemh Cortds decide viajar en la flota de Alonso Quintero (1504), 

a las colonias espailolas del Canbe, ya han pasado doce ailos desde el 

descubrimiento de las islas donde habitan 10s tainos y 10s caribes, 

principalmente. Tiempo suficiente para que las voces de la familia arahuaca 

wmo maiz, canoa y cacique sean empleadas como palabras propias del 

colonizador del Nuevo Mundo, ya que aparecen referidas en 10s relatos iniciales 

de la historia americana, segh  se aprecia a continuation: 

Llegaron luego dos barcas que llaman c a n ~ l ~ ~  y en cada una venian tres 

indios que las gobemaban, 10s cuales se acerwon a 10s navios a tiro de 

bombards, y no quisieron aproximarse d s ,  ni pudimos hablarla, N saber 

cosa alguna de ellos ... @iaz [1518], 1985: 5). 

Como se puede observar, el clbrigo Juan Diaz aclara el denominative 

originario del arahuaco y establece su correlaci6n con el nombre que recibia la 

embarcacibn en espailol, pero no afbde una descripci6n o explicaci6n del 

mismo, tal vez, porque no lo Cree necesario, ya que 10s exploradores, soldados y 

conquistadores conocian el significado y las caractensticas del referente desde 

sus primeros encuentros w n  la poblaci6n antillana. 

Otro ejemplo del empleo del arahuaco, nos lo proporciona Beml Diaz del 

Castillo en su Historia vercladera de la Conquista de Nueva Espafia (1632), al 

mencionar la voz cacique. en el siguiente fragmento: 



Mandbles el capitan que hesen a llamar al cacique, y se les dio muy bien 

a entender con lenguas Julianillo y Melchorejo ...( Diaz del Castillo [1632], 

1974: 18). 

Tambien el soldado de Medina del Campo omite cualquier definicibn del 

tkrmino antillano y no realiza nin& comentario sobre su morfologia original, 

a pesar de que "aprendi6 la lengua de 10s indios" (Diaz del Castillo [1632], 

1974: XVII), durante su estancia por mtis de dos afios en la isla de Cuba. 

Hemh Gods ailade a su Ikxico: aji, cacique, cairntin, canoa. Cuba, 

Higuerm, iguana, maguey. mumair, parata y yuca, en su permanencia por 15 aiios 

en las islas caribeilas (1504-1519). De ahi, que en sus relaciones cortesianas 10s 

antillanismos que con mayor frecuencia aparezcan, de la primera a la quinta 

carta, sean: canoa, cacique y maiz. El proceso de incorporacibn de las voces fue 

gradual, ya que el extreme60 desembarca en La Espaflola (Santo Domingo), a 

la edad de 19 afios, aunque no pensaba permanecer mucho tiempo ahi, como se 

intiere de sus propias palabras: 

Ni en &a, N en ninguna otra isla de este Nuevo Mundo deseo yo 

N espero estar tam0 tiempo ... (Madariaga, 1973: 63). 

De La Espaflola de traslada al pueblo de Azua cercano a Santo Domingo, 

don& desempeila el- oficio de escribano publico, procurando ganarse la 

voluntad de los, demhs, pues de acuerdo con Cewantes de Salazar, el futuro 

conquistador "vivib seis &os dhdose a granjerias y siniendo su oficio a 

contento de todo el pueblo" (Madanaga, 1973: 73). 

En 1511, acompafia a Diego VelAquez a la conquista de Cuba, donde 

destaca como un capithn valiente de la armada espaiiola, lo cual redunda en que 

recibiera 10s cargos de secretario personal de Velauez y Tesorero del Rey en 



la lsla reciC pactficada Su asceacion a1 poder ha sido Wda, pues a 10s 26 

aiios se le nombra Alcalde de Santiago de Barawa, dedicBndose en ese lugu a 

"la cria de vacas, ovejas y yeguas y or* la exhawion de om" (Uartlner 

1993. 891). Cortbs pennanece en Barawa, aproximadamente 8 a h ,  siendo 

testigo desde ahi, de las expediciones que orgmhmm Francisco Ferdndez de 

Cbrdoba (1517), y Juan de Grijalva (1518) hacia " T i m  F i e "  sureste 

mexicano. 

En conclusi6n, 10s espafloles que se trasladiuon a1 Nuevo Mundo, 

obtuvieron 10s prkstamos antillanos de tres regiones geo@cas principles: 

Santo Domingo, Haitl y Cuba, al estar en contact0 lingttlstiw con la cultura 

taina y caribefla 

Ahora bien, en el siguiente aptado, -0s algunos rasgos 

cultwales de 10s habitantes del Mar Caribe, antes del inventario de las voces 

antillanas registradas por Cortes en sus Cmas de relacrbn, con el prop6sito de 

mostrar, a grades rasgos, el context0 etnolingilistiw de la familia arahuaca en 

el momento en que comienza la americanizaci6n de Castilla y la 

castellanizaci6n de Am&ica. 



2.2 Inventario del ldxico antillano conforme a su procedencia IinMstica. 

En 1492, la cultura de 10s tainos se dividia en clhsica y subtaina. La primera 

habitaba las islas de La Espafiola, Puerto Rim, el oeste de Cuba y las Islas 

Virgenes; hablaba el arahuaco, tenfa cerllmica, cultivaba la tierra y su 

organizaci6n politico-social pertenecia a1 cacicazgo. La segunda poseia sus 

asentamientos tbicos en la parte central de Cuba, en Jamaica y las Bahamas 

(Alcina Franch, 1989: 29). 

A la llegada de 10s espafioles, 10s tainos habian alcanzado una 

estructuraci6n dtnica homogdnea, que les permitia controlar "gran parte de la 

isla de &isqueya o Haiti (Alcina Franch, 1989: 39). Desde el punto de vista 

IingGistico, el taino pertenece a1 ar-, familia originaria de la cuenca del 

Amazonas, respecto a su difusi6n por la regih antillam, Irving Rouse, nos 

dice: 

Extendiddose hacia el none por d tio Negro, aflueme del Amuomq esta 

familia atraves5 d cad natural & Casiquim hasta la cuenca del 

Orinw, y deseendi6 este rio Uegando a las costas de Venezuela y las 

Guayaw. Desde alli prosigui6 su difi1si6n hacia las Antillas, 

reemplazado en su psro las lenguas existents em todas panes menos em 

el tad0 occidental dc Cuba (Alcina Franch, 1989: 27). 

Los tainos se sentian orgullosos de su tendencia pacifist& aunque no 

desconocieran el arte Mlico, pues Pedro Mdmr de Angleria, nos relata: 

"les sali6 al encuentro M hombre de armgada frente y altiva mirada, 

acompaklo de otros ciento, 10s cuales gritaban que eran tainos, o sea 

nobles, no canibales"(Alcina Franch, 1989: 53). La percepci6n que tenian 



de si mismos, respecto a ser m8s civilizados que las tribus caribeilas, queda 

de manifiesto en el estudio etimol6giw que H de Goeje realiza de la voz 

raino, la cual en lokono arahuaco legitimo, se compone de "la raiz tai con 

el sentido de 'noble, pmdente' y el sufijo no como signo del plural 

masculino" (Alcina French, 1989: 53), por ende tai + no significaria 

'hombres nobles o pmdentes'. 

Algunos top6nimos del taino revelan que la morfologia de 10s 

nombres era sencilla (Alcina Franch, 1989: 56-57), y que su denotaci6n se 

habia efectuado con base en la caracteristica distintiva de cada isla, como 

se muestra enseguida: 

Cairi. 'isla': Trinidad 

Iouna-caera o Iguana-cairi, 'Isla de iguanas': Martinica 

Caara-caera o Ka + era + cairi, 'Isla con corteza': 

Guadalupe 

Bur& + ken, 'Tierra de abundantes burenes': Puerto Rico 

Cuba + anakdn. 'en medio de Cuba': regi6n central de Cuba 

Percibirnos con claridad que la composici6n de 10s geonimicos se 

hace por yuxtaposici6n, a1 unir dos sustantivos como en el caso de I o m  + 

caera: o un sustantivo m6.s la particula locativa como en Cuba + anakdn. 

Esto resulta un hallazgo significative, ya que el taino seria una lengua 

amerindia de t i p  aglutinante. 

Respecto a 10s caribes, se conoce que constitulan un pueblo agresivo, 

ya que de acuerdo a1 testimonio de Femhda  de Oviedo, se definian a si 

mismos como "bravos y osados" (Alcina Franch, 1989: 54). Reymond 

Bret6n (1665) corrobora la idea de que 10s caribefios poseian inclinaciones 



a1 uso de su h e m  f i s iq  al transcribir el gentilicio cara~be, formado por 

"dos tkrminos registrados en tupi-guarani: cari 'seilor' y be 'poderoso o 

fierte' " (Alcina Franch, 1989: 5 9 ,  con lo cual el antrop6nimo tendria un 

significado literal de 'seiIor fuerte'. 

Melvyn C. Resnick precisa 10s rasgos ktnicos de 10s caribes, a1 referir 

que caribe significaba en un principio "feroz, irritable" y que canibal 

'antropbfago' era otra variante de caribe (Resnick, 1981: 135), nombre 

dado a 10s pobladores de las Antillas Menores, por su costumbre de 

consumir la came de las victimas o prisioneros de guerra. 

Con base en la estructuraci6n de la palabra cari + be, se deduce que 

10s caribes formaban sus voces por yuxtaposicion. La lengua del caribe se 

extinguib, pero algunas de sus voces han perdurado a travks del tiempo, 

aunque con grafia castellanizada: canibal, manati, butaca, loro, colibri, 

c a i d n  (Resnick, 1981: 135). Varias de ellas pasaron a formar parte del 

vocabulario de la zona continental de Amkrica, quizi por las expediciones 

y el poblamiento que llevaron a cabo 10s espaAoles a partir del siglo XVI. 

UM muestra de que 10s peninsulares empleaban 10s antillanismos 

durante la conquista del sureste y el altiplano mexicano, la encontramos en 

las Cartas de relacidn de Cortks, quien nombra a la graminea conocida en 

dhuatl como centli (Molina [1555-15711, 1992: 80v), por su equivalente 

arahuaco mau;~a 10s gobemantes de un lugarles llama cuciques (tho),  en 

lugar de tlatoani 'seaor de ciervos' en nahua (Molina [1555-15711, 1992: 

108~); a las embarcaciones donde viajaban 10s indigenas mayas y nahuas 

les denomina, por lo general, canoas y casi no emplea acalli 'barca o 

navio' (Molina [1555-15711, 1992: 18v). Situaci6n que se puede verificar 

en la siguiente lista de voces de las Antillas, que hemos recopilado de las 

relaciones cortesianas: 



ajr', taho de Santo Domingo @rimera y quinta cartas). 

cacrque, tafno de Santo Doming0 (aparece en todas las Cartas de 

relacrdn). 

cormcin. caribe (primera carta). 

canoa, talno & las Bahamas (existe en todas las Carks de relacidn) 

canoita, &I talno canoa (quinta carta). 

Cuba, taino (primera y tercera cartas). 

G m ~ j o s ,  caribe (quinta cartar 

Hrbueras o Hrgueras, taho (cuarta carta) 

rguanas, talno (cuatta carla). 

maguey, tafno de las Grandes Antillas (segunda carta). 

ma&, t h o  de Santo Domingo (aparece en todas las Cartas de 

relacrdn). 

muales, derivado del taino dominican0 (segunda y c w t a  cartas). 

ptata yuca, probable cruce del taho con quwhb o transliteracibn 

err6nea &I taino (primera carta). 

yucas, talno de Santo Domingo (quinta carta). 

. . 
De acuerdo. cgn 1; lista pmedente, podemos deck que diez voces 

pertenwen a1 talno de la familia arahuaca, dos muestran una morfologla con 

rafi taina y morfemas &I castellano, y dos tienen filiacih con la lengua &be. 

En el siguiente apartado, prodemos a fa definicidn & 10s antillanismos 

escritos con antelaci6q anotando, cuando sea posible, la rafi y morfemas que 

formaron la voz en su lengua de origen. 



AjiuLx;: nombre comim 

Luego quc fie & dim se b u d  todo el pueblo, que era muy bim 

trslado, y las casas muy juntas y muy buenas, y hall6se en to& ellas 

(...) mcha wpia de maiz sero y cacao y Iiijoles, ojl y sal ... (Conk 

[1526], 1963: 286). 

Ax;. Especie de pimienta, cuyo nombre ciedfico es Capsicum annuurn 

(Alvar, 1970: 45). Fray Bartolorn6 de las Casas dice que el mi serla 

"la pimienta month de aquestas tierras" (Alvar, 1970: 46). En el 

diccionario de h y  Alonso de Molina, el m i  se define como "pimienta 

desta ti& o "pimienta de 18s tndias" (Molina [1555-15711, 1992: 

17v, 2 1 r). 

Variaciones en la gtafia cortesiana: ajis (1963), agie (1963), ujis ([1922], 
. . 

1979). 

Adaptacih a1 castellano: 

a) ConfUsi6n en la representaci6n &I fonema palatal sordo fricative /U, 

"x", pues Cortks lo escribe indistintamente con "j-g" ante -i. La desonorizaci6n 

del fonema It/, grafh "j-g + e, i", "ha sido detectado en la documentaci6n 

peninsidar desde finales dels$o XV y a h  antes" (~rias Akariz, 1997: '37). - 

6) En agie se da la diptdngacih del fonema vocaico -ie. 

c) Se considera ajh uh ejemplo de castellanizaci6n de la vozantillana, ya 

que se le afiade el fonkma sibilante Id, al final de palabra para formar el plural. 



2. Cacique <Kassikoun: nombre comh 

venia un indio principal, a1 d habl6 el dicho capiteo F d o  

Conis de parte de vuestras altezas, con la lengua e int6prde clue 

traia, y le dijo que fuse a llama1 a 10s cuciques, porque &I nu habia 

de partir, en ninguna manera, de la dicha isls sin 10s ver y 

habl ar...(CortCs [1522], 1979: 19). 

K a s s i h .  Significa "sefior de vasallos o superior en alguna provincia o 

pueblo de indios" (Alvar, 1970: 55). El significado taino parece haber sido m8s 

restringido, pues kassikoan tenia el sentido de "jefe de casa" (AIcina Franch, 

1989: 58). 

Carecemos de las raices etimolbgicas para el estudio de la voz arahuaca. 

Sin embargo, parece que deriva de ka-sigua, 'wn casa' y por extensibn 'con 

caserio' (Alcina Franch, 1989:58). En las Antillas, el cacique tnlnsmitfa su 

hegemonia por herencia, representaba a su pueblo y tenfa ingerencia en 10s 

asuntos religiosos de su comunidad. 

Adaptacibn a1 castellano: 

a) El fonerna ik/ del taino se t o k  como equivalente &I fonema velar 

oclusivo /k/, gratia "c" del castellano ante vocal herte -u. 

b) Adaptacibn del fonema taino /k/ + o, a sonid; velar oclusivo /k/, "q" del 

castellano. 

c) Simplificaci6n wnsonhtica de la "ss" del taino, la c d  se translitera 

wmo fonema dental fn'cativo Ig, grafia "c" en posicibn intervdica. 

d) Los fonemas vociilicos del taino o + q se toman como equivalentes del 

diptongo -ue- del espailol. 

e) PQdida del fonema -n &I t h o ,  al fvlal de palabra 



f) Se castellaniul el singular cacique a1 aaadir el fonema sibilante "-s" al 

final de palabra, como marca del plurd. 

3. Caidn  <Kaimahan: nombre comim 

hfh dos guariques grandes de pednrla azul que son para ponerse en la 

cabua grande &I Ecrinrin... (CmtQ [1519], 1963: 29). 

Kaimahmr Se le designs cientfficamente como Cocodrilus acutw, 

Alligator selerops, A. Nigar, Jacark nigra, hcerta alligator. 

Ca idn  es nombre genkrico con el que se designa a1 cocodrilo 

de las aguas continentales de Adrica (Smhmh, 1942: 

266). 

En lokana el sintagma ka-aima-h, se traduce ,literalmente 

como "el-muy malo" (Alcina Franch, 1989: 61). 

Adaptacibn fon6tic.a al castellano: 

a) En posicibn inicial de palabra, se t k l i t e ra  el sonido taino /k/ como 

equivalente &I fonema velar oclusivo /k/, grafia "c" &I castellano ante vocal 

fuerte -a. 

b) Desapancibn del sonido /h/ del taino, en posicibn intervocaica. 

- 

4. Canoa <Koiotbta: nombre comtm 

y otro dia a mediodia viaon una a la vela bac'i la dicha isla... 

(Cat& [ISZZ], 1979: 20). 

K a i o h .  El t6rmino se utiliza para la denominacibn & la embarcacibn 

indigena "sin quilla y de una p i e d  (Alvar, 1970: 57). 



La voz "se wmpone del prefijo atributivo ka 'con' o 'p-te en' y 

la base i o h  con el sentido de 'valor, precio, mdrito'. De modo que 

ka- ( i ) - o h  vendria a ser 'casa o habitacib & lo valioso' " 

(Alcina Franch, 1989: 56). 
> . .  

Adaptaci6n fo&ica a1 castellano: 

a) En posici6n inicial de palabra el sonido /k/ del taino, se toma como 

equivalente del fonema velar oclusivo /k/, "c" del espailol , ante vocal f b t e  -a. 

b) Desspanci6n de 10s fonemas I, u del ta(no. 

c) El sonido v d i c o  -0- del t h o ,  cambia de posici&n meiittesis. 

d) Se castella& cam,  a1 a5adirle el morfema diminutive 4% como lo 

hace Hemiin Cor&cuando escribe canoita en su quinta ca& de la Conquista 

de Mkxico. 

5.  Cuba < Cuba: topb&o. 

Diego Vekquez, Teniente de Almirante dc la 1sla-de Cuhr, envib el 

dicho a supliw a 10s dichos padm gohmdoreo que residian en la 

isla EspaBola, que le diesen licencia para armar ciatas aaos que qu eria... 

(Cortk [l519L 1%3: 3). 

Cuba. Significa en taino "tierra, territorio" (Alcina Franch, 1989: 57). 

No se hallaron variaciones en la grafia, ni en la adaptaci6n fonetica. 

Ya m y  &lico &r, hice a wu&a majestad relaci6n de ciatss isletas 

que *a& 60nte1-0 de aquel perto de Honduras, que Illaman las 

Gum@, que dgunas de eUas estao despobladas a cauw de las 



armadas que han hecho de 18s islas, y llevando muchos nahlrales de ellas 

por esclavos ... (CorIk [1526], 1963: 309). 

Guanaxes, Guanajes. Guanajos. Gentilicio masculine, plural que se 

utiliza para denominar a 10s habitantes de la isla Gmmja (isla 

de Pinos), a la que llega Cristobal Colbn, en su dtimo viaje en 

1502 (Santamaria, 1988: 53). 

Quid  la voz caribeb deriva del sustantivo comh guanajo 

'guajolote' (Santamaria. 1988: 53). 

En este caso, He& Cortks confunde la palabra que sewla para designar 

a 10s habitantes de la isla &n un tofinimo, s e a  aparece en su relacion a 

Carlos V. 

Adaptacibn fonktica a1 castellano: 

a) El sonido caribe 1x1, corresponde a1 fonema palatal fricative sordo IS/, 

'P', aunque se escribe 'indistintamente wn "j-g" ante +. El fen6meno 

consonhtico de "desonorizaci6n del fonema lu, p f i a  'j-g + e,i', ha sido 

detectado en la documentaci6n peninsular desde finales del siglo X V  (Arias 

~ l v a r a ,  1997: 37). 

b)El sonido vochliw caribefio /el, se sustituye por la vocal media lo/ del 

castellano. 

7.  Higueras dwira o Iwera: topbnimo 

En 10s capitulos pasados, muy cat6tiw s&, dije &mo a1 tiempo que 

supe la nueva de la venida &I adelamado Francisco de Garay a squel rio 

de Panuco tenia a punto ciata armada de navios y & gentes para envier 

al cabo o punta de Higueras ... (Cortk [1522], 1979: 213). 



Iwira o Iwera. Esta voz se empleaba para designar al fhto caracte* 

por una corteza dura, que se empleaba en la fabricaci6n de 

instrumentos musicales con un cariictex -co-religiose (Alcina 

Fmch. 1989: 61). 

Desde el punto de vista de Jod Juan M n ,  las voces Hira, jigiiera 

o higiiera provienen de iwira o iwera. El lingaista sostiene que 

higiiera he  transliteracia por Cort6s con la graffa hibuera para 

designar al golf0 de las Hibuerm (Alcina Franch, 1989: 61). 

Variaciones en la @a cortesiana: Hiperas ([1522], 1979). Hibueras 

(1963). 

Adaptacibn fon&ca al castellano: 

a) Al inicio de palabra se abde la @a que correspondia a la antigua 

aspirada sorda "h", fenbmeno que se presentaba en 10s documentos hispanos 

del siglo XVI (Arias ~lvarez, 1997: 29). 

b) La secuencia [we] se refuena mediante la anteposici6n de la velar /g/ 

del castellano. 

c) En una de las @as de Cortks, aparece el fonema bilabial oclusivo 

sonoro hl, en lugar del sonido /g. a1 ser 10s dos fonemas homorg&micos. 

d) Se aumenta la sibilante -s al final de palabra como marca del plural, wn 

lo cual se esk4 cast'ellanizando la voz taina. 

Heeha nuem monteria, reguimos el camino adelante, y a poco rato 

hall6 algu"os de 10s corredbns queiban delante parados, y tenian cuatro 

indios cazadores que habh tomado, y aaiao mato un lehn y ciertas 

i g u m ,  que son unos gmdes lagartos que hay en las islas ... (Con&, 

[1526], 1963: 271). 



Iwana. ES un "lagarto de gran tanmilo con una cresta dentada a lo largo &I 

lomo" (Alvar, 1970: 69). Landa describe al repti1 talno como 

lagnrtos que se "guarecen en el agua y en la ti- por lo cual las 

wmen 10s espafioles en tiempos de ayuno ..." (Alvar, 1970: 70). 

Francisco J. Santamaria menciona que su nombre cientifico es 

Iguana tubere data, reptd parecido al cai& de metro y medio de 

largo, de color verdoso con manchss amarillentas (Santamaria, 

1942: 116). 

- Adaptaci6n fonktica a1 castellano: 

a)El sonido taino /w/ se refuerm mediante el fonema velar /g/ en la 

secuencia vodica [iwa]. 

b) Amento de la sibilante -s al final de palabra como marca del plural, 

con lo cual se caste1laniz.a el indigenismo proveniente del taino. 

9. figuey. nombre comb 

Vmdm miel de abejas y rn y micl de ca&ao de ma4 que son tan 

melosas y dulces mm LaJ de Bdlcar, y miel de unas plamas quc Llamas en 

las onas y estas tnagwy, que es muy mejor que mope, y dutaa Facen 

dear y vino que acimiuno vendee.. ( C o ~ 1 9 U ] ,  1979: 70). 
- 

Maguey. Planta textil perteneciente a la familia de 10s agaves (Alvar, 1970: 

75). 

NO se detectaron cambios fon&icos en la adaptaci6n ,del vocablo 

amerindio. 



10. Mait<Mahizi, mahiz o mayr: nombre comb 

Venden mok en grano y en pan, lo cual hace much8 ventaja, asl en el 

gram como en el sabor, a toQ lo de kr otrss islas y T i m  F i e  ... 
(Cart& [l922], 1979: 70-71). - 

Mahur. d u  o mayr. Cereal comestible, cuyo nombre cientlfico es Zea 

mnys (Alvar, 1970: 76). Fray Bartolom6 de Las Casas especifica 

el origen talno del thnino, a1 decir que "sembraban y cogian dos 

veces al aflo el grano que llamaban mahrz (...) y desta isla [La 

EspaBola] sali6 el nombre" (Alcina Franc4 1989: 60). 

Adaptaci6n fon&ca al castellano: 

a) Eliminaci6n del elnido t h  W en posici6n &enwdiica. 

b)Pkrdida del sonido v d i c o  taino ti/ al final de palabra, porque en 

castellano no se da "in a1 finalizar una palabra 

c) El sonido talno /y/ con valor s e m i v ~ c o  o semiconson&ntico, se 

transcribe como vocal cerrada "in. 

1 1. Maizales: nombre comb 

Aquel dia pasannn sin t o p  gente, ningu~ y dormimos en el campo. 

w e  hallamos was mmilcrls donde la gente y 10s caballos tuvieron 

re'esco ... (Cort&[1922]. 1979: 201). 

Maizales. Se define como "camp0 de mafi" (Alvar, 1970: 77). Su 

morfologia se realiza mediante la raiz tatna mahrz + el 

morfema colectivo del espaibl -ules. Desde nuestro punto de 



vista, la palabra seria una voz amerindia, per0 castellanizada 

conforme a las reglas gramaticales del castellano para la 

formacih de colectivos. 

12. Potato yucn < Batata + p e a :  nombre comim 

Los mamenimientos que tienen es maiz y algunos ajis como 10s de las 

otras islas, y pama yuca, asi como la que coma en la isla de Cuba, y 

-nla asada porque no hacen pan de ella ... (Con& [1519], 1963: 23). 

Batata Planta convolvul~cea con raices tuberosas dulces y comestibles, 

conocida con el nombre cientifico de ipomarea batatas o Batatas 

edulis (Alvar, 1970: 50). Fray Alonso de Molina incluye la voz 

batata en su Vocobuhrio en lengun casteIIana y mexicam (1555- 

1571), como equivalente de camotli, 'camote' (Molina [1555- 

15571, 1970: 19r). Tambih Melvyn C. Resnick indica que baram 

serla 'boniato, camote' (Resnick, 1981: 134). 

En cambio, la papa pertenece a la familia de las solakeas y su 

nombre cientlfico seria Solarum tuberosum (Santamaria, 1942: 

424). Por lo tanto, cuando Cortks se refiere a la patata esta 

aludiendo al camote y no a la patata (quechua), cuya voz 
- ~ ~~ ~ 

significarla "&I CN& e n t r e k  del qu&hua y el tainisatata" 

(Resnick, 1981: ' 136), porque a pesar de que ambos son 

tubkr~ulos, no se empleaban en la misma forma, pues la batata, 

segh  las palabras del Conquistador servia para la preparaci6n del 

pan en las islas antillanas. Por otra parte, no tenemos forma de 

comprobar que a principios del siglo XVI, se extendiera el uso de 

la voz quechuapap a I& Antillas o a1 sureste mexicano, a no ser 



que la expansidn kxica se realizara via inincas-mayas, Y de esa 

forma fuera escuchada por Gods. 

Yuca. Planta e u f o r b i h  con rizoma harinoso, mandioca (Alvar, 1970: 

104). La yuca fue descrita por Alvarez Chanca como 'lerba que es 

entre &I e yerba con la que preparaban el pan hecho de raices" 

(Alvar, 1970: 104). 

Adaptacibn fonetica a1 castellano: 

a) A1 parecer, el sonido taino /b/ se sustituye por el fonema bilabial sordo 

/p/ del espafiol, quiz4 porque en taino no habia distinci6n entre oclusivas 

sonoras y wrdas. 

b) La morfologla del tkrmino pareceria ser un nombre wmpuesto por 10s 

M i n o  tainos batata y pca. 

13. Yuca: nombre w m h  

Y om dia por la msflana segui mi camino por el rastro, y guWome 10s 

indios que habian traido La cam, lle& ya tardo a1 pueblo, donde hall6 

toda la geme que habia ido delame muy alegn, poque habian hallado 

muchos maizales, eunquc w rrmy grades, y yums y agie, que es un 

mantenimiento con que 10s naturales de las islas se mantienen asaz 

bum... (Conk [1526j, 1962: 250). 

Yuca. Planta tropical de raiz comestible (Resnick, 1981: 134). De la yuca 

se obtenia la fkula que servia para elaborar el pan de cazabe, el cual 

era consumido wn frecuencia por 10s tainos (Alvar, 1970: 59). 



El h i m  cambio fon6tico detectado en la relaci6n cortesiana, ha sido el 

aumento de la sibilante castellana 1st al f m l  de palabra como marca del plural. 

En conclusib: a) los espaaoles transliteran el sonido taino Ad por las 

grrtfias "c" y "q", que en castellano representan al fonema velar oclusivo /k/, 

ante las vocales o, e, o; b) las secuencias [w + vocal] se rehenan mediante una 

[g] epent6tica por reestmctmcidn silbbica &I castellano (C+V); c) la 1x1 

caribefh corresponde al fonema fricative sordo IS.', aunque se escriba 

indi-ente con "j-g", que represen- al fonema sonoro del castellano; 

d) tambikn parece que se elimina el sonido aspirado m/ del t h o ;  e) en cuanto a 

las vocales, se pierden como en el caso de -i final para adaptarse a las 

terminaciones v d i c a s  del castellano o se modifican de acuerdo con la 

vacilaci6n v d i c a  propia del castellano de la dpoca; f) en algunos casos, se 

percibe la castellanizaci6n de algunos antillanismos por medio del aumento de 

morfemas que indican el colectivo o plural, por ejemplo: ma& + ales, iwana + s, 
e iwira + s. 

El estudio de la transliteracidn de 10s antillanismos, nos o h  dams 

importantes para el wnocimiento del castellano de la dpoca, como: 

a) Se advierte ya la confusi6n de 10s sonidos palatales sordos y sonoros, 

dentales y alveolares. 

b) El sonido aspirado m/ no era conocido por Cartes. 

c) Se mantienen 10s procesos propios-del castellano e n  cuanto al ajuste 

silsbico y la morfologla. 



C A P ~ T U L O  3 

VOCES AMERINDIAS DEL SURESTE REGISTRADAS POR COR&S 



Sus caras eran extraaaS 

10s seiiores 10s toman por dioses, 

nosotros mismos, vuestro padre 

fuimos a verlos 

cuando entmon a Yximchk. 

Anales de 10s Cakchiqueles 

El capitin general de la Nuwa EspaAa hizo contact0 lingikistico direct0 con 10s 

habitantes de la peninsula de Yucath en dos ocasiones. La primera, a1 

desembarcar en Cozumel, y pasar por Tabasco en su trayecto hacia Veracruz 

(1519). La segunda, a1 transitar parte de la Chontalpa tabasqueila, de la zona 

chiapaneca y quichk de Guatemala, hasta llegar a Nito y Naco que eran 

poblaciones pertenecientes a Honduras (1526). 

En forma indirecta, Cort6s tuvo conocimiento de 10s pueblos del sureste 

por medio de la relaci6n que Pedro de Alvarado le enviara para que estuviera 

informado del avance de su conquista por la regi6n guatemalteca, ya que se le 

habia encomendado la pacificaci6n del "Scconusco, asf como 10s seiIorios de 

10s cakchiqueles, 10s quichks, 10s tzutujiles y otros W (Leon-Portilla, 1980: 

63). 

A grandes rasgos, nuestro acercamiento a la lengua del Mayab comienza 

con la exposicion de algunos datos geolingilisticos acerca de las regiones 

existentes en el siglo XVI, con el prop6sito de ofrecer un panorama general de 

las culturas y dialectos que, posiblemente, estuvieron en relaci6n con Cortks a 

su paso por el sureste mexicano. Despuds, presentamos varias referencias 

docurnentales sobre el sistema fonkico y morfol6gico del maya para vislumbrar 

sus peculiaridades vocalicas y conso~t icas ,  asi como la configuraci6n de las 



palabras de este sustrato amerindio. En seguida, anotamos un inventario 

tentativo con el lexiw que esti registrado en las relaciones cortesianas y no 

dudamos en haber incunido en errores de clasificacion, pues su transliteracion 

dificulta su ubicacion con precision. 

Ahora bien, Cortb anot6 el nombre de 10s lugares y de las personas que 

habitaban la frontera sur de nuestro territorio en la primera y quinta Cartas de 

relacidn, pero de acuerdo con su perception auditiva de 10s fonemas de la 

familia mayense, lo cual obstaculiza la blisqueda de la correlation exacta entre 

la palabra transcrita por el y la voz en lengua maya. De ahi que, solo nos 

dediquemos a1 estudio fonetico de 10s mayismos, cuya transliteracion penite 

hallar su referencia lexica en diccionarios como el Diccionario Maya 

Cordemex: maya-espaiiol, espaiiol-maya (1980) y el Diccionario b~isico 

espaiiol-maya-espaiiol(1994) de Juan Ramon Bastarrachea Manzano, Ermilo 

Yah Pech y Fidencio Bricefio Chel. Los resultados obtenidos de la 

investigation fondtica se muestran en el liltimo inciso del presente capitulo. 



3.1 Panorama geolingiiistico de la frontera sur de Mexico en el siglo XVI 

Peter Gerhard escribe en Lafrontera sureste de la Nueva Espaiia (1991), que 

10s antepasados de 10s mayas desarrollaron una cultura "extraordinariamente 

refinada y distintiva con arquitectura monumental, arte, escritura jeroglifica y 

conceptos cientificereligiosos avanzados" (p. 3), que provenian bhsicamente 

de 10s olmecas. En 10s inicios de la era cristiana, su civilization florecio en las 

tierras bajas de Yucah, Chiapas y Guatemala, terminando la kpoca clhsica 

alrededor del siglo X. Durante el postclh.sico penetraron 10s toltecas o i d e s  a 

la region, teniendo como centro ceremonial a Chichkn Itza, concluyendo el 

gobiemo tolteca, aproximadamente, en 1200 d.C. A la caida de 10s itziies, se 

impusieron 10s "dkspotas militares que tenian su cuartel general en la ciudad 

fortificada de MayapW (Gerhard, 1991: 3), la cual h e  destruida en 1450, aiIo 

en que comienza la dispersion de la cultura maya por la peninsula yucateca. 

A partir del siglo XV, 10s habitantes del Mayab sufrieron la invasion de 10s 

guerreros mexicas, quienes establecieron enclaves comerciales y guamiciones 

militares en Xicallanco (entre Tabasco y Yucath), Cimatcin y Xoconochco 

(territorio zoque) y Zimcantcin (hacia 10s altos de Chiapas), lo que influyo para 

la denomination de 10s lugares con base en lexemas y morfemas locatives 

provenientes del nhhuatl. 

A la llegada del contingente de Francisco Hemindez de Cordoba (1517), 

existian pequeiias zonas de habla nhhuatl, chiapaneca y huave, aunque la 

mayoda usaba algim dialect0 de la familia maya con un parentesco mhs o 

menos proximo. "El maya-yucateco cubria un drea mayor y era utilizado por 

m h  personas que ningim otro, mientras que el zoque estaba bastante alejado del 

resto. El chiapaneco pertenece a1 tronco otemangue. La afiliacion del huave es 

incierta" (Gerhard, 199 1 : 4). 



Her& Cortds tiene su primer contact0 con las lenguas del sureste en 

Tabasco, cuando se enfrenta a 10s chontales en la batalla de Centla (25 de 

marzo de 1519). Afios despuh, cruza el temtorio de Acalan (1525), donde se 

vuelve a encontrar con 10s chontales en su trayecto hacia las Hibueras, como se 

ilustra en el fragment0 siguiente: 

Entraron por Tanocic y pasaron por el pueblo de Taxich y salieron al 

principio de la tierra de Xacchute y llegaron a proveerse en el pueblo de 

Taxahhaa ... (Mn-Portilla, 1980: 93). 

A Pedro de Alvarado se le encomienda la conquista del Soconusco y 10s 

Altos de Guatemala (1524), por eso la inclusion en la quinta relacion cortesiana 

de top6nimos provenientes, quid del quiche, pues Alvarado tenia la obligacibn 

de enviar un informe detallado a1 capitfin general de la Nueva Espaila de 10s 

pueblos que somehla bajo el yugo de la Corona. 

Desde un punto de vista geo@fico, 10s conquistadores hispanos de la 

frontera sureste de nuestro temtorio sojuzgaron a Tabasco, regi6n chontal de la 

familia mayense, que wmprendfa treinta comunidades relativamente 

autonomas, entre las que se localizaban: Potonchan, Cihuatrin. Atasta. Copilco 

y Nacajuca (Gerhard, 1991: 29-35); en el hrea zoque de la Chontalpa 

tabasqueila - ~ se ubicaban: Teapa y Tlacotalpa, entre otros pueblos (Gerhard, 
--  - ~ - - ~ 

~~~ -- ~ ~ - - 

1991: 32). 

Cuando 10s espailoles llegaron a1 partido del Usumacinta, se encontraron 

con una region dispersamente habitada por bablantes del chontal. Los 

asentamientos registrados en el siglo XVI, eran: Xonutla, Iztopo, Balanccin, 

Cihuatecpan, Tatahuitalpan, Petenecte, Ozumazinrla y Tenosique (Tahnozic o 

Tanocic) (Gerhard, 199 1 : 37). 



Cerca de la laguna de Terminos se hallaba Acalan poblada por chontales, 

aunque el nombre sea de origen nahua por la influencia mexica en esa zona. A1 

oeste de la laguna se ubicaba Xicallanco y Hueyatastla, la lengua comh era el 

chontal, pero el grupo dirigente hablaba y entendia el dhuatl wmo lengua para 

la wmercializaci6n, principalmente del cacao. La laguna de T h i n o s  

constinria el limite entre Yucatan y Tabasco. "No habia una frontera precisa: la 

orilla occidental (Xicallanco) pertenecia a Tabasco, y la oriental (Tixchel y 

Acalan) a la jurisdicci6n de Campeche en YucaW (Gerhard, 1991: 39-41). 

La peninsula de Yucatan constinria una unidad politica y geognifica 

independiente en el siglo XVI. El drea integraba a lo que actualmente 

wrresponderia a 10s estados de Yucatb, Quintana Roo y la mayor parte de 

Campeche, ademtis del node de Belice (Gerhard, 1991: 45). En el momento del 

contact0 lingilistiw entre 10s espailoles y 10s indigenas de la peninsula, todos 

10s habitantes hablaban alguna variante del maya yucateco. 

En la regi6n de 10s Beneficios Altos M i a  una sene de poblaciones 

indigenas, entre las principles tenemos a Calotnzul. Titzal y Kantemd (despuks 

wnocida como Petd). Los Beneficios Bajos comprendian ffocoba y Sututa. EI 

W i n o  Real Alto tenia a Calkinf wmo centro ceremonial prehisphco. La 

jefatura de Canpech se extendia desde el rio Homthn a1 norte hasta Dam. 

Chanputtin pertenecia al h de Sahcabchh. La isla de Cusamil era una 

provincia del partido de Tizimin. En todas las poblaciones predominaba el 

maya yucateco (Gerhard, 1991: 61-103). 

El hea wntrolada por 10s espafloles, que denominaron provincia de 

Chiapan "no incluia el Soconusco sobre la costa del Pacifico, el salvaje 

tenitorio lacand6n al este ni la regi6n de ~o tk in t l a "  (Gerbard, 1991: 105), que 

formaba parte de Guatemala. En el primer encuentro de la hueste de Cores con 

10s habitantes de esa provincia, hablaban una lengua del tronw otomangue, 



denominada por 10s conquistadores como chiapaneco. Al sur del valle de 

Chiapas, se asentaron 10s tzotziles y tzetzales, quienes poseian una comunidad 

comercial relevante denominada Zotzlem (Zinucantcin en nahua), donde existia 

una guarnicibn mexica. 

La provincia del Soconusco ocupaba la vertiente del Pacifico, asi como 

una pequeila franja de la actual republica de Guatemala. Desde la provincia del 

Xoconochco, tributaria del imperio azteca, se sojuzgaba a Acupetlutlan, 

Huiztlun. Huehuetlrin, Muiutlrin y Ayotlrin, entre otros pueblos. En la region se 

hablaba el zoque como dialect0 familiar y el nhhuatl como lengua franca 

(Gerhard, 1991: 130). Como se puede apreciar, 10s top6nimos de las regiones 

donde se ejercia influencia nahua e s t h  conformados con lexema y morfemas 

de lugar propios de esa lengua. 

En sintesis, He* Cortes en sus dos encuentros con pobladores del 

sureste, tuvo relacion con la familia lingiiistica maya, adaptando 10s fonemas 

escuchados a 10s sonidos simdares del castellano. No tenemos ninguna duda 

respecto a la incorporaci6n del lexico maya en las Curtus de relucidn, porque el 

hAbitat de 10s mayas coincide con las zonas geogriificas referidas por el 

Conquistador, como se muestra a continuacibn: 

El tenitorio entre (...) el Golfo de Mexico, el m u  de las Antillas y el 

. Pacifico comprende por tanto: pane de El Salvador, Farte de Honduras, 

Guatemala, Belice (Honduras Brithica) y 10s estados de Yucath, 

Campeche, Quintana Roo en Mkxico, asi como un sector de 10s de 

Chiapas y Tabasco (Comas, 1966: 8). 

Con base en el inventario general del lkxico documentado en la primera y 

quinta Curtus de rel'ucidn, podemos inferir que Gods estuvo en contact0 con 

hablantes del huasteco, chontal, tzeltal, aguacateco, quich6 y maya yucateco, si 



tomamos como referencia la clasificaci6n & Mc Quown, quien agrupa 28 

dialectos en 10 ramificaciones de la familia mayense (Comas, 1966: lo), de la 

manera siguiente: 

A. Huastecano (Huasteco y Chicomucelteco) 

B. Cholano (Chontal, Chol y Chorti) 

C. Tzeltalano (Tzeltal, Tmtzil y Tojolabal) 

D. Chuj 

E. Kanjobalano (Jacalteco, Kanjobal y Solomeca) 

F. Motozintleco 

G. Mameano (Mam, Aguacateco e 1x11) 

H. Quicheano (Rabinal, Uspanteco, Quiche, Cakchiquel y . , 

Tamhil) 

I. Kekchiano (Kekchi, Pokonchi y Pokoman) 

J. Maya propiamente dicho (Yucatm, Lkand6r1, Itza y 

Mopan) 

Ik acuerdo can la lexico estadlstica parece qw la diferenciacion 

idiomatica corned  el 2 600 a.C., a partir del proto-maya que se hablaba en la 

regi6n conocida como Altos de Guatemala. En 1 800 a.C., se separa el 

huasteco; en 1 400 a.C., se alsla el yucateco y lacand6n; y 10s chontalanos se 

fueron independizando hacia el 900 a.C., basta llegar a la diferenciaci6n 

idiomatica actual (Comas, 1966: 10). 



3.2 Algunas caractedsticas fonologicas y morfologicas del maya 

Cyrus Thomas pensaba en 1893, que la escritura maya representaba un sistema 

mixto, ya que un mismo signo podia funcionar como fonema y en otro context0 

como simbolo (Ayala Falcbn, 1985: 219). Thomas creia que se habian 

seleccionado cie~tos glifos para representar determinados sonidos y silabas. Sin 

embargo, existe la duda sobre si fueron los amerindios o los primeros frailes, 

que incursionaron en el aprendizaje del maya, quienes buscaron la forma de 

combinar "figuras y , caracteres" (Ayala Falcbn, 1985: 25), para la 

evangelizaci6n de 10s habitantes del Mayab en el siglo XVI, pues Valentini 

opina que la utilizaci6n de pictogramas con una ssociaci6n a anidos v d i c o s  

y consoninticos comienvl antes de la llegada de Diego de Landa a playas 

yucatecas, como se puede apreciar en el @do que aparece a continuaci6n: 

Es sabido que la pmica de este mod0 peculiar de instmir a 10s indigenas 

fie adoptads por @os f i l e s  que ea 1524 llegaron a ens& en 

Mexico. De ellos el metodo debe haberse extendido a todas las provincias 

del dominio espaaol, y debio baber sido introducido ea Y u d  pm el 

padre Villalpando, fundador de la primera escueh maya en 1564 y 

maem de Landa en la lengua nativa (Ayala Faloin, 1985: 36). 

En el siglo XX, Linda Schele realig5 un adisis morfosintitctlco - de 10s 

glifos y textos mayenses, llegando a la conclus16n de que "la escritura maya 

tiene una base pictogrsfica (representacibn de objetos, anirnales, seres 

sobrenaturales, etc.) pero que en su desarrollo lleg6 a tener tm clases dimntas 

de signosn (Ayala Falc6n. 1985: 60). a saber: 



a) Logogramas o signos rebus: signos polivalentes con 

caractensticas semhticas y fondticas. Son jeroglificos w n  

diferentes significados, asociados a un sonido. Tambien se 

puede dar el caso de que varios sonidos hagan referencia 

al mismo significado. Por ejemplo xoc, 'cuenta y tibur6n'. 

b) Determhtivos semMcos: se trata de signos empleados 

para sehlar que el valor fonetico original &be ser 

ignorado, permaneciendo s610 el wntenido semhtico, 

como en 10s glifos que hacen referencia a 10s meses del 

afio. 

c) Complementos fon&cos: indican selectivamente un 

sonido particular, manteniendo su valor fonetico. 

Maricela Ayala Falc6n sostiene que "el producto de las tiltimas 

investigaciones sobre las inscripciones mayas ha venido a probar, en forma 

irrefutable, que la funci6n de 10s jeroglificos consistia en transmitir una serie de 

mensajes concebidos por la clase gobemante, que s i ~ e r o n  para dejar 

constancia de su paso por la tierra..." (Ayala Falcbn, 1985: 14). La 

investigadora opina que, la escritura mayense estaba integrada por "un sistema 

mixto que combina tanto pictogramas como ideogramas y fonogramas" (Ayala 

Faldn, 1985: 16). En este sentido, panxerla que las civilizaciones altamente 

desarrolladas como la maya y nahua, posefan en comh  la representaci6n 

escrita con base en glifos complejos, que sedan  como signo representativo del 

objeto, lugar o acontecimiento que deseaban perpetuar en sus &dices, pudiendo 

tener, ademis de un valor f6nico, una connotacibn simMlica. 

En cuanto a la representaci6n escrita de 10s fonemas mayas, tenemos que 

Diego de Landa fue uno de 10s pximeros en estructurar un alfabeto mayense 



(XVI), con las siguientes letras del castellano: A AA BB C T E H I CA K L M 

00 PP CU KU X U P V Z (Ayala Falcon, 1985: 18). Observamos varios 

sonidos repetidos, pero no se indica que ello se debe, por ejemplo, a la 

diferencia entre vocales largas (-) y breves (u), ni se aclara que el fonema 

representado por medio de CU, se puede considerar como un sonido y no como 

una silaba formada por consonante-vocal. 

David Kelley encontro que algunos de 10s sonidos identificados por el 

fraile Landa, tienen una correspondencia fonetica con ciertos morfemas mayas 

(Ayala Falcon, 1985: 49), como se muestra enseguida: 

Letras de Landa 

C 

H 

K (1) 

K (2) 

L 

Q (1) 

Q (2) 

Morfemas mayas 

ze 

che 

ca 

ka 

le 

cu 

ku 

Juan Ramon Bastarrachea, Ermilo Yah Pech y Fidencio Bricefio Chel en su 

Diccionurio blsico espaiiol-mya-espariol(1994:6), muestran el alfabeto que se 

ha aceptado oficialmente para el estudio, la ensefianza y practica del maya 

yucateco actual: 

A, AA, ik, A', A'A, B, CH, CH', E, EE, i ~ ,  E', E'E, I, 11, 

i1, I*, 1.1, J, K, K', L, M, N, 0,00,0, O', 0 ' 0 ,  P, P', R, S, 

T, T', TS, TS', U, UU, h, U', U'U, W, X, Y, ' . 



Los autores del Diccionario bbsico, nos aclaran que el sistema vocalico de 

la lengua maya yucateca posee Wicamente 5 vocales, que son similares a las 

empleadas en el espailol, pero sus variantes se deben a su duracion en la 

emision del sonido y a1 cierre glotal, pudiendo tener V corta y W larga; a su 
I 

acento tonal W, a1 cierre glotal en su pronunciaci6n V'; y a la rearticulaci6n 

de la segunda vocal despues del cierre glotal V'V (Bastarrachea. et. al., 1994: 

5) .  

Alfredo Barrera Vasquez y sus colaboradores mencionan en el Dicciomrio 

Maya Cordemex (1980), que "la clausura glotal si es significativa despues de 

las vocales o en medio de dos de estas" (p. 43 a), pues su posici6n influye en el 

significado que adquiere una palabra. Por ejemplo: akan seria 'quejido'; a'kan 

significa 'tu serpiente' y Ka 'an tiene el sentido de 'cielo'. 

Mis adelante, el equip que colaboro en la realizacion del Diccionario 

Maya Cordemex, indica que el acento tonal de una vocal posee una funcion 

sinthctica en el maya (Barrera Vhsquez. el. al.. 1980: 43 a), ya que una 

expresion puede ser afirmativa o interrogativa, dependiendo del tono bajo o alto 

en que sc pronuncia la palabra en maya. 

Respecto a 10s fonemas consoninticos, 10s investigadores que realizaron el 

Dicciomrio bbsico (1994), han efectuado la diferenciacibn de las consonantes 

mayas con base en su punto y modo de articulation, empleando letras 

castellanas para su representacibn, como se ilustra en el cuadro que aparece a 

continuacion: 



CUADRO DE CONSONAWES DEL ALFABETO MAYA 

ACTUALIZADO 

(Bastarrachea et. a!., 1994: 5 )  

En el esquema anterior, se han realizado las siguientes adaptaciones 

fonkticas: 

a) Se utilizb la grafia de las consonantes espaiioias para 

representar 10s f o n e ~ c o n s o n h t i w s  mayas, aunque el 

punto de a1ticulaci6n de ambas lenguas no sea 

exactarnente igual 

b) La h h e  sustituida por la J, porque la primera no posee un 

valor propio. 



c) La r no constituye un fonema propio de la lengua 

yucateca, pero se ha incluido porque en la actualidad se 

emplea en giros lingiiisticos prestados del espaiiol. 

d) La w es letra espaiiola muy antigua y es la grafia adecuada 

para representar a la semiconsonante maya "u". 

e) Lay equivalente de 11 en espaiiol, posee un valor fonktico 

al igual que la segunda. 

f) La lengua maya tiene el fonema oclusivo velar sordo M, 

al igual que la lengua castellana; se usa como tal ante -a. 

-0. -u. 

g) En la lengua maya se utilizan siete fonemas consonanticos 

que no existen en espaAol y que han sido representados en 

el cuadro por: ch', k', t', ts, ts', x, ' . 
h) Se decidib emplear ts en lugar de la tz tradicional, ya que 

la z carece de alguna b c i b n  en forma aislada. 

i) Para el fonema ficativo alveolar sordo se emplea la 

grafia x, equivalente a1 sonido representado por sh en 

inglks o ch en frands. 

j) Se usa la k en lugar de la c, para representar el sonido 

oclusivo velar sordo, pues al glotalizarse s6lo se ailadid 

un ap6strofo para su representaci6n k ', y de esta forma se 

evita la inclusibn de c ', como de c 'u y uc'. 

k) Para el fonema oclusivo glotal se utiliza el ap6strofo ('), 

para indicar la funci6n diacritics del sonido en: ch', k', p', 

t' y ts', 10s cuales constituyen 10s fonemas glotalizados 

propios del maya yucateco (Bastarrachea. et. al., 1994: 3- 

4). 



Desde nuestro punto de vista, Cortes no podia captar distinciones acusticas 

tan sutiles en la pronunciacion de vocales dobles ni la glotalizacion de sonidos 

poco empleados en el espailol peninsular como ts' o ch', por eso la adecuacion 

a su sistema fonol6gico en la transcripci6n de 10s antrop6nimos y top6nimos 

amerindios. Esto posiblemente influyo para que la transliteration del lexico 

originario de la familia maya muestre cambios foneticos, que dificultan 

encontrar su equivalente en 10s diccionarios de la lengua originaria de la 

Peninsula de Yucathn. 

Whorf define a la lengua maya como aglutinante, pues en "ella las raices 

pueden ser usadas corno nombres o verbos sin que suceda ninguna alteracion" 

(Ayala Falcon, 1985: 27). Los &jos se aiiaden al lexema por yuxtaposicion, sin 

que ello incida en un cambio fonktico. Al parecer, el taino, maya y nahuatl son 

lenguas aglutinantes porque forman sus voces mediante la adicion de particulas 

a un lexema o por rnedio de la yutaposici6n de dos lexemas y un morfema. 

Las palabras del maya se estructuran conforme a las bases lexicas estudiadas 

por Whorf, de dos maneras b h i w :  

a) Raices monosilabicas biconsonantes: CVC (consonante- 

vocal-consonante) incluyendo VC, es decir, cero V-C. 

b) Raices monosilzibicas monoconsonantes: CV,~incluye V. 

La f6rmula CVC, se deriva de CVCV por la pkrdida de la ultima vocal 

(Ayala Falcon, 1985: 27). De acuerdo con Whorf, 10s mayas escribieron las 

silabas con base en dos principios elementales: 1) sinteticamente, es decir, 

formando la silaba por medio de signos, 10s cuales debian ser entendidos como 



fracciones de una voz y 2) por afirmacibn repetida, es decir, por combinacibn 

de la misma silaba (Ayala Falwn, 1985: 28). Por ejemplo: 

estructura sintktica: ka-n-kan, 'culebra' 

estructura repetida: hu-hy 'iguana' 

En el Diccionario Maya Cordemex (Barrera Vhsquez. et.al., 1980: 44 a- 

45 a), se afirma que el maya tiene como base morfemas monosilabicos, cuyos 

patrones fonkticos pueden ser: 

1) Vocal (V) 

2) Consonante (C) 

3) Vocal-consonante (VC) 

4) Consonante-vocal (CV) 

5) Consonante-vocal-consonante (CVC) 

6) Consonante-vocal-vocal-consonante (CWC) 

Estas unidades morfolbgicas se agrupan en forma sintagmatica, por lo 

general de acuerdo con: la distribucibn de las vocales de cada morfema en 

juego y 10s habitos de economia de las mismas vocales que el hablante tenga 

(Barrera Vasquez. et. al., 1980: 45 a). En la lengua maya se suele dar la 

reduccibn de dos sonidos vochlicos a uno solo, per0 no existe el agrupamiento 

de vocales en fonna de diptongos. 

La silaba morfolbgica comienza con una consonante, aunque 

tradicionalmente aparezca escrita con vocal inicial, por el cierre glotal que se 

produce antes de la emisi6n del sonido vocdico. Las silabas intermedias 

pueden terminar en vocal. La ultima silaba maya, por lo general, tiene una 



consonante a1 final. Pensamos que el maya es una de las lenguas mhs complejas 

de nuestro pais, porque pueden influir las vocales y consonantes glotalizadas en 

el cambio de sigruficado de una unidad Mxica. Ademhs, no estamos 

acostumbrados a la duplication de sonidos vochlicos en el castellano. 



3.3 Enlistado & 10s vocablos provenientes del sureste mexicano 

Nuestro inventario ha sido realizado w n  base en las voces existentes en la 

primera y quinta Cartar de relacidn, seleccionando el lkxico proveniente de la 

frontera sur de nuestro pais, wnfome a la referencia g w m c a  que Cort6s 

sehla a1 nombrar a las poblaciones encontradas a su paso hacia Honduras. 

Tambikn, hemos tomado en consideraci6n las regiones donde estwo Pedro de 

Alvarado, ya que se le wmision6 la conquista del Xoconochco y park de 

Guatemala. 

Pensamos que nuestro enlistado posee un &ter provisional, ya que 

podriamos incurrir en errores de clasificaci6n de 10s indigenismos por cuecer 

de 10s elementos te6riw-przktiws que nos permitan establecer con claridad la 

wrrespondencia entre el tknnino banscrito por Gods y la voz original de las 

diferentes lenguas del sureste de Mkxico y Centroamkrica. 

Cabe seAalar que, hemos omitido Las palabras originarias del nahua, 

aunque se localicen en alguna regi6n del sur, para dejar hicamente las voces 

arnerindias pertenecientes a la familia 1ingtIistic.a maya Por eso, no aparecen 

AcaNan, Muatkin, Guatemala, Chiaphn, M(uaI1, O~zumazintlhn, Soconusco, 

Xicalango, Agunlulco, Chianteca, Cupilcon y Zogoatrin, pues su morfologia 

muestn clanunente la presencia de lexemas y afijos de1 nihuatl. 

1 .  Acahuilguin: antrop6nimo 

2. Acuculin: top6nimo 

3. Aguolulco: top6nimo 

4 .  Aliman: top6nimo 

5 .  Amohan: antrop6nimo 

6.  Anaxuruca: top6nimo 



7. Apaspolon: antropbnimo 

8. Apolochic: topbnimo 

9. Asuncapin (Yasuncabil): topbnimo 

10. Caltanmi: topbnimo 

1 1.  Campeche (Campoche): topbnimo 

12. Canec: antropbnimo 

13. Cecatami: top6nimo 

14. Chacujul: topbnimo 

15. Champagua (Chapagua): topbnimo 

16. Champofo (Champotbn): toponimo 

17. Checan: topbnimo 

18. Chicohutl: antropbnimo 

19. Cholome: top6nimo 

20. Cicoaque: topbnimo 

2 1 .  Coabafa: top6nimo 

22. Cunoapa: topbnimo 

23. Cozumel: topbnimo 

24. Huilacho: top6nimo 

25. Huitila: topbnimo 

26. Izancanac: topbnimo 

27. Machocobdn (Nochopobbn): antropbnimo 

28. Montamal: aparece como antrop6nimo 

29. Naco: topbnimo 

30. Nicaragua: topbnimo 

31. Nifo: top6nimo 

32. Prinuco: topbnimo 

33. Papaeca (Papayeca): top6nimo 



34. Petenecte: top6nilUo 

35. Pizacura: antrop6nimo 

36. Polo: t0p6~m0 

37. Potonchan (Putunchan): top6nimo 

38. Sienchimalem (Sienchimden): top6nimo 

39. Tabasco: top6nimo 

40. Tacetuco: top6nimo 

41. Tahuytol (Taxuytel): t 0 p 6 ~ m 0  

42. Taica (Taiza): top6nimo 

43. Tamiquil: top6nimo 

44. Taniha: top6nimo 

45. Tanjuco: top6nimo 

46. Telica: t o p b ~ m o  

47. Tencis: top6nimo 

48. Tenis: top6nimo (posible variante del anterior) 

49. Teneztequipa: top6nimo (posible variante del n h e r o  47 y 48) 

50. Teutiiaccaa (Teutiercas): top6nimo 

5 1. Tiac: top6nimo 

52. Uclacdan (Uclaclin): top6nimo 

53. Xucutaco: top6nimo 

54. Yasa: top6nimo 

55. Yucatcin: top6nirno 

Del enlistado presentado con anterioridad, sblo podemos establecer, con 

relativa seguridad, la filiaci6n lingilistica de las siguientes palabras: 



a) Origen chontal: Tabasco, Machocobon, Anaxuxuca, Xucutaco, 

Champagua, Tahuytal, Tencis, Tenis y 

Teneztequipa. 

b) Origen maya-chontal: Izancanac 

c) Provenientes del maya yucateco: Poto, Taiza, Potonchh, 

Champoto, Campeche, Cozumel, Tiac, Canec, 

Apaspolon, Sienchimalem, Petenecte y Yucatan. 

Por otra parte, pensamos que Asuncapin y Yasuncabil son variantes lexicas 

de una misma voz, asimismo Tacetuco y Tanjuco pueden ser hombfonas, 

aunque la sea distinta. Tambikn, Tencis, Tenis y Teneztequipa podrian ser 

formas diferentes de referirse a1 mismo top6nimo. 

Se percibe el inteds de Cortks en referir el nombre de las poblaciones 

conquistadas, ya que la toponimia represents el 85% de las palabras transcritas 

en el enlistado, mienkas que so10 el 15% restante, corresponde a nombres de 

personas, 



3.4 Denotaci6n de algunas voces prove~entes del maya 

Venian con squellos indios de Acalan dos personas honradas, que dijeron 

veNr de paste del seflor de una provincia que se Uama Aparpolon, a me 

decir que tl  habia holgado mucho con mi veNd a... (Cortts [1526], 1963: 

259). 

Paibolonacha. Monarca chontal que gobemaba las poblaciones de 

Tarunum. Chabte, Atapan y Tahanto (Le6n-Portilla, 

1980: 93). Jod  Luis Martinez seilala que Paxbolonacha 

era setlor de la provincia de Acalan (1993: 435). No 

encontramos referencia alguna a1 antrop5nimo en el 

Diccionario Maya Cordemex, de ah1 que, la etimologia 

siguiente sea s6lo probable. 

Etimologia: 

Par, lexema nominal empleado para nombrar el "atabal, tambor, 

tamboril, pandero, clavicomio, monocordo, arpa y organo" (Barrera 

VBsquez. et. al., 1980: 635). 

-Bolon- , lexema numeral que indica "nueve y cuenta de nueve, cosa 

novena en orden" (Barrera VBsquez. et. al., 1980: 63). 

-A- , pronombre de "la segunda persona del singular: tu" 

(Bastarrachea. et. al., 1994: 77). 

-Chak, lexema con valor de adjetivo, cuyo significado es "rojo, 

colorado" (Bastanachea. et. d., 1994: 82). Otra opci6n seria -cha 'ak, 



"lluvia", se@ la informacion proporcionada directamente por el 

Mtro. Fidencio BnceAo Chel. 

A1 yuxtaponer las voces mayenses, tendriamos algo parecido a: Pax + 

bolon + a t chak = 'el noveno atabal rojo' en sentido literal. Sin embargo, el 

antropbnimo podria implicar un significado simb6lico al seflalar a 

Puxbolonacha como el 'noveno sefior que ordena mediante su tamboril rojo' a 

su pueblo. Por otra parte, si admitimos el lexema nominal -cha'ak, "lluvia", su 

significado en sentido tigurado seria "noveno sefior de la lluvia". 

No se detectaron variaciones en la grafia cortesiana. 

Adaptation fonhtica al castellano: 

a) Adicion de una a- proteica ante consonante oclusiva bilabial sorda /p/. 

b) El fonema fncativo palatal 1x1 del maya se toma como equivalente del 

sonido fiicativo palatal /Y, grafia "x" del espailol, tal vez por su similitud en el 

mod0 y punto de articulacion. 

c) El fonema oclusivo labial sonoro /b/ del maya se translitera por el 

sonido oclusivo labial sordo /p/ del espailol, qu id  porque 10s mayas no 

establecian la distincibn entre sordo/sonoro para las otras oclusivas. 

d) Ap6cope del fonema -a y de la silaba final +ha. 

2. Campoche < Kampech: top6nimo 

Desde alla se volvieron por la dicha costa por donde habian ido hasta 

doblar la punta de la dicha tima, y por la pane del none de ella navegaron 

hasta llegar al dicho puerto Cmnpoche ... (Cortds [1519], 1963: 8). 

Kampech. En el Dicciomrio Maya Cordemex tiene como significado 

literal "culebra garrapata" (Barrera Vhquez. et. al., 1980: 

29). Ahi se indica que era el nombre de un id010 que llevaba 



sobre su cabeza la insignia de una serpiente enrollada y sobre 

la cabeza de ksta una garrapata. Se empleaba el tkrmino para 

nombrar a una de las provincias en que estaba dividida la 

peninsula de Yucatsn a la llegada de 10s espailoles. Fue el 

nombre de su puerto y poblaci6n principal. Por otra parte, el 

lingista del maya Fidencio Bricefio Chel refiere que 

Kampech proviene de Rnm@ezah), "enseiiar" y -pech, 

apellido con el significado de "garrapata". 

Etimologia: 

K m -  , lexema verbal, cuyo significado es "costear, hacer costa" 

(Barrera Vhquez. et. al., 1980: 289). 

Kam@ezah)- , lexema verbal con el sentido de "enseilar" de acuerdo 

con la informaci6n proporcionada por el Mtro. Fidencio Bricefio 

Chel. 

-Pech, lexema nominal con el significado de "garrapata" (Barrera 

Vhsquez. et. al., 1980: 642). 

La morfologia de la palabm sen'a algo similar a: Kam + pech = 'costa de la 

gmapata' en sentido literal. Si consideramos el lexema verbal Kurnjbezuh) con 

el significado de "enseW y tomamos a -pech como apellido, tendriamos 

"ensefiar-Pech". 

Variaciones en la grafia cortesiana: Campeche (1963), Campoche (1963; 

[1922], 1979). 

Adaptation fon6tica a1 castellano: 

a) En posici6n inicial de palabm el fonema /k/ del maya, se toma como 

equivalente del fonema velar oclusivo /k/, "c" del espatlol, ante vocal fuerte 

porque ambos fonemas tienen el mismo modo y punto de articulation. 



b)Adicion de -e a1 final de palabra, conforme a la morfologia del 

castellano. 

c) En una voz, el sonido vocalico /el del maya se sustituye por el fonema 

-0- del espaiiol. 

3. Canec < Kan Ek ' < Ka 'an Eek ': antrop6nimo 

Habiamos de pasar unos muy altas y agrias sierras, todas despobladas, 

hasta llegar a mas caserias, que son de Canec ... (Cortes [1922], 1979: 

255). 

Kan Ek'. Significa "lucero" (~arrera Vbquez. el. al., 1980: 295). 

Etimologia: 

Ka'an- , lexema nominal con el sentido de "cielo, firmamento, 

atm6sfera" (Bastarrachea. et. al., 1994: 95). 

-Eek' , lexema nominal que se utiliza para nombrar a la "estrella, 

lucero, astro" (Bastarrachea et. al., 1994: 88). 

La conformaci6n de la voz maya se pareceda a: Ka 'an + Eek' = 'lucero 

del firmamento'. 

No se detectaron variaciones en la grafia cortesiana. 

-~ ~ Adaptaci6n fonktica - al ~ castellano: - ~ - - ~~ - - 

a) En posici6n i ~ c i a l  de phbra  el fonema ik/ del maya se toma como 

equivalente &I fonema oclusivo velar M, "c" del espaiiol, ante vocal fkerte -a. 

b) Pronunciaci6n de 10s dos lexemas en una sola emisi6n de voz, porque se 

da una resilabificaci6n CV., quedando Kanek al haber una reducci6n de las 

vocales largas ee > e y de la rearticulada a'a > a. 

C) El sonido glotal lk'l del maya sufre una desglotalizacidn. 



4 .  Champoro < Chak' An Putun: top6nimo 

se fueron la costa abajo hasta diez leguas, donde tomb a sahar en tierra 

junto a otro pueblo que se llama Machocob6n y el seilor del Chmnpoto, y 

de alli fieron bien recibidos de 10s naturales de la tierra... (Cortk [1922], 

1979: 14). 

Chak' An Putm. SUS raices son Chak'an que significa "campo" y putun, 

nombre que J .  E. Thompson da a 10s itides de Guatemala 

y a 10s chontales de Tabasco. Tambikn es el nombre de la 

actual villa de Champotdn, tal y wmo aparece en las 

cr6nicas y profecias mayas (Barrera Visquez. et. a[., 

1980: 81). 

El tkrmino Chanputun se usaba para designar a la 

provincia maya que estwo localizada en el extremo 

suroeste de la peninsula de Yucath; su frontera norte era 

Kampech; al sur se extendia un poco m& aIlh del do 

Chmpordn (Barrera Vhsquez. et. al., 1980: 84). 

Etimologia: 

Chak'an- , lexema nominal que significa "sabana, dehesa, vega, 

prado, campo, llaio, lugar en que acostumbran pastar 10s animdes" 

(Barrera Vhsquez. et. al., 1980: 295). Tambih, puede provenir de 

Chan- , lexema con fi1nci6n de adjetivo que se utiliza para denominar 

a lo "pequeiio", segh la informaci6n proporcionada por el Mtro. 

Fidencio Briceiio Chel. 

-Putm, nombre que J .  E. Thompson asigna a 10s it& de Guatemala 

y a 10s chontales de Tabasco (Barrera Vhsquez. et. al., 1980: 81). 



La configuracion del tennino seria alga semejante a: Chak'an + Putun = 

'campo de 10s i d e s  o chontales de Tabasco', siguiendo la definicion dada por 

Thompson de Purun Con base en 10s lexemas Chan + putun significan'a 

'pequefio chontal de Tabasco', lo cual haria referencia a 10s habitantes del 

lugar. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Champotdn (1963), Champoro ([1922], 

1979). 

Adaptacion fonitica a1 castellano: 

a) Desaparicion del fonema glotalizado velar /k'/ del maya. 

b) Simplificacibn de la vocal larga aa > a, despuks de la caida de la /k'/. 

c) Translitemion del fonema nasal alveolar Id del maya por el sonido 

nasal bilabial /m/ del espafiol, debido a que antecede a una consonante bilabial. 

d) Vacilacibn vocalica de u-o. 

e) Apkope de la consonante nasal alveolar In/ del maya, a1 final de 

palabra. 

Cortes confunde un top6nimo con el nombre del cacique del lugar. 

5. Cozumel< Kusamil: top6nimo 

Una tierrs nueva que puede haber dos silos pow ds o rnenos que en estas 

panes fue descubiena, que a1 principio h e  intitulada por nombre Commel 
y despuds la nombraron Yucath, sin ser lo uno ni lo oao ... (Cones [1519], 

1963: 5-6). 

Kusamil. En el Diccionario Maya Cordemex tiene como definicion literal 

"el-lugarde-las-golondrinas" (Barren Vbsquez. el. a[., 1980: 

354). Q u k i  el. top6nimo proviene de Kusmil, antiguo nombre 

dado a la isla, pues Diego de Landa lo registra asi, a1 decir "que 



Kusmil es isla de quince leguas & largo y cinw de ancho en que 

hay pocos indios y son de la lengua y cmtmbre de 10s de 

Yucah  ..." (Barrera VgSquez. el.. al., 1980: 354). En la @xi 

prehisphca existia en la isla un centro ceremonial dedicado a la 

adoraci6n de la diosa Ix Chel. Dumte  la Colonia fue una de las 

provincias en que se dividi6 la peninsula de Yucatan 

Etimologia: 

Manuel Alvar opina que el top6nimo se fom6 de las raices mayas 

Cuzam "golondrina" y Llimil, "tiena" (Alvar, 1970: 27). Por su parte, 

el lingllista Fidencio Briceflo Chel menciona que el nombre del lugar 

proviene de las rafces etimol6gicas Cuzam- "golondrina" + il 

morfema locativo wn el sentido de "lugar", por lo tanto significaria 

'lugar de las golondrinas' (infonnaci6n recopilada en forma directa). 

Kuram- , "golondrina" (Bastarrachea. et. al., 1994: 97). 

Lu'um- . lexema nominal con el sentido de "tierra, suelo, terreno, 

planeta en que habitamos" (Bastamchea. et. al., 1994: 103). 

-Iil, lexema verbal wn la significaci6n de "ver, rnirar, observar, 

visitar" (Bastarrachea et. al., 1994: 89). 

Al ywtaponer las vote mayas, nos quedarla algo parecido a Kusam + 

lu'um + iil = 'visitar lugar de la golondrina', quizi se hacia referencia a1 

peregrinaje que realizaban 10s poblado~s para visitar el adoratorio de la diosa 

Ix Chel. Con base en la otra opci6n etimolbgica, nos daria Kuzam + il = 'lugar 

de la golondrina' 

No se obseryaron variaciones en la grafia wrtesiana. 

Adaptaci6n fodtica al castellano: 

a) El fonema o$usivo velar sordo M del maya se toma como equivalente 

del espailol M, grafia "c". 



b) Vacilaci&n vocblica de u-o. 

c) El fonema ficativo alveolar Is/ del maya se translitera como fonema 

ficativo dental Id, gratis "z" del castellano & la kpoca. 

d) El fonema v d i c o  /a/ del maya se translitera como -u-. 

e) La vocal i < ii del maya se translitera como -e, en psici6n 

interconson8ntica. 

6. Izancanac < I t z a h o c  < Ifsamkan A 'ak' < Itron Can ac: top&nimo 

h 6  m y  muyento cab- con 6l basta que Uegamos al pueblo que sc 

llama I-, el cual es muy grande y de muchas mequitas, y esta en 

la ribera & ua gran ester0 que atraviesa hasta d plmo & Terminos & 

Xidaqo y~abasco... (ConCs [1526], 1963: 261). 

I h c .  Capital de la provincia de Acalan, habitada por mayas 

chontales y situada en la zona suroeste de la peninsula de 

Yucatan (Villa Rojas, 1995: 33). En el documento chontal 

elaborado por 6rdenes de Pablo Paxbolom en 1567, se 

presents un testimonio &I paso por Ilzamkanac de Cob: 

"a1 pasar Cortb por Itzomkanac, el Ahau o rey de la 

provincia man& llamar a 10s jefes de las 'cuatro dvisiones 

del pueblo' W e n d o  que no se podia hacer cosa sin dar 

perte a estos principales ..." (Villa Rojas, 1995: 34). 

El lingtkista Fidencio Briceflo Chel opina que el top6nimo 

I t m  Can ac proviene &I maya chontal (infonnaci&n 

proprcionada de manera directa) 

No enwntnunos la voz maya w n  que se denominaba a la 

ciudad en el D J C C I O ~ I O  Maya Cordemex, p r  eso la 



etimologia que se muestra a continuation poposee un ciuhcter 

tentative. 

Etimologia: 

Nsam- , lexema nominal con el que se designa a 10s "lagartos como 

iguanas de tierra y agua" (Barrera V6squez. ef.  al., 1980: 272). Los 

linguistas que participaron en la redaction &l Diccionario Mayo 

Cordemex (1980), mencionan que es posible que irsam sea la deidad 

misma Itzamntj, representada como un monstruo antibio una especie 

de cocodrilo. Itsam parece estar compuesto de its + a' + am; el 

morfema its se relaciona con la idea de sabidurfa, magia o poder 

oculto; -a' significa agua y d m  es el agente, de modo que itsam 

significaria "el mago del agua", "el que tiene y ejercita poderes 

ocultos en el agua" (Barrera V6squez. et. at., 1980: 272). 

Itsamhn- , lexema nominal para nombrar a la deidad maya 

relacionada con Itzamd. En el ritual de 10s Bahbes se le menciona 

como un dios que integra cuatro cualidades relacionadas con una 

secuencia de colores y direcciones: este-rojo, norte-blanco, oeste- 

negro y sur-amarillo. Es una deidad cMmple porque el morfema 

-Ran representa al numeral cuatro (Barrera VMuez. et. al., 1980: 

272). 

-A1ak', lexema con el significado de "hiunedo" (Bastarrachea. er. a/., 

1994: 78). 

La voz tendrfa una estructura similar a: Irzam + kan + A'ak' = 'lugar 

hiunedo donde habitan cuatro lagartos' en sentido literal. Pero, si tomamos en 

cuenta su significado esothico, probablemente, seria 'lugar hiunedo donde 

habita el mago del agua', que rige en las cuatro direcciones de la tiem. 

No se observaron variaciones en la grafia de Cortk. 



Adaptation fonbica a1 castellano: 

a) El fonema africado alveolar /tz/ o Its1 del maya se translitera como 

fonema fricative dental Is/, grafia "z" del espailol. 

b)La consonante nasal bilabial /m/ del maya se cambia por el fonema 

nasal alveolar 1111 del maya, quid  (71. 
c) El fonema oclusivo velar sordo kl mayense se toma como equivalente 

del espaRol kl, grafia "c". 

d) Tal vez, simplificaci6n de la vocal maya rearticulada a'a > a del 

espaiiol. 

7. Petenecte < Peten < Peten te ': topbnimo 

y como no venia, se habian ido el rio arriba a ouo pueblo que se llama 

Pefenecte ... (Conk 115261, 1963: 255). 

Peten. Isla, comarca, regi6n o provincia. Eran unos camps llanos cerca de 

la mar, a manera de isletas donde habia lagartos, tortugas y algunos 

peces. Es el nombre de una regibn y de un lago de Guatemala. La 

voz maya significa en general, "insula o peninsula" (Barrera 

Vasquez. et. al., 1980: 648). 

Etimologia: - - 
- - - - - 

Pet- , lexema que se utiliza para designar a lo "redondo, circulo, 

circular; cosa redonda y llana; cepas circulares de algunas plantas; y 

circunferencia" (Barrera Vbsquez. et. al., 1980: 647). En sentido 

figurado se emplea para denominar a una "isla", de acuerdo con la 

information proporcionada por el lingiiista Fidencio Bricefio Chel. 



-En, pronombre de la primera persona: soy o estoy; es la primera 

persona del presente de indicative. Se aiiade como sufijo para 

designar el estado de ser y estar (Barrera Vikquez et. al., 1980: 155). 

-Te ', lexema nominal empleado para nombrar al "hrbol" con base en 

la informacibn &recta del lingiiista Fidencio Briceflo Chel. 

La estructuracibn de la palabra seria algo semejante a: Pet + en + te ' = 'es 

isla del hrbol', de acuerdo con el significado literal de 10s elementos 

gramaticales mayas. En sentido simb6lico se hace referencia a1 asentamiento en 

una 'isla donde abunda el h l ' .  

No se detectaron variaciones en la grafia cortesiana. 

Adaptacibn fonktica al castellano: 

a) No se dieron cambios fonkticos a1 nivel del lexema principal. 

b) Ep6ntesis de -ec-, en posicibn intermedia. 

8. Poto < Peto < Pet t j  < Pet uj: top6nimo 

Y tuve manera como hube a las manos 10s seaores que son ues, que el uno 

se llama Chieohutl; y el o m  Poto, y el otro Mendereto ...( Cortks [1526], 

1963: 205). 

Peto. Toponimico, cuya definicibn literal es "luna-redonda" (Barrera 

Vhsquez. et. al., 1980: 649). Poblacibn que se encontraba en la 

provincia de Mani, al noreste de Tzucacab. Su nombre, tal vez 

proviene de la voz pet ti, que tiene relacibn con pet k'in, 'sol- 

redondo'. 



Etimologia: 

Per-, con base en la definicion literal que aparece en el Diccionario 

Maya Cordemex (1980), seria "redonda" (Barrera Vhquez. el. al., 

1980: 649). 

-w, lexema nominal que significa "luna" (Bastarmchea. et. al., 1994: 

128). 

La formacibn del top6Nmo se haria de una forma similar a: Per + uj = 

'luna redonda'. Ignoramos las razones de la pkrdida del fonerna /j/ al final de 

palabra; asimismo, desconocemos por qu6 se origin6 el cambio de u > o en el 

fonema vochlico maya. 

No se detectaron variaciones en la grafia cortesiana. 

Adaptacih fonktica al castellano: 

a) Transliteraci6n de e > o. 

Cortks confunde el nombre de un lugar con el antrop6Nmo del cacique. 

9. Putunchan <Potonchan < Poor Oon Chak'an: top6nimo 

Y estando algo perplejo en esto, a la lengua que yo tengo, que es una india 

desta tierra, que hobe en Puhinchm,, que es el rio grande que ya en la 

primera relaci6n a vuestra majestad hice memoria ... (Cones [1922], 1979: 

48). 

Potonchan Toponimico que designaba a la poblacion tabasqueiia que 

constituia un punto en la importante ruta comercial y de 

cambio o trueque entre Champoton y Xicalango (Barrera 

Vhquez. el. al., 1980: 669). 



Etimologia: 

Poor- , lexema verbal empleado con el sentido de "agujerear, b a r m ~ ,  

perforar, traspasar" (Bastarrachea et. al., 1994: 113). 

-0on- , lexema nominal que significa "aguacate" (Bastarrachea er. 

al., 1994: 109). 

Chak'an, lexema nominal que se refiere a la "sabana, camp, llano" 

(Bastarrachea er. al., 1994: 82). 

Al yuxtapner 10s lexemas mayas tenMamos algo parecido a: Poor + oon 

+ chak'an = 'traspasar el camp de aguacate' en sentido literal. Desconocemos 

las razones para que se diem la reducci6n v d i c a  de larga a breve en la 

secuencia [oo>o] y. para la pkrdida de la A?/, y posterior reducci6n de la vocal 

larga a breve en la secuencia [aa > a]. 

Variaciones en la gratia cortesiana: Putunchan (1963; [1922], 1979), 

Potonchrin (1963), PMhmchan (1963; [1922], 1979). 

Adaptaci6n fonktica al castellano: 

a) Vacilaci6n vocslica o-u. 

b) Epkntesis &el fonema nasal alveolar 1111 del espaAol a1 final de sflaba. 

c) Acentuacibn de la sflaba -an del maya, conforme a la regla orto@ca 

para las palabras agudas en el castellano. 

10. Tabasco < Tabscoob < Tabarskmob: top6nimo 

trajeron a1 senicio de vuestra catbtica majestad o t m  muchas pmvincias 

comaranas, que heron las de Tabawo, que es en el no de la Victoria o de 

Grijalva ... (Cortks [1524], 1963: 203). 

Tabscoob. El origen del nombre es maya, pero no existe una seguridad 

sobre la forma mayense de donde proviene. Se Cree que deriva 



de Tascoob 'engaiiado' o de Tazcoob 'nos han engaiiado', 

referencia que se remonta a la epoca en que cae el imperio de 

Mayaph. Tambien, se le relaciona con Tabazoz o Tabasco, 

nombre de un pueblo que existi6 en la fase prehispanica. 

Rovirosa propone que la etimologia del top5nimo es de ongen 

n h a t l ,  pudibndose haber formado con la raiz tlal-11 "tierra" + 
-co, fonema locativo que significa "en, sobre", pwo no explica 

10s cambios foneticos que sufrio Tlapalco para dar lugar a 

Tabasco (Rodney, 1986: 54-55). Remi Simeon dice que 

TIacorlalpun h e  designada mhs tarde con el nombre de 

provincia de Tabarco (Simeon [1885], 1992: 578). 

Etimologia: 

Tab- , lexema verbal con el significado de "entrampar, hacer caer en 

una trampa" (Bastarrachea. et. al., 1994: 119). 

-Baals'- , lexema nominal que se emplea para designar a1 "saraguato, 

mono aullador" (Bastarrachea. el. al.. 1994: 79). 

-Koob, lexema nominal empleado pam nombrar a1 "maiz enmohecido 

o corrompido por humedad en la mazorca" (Bastarrachea. el. al., 

1994: 96). 

La configuration de la palabra seria algo similar a: Tab + boars ' + koob = 

'hacer una trampa para 10s monos que comen el maiz enmohecido', si nos 

atenemos a1 significado literal de 10s lexemas mayas. 

Tascoob o Tazcoob. Si seguimos esta foma lexica para denominar a 

Tabasco, tendriamos las raices mayas: Tars' "derecho o recto" 

(Bastarrachea et. al., 1994: 119), cuando se le pdapone un 

lexema como koob "maiz enmohecido", lo cual nos daria: Tats + 

koob = 'derecho a1 c a m p  de maiz enmohecido':l%inwnbargo, 



no podriarnos explicar la ep6ntesis del fonema oclusivo labial /b/ 

o de la silaba -ba- del maya. 

Nos inclinamos por la aceptacibn de la primera opcion etimolbgica, ya que 

ocurre con frecuencia un proceso de geminadas > simples, como en el caso de 

la simplificacibn consonhtica bb > b, o de la reduccibn v d i c a  aa > a. 

Tambikn, se suele dar un proceso de lenicibn de africadas > fricativas, como 

sucede en ts > s. 

No se detectaron variaciones en la grafia cortesiana. 

Adaptacibn fonktica a1 castellano: 

a) Quid ep6ntesis de la -a-, en caso de que el top6nimo no posea el 

lexema intermedio -Basts- . 
b) Simplificacibn vochlica en la secuencia oo > o . 
c) Ap6cope del fonema oclusivo labial sonoro /b/ del maya al final de 

palabra, porque no se acostumbraba que las voces terminaran en consonante 

que no fuera n, s, I, o r. 

1 1. Yasa < Ya ka ': top6nimo 

La primera salida que se him he a una boca de un rio que se llama Yaw,  

que esta diez leguas de este pueblo ... (Cortb [1526], 1963: 279). 

Ya'xa'. Toponimico que significa literalmente "agua-verde" (Barrera 

Vhquez. el. al., 1980: 971). Poblacibn cuya situacibn original no 

se ha podido establecer con seguridad; a principios de la Colonia 

formaba parte de Oxk' utskab. En la actualidad es el nombre de un 

cenote localizado a las afueras de Sotuta (Barrera Vhquez. et. al., 

1980: 971). 



I 
No encontramos la definition etimologica de 10s lexemas mayas en el 

Diccionario Maya Cordemex (l980), ni en el Diccionario bhsico (1994). 

No se registraron variaciones en la grafia wrtesiana. 

Adaptacibn fonktica a1 castellano: 

a) Desglotalizaci6n del fonema /a'/ del maya. 

b) El fonema fricativo palatal 1x1 del maya se toma como equivalente del 

fonema palatal fricativo 151, grafia "x" del espaiiol. 

12. Yucalhn < Uyuc c alan: top6nimo 

10s primeros descubridores de la dicha tierra (...) la intitularon Yumlrin, 

porque lor dichos primeros descubridores, como llegasen all& preguntasen 

a 10s indios de la dicha tierra que como se llamaba (...) y 10s indios no 

entendiendo lo que les preguntaban, respondian en su lenguaje y decian 

Yuc&, Yumlrin, que quiere decir 'no entiendo, no entiendo', asi 10s 

espaifoles pensaron que lor indios respondian que se llama Y u m h  ... 

(con& [1519], 1963: 4). 

Yucatcin Francisco J .  Smtamaria dice en el Diccionario general de 

americanismos (1974), que la palabra Yucatrin se form6 con la 

raiz yuc, voz maya con la que se denomina a1 &mido propio de 

la regibn yucateca (p. 1136). El fraile Diego de W d a  opinaque - 

10s nativos llamaron a Yucatrin "tierra de pavos y venados o isla" 

(Alvar, 1970: 27). Por otra parte, el Mtro. Fidencio Bricefio Chel 

dice que Yucatrin proviene de la voz maya U yuc c alan, que 

significa "las cuentas o collares de nuestras esposas" (aportacibn 

directa del IingCiista maya). 



Etimologia: 

Con base en 10s datos recopilados en el Diccionario general de 

americanismos y de acuerdo con la versi6n proporcionada por Diego 

de Landa, la etimologia estaria dada por 10s siguientes elementos del 

maya: 

Yuuk- , lexema nominal que siwe para designar una "variedad de 

venado de tamailo pequefio y de color rojizo" (Bastarrachea et. al., 

1994: 134). 

-a- , adjetivo posesivo de la segunda persona del singular: tu, tuyo, 

tuya (Bastamchea et. al., 1994: 77). 

-The parece adaptaci6n &I morfema locativo tla-n del nahua, que 

significa "lugar, junto a" (Swadesh, 1966: 67). 

La segunda opci6n etimol6gica seria: 

U- , fonema maya que funciona como "pronombre posesivo de la 

tercera persona del singular: su" (Bastarrachea. et. al., 1994: 128). 

-Yuc c- , elemento gramatid. que probablemente significa "cuenta o 

collar", con base en la etimologia proporcionada por el lingtkista 

Fidencio Bricefio Chel. 

-Atan, lexema nominal que significa "esposa" (Bastarrachea. er. al.. 

1994: 33). 

Si tornamos en considemci6n la primera opcibn etimol6gica, el top6nimo 

estaria conformado por un lexema de origen maya + el morfema locativo nahua, 

quedando: Yuuk + a + tlan = 'donde hay venado'. Con base en la segunda 

alternativa, la voz maya tendria una estructtua similar a: U + yuc c + atan = 

'las cuentas o collares de nuestras esposas'. 

No se observaron variaciones en la &a de Cortks. 



Adaptation fonetica al castellano: 

a) En la transliteracion de Yuukutlan > Yucafcin se percibe: 1 )  proceso de 

degeminacion vocdica uu > u; 2) qu id  el fonema nahua lateral afiicado sordo 

/tV > It1 del castellano, al inicio de silaba. 

b) La transliteracion Uyuc c atan > Yucafcin muestra: 1) aferesis de U- a1 

inicio de palabra, cuando antecede a una consonante; y 2) degeminacion 

consoniintica cc > c en posici6n intervochlica. 

En sintesis, Cortks transcribib 10s fonemas vochlicos y consonhticos de 

acuerdo con su sistema fonolbgico y rnorfol6gico. Entre las adaptaciones que se 

presentan con frecuencia tenemos: 

a) Simplification de las vocales largas a breves en la secuencia W > V . 

b) Vacilaci6n vochlica de o-u. 

c) El fonema oclusivo velar sordo /k/ del maya se toma en todas las 

ocasiones por su equivalente Ad del espaiiol, gafia "c". 

d) Desglotalizacibn de vocales y consonantes en todos 10s casos. 

e) Procesos de degeminacion consonhtica CC > C. En alguna voz, se da la 

simplificaci6n de las vocales rearticdadas V'V > V. 

Desde nuestro punto de vista, el estudio de la transliteracion de las voces 

mayas al espafiol ha demostrado que Cartes desconocia la glotalizaci6n de 

vocaies y consonantes, y no identificaba las vocales largas ni las rearticdadas. 



LEXICO NAHUATL DOCUMENTADO POR EL CONQUISTADOR 

DE &co TENOCHTITLAN 



Destechadasestanlascasas, 
enmjecidos tieneti sus muros. 

Gusanos pululai por calles y plazas, 
y estan las paredes ma&hadas de sesos. 

Rojas est& las aguas, cual si las hubieran tefiido, 
y si las bebiamos, eran aguas de salitre. 

Golpeabamos los muros de adobe en nuestra ansiedad 
y nos quedaba por herencia una red de agujeros. 

En 10s escudos estuvo nuestro resguardo, 
per0 10s esudos no detienen la desolacih.. 

.Icnocuicail en El reverso de la Conquista 
de Miguel Ledn-Portilla 

El icnocuicatl o "canto triste" sobre la Conquista de Mkxico- Tenochtitlhn, nos 

retleja la situaci6n en que habia quedado el pueblo mexica tm la caida de su 

Imperio (1521). Sin embargo, 10s aztecas esperaban el avasallarniento de su 

ciudad desde afios a t h ,  pues algunos presagios funestos que b o n  plasmados 

en el Libro XII, Capitulo . . I del C6diceflorenfino (en Baudot, 1990: 59-62), as[ 

Antes de que viniersn 10s mpafloles, dii allis antes, un presagio de 
deragracia apareci6 por primera vez en el cielo, wmo una llama, coma 
una hoia dc -0, mm, una aurora.. 
Cuando apareda, las gentes m a n .  se golpeaban 10s labios, se 
asombrabas ab- todo asbajo.. . 
Un segundo p-0 de desgracia sucedib aqui en Mexico. S o 4  por ella 
misma se q u e ,  sc i d a d  sin p d i e  le prmdiera fuego, soh & 
misma se p m d i  fuego, la casa del dios Uitzilopochtli ... 
Sexto presPgio & dcsgmcia. A mendo se, oia una muja que venia a 
Ilorro; que Veda @emir, durante la nocbe gemia mucho, 



pspaba aclamaodo: 'iMis muy querido~ hijos, ya llega nuMrs 
panida!" ... 
S6ptimo presagio de desgrscia Una veq las gentes que habiiaban en el 
lago pesmon uo gran $jam de mlor ceniciemo, urmo unagtulla. 
Eosguida fiefon a mostrarlo a Moteruhzoma, ai Colegio de lo Negro. 
El phjam Uevaba en la &baa como uo cspejo... Motecubma se asust6 
mucho cuaado vio las arenas y 10s Gemelos. Y cuendo mi6  por 
vgunda vet la cabeza &I @jam, ahl vio un poco mbs lejos wmo si 
gmtn vinieran wniendo por toda, panes, mmo si se hubieran &do, 
como ai vinieran a prepararse para la g u m  y venados 10s llevaban ... 

Moctmuna d m  de todos 10s presagios y de la leyenda sobre el 

retomo de Queaalc6at1, bat6 por todos 10s medios a su alcance de impedir la 

llegada de Hernib C o r a  y su hueste a la ciudad de Mexico, per0 no lo 

wnsigui6, pues el Capitan General estaba empeAado en someter a la poblaci6n 

m8s poderosa y r i a  de Mesoam6rica en el siglo XVI. 

Sin duda alguna, 10s aztecas eran la cultura dominante en la fase 

precortesiana, ya que "llaaron el poder de Tenochtitlb a las costas del 

Atlhtico y del Pacifiw, y sometieron a pueblos m8s adelantados cultunlmente 

y m8s antiguos en la posesi6n de las tierras de la Altiplanicie" (Caso, 1971: 

122), imponiendo como lengua francs el n8huatl. 

La difusi6n de la lengua mexica por nuestm pals se puede verificar con 

facihdad mediante la lechna de las Carm de relacrdn de Cort&, quien 

tmscribi6, apoximadamente, 147 nahuatlismos desde la s e w  carta hasta la 

quinta relaci6n cortesiana Podemos suponer que, el Capitan General fue uno de 

los primeros espa6ole.s en adaptar 10s fonemas nahuas al sistema f o ~ l @ c o  del 

castellano, como se pod14 apreciar en el Utimo corpus de este capitdo. 

Ahora bien, el primer inciso se dedm a1 esbom de varios mgos 

etnolingttisticos del n8huatl para presentar algunos datos sobre su ongen y 

expnsi6n linpoistia por difaentes mnas etnicas del territorio mexicaao. El 

segundo apartado se destina a la exposici6n de algunos elementos fonol6gicos y 



morfologicos de la lengua mexica, con el prop6sito de detectar sus fonemas 

caracten'sticos y la forma utilizada para la estructuracibn de sus voces. El tercer 

subcapitulo muestra un inventario del lexico documentado por Cortks en sus 

Cartas de relacidn, anotando en primer lugar la transcripci6n que aparece en la 

edici6n de la Biblioteca de Pomia (1963), y entre padntesis la que 

correspondeda a la impresi6n de ESPASACALPE ([1922], 1979), cuando se 

detecta una variante en la gdia. Nuestro trabajo concluye con el estudio 

filol6gico de una muestra de 37 voces, que incluye la definicibn'lbxica, las 

variaciones en la grafia del termino y 10s cambios fonbticos que se efectuaron 

en su transliteration al castellano hablado por el Conquistador en el siglo XVI. 



4.1 Esbozo etnolingiiistico del nahua 

Los aztecas provenian de la legendaria Aztlan, "lugar de garzas", poblaci6n 

localizada por el noroeste de Mexico. En opinion de Heriberto Frias, "Aztlan 

estaba situado en Jalisco, en la laguna de Mexticacan, cerca del mar, a 10s 22" 

de latitud norte" (Frias, 1996: 208). De acuerdo con la leyenda, siete tribus 

salieron de las cuevas de Chicomoztoc: 10s xochimilcas, chalcas, tepanecas, 

colhuas, tlalhuicas, tlaxcaltecas y mexicanos, las cuales hablaban el nhhuatl y 

habian emigmdo de la antigua Aztlan (Clavijero [1780], 1991: 63), para 

instalane en la meseta de Mexico. 

Miguel Leon- Portilla refiere en la Visidn de 10s vencidos, que a mediados 

del siglo XIII, "penetrb en el Valle de Mexico el ultimo de 10s muchos pueblos 

nomadas que habian llegado del norte" (Le6n-Portilla, 1982:175). Ese pueblo 

fue el azteca, que fund6 la ciudad de Mexico-Tenochtitlin en 1325 (Henriquez 

Ureila, 1997:16; Leon-Portilla, 1982: 176), designandose a si mismo como 

mexica en honor de su guia "Mexiti, que es lo mismo que Huicilopuchtli" (en 

Guzmin Betancourt, 1998: 110). Desde su llegada a las tienas de Anahuac, se 

impusieron a las poblaciones circunvecinas por la h e m  de las armas, pues 

destacaban como guerreros fuertes y valientes. 

- En 10s albores del siglo XVI, 10s mexicas se habian confederado con 10s 

acolhuas de Texcow y 10s tepanecas de Tlacopan, quedando a cargo de 10s 

primeros la planeaci6n y ejecucibn de las acciones belicas para el sometimiento 

de diversos reinos y cornarcas. La confederacion se conocia como "el imperio 

Culhh-Mexica" (Martinez, 1993: 24), que wntrolaba 38 seilorios, lo cual 

representaba la cuarta parte de nuestro pais. 



Francisco Javier Clavijero dice en su Hisroria antigua de Mhico (1780), 

que el reino mexica se extendia "por el po~ente  y por el sur hasta el mar 

Pacifico, por el sureste hasta las inmediaciones de Guatemala, por el oriente 

hasta el Golfo Mexicano, por el norte hasta la Huaxteca, y por el noroeste 

confiba con 10s biirbaros chichimecas" (Clavijero [1780], 1991:2). Expansibn 

territorial que se puede verificar con facilidad, cuando observamos las huellas 

que el ~hua t l ,  lengua franca del Imperio, dejara en la topo~mia de las 

poblaciones conquistadas, pues Chilapan (zona guerrerense), QuauhremaNan 

(Guatemala), Coarzacualco (region de Veracruz) y Urnrecapan (Huasteca) son 

top6nimos, cuya morfologia esth dada por la yuxtaposici6n de una raiz nahua + 

las terminaciones -piin y -co, que indican "sobre, encima" y "en, sobre", 

respectivamente, segh  el estudio que Mauricio Swadesh ha realizado de 10s 

sufi~jos de lugar (Swadesh, 1966: 45,49). 

Xochimilco, Mizquic, Cuitliihuac, Chalco, Atzcapozalco, Iztapalapan, 

Tenayocan, Quauhtitlan y Otompan (Clavijero [1780], 1991:5), tambikn 

estaban sujetas a1 imperio mexica. En las faldas del vol& Popocatkpetl se 

extendia su dominio a 10s pueblos de Amaquemecan, Tepoztlh, Yauhtepec, 

Huaxtepec, Chietlan, Itzocan, Acapetlayccan, Atlixco, Cholollan y 

Huexotzinco (Clavijero [1780], 1991: 4). Como en el caso anterior, 10s 

top6nimos se foman con raices y afijos nahuas. 

Ademas, 10s aztecas tenian guarniciones militares para controlar ciertas 

regiones en Tuxpan, Nautla, Tuxtepec, Soconusco, Huaxyacac y Tehuantepec 

(Martinez, 1993: 24). Tambikn en la region veracruzana, oaxaqueiia y del 

sureste encontramos la presencia de 10s radicales y sufijos del nhhuatl en la 

denomination de 10s poblados indigenas, por eso no es sorprendente que en las 

Cartas de relaci6n el porcentaje de voces prove~entes de la lengua mexica sea 

mayor que 10s antillanismos y las palabras del maya, pues tras la caida de la 



gran Tenochtitlin, las nuevas empresas de conquista por la frontera sw de 

Mkxico, se hicieron principalmente hacia las regiones vinculadas con la corte 

de Moctezuma. 

En sintesis, cuando lleg6 Hemin Cortes (1519), 10s aztecas "ejercian 

dominio sobre varios millones de seres humanos, que hablaban distintas 

lenguas, desde el Pacifico hasta el Golfo y desde la region central de Mkxico 

hasta apartadas regiones vecinas w n  la actual Republics de Guatemala" (Leon- 

Portilla, 1982: 187). Como cualquier cultura vencedora, 10s mexicas impusieron 

el nhhuatl como lengua franca en 10s poblados sometidos, siendo 10s top6nimos 

nahuas un vestigio de la superioridad cultural, military comercial que tuviera la 

confederaci6n Culhh-Mexica en la epoca precortesiana. 

La lengua nahua pertenece a la familia yuto-nahua, que comprende a1 

"monachi-shoshoni-yute, hopi, tubatubal, califomiano y pimanahua. Este 

Utimo ocupa la mayor extensi6n territorial e incluye como lenguas o 

subfamilias componentes al pima, al cahita-opata-tarahumara, al cora-huichol y 

a1 nahua" (Swadesh, 1966: 4). Se piensa que, la migraci6n hacia el sw de las 

tribus hablantes del yuto-nahua se inici6 alrededor del 2000 a.C., en bkqueda 

de terrenos mAs propicios para la agricultura. 

Respecto a 10s origenes del nahua, Francesc Ligorred dice que "el origen 

de esta lengua debe buscarse en la dispersi6n que se produjo, allii por el siglo 

W a.C., del protonshuatl hablado en 10s territories del noroeste de Mkxiw" 

Ligored, 1992: 123), lo referido por Ligorred nos conduce a suponer que la 

dihi6n del nahuatl se reaIiz6 del norte hacia el centro y sureste del territorio 

mexicano. 

A1 Parecer, el mihuatl durante su expansi6n lingiiistica sum6 cambios 

foneticos, pues "no todos 10s que lo empleaban pronunciaban la tl, por esta 

raz6n se encuentran, en algunas regiones toponimicos como Zinacantan 



(murcidago-lugar) en lugar de Zinacantlan" (Swadesh, '1966: 3). Otto 

Schumann tambidn comparte la idea de que habia variantes del nahua, pues 10s 

espafioles tuvieron wntacto con indigenas del sureste, que no pronunciaban el 

fonema ItV, wmo 10s mexicas del centro de Mdxico (en Ligoned, 1992: 55). 

Hernh Cortds y su hueste escucharon el nshuatl clhsiw que se empleaba 

en "el kea g e o M ~ c a  de la Cuenca de Mdxiw y Texcoco, desde poco antes de 

la Conquista hasta fines del siglo XWI" (Ligorred, 1992: 123). Birgitta 

Leander menciona en su obra Herencia culrwal del mundo ruihuarl(l972), que: 

El clasiw era un idioma sumamente exquisite, sonom, tenia un buen 

equilibria entre consonantes y vocales, de ritmo anstante, porque todas 

las palabras eran graves y muy eufbniw, porque carecia de s o ~ d o s  toscos 

y diiciles cow, la j y la r. El nahuatl tiene a d e h  la cualidad de ser 

extremadamente polisintetiw, es decir, un pensamiento wmplicado se 

puede sintetizzu en una sola palabra por medio de dementos 

m ~ t i v o s  ... peander, 1972: 18). 

Jacques Soustelle opina que el nshuatl: 

posee todas las cualidades de una lengua culta. Su promciacibn es &I, 

armo~osa y clars. Su vocabulario es muy rico y 10s pmcedimientos de 

wmposicibn que le son pmpios penniten crear t& las palabras 

indispensables, especialmente en el campo de la abstraccibn. Se presta 

admirablememe a wmunicar todos 10s matices del pensamiento y todos 

10s aspectos de lo wncreto ... (en Leander, 1972: 19). 

Sin duda alguna, el nshuatl era la lengua dominante antes de la llegada de 

Cortks, quien supo aprovechar su cadcter de idioma oficial para imponer la 

cultura y religion hisphca a 10s nahuatlatos y a las keas &cas sujetas a su 



Imperio. Asi, el nahua "se convertia en un Instrumento de conquista no 

solamente necesario sino apetecible: comunicarse, saber y conocer, era 

conquistar; tambien evangelizar y colonizar" (Ligorred, 1992: 52). 

Los nahuas poseian una escritura compuesta por "glifos pictogrhficos, 

ideogrU~cos y parcialmente foneticos" (Leon-Portilla, 1982: 193), que les 

permitian consignar fechas, nombres de deidades, monarcas y lugares; dejar 

constancia de elementos naturales y de su vida, asi como de 10s conceptos 

metafisicos y morales validos dentro de su cosmovision cultural. 

Aubin (1851) menciona que "la escritura mexicana es generalmente 

fonetica en las composiciones ordinarias y a menudo tambien confusamente 

ideografica y simbolica, mientras que en 10s documentos hist6ricos y 

administrativos de orden mbs elevado la escritura es constantemente fonetica ..." 

(en Remi Sirneon [1885], 1992: XV). Desde el punto de vista del lexicografo 

fiances existen solo dos formas de escribir las voces nahuas "ideograficamente 

y foneticamente" (Simeon [1885], 1992: XM). Por lo general, se acostumbraba 

que 10s signos fonbicos se representarm de derecha a izquierda, aunque a 

veces aparecian inscritos de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo 

(Simeon [1885], 1992: XXIV). 

Con la caida de Mdxico-Tenochtitlhn (1521), se modifica la realidad 

historica y lingiiistica de Mexico, pues el nihuatl deja de ser la lengua 

dominantq; para pasar a las lenguas que integraban el sustrato qe r ind io  Sin 

embargo, el Conquistador reconocio "el poder geopolitico del nihuatl" 

(Ligol~ed, 1992: 124), pues llevaba nahuatlatos en su viaje a las Hibueras 

(quinta carta de relacion), para poderse comunicar con 10s habitantes del sureste 

que habian sido sometidos por 10s mexicas. Los frailes franciscanos fueron 10s 

primeros en interesarse por el aprendizaje del idioma mexica para lograr la 

evmgelizacion de 10s indigenas en el siglo XVI. 



Andres de Olmos fue el pionero en el estudio de la lengua nahua, 

realizando un Arte de la Iengua mexica, que se difundi6 a partir de 1547 

(Godlez  Casanova, 1989: XK). Alonso de Molina ha sido otro de 10s 

franciscanos que m&i aport6 a1 conocimiento del nhhuatl clhico, a1 realizar su 

Vocabulario de la lengua castellana y mexicam y mexicam y castellana (1555- 

1571), obra que siwio de punto de partida para la lexicografia del nahua. 

Entre 10s jesuitas, tenemos a fray Antonio del Rincbn, quien publica su 

Arte mexicano en 1595. Horacio Carochi escribe un Arte de la lengm mexicam 

(1645), tratando de profundizar en la pronunciation de las palabras nahuas. En 

el siglo XVIII, Francisco Javier Clavijero, siguiendo a sus antecesores Rinc6n y 

Carochi, realiza una obra que contiene las Reglas de la lengua mexicam con un 

vocabulario. 

Hemos mencionado solo algunos nombres de 10s frailes que dedicaron 

parte de su vida a1 estudio y UXISe~aci6n del nkhuatl. Sin embargo, sus Artes y 

Vocabularies resultan significativos para conocer la fonologia y morfologia del 

nihuatl cl&iico, ya que sin sus obras no seria posible tener una idea del sustrato 

lingiiistico mexica del siglo XVI, ni de la adaptaci6n que se hiciera de sus 

fonemas voc~licos y consonhticos conforme a1 castellano de la epoca. 

Para nosotros, la consulta bibliopifka de 10s textos de Molina, Carochi y 

Clavijero result0 casi obligada, pues necesitabarnos recunir a las fuentes 

documentales que nos aproximaran a1 conocimiento no s61o de 10s rasgos 

fonol6gicos de la lengua, sino de 10s s d j o s  que nos permitieran la detecci6n de 

10s nahuatlismos existentes en las Cartas de relacidn, por eso el siguiente 

apartado se dedica a la exposicion de algunos elementos distintivos de la 

fonetica y morfologia nahua, con base tanto en la aportaci6n lingiiistica de 10s 

frailes que se interesaron en el aprendizaje y presewaci6n del nkhuatl, como en 

las investigaciones que respecto a esa lengua han efectuado Thelma D. 



4.2 Elementos distintivos de la fonologia y morfologia del nahuatl clhico 

Thelma D. Sullivan aclara en su introduccibn a1 Arte de la lengua mexicam y 

vocabulario de fray An&s de Olmos (1547), que "en el siglo XVI no se habian 

establecido las normas de la ortografia castellana" (en Olmos [1547], 1985: 1% 

adapthndose el alfabeto castellano para la escritura del n8huatl con los fonemas 

usuales en la epoca. Por ejemplo, se unen el fonema oclusivo dental It/ y el 

fricative dental /sl del espa0ol para representar al sonido africado sordo /tzf del 

nahua. "Se utiliz6 la N latina para el grupo consodntico 1-1 . Pero no se 

seilalaban las vocales largas (...), la h se afladia o se perdia indistintamente" (en 

Olmos [1547], 1985: 16). 

Resulta wmprensible. que thy.  An& de Olmos dejara de hacer la 

distinci6n entre vocales largas y breves, pues el castellano de su tiempo no 

establecia ninguna diferencia en la duracih de un fonema vocAlico. Tampoco 

nos sorprende que a veces no estuviera representada la antigua aspirada sorda 

"hi', pues Beatriz Arias Alvarez en su l i b  EI espcriol de MPnico en el siglo 

XVI (Estudio Filol6giw de Quince Docurnentos), dernuestm que en la escritura 

se alternaba el uso de la "f' l a b  con la "h" (Arias ~ l v a r a ,  1997: 29). Un 

testimonio de la vacilacibn en el uso de la "h", lo enwntramos en las Curtas de 

relacidn de Cortks, pues en la edicibn de ESPASA-CALPE ([1922], 1979), 

todavia se hallan palabras emitas con la Y latina en posicibn inicial: "fablar" 

(p. 120). "fasta" (p. 129) ''furno'' (p. 105). 

Fray Alonso de Molina en la "epistola nuncupatoria al wrey Enriquez", 

que aparece en su Vocabulario en Iengua castellanay mexicam (1555), refiere 

que "el lenguaje y frasis destos naturales es muy diferente del lenguaje y frasis 

latino, griego y castellano" ([1555-15711, 1992: LVI), por eso se debe poner 



atencibn a las peculiaridades de la lengua mexica, pues los vocablos "unas 

veces se ponen .u. por .o. y otras .o. p r  .u. porque 10s indios en la 

pronunciacibn Ias varian indiferentemente. Y ansi unos dicen .Muchi. y otros 

mochi" ("Aviso S6ptimo" del prologo a1 lector, en la pnmera parte del 

Vocabulario 115551, 1992). 

Molina escribe en el  "Aviso Primero" de la segunda parte de su 

Vocabulario (1571), que "esta lengua Mexicana [como wnsta a todos 10s que 

bien sienten) carece de algunas letras de nuestro Abece, que son las siguientes 

.b.d.f.g.r.s." ([1555-15711, 1992), siendo la primera ocasion que se menciona la 

ausencia de estos fonemas wnson8ntiws en el sistema fon6tico nahua. Mgs 

adelante, refiere que tampoco se utiliza lay griega, "pues le basta una .I. a lo 

menos para comenzar 10s vocablos" ([1555-1571],1992). 

En el "Aviso Segundo" tambih de la segunda parte, hace alusibn a uno de 

10s fonemas caracteristicos del dhuatl IW, a1 exponer que "y assi mismo, 

porque el tza. tze, tzi. tzo, tzu [que se usa mucho en esta lengua] ..." ([1555- 

1571],1992), el cual es adaptado como fonema fricative dental I+, grafia "c, g , 

z" del espaaol por su similitud en "la pronunciacibn de p, ce, ci, p, gu" 

(Molina [1555-15711, 1992). Como se puede obsewar el fonema sibilante 

afncado sordo Itzl del nahua, pierde el sonido It/ a1 transcribirse wmo 

equivalente de "c, g, 2"' 
- El fraile franciscano advirtib la importancia de la acentuacibn de-10s 

nahuatlismos para entender el significado de una palabra, al anotar que: "se 

debe notar que bay en esta lengua algunos verbos y nombres equivocos y de 

diversas significaciones, 10s cuales se diferencian en 10s diversos acentos que 

tienen, con que mudan el significado de ellos" ("Aviso Skptimo" del prblogo al 

lector en la segunda del Voc&bulorio ([l571], 1992). 



Se infiere que el niihuatl poseia voces de deter polidmico, ya que un 

tkrmino podia tener varios significados, dependiendo la signification adquirida 

de la colocaci6n del acento. Molina insiste en la necesidad de conocer la 

diversidad de significados, con base a1 empleo que 10s naturales hacen de un 

tkrmino. De alguna manera, reconoce el valor del contexto para la comprensi6n 

del contenido semintico de un signo lingliistico. 

En sintesis, Andrks de Olmos (1547), Alonso de Molina (1555-1571), 

Horacio Carochi (1645) y Francisco Javier Clavijero (1780) emplearon el 

alfabeto castellano para representar 10s fonemas nahuas, coincidiendo en la 

apreciacibn de que a la lengua mexica le faltaban las consonantes siguientes: b, 

d, f, g, j, r, s. Clavijero aclara que el nshuatl "abunda en I, x, t, 2, tl y tz" 

(Clavijero [1780], 1991: 239), con lo cual estaba seiIalando, cuando menos, la 

presencia del fonema lateral africado /tl/ y del sonido sibilante dental africado 

sordo I d ,  que caracterizaban a1 nshuatl clhico. 

Remi Simkon dice en su introducci6n al Diccionario de la lengua ncihuatl 

o mexicaw ([1885], 1992), que "10s escritores espailoles y 10s indigenas han 

tomado diecisiete letras del alfabeto de las lenguas indoeuropeas para 

reprodticir 10s sonidos de la lengua niihuatl, a saber: a, c, F, e, h, i, 1, m, n, o, p, 

q, t, u, x, y, z" (p. XXXIV). En la opini6n del lexicografo fiances, las "letras 

podian incluso ser reducidas a trece, puesto que las dos guturales c y q podrian 

ser remplazadas fhcilmente por la k, y que la g y z, la i y lay, la o y la u eran 

usadas indistintarnente" (p. XXXIV). A Simeon le falt6 precisar en quk casos el 

fonema velar oclusivo /kl del castellano podia sustituir a1 fonema velar sordo 

/k/ del nahua, ya que s61o eran fonkticamente similares ante las vocales -a, -0 y 

-11. 

En cuanto a las peculiaridades en la pronunciaci6n de 10s fonemas del 

nihuatl, Horacio Carochi indica en el siglo XVII, que: 



a) El sonido de la v consonante era similar a1 de la g 

vochlica, estableci6ndose la distincion entre la oposicion 

vocal/consonante, mediante la anteposicion de una "h", 

como en huehuetl. En esta situation, la "h" perdia su 

caricter de aspirada. 

b) La "tz" correspondia a1 fonema africado sordo /Q/ del 

espaliol, pero se pronunciaba m b  fuerte que la "z". 

Carochi piensa que el fonema sibilante africado /W del 

nahua se podia tomar como equivalente de la letra hebrea 

llarnada tsade. 

c) El sonido In/ del nahua se perdia ante "x", la cual se emitia 

con mayor fuerza, como si fuera una 'W. 

d) La /m/ se vuelve casi imperceptible cuando precede a la v 

consonante. 

e) La o se pronuncia a veces en forma cerrada, con lo cual 

su sonido se parece a1 de la u... (Carochi [1645], 1983: 

XXXVII-X)MVIII). 

Remi Sirneon fue uno de 10s primeros lingiiistas en referir que "las vocales 

a ,  e, i. 0, 4 y se unen con flecuencia y forman 10s diptongos siguientes: au 

seguido de h; ei o ey; ia o ya; yo o yu; ue. d' (Sheon [1885], 1992: XXXIV). 

Cabe aclarar que, la "y" era una semivocal nahua (Sullivan [1976], 1998: 18), 

por eso Simbn la incluye como park de 10s fonemas vocaicos. 

Thelma D. Sullivan en su Compendia de la gradtica mihuatl ([1976], 

1998: 17-20), menciona que el sistema fonetico de la lengua mexica estaba 

integrada por 10s siguientes fonemas: 



a) A, e, I, o.u que corresponden a 10s mismos sonidos en 

castellano. 

b) Diptongos a;. au, ei. 

c) Semivocales w, y. La /w/ se usaba en la secuencia [wa, we, 

wi] y ortogrfficamente se representaba por "u, v, hu". La 

/y/ antecede alas vocales a, e, o. 

d) Sonidos oclusivos p, t, k, equivalentes a 10s fonemas 

oclusivos sordos del castellano. 

e) El saltillo representado por (') o "h", sonido ligeramente 

aspirado que se presentaba en medio o al final de un 

vocablo. 

t) Africadas: ch, 11, tz. La ch corresponderia al fonema 

africado sordo /:I del castellano. La tf se pronunciaba como 

un solo sonido. El fonema /tz/ se tomaba como equivalente 

de la dental africada sorda /a/ del espailol anterior al siglo 

xu. 
g) Fricativas s, sit. En rigor, el sonido "s" td y como lo 

representa la autora no wrresponde al fonema nahua /jl. 

En cambio, la fricativa "sh" seria equivaiente de la palatal 

fricativa IS/, grafia "x" del nahua. 

h) Linguales I, If. En opini6n de Sullivan la I wmsponde a la 

I castellana. Y la N se asemeja en su pronunciaci6n a la 

geminada If italiana. 

i) Nasales m, n, que corresponden a 10s mismos sonidos 

castellanos. 



Por su parte, Mauricio Swadesb aporta elementos relevantes para el estudio 

de la fonbtica de la lengua nihuatl, a1 referir en su libro Los mil elementos del 

mexicano clisico (1 966: 5-6), que: 

a) El mexica tenia una consonante glotal que 10s misioneros 

reconocieron y describieron, pero que solian omitir en 10s textos. 

Este fonema se producia mediante el cierre de las membranas 

vocales, provocando una intempcibn de la voz. El cierre glotal se 

suele representar por medio del ap6strofo ('), o de una "h" 

ligeramente aspirada. 

b) La distincibn entre vocales cortas y largas se realizaba colocando 

un guion breve sobre la vocal, cuya emisibn del sonido era 

prolongado. 

c) La tz y t1 son fonemas simples, que se pronuncian en forma 

unificada. Cuando la tl se halla a1 final de la silaba no suena la I 

como en espafiol, sino con una aspiracion. 



El siguiente cuadro muestra la. grafias del castellano que se ldilizafon 

la representaci6n de 10s fonemas nahuas, con base en su punto y modo de 

articulaci6n (esquema adaptado &I realizado por Swadesh, 1966: 6): 

Como se puede apreciar en el cuadro predente, la mayoria de 10s 

fonemas nahuas son africados, siendo el punto de articulaci6n que posee mayor 

n b e r o  de sonidos el palatal. En cuanto a las series, predormna la serie de 

africadas representadas por "ch", "tz'' y U". Se distingue un orden labiovelar 

cduc del que carece el castellano. 

Respecto a la adaptacibn de algunos fonemas vociilicos y consonhticos 

del n8huatl al castellano del siglo XVI, tenemos que: 

Laterales 

a) La a y e heron las &nicas vocales que se escribieron sin 

variantes. 

b) La i se represent6 indistintarnente con i, j , y. 

c) La semivocal w se escribi6 con y v, hu. 

tl 1 



d) La semivocal y se transcribe con i, y, j. 

e) Los sonidos ch, I, m, n. p, I, se anotan con la grafia 

castellana que correspondia a esas letras. 

f) La c se utiliw en todos 10s casos con excepcibn de kwa, ke 

y t i ,  en 10s que se represent6 con q (Sullivan 119761, 1998: 

22-25). 

El fonema palatal fricativo sordo 1.Y &I nahua se tomb wmo equivalente 

&I fonema IS/, graAas "x" o '3-g" &I castellano. En posicibn inicial de palabra, 

el fonema IV se escribla con "x" o con "s". La tz del nahua se represent6 con las 

grafias "c", "z" e incluso con "k" (Swadesh, 1966: 8-9) 

Beatriz Arias ~lvarez ha estudiado la adaptacibn castellana de las 

sibilantes del mihuatl clssico en el siglo XVI (1997: 4749), enconhaado que: 

a) El fonema nahua dental africado sordo Its/ /a/, se 

representaba en las gramfiticas de la 6poca con las grafias 
'.tZ", Us", Uz", "q.,, 

b) El fonema hahua dental fricativo sordo Is/ se transliteraba 

mediante las grafias "z" y "s" en posicibn implosiva. En 

posicibn inic~al de palabra su grnfla era "q". 

c) El fonema nahua palatal sordo /S/ a1 inicio de palabra se 

repmentaba, en la mayoria & 10s casos, por medio de uan 

%".En posicibn intermedia la g d ~ a  siempre fue "x", pem 

en posicibn final de sUaba se escribia con "s" o "z" o habia 

ptkdida total &I sonido. 

d) El fonema nahua palatal africado /I?/, se represent6 por 

medio & la digrafia "ch". 



Como se puede apreciar, existia vscilacibn en la transliteracibn de 10s 

fonemas sibilantes nahuas, quid porque el castellano de la 6poca todavla no 

unificaba la grafia de esos sonidos, pues la fiicativa dental Is/, se representaba 

por "c, q, z" (Arias Atvarez, 1997: 58). 

Ahora bien, nuestro acercamiento a la rnorfologia del aahuatl se timita a la 

composici6n de sustantivos y a la utilizaci6n de sufijos locatives, pues He& 

Cores en las Cartas de relacidn transcribe nombres propios de personas y 

lugares, as1 corno un n b e r o  reducido de voces comunes: acales, cacaguatales, 

cacao y mazarl. Como en las &ginas destinadas a la exposici6n de algunas 

caracterlsticas foneticas de la lengua mexics, hemos considerado pertinente 

consultar las obras de Horacio Carochi (1645). Francisco Javier Clavijero (siglo 

XVIII), Rkni Simbn (1885). Mamicio Swadesh (1966) y Thelma D. Sullivan 

([1976], 1998), con el prop6sito de conocer las reglas que 'se s e d a n  en la 

fonnacibn de 10s sustantivos y, c d e s  afijos se usaban para f- la toponimia 

mexica. 

La lengua aahuatl es aglutinante, formhndose las palab& con la unibn de 

"dos o miis raices con atijos, o sin ellos, para formar una nueva palabra" 

(Sullivan [1976], 1998: 15). La integracibn de 10s lexemas y afijos, se hacia por 

ywtaposici6n, por ejemplo: cZl-ti, "casa" + ii-tl, "agua" = a'&-li, "canoa". Se 

pueden wmbinar "sustantivo con sustantiv0;sustantivo con adjetivo, sustantivo 

converbo, verb con verbo, verbo con adverbio, etc., y todos estos con todo 

ghero de atijos" (Sullivan [1976], 1998: 263). lo'cual ofrece la posibilidad de 

que un radical adqu~m diferente significado, depend~endo de las pticulas que 

se le afladan. 
Los sustantivos se clasifican en simples y cornpuestos (Simhn [1885], 

1992: XXXW); o en primaries y derivados en W i n o s  de Thelma D. Sullivan 



([1976], 1998: 29). El sustantivo simple o primario se forma con un radical d s  

cualquiera de las terminaciones "tl, tli, li, in", las cuales indican que el nombre 

es singular (Carochi [1645], 1983:4r; Simbn [1885], 1992: XXXIII; Sullivan 

[1976], 1998: 29). ~jem~los' :  

Aca-tl, "caw' 

C~MU-tl i ,  "pato" 

Crir-11 ''casa" 

Capol-in "capulin" 

Algunos gentilicios tenninan en -11, wmo mexicar1 "mexicano"; rerzcucutl, 

"tetzcucano"; rl~caltecurl, habitante de Tlaxcallan (Carochi [1645], 1983: 4r; 

Simbn [1885], 1992: XXXVII). Cortbs confimdi6 la forma empleada para 

denominat a 10s habitantes de un lugar con 10s tophnimos, pues en las Curtas de 

relacidn transcribi6 ChuruItecnl (por Cholula) y Tmcalteca (por Tlaxcala). 

Los sustantivos derivados o compuestos se forman agregando 

determinados sufijos a1 lexema primario (Simbn [1885], 1992: XXXVIII; 

Sullivan [1976], 1998: 33). Existen wmbres reverenciales que se distinguen 

por la adicion & la terminacih-tz& a la raiq el afijo -tzh indica ''reverencia, 

aprecio, afffito, respeto o compasi6n" (Carochi [1645], 1983: 4r; Simkon 

[1885], 1992: XXXD(; Sullivan [1976], 1998:37). - ~ ~ ~~ ~ 

En las relacio~s cortesianas aparecen escritos 10s siguientes nombres 

reverenciales : Cacarrmz1n ([1520], 1963: 67), Calcucin ([1522], 1963: 194), 

Cigurrcwcin ([1522], 1963: 188), Cucuzcacin ([1520], 1963: 68), Cuerravacin 

([1520], 1963: 112), Guamcacin ([1522],. 1963: 122), Guatimucin ([1522], 

I Los ejemplos que aparecen en rmestro trabajo han sido tornados de Los mil elementos del 
m e r i m  clricico de Msuricio Swadesh (1966) 



1963: 180) y Magismin ([1520]. 1963: 44). Cartes transliter6 la terminacibn- 

rzh, en la mayoria de 10s antrop6nimos por "cin o An", adaptando el fonema 

dental africado 1t-d del nahua, al sonido dental fricative @!, @as "c, q, Z" del 

castellano de su dpoca 

Los sufijos locatives m& comunes en lengua mexica son "c, co. c& 

~ h u a c .  rla y tl~in" (Libro I ,  Capitulo 5'. c o r p  3 en Carochi [16451, 

1983; Simbn [1885], 1992: XXXW; Sullivan 119761, 1998: 139). Con base 

en 10s estudios gramatides de los autores citados con ante.lacibn, podemos 

esquematizar. el significado de los suf~jos de lugar como se muestra a 

continuacibn: 

-c, -co significan "en, dex~o de, sobre, por" 

-c5n equivale a "donde, lugar de" 

- ~ h u a c  posee el sentido de "junto a, al lado de, cerca de" 

-@n time el significado de "en, sobre" , . 

-flu tiene el significado de "en don& algo abunda, lugar 

donde abundan 

-tl& significa "en, entre, con, junto a, ce-rca de, abajo" 

Esas tenninaciones coadyuvaron para que pudieramos distinguir dell6xico 

documentado en las Carras de relacibn, d i e s  nahuatlismos pertenecian a la 

toponimia nahua, a pesar de que Cortes no translitera, en la mayorla de las 

ocasiones, los top6nimos con' una @a que permits reconocer la voz nahua 

con ciaridad, . s e g h  se aprecia en 10s ejemplos siguientes: Acancingo, 



4.3 Inventario de 18s voces nahuas existentes en las Cartm de relacidn 

El inventario se realin5 tomando en consideracibn las palabras provenientes del 

mihuatl, que se encuentran documentadas en las Cartas de relacidn de Cod&, 

quien transcribib, aproximadarnente. 147 nahuatlismos distribuidos de la 

manera siguiente: 48 en la segunda carta (1520); 46 en la tercera relacibn 

(1522); 22 en la cuarta carta (1524); y 31 en la quint8 relacibn (1526). De 

acuerdo con las cantidades referidas, podemos decir que el mayor niunero de 

voces nahuas (64%) se locaIiza en las regiones sujetas a la confederacibn 

mexica, ya sea por alianza o sujecibn militar como Texcoco, Tlaxcala, 

Acolhuacan y el Valle de Mexico. 

En la penhltima y Wtima relacibn cortesiana se halla el 36% restante, lo 

que demuestra la infiuencia que tenian 10s aztecas por el suceste mexicano, pues 

habian instalado guarniciones militares y zonas comerciales en Copilco, 

Cihuatan. Cimajan y Tepetitan (Tabasco); en Tatahuitalpan (partido del 

Usumacinta); en Xicdlanco (entre Tabasco y Yucatb); en Xoconochco y 

Mozatldn (tenitorio zoque); en Zinacantan @or 10s altos de Chiapas); en 

Ac11Iun (regibn chontal); y en parte de Guatemala siendo la toponimia de 10s 

lugares referidos de p r d e n c i a  mexica por 10s lexemas y sufijos nahuas que la 

conforman Por ejemplo, matat1 Yciewo" (Simbn [1885], 1992: 243). c i z d  

"mujer" (Simhn [I8851 1992: 113), . ocalli "barco, barca, chalupa, 

embarcacibn" ( S i h n  118851, 1992: 7). 

Hemos tran.?crito 10s sustmtivos comunes y propios, respetando la @lit 

del Conquistador, ya que sblo clasificamos las palabras en antropbnimos, 

topbnimos y voces comunes, como se muestra a continuaci6n: 



1 .  Acalan: top6nimo 

2. Acales: nombre comh 

3. Acancigo (Acancinco): t0p6nim0 

4. Acapichtla: top6nimo 

5. Acapuzalco: t0p6~m0 

6. Aculuacan (Haculuacan): top6nimo 

7. Acuruman: t0p6~m0 

8. Amaqueruca: t0p6~Ill0 

9. Aulicaba: top6nimo 

10. Autengo: top6nimo 

1 1. Cacaguatales: nombre comh  

12. Cacamin: antrop6nimo 

13. Cacao: nombre comh 

14. Calcucin: antrop6nimo 

15. Calhaalccin (Calnaalcan): top6nimo 

16. Cecoatl: probable top6nimo 

17. Ceguatan (Ciguatb): top6nimo 

18. Cernpoal: top6nimo 

19. Ceyconacan (Ceyxnacan): top6nimo 

20. Chalchicuela (Chalchilmeca): top6nimo 

2 1. Chalco: top6nimo 

22. Chianteca: a p a c e  como tofinimo, aunque por 

su morfologia corresponderia a un gentilicio 

23. Chiapa (Chiaphn ): top6nimo 

24. Chichimecas: antrop6~m0 

25. Chichirnecatecle: antrop6nimo 

26. Chila (Chilapan): t0p6~m0 



27. Chimaclan (Cimatlan): top6nim0 

28. Chinanta: top6nimo 

29. Chururtecal: aparece como top6nim0, aunque 

seria un antrop6Nmo por su morf010gia 

30. Cicoaque: top6nimo 

3 1. Ciguacoacin: antropbnimo 

32. Ciguucoar: antrop6nimo 

33. Coucldn (Coatlin): top6nimo 

34. Coadnabaced: top6nirno 

35. Coas: nombre comh 

36. Coasclahuaca (Coastoaca): ~ O ~ O N ~ O  

37. Coatelicamat: antrop6nimo 

38. Coatepeque: top6Nmo 

39. Coatinchan: t0p6~m0 

40. Coliman: top6nimo 

4 1. Colimonte: top6nimo 

42. Cuacalco (Cuacucalco): top6nimo 

43. CUDXU~U: t0p6~m0 

44. Cucuscacin (Cucuzcacin): antrop6Nmo 

45. Cuetravacin: antropbnimo 
- ~ -- 

46. Cuisco (Cuiscon): top6nimo 

47. Cuitaguaca (Guitaguaca): top6nimo 

48. Culua (Gulha): top6nimo 

49. Cumurcin: top6nimo 

50. Cunoapa: top6nimo 

5 1. Cupilcon (Cupilcon): top6nimo 

52. Cwula (Zuzula): topbnimo 



53. Gilutepeque: top6nimo 

54. Goatitan (Guaticlan): top6nimo 

55. Guacachula (Quechula): topbnimo 

56. Guajocingo (Guasucingo): top6nimo 

57. Gualipan: top6nimo 

58. Guanacacin: antrop6nimo 

59. Guastepeque (Guatepeque): top6nimo 

60. Guatemala: top6nimo 

6 1. Guatescas: top6nimo 

62. Guatimucin: antrop6Nmo 

63. Guaruxco: top6nimo 

64. Guaxacaque: top6nimo 

65. Guazacualco: top6nimo 

66. Guezalapa: top6nimo 

67. Huchilohuchico: top6nimo 

68. Hueitapalan.(Huitalapan): top6nimo 

69. Huicicila: top6nimo 

70. Impiicingo (Impilwngo): top6nimo 

71. Ipacsuchil: antrop6nimo 

72. Istacmastiran (Iztacmastitan): t 0 p 6 ~ m 0  

73. Istrisuchil: antrop6nimo 

74. Izcucan (Yzcacan): top6nimo 

75. Iztapalapa: top6nimo 

76. Izrapan: top6nimo 

77. Magiscatzin: antrop6Nmo 

78. Malinalco: t o p h m o  

79. Malinaltebeque (Malinaltepeque): t o p 6 h o  



80. Musalcingo (Mascalcingo): top6nimo 

8 1. Matalcingo (Metalcingo): top6nimo 

82. Mazalmco (Mazamalco): topbnimo 

83. Mazatl: aparece como antrop6nim0, conformado 

por un nombre comun 

84. MazatIIn o Quiacho: topbnimo 

85. Mechuacan: t0p6~m0 

86. Meico (Mexico): topbnimo 

87. Mesicalsingo (Msicalcingo): topbnimo 

88. Mezclitan: top6nimo 

89. Mixes: antrop6nimo 

90. Mizqueque: top6nimo 

91. Mofeczuma (Mutezuma): antrop6nimo 

92. Naufan: top6nimo 

93. Nautecal: antrop6nimo 

94. Ochilobus: deidad 

95. Ocwnba: top6nimo 

96. Ocupatuyo: topbnimo 

97. Otwnba (Otumpa) top6nimo 

98. Ozwnazintkdn: top6nimo 

99. Pdnuco: topbnimo - - ~~ ~ - 

100. QuaIppca: antrop6nimo 

10 1. Quimistlan: top6nimo 

102. Quizaltepeque: topbnimo 

103. Signafecpan (Ziguatecpan): topbnimo 

104. Sicutengal (Sintengal): antrop6nimo 

105. Soconosco: topbnimo 



106. Suchimilco: topbnimo 

107. Sula (Zula): t 0pb~m0 

108. Tachco: top6nirno 

109. Tachquiaco: topbnimo 

110. Tacitecle: antrop6nimo 

1 1 1. Tacuba: topbnimo 

112. Talmanalco: tophnimo 

1 13. Taltenango: top6nim0 

1 14. Tamacastepeque: topbnimo 

115. Tamnrula (Tamazulapa): topbnimo 

1 16. Tapetitcin (Tepetitan): topbnimo 

117. Tascalteca: aparece como t0p6~m0,  aunque por su 

morfologia sea ankop6nimo 

11 8. Tatactetelco (Tlatactetelco): topbnimo 

119. Tatahuitalpn: aparece como lengua, pero su morfologia indica 

que es topbnimo 

120. Tazapan: topbnimo 

121. Tecoantepeque: top6nimo 

122. Teculutlan: top6nimo 

123. Tenainca: topbnimo 

124. Tepeaca: top6nimo 

125. Tetepanquecal: antrop6nimo 

126. Teutipil: ankop6nim0 

127. Teutitan: top6nimo 

128. Tezcuco: top6nimo 

129. Tezmoluca: top6nimo 

130. TenustitIan (Timixtitan): top6nimo 



131. Tizatepetl: topbnimo 

132. Tlaltelulco: topbnimo 

133. Tuchintecla: topbnimo 

134. Tuchitebeque: top6nimo 

135. Tumalan: topbnimo 

136. Tuzapan: topbnimo 

137. Utomies: antropbnimo 

138. Xalazingo: topbnimo 

139. Xal~oca: topbnimo 

140. Xicalango: topbnimo 

14 1. Xucutaco: topbnimo 

142. Yautepeque: topbnimo 

143. Yutecad antropbnimo 

144. Zacatula: top6nimo 

145. Zngoatcin: top6nimo 

146. Ziguatecpan: top6nimo 

147. Znpotecas: antropbnimo 

De acuerdo con la clasificaci6n efectuada de las voces transcritas por 

Cortks, podemos decir que en las Cartas de relacibn existen: 116 nombres de 

lugar (79%), 26 nombres de personas y uno d e  deidad (18%), y-4 nombres 

comunes (3%). Estos porcentajes nos sirven para conocer la importancia que el 

Capith General daba a la escritura de 10s lugares sometidos a la Corona, y la 

relevancia que habia adquirido el ntihuatl como lengua imperante en la 

toponimia de las regiones sujetas a la confederacibn mexics durante principios 

del siglo XVI. 



4.4 Estudio de algunos nahuatlismos transcritos por Gods 

Hemos seleccionado 37 voces de origen nahua de las 147 documentadas por 

Cortes, lo que representaria una muestra aproximada del 25%, para efectuar su 

estudio filolbgico y determinar, en lo posible, la adaptaci6n que se hiciera del 

sistema fonol6gico del d u a t l  clhsico, mediante la obsewacion de la 

transliteraci6n de vocales y consonantes a1 castellano que realizara el Capikin 

General conforme a su dominio del espailol en el siglo XVI. 

Para la elaboraci6n de este corpus recunimos al Dicciomrio de la lengua 

ncihuatl o mexicam de Remi Simbn ([1885], 1992). a Los mil elementos del 

mexicano clrisico de Mauricio Swadesh (1966) y al libro El espaiiol de Mhico 

en el siglo XVI (Estudio Filol6gico de Quince Documentos) de Beatriz Arias 

Alvarez (1997). con el prop6sito de conocer: 1) la escritura de la voz en la 

lengua mexica, 2) la denotaci6n Mxica, 3) 10s elementos etimol6gicos de la voz 

nahua, y 4) la adaptaci6n de algunos fonemas del d u a t l  a1 castellano de la 

6poca. Tambien, consultarnos la Historia antigua de M h ~ c o  de Francisco 

Javier Clavijero ([1780], 1991), cuando la tmnscripci6n de una palabra 

resultaba priicticamente irrcconocible, por 10s carnbios foneticos hechos por el 

Conquistador, como en el caso de Ac~uman (Acolman), Culzia (Colhuacan) y 

Calndcan (Coyoacan). 

1 .  Acancinco < Acatzinco: top6nimo 

Dos pmvincias que se Uamaban la una Accmcimo y la otra Iza~cAn, que wnfina con 

la tierra de la dicha ciudad de Churultecal, y que emre ellos tienen ciertas alianzas 

para se ayudar 10s unos a b s  otros ... (Conk [1922], 197951). 



Acotzinco. Poblado a1 suroeste de Tepeyac (Simkon [1885], 1992: 8). 

Francisco Javier Clavijero s i t b  Acafzinco al oriente de 

Cholollan, hoy Cholula (Clavijero [1780], 1991: 4). 

Etimologia: 

Acal-1;- , lexema nominal que significa "barco, barca, chalupa, 

embarcacibn; su significado literal es 'casa-agua' " (Simkon [1885], 

1992: 7). 

~zl'n-, sufijo reverencial que se aplica con un sentido de "cariilo o 

respeto" (Swadesh, 1966: 16). 

-Co, sufijo locativo que se W e  con el sentido de las preposiciones 

castellanas "dentro, en, de" (Simhn [I 8851,1992: LXIX). 

La formaci6n del top6nimo seria algo parecido a : Acal-1; + tzin + co = 'en 

el lugar de las pequeaas embarcaciones' o 'en la embarcacibn respetada' en 

sentido literal. A1 integrarse 10s elementos gramaticales nahuas, el primer 

lexema sustantivo pier& "I-li" cuando se incorpora al sufijo reverencial. 

Variaciones en la graAa cortesiana: Acancinco (1963; [1922], 1979), 

Aconcingo (1963; [1922], 1979). 

Cambios fonkticos observados en la transliteracibn de Gods: 

a) Ephtesis de la nasal alveolar in/ del castellano, al final de silaba como 

se acostumbraba en el habla popular del XVI. Ejemplo muncho (Arias ~lvarez, 

1997: 40). ~ ~ ~ ~ - ~- 

b) El fonema dental afiicado sordo i t ~ /  del nahua se adapta al sonido 

fiicativo dental !s/, grafia "c, F, z" del espailol. 

c) Sonorimion del fonema nahua velar oclusivo sordo kt, grafia "c" por 

context0 sonoro, quedando como sonido oclusivo velar sonoro /g/, grafia "g" 

del castellano. 



y sin nos detwer pawnos a otra que sc dice A+CO (...), tsmpOco 

nos dctuvimos en ella ... (Con& [I9221 1979: 130). 

Azcapucalco o ,4zcaputzalco. Poblaci6n vecina de Tenochtitlh. Esta se 

d e w y 6  despuks de haber sido por largo tiempo su tributaria; 

hoy AzcapotzaIco (Simbn, [1885], 1992: 51). 

Etimologia: 

AzcatI- , sustantivo que significa "hormiga" (Molina [1555-15711, 

1992: lor). 

Azcopucol-li- , azcaputzal-li- , lexema nominal que denota 'b 

hormiguero". Con la terminaci6n -co: azcapurzuIw, "en el 
. . . ,  

hormiguero" (Simbn, [1885], 19925 1). 

-Co, sufijo locativo que posee un significado similar a las 

preposiciones esptlolas "en, sobre, hacia" (Swadesh, 1966: 45). 

La confonnaci6n de. la palabra seria alga parecido a: Azcapwzal-li + co = 

'en el hormiguero'. La silaba final -li del lexema sustantivo simple se pierde G 

incorporame la tecmi&i6n de Iugar. 

No se registran variaciones en la &a cortesiaha 

Adaptaciones fonkticas detectadas en la transliteraci6n de Cortes: 

a) El fonema 6icativo nahua I?, equivalente a1 sonido castellano dental 

fiicativo sordo I$, se transcribe mediante la &a'"z". En esta voz desaparece 
, , 

en posicibn implosiva. 

b) Vacilaci6n en la repmentacibn &I sonido v d i c o  velar o-u. 



c) El fonema nahua dental africado sordo /W, se adapta a1 sonido 101, 

digrafia "tz", o grafias "c y z", que se usaban en el castellano medieval (Arias 

~lvarez, 1997: 46). 

E queUa noche tuvimos pensamieuto que, coma esta dudad y su 

provincia que sc dice A c u l m ,  ss muy grande y do tam8 gente que se 

puede bim creer que habia en ella a la &n m8s de ciento cincuema mil 

hombres ... (Cortk [1922], 1979: 119). 

Acolhuacon Estado de Adhuac, capital Tetzcuco (Simkon [1885], 1992: 

13). Francisco Javier Clavijero menciona que la tierra de 

Anahuac se dividia en 10s reinos de Mkxico, Acolhuncdn, 

Tlacopan y Michoach, siendo el de Acolhuoccln, "el m8s 

dilatado se redujo despuks a d s  wrtos'limites por las 

conquistas de 10s mexicanos ..." (Clavijero [1780], 1991: 1). 

Etimologia: 

24, sustantivo que se utiliza para designar "agua, orina y mollera" 

(Swadesh, 1966: 41). 

Colhuocan, nombre dado a varias localidades dlebres en 10s anales 

mexicanos; una de ellas, s i ~ '  a1 sur de M&W, &ma del paso que 

,unia el lago de Chalco a1 de T&uco, fue el asiento de un importante 

sefiodo (Simbi [1885], 1992: 123). A su vez, esta palabra se 

compone del lexema nominal cd-li, que sigmka "abuelo o abuela" 
, . . . 

y'del sufijo locative k n .  "en, don& y lugar" (Swadesh. 1966: 43). 

La c o n f m i 6 n  del top6nimo seda alw semejante a: 2-11 + Colhun~~2=  

'lugar acuoso donde habitaron 10s abuelos o antepasados'. El primer lexema 



sustantivo primario plerde el sonido /tU al hrporarse con el siguiente lexema 

nominal. 

Variaciones en la grafia wrtesiana: Aculuuu?n (1963; [1922]. 1979), 

Haculuacan (1963; [1922], 1979). 

Cambios foneticos detectados en la transliteracibn de Co*: 

a) Vacilaci6n en la representaci6n del sonido v d w  velar o-u 

b) Pbrdida del sonido glotal dhuatl, que. 10s frail= espaiioles 

representaban por medio del ap6strofo (') o de ma "h", que se pronunciaba 

Irgeramente aspirada (Swadesh, 1%6: 5). 

c) En una de las voces, se W e  la g r d a  "h" a1 principio de palabra, 

conforme a 10s modelos ortoigitim para el castellano de la bpoca 

4. Acurwnan < Acolman: top6nimo 
. . 

Aquella noche dormimoJ en una gemit pobleci6n (...) d e d s  desta &dad 

tienen o m  dos, una a tres 1- de esta de Tezatw, que ffi llama 
Anmmum, y la la a W leguaa, que se dice Otunrpa..(Cat& [1!X!b 

1979: 65). 

Acolma o Acoltnan. Poblado al norte de Tetzcuco (Simhn [1885], 1992: 

14). 

Etimologia: 

Acol-11- , lexema nominal que significa "hombro, mbculo" y por 

extensi6n "brazo" ( S i d n  [1885], 1992: 14). 

-Ma, morfema empleado en el sentido de "cazar, cautivar y pescar" 

(Swades4 1966: 53). 

-N, sufijo locativo que significa "en, lugar" (Swadesh, 1966: 55). 



La conformaci6n de la palabra seria algo similar a: Acol-li + ma + n = 

'lugar en donde cazan con el bram', quid en un sentido literal. Tal vez, su 

sentido simb6liw sea 'donde cazan 10s hombres de fuertes brazos'. No 

hallamos referencia a 10s elementos morfol6gicos de la voz en el Diccionario 

de la lengua d h ~ I  o mexicam de Remi Simbn ([1885], 1992). ni en Los mil 

elemenros del mexicano clcisico de Mauricio Swadesh (1966). 

Variaciones en la m a  cortesiam Acuruman (1963; [1922], 1979). 

A c u h n  (1963; [1922],1979). 

Cambios foneticos percibidos en la transliteraci6n de Gods: 

a) Vacilgi6n en la qmsemtaci6n del sonido v d i c o  velar o-u. 

b) Coofusi6n en el empleo de la consonante nihuatl liquida /I/ y del 

fonema lfquido alveolar /r/ del espaiiol. La lengua mexica carece &I sonido 

wnsonhtico /rl ("Aviso Primero", de la segunda parte del Vocabulario de 

Molina [1555-1571].1992). 

c) En una de 18S voces, Bdici6n de la vocal castellana /u/, en posici6n 

interconsonhtica. 

E asi se jumaron en una muy gentil casa del dicho Chmmcfn, que estl! 

junto a la wsta de la laguna y es de tal mama edificada que por debajo 

de toda dla navegaban las canoas y d e n  a la dicha laguna.. (Colt& 

[1922], 1979: 65). 

C a m  o Cacamatrin. Hijo y sucesor de Nezahualpilli en el reino de 

Tetzcuw. Cores lo him matar (Simbn [1885], 1992: 54). 



Etimologia: 

Cacama-tl-, sustantivo que significa "pequefla mazorca de maiz que 

crece a1 lado de la mazorca principal" (Simdon (18851, 1992: 55). 

-~zin-tli- , sufijo que indica la cualidad de "chico, gracioso o 

respetado" (Swadesh, 1966: 71); a1 ailadirse a un lexema nominal que 

pertenece a un gobemante adquiere un sentido reverencial. 

La conformaci6n de la palabra seria algo parecido a: Cacama-(I+ fzh-fli = 

'pequefla mazorca de maiz' en un sentido literal, per0 tratandose de su monarca 

poMa ser 'pequeila mazorca de maiz respetada o reverenciada por su linaje'. 

Como se puede apreciar , al unirse el lexema nominal con el sufijo reverencial, 

ambos pierden 10s sonidos finales. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Cacamacin (1963; [1922], 1979), 

Cacamazin (1963; [1922], 1979). 

Cambios fonkticos detectados en la transliteraci6n de Cortts: 

a) Adaptacibn del fonema nahua dental atiicado sordo lW, a la grafia "c" 

del sonido 12 del castellano medieval en posici6n implosiva (Arias A~varez, 

1997: 46). 

b) Vacilaci6n en la graAa del fonema castellano fiicativo I$, pues aparece 

escrito con "c" o "z". 

6. Cacao < Cacahud o CacauatI: nombre comh  

dos mil pies de cam,  4ue cs una fi-uta como almmdras, que ellos 

venden molida y tienenla en tamo, que se m a  por moneda en toda la 

tima, y con ella se compran todas las cosas necesarias en 10s mercados y 

otras partes ... (Con& [1922], 1979: 63). 



Cacahuatl o Cacauatl. Significa cacao; 10s mexicanos tenian cuatro 

especies diferentes (Simkon [1885], 1992: 54). El tlacahuatl se 

ernpleaba para el chocolate y otras bebidas; las demiis especies 

servian como moneda (Clavijero 17801, 1991: 14). 

Etimologia: 

Cam- , cacauatl- lexema nominal simple que significa "cacao" 

(Swadesh, 1966: 43). 

La voz nahua permanece como lexema nominal simple, aunque sufre un 

proceso de monoptongaci6n y la p6rdida del fonema nahua /tV a1 final de 

palabra. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Cacao (1963; [1922], 1979), Cacap 

([1922], '1979). 

Cambios fon6ticos obse~ados en la transliteration de Co&: 

a) Monoptongaci6n de w o, proceso normal dentro de la historia del 

castellano. 

b) Pkrdida del fonema nahua lateral africado sordo /tV, a1 final de pdabra. 

c) En una voz, el diptongo nahua [wa] se sustituye por una consonante 

oclusiva labial sorda /pl del castellano, sin explicaci6n alguna. 

7. Calhaalcbn < Coyohmcan : top6nimo 
~- ~ ~.~~ - -~ - 

E llegado a esta ciudad de Iztapalapa, me salio a recibii &era deUa el 

seiior, y o m  de una pan ciudad que esth cerca della, que serh obra de 

tres leguas, que se Uama Cdhaolcrin, y oms muchos seaores que alli me 

estaban esperando, e me dieron hasta tres o cuatm mil castellanos, y 

algunas esclavas y ropa, e me hicieroo muy buen acogimiento ... (Con& 

[1922], 1979: 55). 



Coyohuacan. Pequefio estado del sur de Mexico; capital del mismo 

nombre (Simton [1885], 1992: 122); hoy Coyoacan. 

Cuitlahuatzin, seaor de Iztapalapa y Matlatzincatzin, sefior 

de Coyohuacan, salieron a recibir a Cortks "con las mismas 

demostraciones que habian usado 10s demb seaores por 

cuyos lugares habian pasado" (Clavijero [1780], 1991: 

333). 

Etimologia: 

Coy;-tl- , lexema nominal que significa "coyote" (Swadesh, 1966: 

46). 

-(la ', morfema con el sentido de "duefio" (Swadesh, 1966: 72). 

-C&, sufijo locativo empleado con el sentido de las preposiciones 

espailolas "en, lugar" (Swadesh, 1966: 43). 

La confomacibn del top6nimo seria algo similar a: Coy;-tl + ua ' + c&= 

'lugar del dueilo del coyote' en sentido literal. Como se puede apreciar, el 

lexema nominal primario pierde el fonema final /tV, a1 unirse con 10s otros 

elementos gramaticales. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Calhaalccin ([1922], 1979), 

Calnaalccin ([1922], 1979), Caluanalcan (1963), Cuyoacan (1963; [1922], 

1979), Cuyuucan ([1922], 1979). 

Carnbios foneticos detectados en la transliteraci6n de Cortes: 

a) En 10s tres primeros casos se da una cormpcibn del t6mino nahua, 

conservando unicarnente el sufijo locativo de la palabra de origen. 

b) Vacilacibn en la representacibn del sonido vocdico velar o-u. 

c) Adaptacibn de la consonante palatal suave /y/ del nihuatl clhico, a1 

fonema liquido alveolar N del castellano. 



d) En todas las transliteraciones @rdida del cierre glotal nahuatl, que 10s 

frailes espaiioles seiliilaban por medio del ap6strofo (') o de una " h ,  que se 

pronunciaba ligeramente aspirada (Swadesh, 1966: 5). 

e) En una voz, monoptongaci6n de ua>a. 

Yo hi, muy podemso Sellor, por la tierra y sefiorio de Cempml, tres 

jomadas donde de todos 10s naturales hi muy bien recibido y 

hospedado ... (Cones 119221, 1979: 37). 

Cempoallun. Ciudad de la provincia de Totonacapan, a1 suroeste de 

Veracruz; la primera conquista de 10s espailoles (Simkon 

[1885], 1992: 80). 

Etimologia: 

Cernpoul-li , adjetivo numeral que sirve para "contar 10s seres 

animados, 10s objetos planos, delgados; 20 orden de unidades; veinte, 

es decir, la cuenta completa de 10s dedos que sewia de base a1 sistema 

numeral" (Simkon [1885], 1992: 80-81), se le conoci6 como 

Zempoala. 

-TlrSn, sufijo locativo usado con el sentido de las preposiciones 
-~ - ~ - - ~ - - 

castellanas de "lugar, junto a" (Swadesh, 1966: 67). 

La palabra tendria una estructura similar a: Cempoal-li + tl& = 'lugar de 

10s veinte'. Como se puede apreciar, el adjetivo numeral pierde la ultima silaba 

al unirse con el sufijo locativo, el que a su vez muda la terrninaci6n -tlr7-n, por 

-Ian, conforme a las reglas gramaticales que indican la sustituci6n de esa 

termination cuando el lexema sustantivo primario finaliza en -I (Sullivan 

[1976], 1998: 26). 



No se documentan variaciones en la grafia cortesiana. 

Cambio fonktico observado en la transliteracibn de Gods: 

a) Perdida de la silaba final -lan, del lexema primario nahua 

9. Chalchicuela < Chalchiuhcuecan : top6nimo 

Fueron por toda la costa desde el puerto de Chalchinrela, que dicen de 

San Juan, donde yo desembarque, y anduvieron por ella sesenta y tautas 

leguas ... (Cones [1922], 1979: 63). 

Chalchiuhcuecan. Parte del litoral del Golfo de Mexico, perteneciente a la 

provincia de Cuetlachtliin, donde hoy se halla Veracruz 

(Simkon [1884], 1992: 91). 

Etimologia: 

Chalchiuhcueye o Chalchiuitlicue, sustantivo propio, nombre de una 

deidad. Diosa del agua, cornpairera del dios de la lluvia, Tlaloc 

(Simeon [1885], 1992: 91). 

Chalchiuitl- , lexema nominal que significa esmeralda en bruto, 

piedra preciosa verde; en sentido figurado "protector hombre o mujer 

joven" (Simbn [1885], 1992: 91). 

Cueitl-, lexema nominal empleado para designar a la "saya, falderin, 

faldillas o naguas" (Molina [1555-15711, 1992: 26r). 

-C&, sufijo locative, usado en el sentido de las preposiciones 

castellanas "en, lugar" (Swadesh, 1966: 43). 

A1 yuxtaponer 10s elementos gramaticales nahuas tendriamos algo 

semejante a: Chalchiui-11 + cueitl + cijn = 'lugar de la protectora que tiene una 

falda con esmeralda'; en sentido figurado seria 'lugar de la protectora del agua' 



o 'lugar de la diosa del agua'. Como se puede observar, el sustantivo nahua 

pierde la ultima silaba a1 unirse con el morfema locative. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Chalchicuela (1963; [1922], 1979), 

Chalchilmeca (1963; [1922], 1979), Chalchiquecan (1963), Chalchiqueca 

([1922], 1979). 

Cambios fondticos percibidos en la transliteracion de Cortes: 

a) En todas las voces monoptongacion de i w i .  

b) Pkrdida del sonido glotal nahua, que 10s frailes espafioles setlalaban por 

medio del ap6stiofo (') o de una "h", que se pronunciaba ligeramente aspirada 

(Swadesh, 1966: 5). 

c) En una voz, epintesis del fonema castellano liquido alveolar /I/, a1 final 

de silaba. 

d) Adicion del fonema castellano nasal labial /m/, a1 inicio de silaba. 

e) En una transliteracion se da la monoptongaci6n de ue>e. 

f) El fonema nahua oclusivo velar sordo /k/, grafia "c" o "q", se represents 

ante la secuencia [wa] por el sonido equivalente en castellano. 

g) En una voz, pirdida del fonema nahua oclusivo velar sordo M, grafia 
'6 7 ,  

C .  

h) Ap6cope del fonema nahua dental Id, en la mayoria de las 

transliteraciones. 
- 

10. Churultecal< Cholollan: top6nimo 

Eaa ciudad de Churul~ecal esta asentada en un llano, y tiene hasta veinte 

mil casas denso del cuerpo de la ciudad, e tiene de arrabales otras tantas 

(...). Esta ciudad es muy fbnil de labranzas, porque tiene mucha tierra y 

se riega la mhs parte della, y aun es  la ciudad mas hermosa de &era que 

hay en Espaila, porque es muy torreada y llana (...). Es la ciudad I& a 



pmp6sito de vivir espaaoles que yo he visto de 10s puertos ac8, porque 

tiene algunos baldios y aguas para niar ganado ... (Cork9 [1922], 1979: 

49-50). 

Cholollan. Estado del Anahuac; capital del mismo nombre, situada a1 

oriente de Chalco, notable por su gran templo consagrado a 

Quetzalcoatl; hoy Cholula (Si&n [1885], 1992: 108). 

Etimologia: 

Chol-k- , lexema verbal que significa "saltar, huir, chorrear" 

(Swadesh, 1966: 49). 

-TI&, su!ijo locativo que se usa con el sentido de las preposiciones 

castellanas de "lugar, junto a" (Swadesh, 1966: 67). 

Pilar Maynez Vidal dice en Acercamiento a 10s conceptos de la 

religidn m a i m  en la obra de Fray Diego Dudn (1997: 269), que 

Cholollan significa por su etimologfa "el lugar de la huida". 

La estructuraci6n de la palabra seria algo similar a: Cho1-k + tlZ-n = 

'lugar de la huida'. A1 unirse el lexema nominal pierde el morfema +a, 

quedando Chol + tlZ-n, pero a1 estar el fonema N ante el sonido /W, &e se 

transforma en 11, conforme a las reglas gramaticales del nahuatl cbsico 

(Sullivan [1976], 1998: 26). 

Variaciones en la g r d a  cortesiana: Chmltecal (1963; [1922], 1979), 

Churalteial (1963), Chururtecal (1963; [1922], 1979), Cururtecal ([1922], 

1979). Cholula (1963; [1922], 1979). 

Carnbios foneticos obsewados en la t~ansliteraci6n de Cortks: 

a) En la mayoria de 10s casos, vacilici6n en la representaci6n del sonido 

vochlico velar o-u . 
b) Adaptation del fonema consonhtico suave lateral del nahua N, al 

sonido alveolar liquido /r/ del castellano. 



c) POI lo general, Hrdida del la silaba final nahua-Ian 

d) En una transliteraci611, apbcope del fonema nasal alveolar In/ del 

cssteuano. 

e) En una voz se adapta el fonema africado palatal &I nahua Id, grda 

"ch" al fonema M, grafia "c" del castellano. 

f) Aumento del sufijo -reca-fl en c u a k  transliteraciones, per0 sin el 

fonema It/ del grupo wnsoniintico ItV del nahua. Tal vez, Cortks confundi6 el 

gentilicio del lugar con el topbnimo, pues la terminaci6n -reco-rl sustituye a1 

locativo 41;-n para designar a sus habitantes. Ejemplo: Cholollan, chololrecatl 

(Sullivan [1976], 1998: 177). 

ffice a un capitan general queen la guerra tenia, y yo wnocia del tiempo 

de Muteama, que tomase cargo de la tomar a poblar. Y para que m8s 

uaoridad su persona tuviese t o d l e  a dar d mismo eargo queen tiempo 

del &or tenia, que es Ciguucat, que quke tanto decir como 

lqarbierite del seilor... (Curtk [1922], 1979: 217). 

Ciuacoatl. Magistdo supremo que juzgaba en irltima instancia y cuyo 

potter igualaba casi siempre a1 del soberano, por cuya raz6n ha 

sido equipado a ui virrey o lugarteniente (Simbn [1885], 

1992: 11 1). El reverential es Cluacoabrnflr, que fue transcrito 

por Cortks wmo Ciguacoacin, siendo la pnmera vez que 

realiza una aproximaci6n a la definicibn & un tdnnino nahua 

(CoM [1922], 1979: 180). 

Etimologh: 

ClG-tI-, lexema nominal que significa "mujer" (Swadesh, 1966: 44). 



CG-rl, sustantivo que siwe para nombrar a la "culebra , reptil, 

lombriz o gemelo" (Swadesh, 1966: 45). 

-T&-rli, sufijo que posee el sentido de "chico, gracioso o r e s p e w  

(Swadesh, 1966: 71). 

La conformaci6nde la palabra seria algo parecido a: Ciuii-(1 + cz-Il = 

'mujer serpiente', agregando el reverential -ern, nos daria 'mujer serpiente 

reverenciada'. Como se puede observar, el lexema nominal pierde el fonema 

c o n s o ~ t i c o  ItU del nahua, a1 unirse a otros elementos gramaticales. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Ciguacout ([1922], 1979). Ciguacoarl 

(1963),.Ciguacoacin (1963; [1922], 1979). 

Cambia fodticos detectados en la traasliteraci6n de Coxtk: 

a) AdiciQ del fonema velar oclusivo Igl del castellano, ante la secuencia 

[wa] del n8huatl. 

b) En una de las voces, adaptacibn del fonema consobtic0 africado 

sordo ItY del nahua, a1 fonema dental oclusivo It1 del espaflol. . 

c) En otra voq el fonema sibilante nahua a6icado Itzl, se tramlitera como 

fonema fricative dental Is/, graffa "c" del castellano. 

Aquel dia que me parti, a las nueve del dia llegue a vista de un pueblo 

muy ficerte, que se Mama C o o d d m d .  y dentro de &I habia mucha gente 

de guerrs; y era tan M e  el pueblo y cercado de tantos a n o s  y 

hmncas, que algunas habia de d i a  estados de bndura.. (Cort& 

[1922], 1979: 138). 

Quauhnahuac o Quuuhnmmc. Capital de la praincia de Tlahuican; hoy 

Cuernavaca (Sim6on [1885], 1992: 410). Los espafiiles 



tmnsliteraron el tkrmino Cuau-no-ua-c, "hhol-cerca" por 

Quounauac (Swadesh, 1%6: 22). 

Etimologia: 

Cuau()-rl- , lexema nominal que siwe para nombrar "grbol, palo, leiia 

y asistente" (Swadesh, 1966: 46). 

-Ni-ua-c, aglutinaci6n de morfemas que se utilizan con el sentido de 

"allende, cerca, alrededor" (Swadesh, 1966: 56). 

La estructuraci6n del topbnimo se realizaria de la forma siguiente: 

Cuau(r;)-tl t G-ua-c = 'poblacibn edificada cerca del hhol' .Para fray Alonso 

de Molina, el significado literal es "cerca o junto a 10s grboles" (Molina [1555- 

15711, 1992: 86v). La -i se perdi6 por ser una vocal d6bil y el fonema nahua 

lateml africado sordo /tV desaparece a1 contact0 con 10s morfemas nci-ua-c. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Coadmbaced (1963; [1922], 1979), 

Coadmacad (1963; [1922], 1979), Cwrmguucar (1963; [1922], 1979). 

Carnbios fon&icos observados en las transliteraciones de Cods: 

a) Vacilaci6n en la representaci6n del sonido velar vocaico velar o - u. 

b) En todas las voces se da la monoptongacibn au > a. 

c) Una de las transliteraciones pierde la semivocal /w/, a la cual se le 

antepone una "h" para distinguirla del fonema consonhtico suave labiovelar 

/w/. En esta situacibn, la "h" perdia su cariicter de aspirada (Carochi [1645], 

1983: XXXW). - - - 

d)Adici6n del fonema consonhtico dental oclusivo /dl del espaflol en 

posici6n implosiva 

e) Adaptaci6n del morfema -ua' del dhuatl, a silaba ba- en castellano. 

Tal vez, hubo una confusi6n entre la consonante suave labiovelar del nahua /w/, 

con la semiconsonante espaiiola Iul, que entonces se escribia tanto con "v", 

como con "b". 



f) Adicion del fonema vociilico /el y del fonema consonhtico dental 

oclusivo /dl del castellano al final de palabra. 

g) En una de las voces, adicion del fonema alveolar liquido /r/ del espaiiol 

en posicion implosiva. 

h) En una de las transliteraciones se aumenta el fonema velar oclusivo /g/ 

del espafiol, ante la secuencia [wa]. 

i) Aumento del fonema alveolar liquido /r/ del castellano a1 final de 

palabra. 

j)Adicion del fonema vociilico /a/ del castellano en posicion 

interconsoniintica. 

Los misioneros del siglo XVI toman el fonerna velar oclusivo sordo del d u a t l  

M, grafia "c", como equivalente del sonido M, grafia "q" del castellano, ante la 

secuencia [wa] (Sullivan [1976], 1998: 24). 

13 Coatepeque < Coatepec: top6nimo 

E como la g a t e  de pie venia algo cansada y se hacia tarde, dormimos en 

una poblacion que se dice Coufepeque, que es sujeta a esta ciuded de 

Tesaico, y esta della tres leguas y hallbmosla despoblada ... (Cortes 

[1922], 1979: 119). 

Coatepec. Pueblo cercano a Tetzcuco (Simkon [I 8851, 1992: 1 15). 

Etimologia: 

CZ-tl-, lexema nominal que sirve para nombrar a la "culebra, reptil , 

lombriz, gemelo" (Swadesh, 1966: 45). 

-Tepe-tl- , sustantivo que significa "cerro y monte" (Swadesh, 1966: 

-C, sufijo locativo que se empiea con el sentido de las preposiciones 

espafiolas "en, sobre" (Swadesh, 1966:42) 



La estmcturacion del top6nirno sena algo semejante a: C6i-tl + tepe-tl + 
c= 'lugar edificado sobre el cerro de la culebra'. Como se puede apreciar, a1 

unirse el primer lexema nominal simple con otros elementos gramaticales se 

pierde el grupo consomintico /tV del nahua 

No hay variaciones en la grafia cortesiana. 

Cambios foneticos observados en la transliteration de Cortes: 

a) El fonema nahua velar oclusivo sordo /k/, grafia "c", se toma como 

equivalente del sonido castellano, con la grafia "q" ante la secuencia [we]. 

b) Adici6n de sdespuks de /k/ para adaptar la terminacibn a la norma del 

castellano. 

Y luego sefial6 diez hombres, y entre ellos algunos pilotos y personas 

que sabian de la mar; y wn  el recaudo que el dio se partieron y fueron 

por toda la wsta desde el puerto de CMchilmeca, que dicen de San 

Juan, donde yo desembarqu4 y anduvieron por ella sesenta y tantas 

leguas (...), y asi Uegaron a la dicha provincia de Cuac~Ic~lco, donde el 

dicho rio es ti+... (Cartes [1520], 1963: 66). 

Coatzaqualco. Provincia maritima en el litoral del Golfo de Mexico, a1 este 
- de la provincia de Cuetlachtlan; capital del mismo nombre 

(Simeon [1885], 1992: 115). 

Etimologia: 

CZ-tl-  , lexema nominal que significa "culebra, reptil, lombriz y 

gemelo" (Swadesh, 1966: 45). 



-Tzaqua- , lexema verbal con el significado de "tapar, cerrar, castigar, 

pagar, ser el hltimo, a t o m .  Por extensi6n difundirse, pxrto, 

amparo, cerrito, proteger, enfermar" (Swadesh, 1966: 70). 

-Co, sufijo locativo con el sentido de las preposiciones espaflolas "en, 

sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

La fomaci6n de la palabra serla algo semejante a: CZ-fl + fzaqua(tl) + w 

= 'puerto constnrido donde abunda la culebra'. Como se puede apreciar, el 

lexema nominal pierde el fonema N del grupo colls0Wco nahua IN, a1 unirse 

con el lexema verbal, en el cual aparece la abreviatlw del lexema nominal a-fl, 

que significa "agua" (Swadesh, 1966: 41). 

Variaciones en la @a cortesiaoa: CazacwIco ([1922], 1979), 

Cwzacoalco ([1922], 1979). CuacaIcalco (1963; [1922], 1979), Cuacalco 

([1922], 1979)'. Cucicacalco (1963; [1922]. 1979), ~ c u o l c o  (1963; 

[1922], 1979). 

Cambios fonkticos percibidos en las ssliteraciones . . de C o d  : 

a) Vacilaci6n v d i c a  en la repmentaci6n,del . . diptongo oa-ua. 

b) El fonema sibilante africado del nahua /ti9 se translitem como fonema . . 
fricative 191, grafia "2" &I espaol de la bpoca 

c) En tres translitedones, el.fonema sibilantc africado nahua Itid, aparece 

como fonema /k/, grafia '%", ante sonidos vocaicos -a y -0. 

d) El diptongo nahua -ua, se translitera a l  espdol como -oa, o se 

simplifica en -a. 

' Fanando Anaya Monmy d i e  en La toponimia indigena en lahistoria y la cuhum de 
Tlmma, que C d m  se localiza en el Eaado de M&ico, significando "en la casa de la 
serpiente" (1%5:23). Sin embargo, pi &gar el tophim en IadCmtrude relad& tanto de la 
edicion de Pomia (1963). cow, en la ESPASACALPE ([1922], 1979). enwmramos que 
Conk sc retiere a una poblacibn ubicada por la rcgih de Vaacruz. 



e) En una de las vwes, sonorizaci6n del fonema nahua velar wlusivo kl, 

grafia "c", al fonema espafiol velar oclusivo sonoro /g/, ante la secuencia 

Rahua [wa]. 

f )  En una de las transliteraciones, el diptongo nahua -oo, se monoptonga 

en -u; epbntesis de una -i- interconsonhtica; aumento de la silaba -ca en 

posici6n implosiva. 

15. Cultia < Colhuacan: top6nimo 

Como el s&r de Mqica y Temidaan y tados 10s obus seaores de 

Culh (que m d o  a e  nombre de Culh se dice se ha de entmder por 

todas las tierras y provincias de estas pmes, sujetss a Temixtitan) ... 
(Cortk [1922]. 1979: 121). 

Colhuacan. Nombre dado a varies localidades cklebres en 10s anales 

mexicanos; una de ellas situada a1 sur de Mexico, cerca del 

pa& que unla ei lago de chalw al de Tetzcuco, fue el asiento 

de un importante sefiorio (Simkon [1885], 1992: 123). 

Etirnologia: 

Col-li- , lexema nominal que se utiliza para nombrar a1 "abuelo o al 

tio abuelo" (Swadesh, 1966: 45). 

-(la' moifemique significa "dUeflo" (SwadeSh, 1966:72). - - 

-Cz-n, sufijo locativo empleado wn el sentido de las preposiciones 

espaflolas "en, lugar" (Swadesh, 1%6:43), 

La fonnaci6n de la palabra seria algo similar a: Col-Ii + ua' + cii-n = 

'lugar &I abuelo o del antepasado'. Como se puede apreciar, el lexema nominal 

pierde la Wtima silaba al unirse a 10s demb elementos gramaticales del nahua. 



Variaciones en la grafia cortesiana: Cu lb  (1963; [1922], 1979) G ~ l k  

([1922], 1979). 

Cambios foneticos detectados en las transliteraciones de Cortes: 

a) La vocal nahua velar media o > u del espaiiol. Tal vez, sea un caso de 

vacilacibn vochlica en la representation del sonido vochlico velar o- u. 

b) Pedida del s d j o  locativo nahua 45-n 

c) En una voz, sonorizaci6n del fonema nahua velar oclusivo /k/, grafia 

"c", al sonido espailol velar oclusivo sonoro Id. 

16,Gilutepeque < Xilotepec: top6nimo 

Dimos tras ellos bien dos leguas, hasta 10s e n m a r  en o m  pueblo que se 

dice Gilurepeque, donde alanceamos y matamos muchos ... (Cones 

[1922], 1979: 138). 

Xilotepec. Localidad ocupada por 10s otomies (Simeon [1885], 1992: 766). 

Etimologia: 

Xil6-tl- , lexema nominal que significa "mazorca de maiz" (Swadesh, 

1966: 74). Para Remi Simbn es "mazorca de maiz todavia lechosa, 

pero ya comestible" (Simeon [1885], 1992: 766). Podria decirse que 

se refiere a1 maiz tiemo. 

-TepF-11- , lexema nominal que siwe para nombrar al "cerro o monte" 

(Swadesh, 1966: 66). 

-C, sufijo locativo que posee el sentido de las preposiciones 

espailolas "en, sobre" (Swadesh, 1966: 42). 

La estructuraci6n de la palabra seria algo parecido a Xil6-tl + repi?-tl + c = 

'cerro del maiz tiemo'. Como se puede apreciar, 10s lexemas nominales pierden 

el fonema It]/ al unirse con otro elemento gramatical. 



Variaciones en la grafia cortesiana: Gilutepeque (1963, [1922], 1979), 

Gilotepeque (1963; [1922], 1979), Giloteporque (1963). 

Cambios foneticos observados en las transliteraciones de Cortks: 

a) El fonema nahua palatal fricativo sordo 13, grafia "x" en posicion inicial 

de palabra, se sustituye por el fonema espafiol fricativo palatal sonoro 19, grafia 
'6 7 ,  

g .  

b) Vacilacion en la representation del sonido vochlico velar o - u , en 

posici6n interconsonhtica. 

c) El fonema nahua velar oclusivo M, grafia "c", se toma como 

equivalente del mismo sonido espailol, grafia "q", y se le afiade una -e para 

completar la silaba castellana 4 e .  

d) En una de las voces, adici6n del fonema espaiiol alveolar liquid0 Irl en 

posicion implosiva; sustitucibn del fonema voczilico nahua e > o. 

17. Guajocingo < Uexotzinco: top6nimo 

Vinieron asirnismo a se ofreeer por vasallos de vuestra majestad el senor 

de una ciudad que se dice Guaiocinuo ... (Cones 119221, 1979: 107). 

Uexotzinco. Estado del Anahuac, capital del mismo nombre (Sirneon 

~ ~ - [1885], 1992: ~~~ 753). -~ - - - 

Etimologia: 

UeG-tl- , lexema nominal que significa "sauce o mimbre" (Swadesh, 

1966: 73). 

TZL-tli-, sufijo con el sentido de "chico, gracioso o respetado" 

(Swadesh, 1966: 71). 



-Co. sufijo locativo con el sentido de las preposiciones espaiiolas "en, 

sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

La conformaci6n de la palabra seria algo similar a: Uex5-tl+ tzG-tli + co= 

'lugar edificado donde esth el sauce pequetio o respetado'. Como se puede 

observar, el lexema nominal pierde el fonema nahua ItV, a1 unirse con el sufijo 

reverencial, el que tambikn pierde la silaba final a1 vincularse con el sufijo 

locativo. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Gunsincango (1963; [1922], 1979), 

Guajocingo ([1922], 1979), Guasucingo (1963; [1922], 1979), Guasusingo 

(1963), Guajocingo (1963; [1922], 1979), Guuxocingo (1963; [1922], 1979), 

Guarocinco (1963), Guajucingo (1963; [1922], 1979). 

Carnbios fon&cos percibidos en las transliteraciones de Cortks: 

a) Adici6n a1 inicio de palabra del refueno velar /g/ del castellano, ante la 

secuencia nahua [wa]. 

b) El diptongo nahua ue > ua del espailol. 

c) El fonema nahua palatal fricativo sordo 13, grafia "x", en posici6n 

intermedia parece sustituirse por el fonema palatal fricativo sonoro 12 del 

espaflol, g rd~a  "j". 

d) El fonema nahua palatal fricativo sordo 13, grafia "x", en posici6n 

intermedia se sustituye por el sonido espafiol alveolar fricativo Is/, grafia "s". 

e) El fonema nahua dental africado sordo IW, se sustituye por el fonema 

espaflol dental fricativo $1, grafia "c". 

f) En una voz, se documents la sustituci6n del fonema nahua dental 

africado sordo Itd, por el fonema espaiIol alveolar fricativo Is/, grafia "s". 
'' g) Sonorizacion del fonema nahua velar oclusivo sordo M, grafia "c" > 

"g" del espafiol. Recukrdese que el nhhuatl no presenta oclusivas sonoras. 



h) En una voz, desapancion de la silaba nahua -xo-; y adicion de la silaba 

<-an-, en posicion interconsonantica. 

Man& al dicho alcalde mayor que notificase aquella d u l a  al adelantado (...), el 

cual se partio a la mas priesa que pudo y Ilego a la provincia de 10s 

Guafescar, adonde habia eaado Pedro de Albarado, el cual se habia ya 

entrado en la provincia ... (Cones [1922]. 1979: 205). 

Uaxtecapan. Provincia situada a1 norte de la de Totonacapan (Simeon 

[1885], 1992: 745). 

Etimologia: 

UM-%~-, lexema nominal que significa "guaje, clase de Brbol" 

(Swadesh, 1966: 72). 

-Tics-tl , sufijo que siwe para designar "habitante de, persona" 

(Swadesh, 1966: 65). 

-PG-n, sufijo locativo con el sentido de las preposiciones espaiiolas 

"sobre, encima" (Swadesh, 1966: 59). 

La estructuraci6n de la palabra quedaria: CIrir-Tn + te?ca-tl + pci-n = 

'persona que vive donde crece el irbol del guaje'. Como se puede observar, el 

lexema nominal pierde la-ultima al-&rse con el sufijo que funciona 

como gentilicio, el que a su vez pierde el fonema consonantico /tV, al ligarse 

con el sufijo locativo. 

No se documentan variaciones en la grafia cortesiana. 

Carnbios foneticos detectados en la transliteration de Cortes: 

a) Adicion a1 inicio de palabra del r e h e m  velar sonoro /gl del castellano, 

ante la secuencia [wa] del nihuatl. 



b) Perdida del fonema nahua palatal fricative 13, grafia 'k", en 

posicion implosiva. 

c) Aumento del fonema espaiiol alveolar fiicativo Is/, grafia "s", en 

posicion implosiva. 

d) Perdida del sufijo locativo nahua -piin, a1 final de palabra. 

e) Adicion del morfema -s, que indica el plural en el castellano. 

19Guaruxco < Quahtochco < Cuatochco: top6nimo 

El alguacil mayor, dende a veinte y cinw dias me escribio cbmo habia 

llegado a la provincia de Guahnco, y y e  aunque Uevaba ha130 r e d o  

que se habia de ver en aprieto con 10s enemigos porque era gente muy 

diestra en la guerra y tenia muchas h e m  en su tima... (Conks [1922], 

1979: 184). 

Quauhtochco. Poblaci6n conquistada por Moteuhfoma I; hoy Guatusco 

(Simeon 1885,1992: 415). 

Etimologia: 

u - I -  lexema nominal que significa ''Mu~l, palo, l e h  y 

asistente" (Swadesh, 1966: 46). 

-To'-ch-tli- , lexema nominal que se utiliza para nombrar a1 "conejo" 

(Swadesh, 1966: 69). 

-Co, sufijo locativo con el sentido de las preposiciones espaiiolas "en, 

sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

La formacibn de la palabra seria algo semejante a: CGufij-rl + to'-ch-tli + 
co = 'lugar edificado donde existe bbol y conejo' o en su forma literal 'Arbol- 

wnejo-lugar'. Como se puede apreciar, el primer lexema pierde el fonema /i/ 

por ser vocal debil y el grupo consonhntico ItV, a1 unirse con el siguiente 



lexema sustantivo, el que a su vez pierde la liltima silaba a1 ligarse con el sufijo 

locativo. 

Variaciones en la grafia cortesiana: Guarusco (1963; [1922], 1979), 

Guat2~~co (1963; [ I  9221, 1979). 

Cambios foneticos detectados en las transliteraciones de Cort6s: 

a) Sonorizaci6n del fonema nahua velar oclusivo sordo /k/, grafia "c" > 

"g" del espafiol, ante la secuencia nahua [wa]. 

b) Vacilacion en la representacibn del sonido vocalico velar o-u. 

C) El fonema nahua palatal africado 13, grafia "ch, se adapta a1 fonema 

espaftol palatal fricativo 13, grafia "x". 

d)En una voq el fonema nahua palatal africado I& grafia "ch", se 

translitera por el fonema alveolar fricativo Is/, grafia "s". 

2QHuchilohuchico < Uitzilopochco: topjnimo 

Esth tres ciudades y la una dellas, que se dice Mesicalsingo, est& 

fundada la mayor parte della dentro de la dicha laguna, y las okras dos, 

que se llaman la una Niciaca y la otra Huchilohuchico, est& en la wsta 

della ... (Con& [1922], 1979: 55-56). 

Uitzilopochco. Pueblo situado cerca de la ciudad de Tenochtitlin, no lejos 

del lago de Chalco, donde residieron 10s &cas (Simhn 

[I8851 , 1992: 757). Huitzilopochco o Churubusco. Recibe 

el pueblo ese nombre por baber sido construido ahi un 

adoratorio a su dios protector Huitzilopochtli (Clavijero 

[1780], 1991: 69-70). 



Etimologia: 

Uitzilopochtli- , lexema nominal que se utiliza para nombrar al dies 

de la guem de 10s mexicas. Su pie izquierdo estaba adomado con 

plumas de colibri (Simeon [1885], 1992: 757). 

Uitzirsil-in , lexema nominal que se emplea para designar varias 

especies del colibri, las cuales se distinguen por su tamailo y color 

(Simkon [1885], 1992: 757). 

-Co, sufijo locativo que indica "lugar" (Swadesh, 1966: 17). 

La confomaci6n de la palabra seria algo semejante a: Uitzilopochtli + co 

= 'lugar edificado en honor de Uitzilopochtli' deidad de la guerra, cuyo pie 

izquierdo muestra las plumas del colibri. El lexema nominal pierde el fonema 

nahua /tV, a1 unirse al morfema de lugar. 

Variaciones en la gratia cortesiana: Chilobusco (1963, [1922], 1979), 

Huchilohuchico (1963; [1922], 1979), Oichilobuzco (1963; [1922], 1979), 

Uchiloburco (1963; [1922], 1979). 

Cambios fonktiws obsewados en las transliteraciones de Cartes: 

a) El fonema sibilante africado del nahua /W se translitera en posicibn 

inicial de silabr como afiicada prepalatal I:/, gragrafa "ch". 

b) En tres voces, el fonema labial oclusivo sordo /p/ del nahua, se sonoriza 

en fonema labial oclusivo sonoro lbl del espaiiol en posici6n intewochlica. 

Qui* porque en nahua no existe la diferencia entre sonidos oclusivos labiales 

sordos/sonoros. 

c) En una de las voces, el fonema labial oclusivo sordo /p/ del nahua se 

translitera como fonema glotal, tal vez aspirado m/ del espailol. 

d) VacilaciQ en la grafla del fonema palatal afncado sordo /a, grafia "ch" 

del nahua, pues la transliteraci6n se realiza, a veces como fonema fiicativo 



dental sonoro Id, grafia "z': y otras como fonema fricative alveolar Id, grafia 
" 7. 

S .  

e) En una voz, aparece la adicion del fonema /h/ al principio de palabra, 

quizA solo por norma orto@fica. 

f) Monoptongacion vwalica de ui > u. 

g) En una voz, el diptongo nahua ui > oi. 

h) Adici6n de una -i- en posicion interconsonantica. 

i) Una sola vez, p6rdida del diptongo inicial del nahua -ui- 

2I. Ipacsuchil < IcpaLxochitl : antropbnimo 

A todos los habian rnuerto los enemigos, aunque era de su pmpria nacion, y 

sm &ores algunos dellos, exccpto a Ios dos hermanos del dicho Cacamacin, 

que por gran ventura se pudieron escapar; y el uno destos dos hermanos, 

que se decia Ipcmchil, y en otra manera Cucuscacin ...( Cones [1922], 

1979: 123). 

Icpalxochitl. Ultimo rey de Acolhuacan, llamado mhs bien Cuicuitzcatzin 

(Simeon [1885], 1992: 173). 

Etimologia: 

Icpal-1;- , lexema nominal que significa "sili6n con respaldo; signo 
~- - ~ 

de poder de 10s antiguos jef& que e r i  10s h icos  con derechG.de 

usarlo. En sentido figurado 'protector, jefe, gobemador, padre o 

madre' " (Sim6on 118851, 1992: 173). 

-XGchi-tl o -xuchi-tl- , lexema nominal, empleado para referirse a la 

"rosa o flor" (Simeon [I8851 1992: 774). 



La composici6n de la palabra quedaria: I c e - / i  + xkhi-t1= 'el sobentoo 

de la flor'. El lexerna nominal pierde la silaba final 4, al unirse con el 

siguiente sustantivo. 

No se registran variaciones en la grafia wrtesiana. . 

Cambios fonkticos observados en la translitemi6'n de Cartes: ' . 

a) Cambio de posici6n del fonema velar oclusivo nahua M, grafia "c", 

siendo uno de 10s casos de metatesis wnsomkuica 

b) Pbrdida del fonema lateral N del nahua, en posici6n implosiva. 

c) El fonema fricante palatal /x/del nahua se translitera wmo fonema 

alveolar liicativo /st, grafla "s", a1 inicio de silaba. 

d) Vacilaci6n en la representaci6n del sonido v d i w  velar o-u. 

e) El fonema lateral africado sordo /W se reduce al.fonema alveolar liquid0 

N del espaflol, quizs. porque al encontrarse la -tl al final de palabra no suena la I 

como en espaflol, sino como una aspiraci6n (Swadesh, 1966: 6). 

Ihmchil, que es de edsd de veinte y aes o veinte y c u m  aitos, muy 

aforzado, amado y temido por todos, e6vi61e por capitan y Ueg6 a1 real 

de la calzada con d s  de treinta mil hombres de guerra muy bien 

a d m d o s  a w msmra... (conk [1922], 1979: 154). 

Ixtl~lxochrtl 0. Bautizado como don Hernando Gods durante la 

Conquista de Mkxico. Hijo de Nezahualpilli y de 

XoCotan, gobem6 en Tetzcuw bajo la soberanfa de 10s 

espafioles, a 10s que ayu& en el sitio de Mkxico Su 

hennano lo sustituy6, participando en la liberaci6n de 



C o e  de manos de 10s mexicanos (Simkon [1885], 

1992: 232). 

Etimologia: 

Ix-ti;- , lexema nominal que significa "cara, persona, m&, nudo de 

eaaa y eneada. Por extensidn luz, superficie, propio, encima, 

adelante, igual, suficiente, bonito, manifiesto, a solas, vista, estima, 

extemo y a trawh" (Swadesh, 1966: 52). 

:X&hi-tl o xuchi-ti- , lexema nominal utilizado para designar a la flor 

o "rosa" (Simbn [ISSS], 1992: 774). 

La wnformaci6n de la palabra serfa algo semejante a: Ix-tli t xiichi-tl = 

'persona en flor', en sentido figurado 'perwua en la flor de la edad o jwentud'. 

Al principio de la ~ p s i c i 6 n ,  se observa que a1 primer lexema nominal se 

le aflade el fonema lateral N, en.posici6n 6nal de palabra, para indicar su 

calidad de sustantivo abstracto. 

Variaciones en la &a cortesiana: Isrl;suchil(1963), Istrisuchil([1922], 

1979). 

Cambios fonkticos detectados en la transliteraci6n de Cartes: 

a) El fonema fiicante palatal 1x1 &I nahua se translitera como fonema 

alveolar fricative sordold, grafia "s", en posici6n implosiva y a1 principio de 
. . 

silaba. 

b) Enuna voz, el fonema lateral africado ItV nahua se adapta al grup 

CODSOWW W' . . &I espafiol. Quid p r  un trueque de fonemas liquidos. 

C) El fonema v0diw nahua o > u en pwici6n interw1lson8ntica , tal vez 

por yacilacibn en la xpmen~ci6n  del sonido vochlico velar 0-u 

d) El fonema lateral afiicado ItV nahua sufre una simplificaci6n 

wnsoWca, quedando como fonema alveolar llquido N del espaflol. 



Ixtlapalapan o Iirtlpalaprm. Ciudad al sur de Mkxiw, situada en la lengua 

de tierra que separaba en otro tiempo el lago de Tetzcuco del 

de Chalw (Simhn [1885]. 1992: 229). 

Etimologia: 

Ixrlapnl- , lexema adverbial con el significado de "de travk, de lado" 

(Simhn [1885], 1992: 229). Mauricio Swadesh refiere que Ix-tla-pal 

posee el sentido de "htembente" (Swadesh, 1966: 52). 

-,&I- , lexema nominal que se emplea para designgal "agua, orina, 

mollem", cuando se encuentra como sustantivo simple. Al integrarse 

a o m  categorfas gmnaticales -ere el significado de "rlo, 

Iiquido, lodo..." (Swadesh, 1966: 41). 

-P& sufijo locstivo empleado w m o  equivalente de las 

preposiciones castellanas "sobre, encima " (Swadesh, 1966: 59). 

La ~ p o s i c i d n  de 10s thninos nahuas nos daria algo parecido a: Ixtfapaf 

+ :-ti +pZ-n = 'Iugar edificado tateralmente a1 agua'. El lexema a-rl pier& el 

fonema /tV, al unitse con la terminacida -@-n . . - 

No se hallaron variaciones en la graAa wrtesiana 

Cambios fon6ticos detectados en la translitemidn de Cortks: 

a) El fonema lateral atlieado sordo del nahua /tV se adapta al fonema 

oclusivo dental W del castellano, en posicidn inicial de silaba, despub de 

consonante. 



b) Ap6cope del fonema nahua dental suave In/ 

24. Mali~ltebeque < Malinaltepec : topbnimo 

lor o m s  h a o n  a otra pmvincia que ae dice Malinaltebeque, que es 

atras setenla leguas de la dicha pan ciudad, que d s  hacia la wsta de 

la mar. .. (Cones [1922], 1979: 62). 

Malinaltepec. Poblaci6n tributaria del imperio mexicano (Simkon [1885], 

1992: 251). 

Etimologia: 

Mali~I-11- , lexema nominal que se emplea para designar a la 

"enredadera, liana, paja torcida, trenzada sin duda para la 

construction de caw" (Simhn [1885], 1992: 251). 

-Te@-tl- , lexema nominal que significa "cerro, monte" (Swadesh, 

1966: 66). 

C, -co, sufijo locativo usado con el sentido de las preposiciones 

castellanas "en, sobre" (Swadesh, 1966: 42). 

A1 yuxtaponer 10s elementos del nahuatl tendrlamos algo similar a: 

MaIi~ l - l i  + tepz-rl + c = 'sobre el c e m  de la enredadera', baciendo referencia 

al lugar donde se edific6 el pueblo. El primer lexemasimple pierde la silaba 

final 4 a1 unirse con el siguiente sustantivo, el cual tambikn omite la 

terminaci6n 4 1  al incorporarse a1 locativo -c. 

Variaciones en la grafla cortesiana: Malinnlrebeque (1963; [1922], 1979), 

Ma~im~tepeque (1963). 

Cambios fodtiws detectados en la transliteraci6n de Gods: 



a) En una voz, se sonoriza la consonante oclusiva labial sorda /p/ > hi. 

En nihuatl no existia el fonema ibl ("Aviso Primero" de la segunda parte del 

Vocabulario de Molina [1555-15711, 1992). 

b) El fonema nahua velar oclusivo sordo Ad, grafia "c", se toma como 

su equivalente en castellano, aunque la grafia sea "q" ante "ue". 

c) Paragoge de -e, cuando le antecede el fonema velar oclusivo sordo 

/k/, grafia "q", conforme a1 castellano de la kpoca. 

25. Mechuacan < Michuacan: topbnimo 

Como la ciudad de Temixtitan era tan principal (...) parece que vino a 

noticia de un seiior de una muy gran provincia que esth setenta leguas de 

T e m i x t i i  que se dice Mechwu;rm, wmo la habiamos dearuido y 

asolado ... (Cortes [1922], 1979: 182). 

Michuacan. Remi Simbon refiere que pertenece al estado de Anahuac 

(Simeon [1885], 1992: 274). Sin embargo, Cortks comenta 

en su tercera relacion que la provincia no estaba sujeta a 

Moctezuma ([1522], 1963: 190), en consecuencia, a ninguna 

de las regiones confederadas con su Imperio. 

Etimologia: 

Mich-in- , lexema nominal simple que significa "pescado" (Swadesh, 

1966: 54). 

-Ua: morfema que indica "duefio" (Swadesh, 1966: 72). 

-C&, sufijo Iocativo con el sentido de las preposiciones castellanas 

"donde, lugar donde" (Swadesh, 1966: 43). 



La composici6n de la palabra se haria de forma parecida a: Mich-in + ua ' 

+ cZ-n = 'lugar de 10s dueilos de pescado'. El primer lexema nominal pierde la 

termination -in, a1 unirse con el morfema que seiiala posesion. 

No se detectan variaciones en la grafia cortesiana . 
Cambio fonktico redizado por Cortks: 

a) El fonema palatal alto /i/ del nahua, se transcribe como sonido medio 

let del castellano. 

26. Mijico < Mexico: topbnimo 

d k s e  decir de la manera de Mejico, que es donde esta ciudad y algunas 

de las otras que he fecho relacion e s ih  fundadas y donde esth el 

principal seaorio de Muteuuma. La cual dicha provincia es redonda e 

epte cercada de muy altas y Bsperas sierras y lo llano della t e d  en tomo 

fasta setenta leguas. y en el dicho llano hay dos lagunas que casi lo 

ocupan todo (...). E la una destas dos lagunas es de agua dulce, y la otra, 

que es mayor, es de agua salads ... (Cortk [I 9221, 1979: 69). 

Mexico. Capital del antiguo estado de Tenochtitlan (Simbn [1885], 1992: 271). 

Antonio del Rinc6n menciona en su Arte mexicam (1595), que la 

palabra Mexicco se utilizaba para - denominar a la ciudad de Mexico, 
~-~ - 

siendo su significado "en medio de la luna" (en Guzmh Betancourt, 

1998: 141). Francisco Javier Clavijero comenta que existen diversas 

interpretaciones sobre la etimologia del nombre de la ciudad azteca, 

pues "unos quieren que sea de metztli, luna, porque vieron 10s 

mexicanos representada la luna en las aguas del lago. Otros, de 

mexisquilitl, nombre de una hierba palustre de que se dimentaban 10s 

mexicanos en tiempo de su miseria. Otros dicen que Mexico 



significaba manantid por haber hallado uno de muy buena agua en el 

sitio de la ciudad (Clavijero [1780], 1991: 72). Clavijero por su 

parte, sostiene que "Mexico es lo mismo que el lugar del dios Mexitli o 

Huitzilopochtli" (Clavijero [I780], 1991: 72). Gutierre TiMn dice en 

su "Resumen de las etimologias de Mexicco Tenochtitlan en lenguas 

indigenas", que la voz proviene del dihuatl "MetPcicco (Mexicco), 'en 

el ombligo de la luna"' (en Guzmh Betancourt, 1998: 407). Cesar 

Macazaga Ordoiio anaiiza el top6nimo en Nombres geogrbficos de 

Mdxico, manifestando que proviene de "la aglutinacibn de las voces 

nahuas: metztli, luna; xictli, ombligo; y co, lugar. Mi-xi-co significa 

por tanto, "en el ombligo de la luna" (en Guzmh Betancourt, 1998: 

41 1). Con base en las referencias precedentes, nos inclinamos por la 

etimologia dada por Rincon, TiMn y Macazaga, segim se muestra a 

continuaci6n: 

Etimologia: 

Mtz-tli- , lexema nominal simple que significa "luna" (Swadesh, 

1966: 55). 

-x;c-tli- , xi '-tli- , lexema nominal simple, que se utiliza para designar 

a1 "ombligo, pun@ plomada" (Swadesh, 1966: 74). 

-Co, sufijo locativo con el sentido de las preposiciones espafiolas "en, 

sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

A1 yuxtaponerse 10s elementos gramaticales nahuas tendriamos: MEtz-tli + 

xrc-tli + co = 'en el ombligo de la luna' en sentido Literal. El primer sustantivo 

primario pierde la terminaci6n -tli al unirse con el segundo, el cual omite la 

ultima silaba a1 inwrporarse el sufijo locativo -co. Al parecer, quedarian en 

contact0 xic + co, dandonos una "cc", per0 s e w  las reglas morfol6gicas del 



nhhuatl, la doble consonante sufre una sirnplificacion cc > c (Swadesh, 1966: 

7). 

Variaciones en la grafia cortesiana: Mijico ( [1922], 1979), Mhico (1963). 

Adaptation fonktica observada en la transliteracibn de Cortks: 

a) El fonema palatal fricative del nahua /x/ se representa por el sonido 

equivalente /:/, grafia "x7', 0 el fonema sonoro 12, grab "j". Quid la escritura 

de Mt'jico con "j" se deba a una modernization en la ortografia de la edicion de 

ESPASA-CALPE ([1922], 1979). 

27. Mezclit~in < Meztitlan < Metztlitlan: top6nimo 

Mezclih . de tierra asaz fuene, bien usitada en el ejercicio de las armas, 

por 10s contraries que de todas parles tienen ... (Cones [1922], 1979: 

196). 

Meztitlin. Cadena de montaiIas del estado del mismo nombre que se 

hallaba bajo la dependencia del imperio chichimeca de 

Acolhuacan (Simkon [1885], 1992: 271). 

Etimologia 

El lexema primario puede provenir tanto de metz-tlr "piema, muslo", 

como de mZtz-11: "luna" (Swadesh, 1966: 54), pues la voz posee dos 

significados, dependiendo su diferenciacion de la acentuacion dada a 

la vocal larga. 

T I -  sufijo locativo empleado como equivalente de las 

preposiciones castellanas "lugar, junto a" (Swadesh, 1966: 67). 

La formation de la palabra se realizha en forma parecida a: MZtz-tli + 

tki-n o Metztli + rlG-n = 'lugar de la luna' o 'lugar de 10s hombres de pierna 



fuerte', si acepiamos una interpretaci6n simbblica del tkrmino nahua. En este 

caso, el lexema primario conserva la dtima silaba -tli a1 unirse con el 

morfema locative, pero como -ti . Quizii, la variation en la grafia de -116 -11, se 

deba a que 10s nativos hablaban un dialect0 del nahua donde se pronunciaba el 

fonema lateral ahcado sordo /tV, como sonido dental africado It/, pues Otto 

Schumann ha diferenciado el nithuatl clikiw de sus variantes del sureste por el 

empleo del sonido It/, en lugar del fonema /W propio del centro de Mexico (en 

Ligorred, 1992: 55). 

No se hallaron variaciones en la graf~a cortesiana 

Adaptaci6n fonetica realizada por Cods:  

a) El fonema lateral africado sordo del nahua /tV, se sustituye por la 

combination espailola "cl", "que es la forma castellana mik cercana a1 sonido 

indigena" (Arias ~lvarez, 1997: 5 1). 

b) El sonido nahua lateral afiicado sordo ItV, se translitera como 

fonema oclusivo dental sordo It/ del castellano. 

28. Ochilobus < Uitzilopoch~li: deidad 

Y llegado a1 albarrada, dijkronme que pues ellos me tenian por hijo del 

Sol y el Sol en tanta brevedad como era en un dia y una noche daba 

vuelta a todo el mundo, que por que yo asi brevemente no 10s acababa de 

matar y 10s quitaba de penar, tanto porque ya ellos tenian deseos de morir 

y irse al cielo para su Ochilo bos.... (Cortbs [1922], 1979: 176): 

Uitzilopochtli. Dios de la guerra, que tenfa el pie iquierdo adornado con 

plumas de wlibri. Se creia que Uitzilopochrli habia sido un 

gran gumero, de alta talla, dotado de una fuena 
. . 

extmdmna, que destruia las ciudades y vivia del 



sacrificio; era nigromantico y usaba de varios disfraces. 

Cuando muri6, 10s mexicanos que lo habian tenido en alto 

aprecio, le rindieron grandes honores e hicieron de el un 

Dios (Simdon [1885], 1992: 757). 

Etimologia: 

Uitzitzilin- , lexema nominal que se usa para designar varias especies 

de colibri, "las cuales se distinguen por su tamailo y color" (Simeon 

[1885], 1992: 757). 

-Poch-tli- , lexema que se emplea con el sentido de "izquierdo, mano 

izquierda" (Sirneon [1885], 1992: 389). 

-P&-tli- , lexema usado con el significado de "humo, enojo, pena, 

crueldad" (Swadesh, 1966: 62). 

-TI;. -11, sufijo que indica el valor "nominal absolute" (Swadesh, 

1966: 68). 

A1 yuxtaponer 10s elementos nahuas tendriamos: Uitzihil-in + poch-111 o 

Uitzitzil-in + pscfi) + tli = 'colibri izquierdo' en sentido literal, w n  lo cual se 

haria referencia al pie adornado con las plumas del colibri; la segunda opci6n 

seria 'colibri cruel' lo que cifraria a la voz del significado simb6lico de la 

deidad que se alimentaba con la sangre de 10s sacrificios humanos. 

No se detectaron variaciones en la grafia cortesiana. 

Cambios foneticos observados en~la transliteraci6n de Cores: ~ -- 

a) Monoptongaci6n vochlica ui> o. 

b) El fonema nahua sibilante dental africado /td, se translitera en posici6n 

inicial de silaba wmo sonido aficado prepalatal /:I, grgrafia "ch" del castellano. 

C) El sonido nahua labial oclusivo sordo /p/, se sonoriza en fonema labial 

oclusivo sonoro /b/ del espafiol en posici6n intervocklica En el nhhuatl no 



existia el fonema /b/, segh consta en el "Aviso Primero" de la segunda parte 

del Vocabulario de Molina ([1551-15711, 1992). 

d) El fonema palatal africado del nahm 121, grafia "ch", se represents con 

"s" en posici6n implosiva. "Es necesario recordar que en espafiol no ocurre el 

sonido $1 en dicha posici6n" (Arias ~lvarez,  1997: 50). 

e) Ap6wpe de la silaba -tli del nahua. 

29. Ocupatyo < Ocopetlayoccan: top6nimo 

En este tiempo vinieron a se ofrecer al real suvicio de vuestra majestad 

10s naturales de una poblacibn grande que esta encima de aquellas 

sierras, dos leguas de donde el real de 10s enemigos estaba, y tambi6n al 

pie de la sierra donde he dicho que sale aquel fumo, que se llama esta 

dicha poblacibn Ocupaiup.. (CortQ [1922],.1979: 105). 

Ocopetlayoccan Poblaci6n grande y vecina a aquellas dos ciudades 

Itzocan y Cuauhquecholan (Clavijero [1780], 1991: 

376). 

Etimologia: 

6co-11- , lexema nominal que significa "ocote, tea, vela" (Swadesh, 

1966: 58). 

-Petla- , lexema verbal w n  el sentido de "abrir brecha, atravesar" 

(Swadesh, 1966: 60). 

-roc (a) -11- , lexema que indica "cosa, propiedad" (Swadesh, 1966: 

43). 

-C&. sufijo locativo empleado con el sentido de las preposiciones 

castellanas "en, lugar" (Swadesh, 1966: 43). 



La confomaci6n de la voz se haria de manera similar a: 6co-tl + petla+ 

yoc(a)-tl + ccin = 'lugar donde abren camino 10s propietarios del ocote' en 

sentido literal. Quizii, se hacia alusion a que 10s habitantes talaban 10s ocotes de 

su propiedad para transitar hacia otros lugares. El primer lexema pierde la 

silaba -tl al incorporarse con el segundo; en el tercer elemento se desvanece el 

sonido vocalic0 -a y se omite la terminacion -tl, al unirse con la terminacion de 

lugar -cZ-n. 

No se registran variaciones en la gratia cortesiana. 

Cambios foneticos encontrados en la transliteracibn de Cortks; 

a) Vacilaci6n en la representation del sonido voc~lico velar o-u. 

b) La vocal palatal nahua e>a. 

c) El fonema nahua lateral africado sordo /tl/, se adapta como fonema 

oclusivo dental sordo /ti del castellano. 

d) La vocal nahua velar /a,/, se translitera como sonido vocdico /u/ del 

castellano. 

e) Perdida del sonido velar oclusivo M, graf~a "c" del nahuatl en posicion 

implosiva. 

f) Ap6cope de la silaba final -cG-n del nahua. 

30. Otumpa > Otompan: top6nimo 

demis desta ciudad tienen otras dos, la una a tres leguas de esta de 

Tezcuco, que se llama Acuruman y la otra a seis leguas, que se dice 

Ohrmpa ... (Conk [1922], 1979: 65). 

Otompan. Localidad del.estado de Acolhuacan, que contribuia al cuidado 

de 10s jardines y 10s palacios del rey de Tetzcuco (Simkon 

[1885], 1992: 365). 



Etimologia: 

01omfii)-tl- , lexema nominal empleado para referirse al "otomi" 

(Swadesh, 1966: 58). 

-Pa'-n, sufijo locativo utillzado con el sentido de las preposiciones 

espaiiolas "sobre, encima" (Swadesh, 1966: 59). Thelma D. Sullivan 

dice que -pan significa "en, sobre, encima de; en el tiempo de; con, 

por medio de; por, a favor de; cerca dew (Sullivan [1976], 1998: 139). 

A1 yuxtaponerse 10s elementos gramaticales del nahua, tendriamos: 

Otom(ii)-11 + pii-n = 'lugar del otomi'. El lexema primario pierde la vocal 

palatal /i/ por ser dkbil y la terminaci6n -11, al unirse con el sufijo locativo -piin. 

No se hallaron variaciones en la graiia wrtesiana. 

Adaptacibn fonktica en la transcription de Cortks: 

a) Vacilacion en la representation del sonido v d i w  velar o - u. 

b) Ap6cope del fonema nahua dental In/. 

3 1. ~uchimilco < Xochimilco: topcinimo 

Llegamos a vista de una gran ciudad que se dice Suchimilco, que esth 

edificada en la laguna duke e como 10s nahlrales de eUa estaban avisados 

de nuestra venida, tenian hechas muchas albarradas y acequias y alzadas 

las puentes de todas las entradas de la ciudad, la cual esta de Temixtitan 

tres o matm leguas ... (Conk (19221,1979: 139). 

Xochimilco. Poblacion de la orilla meridional del lago de Chalco, a1 sur de 

Tenochtitlh (Simkon [1885], 1992: 773). 

Etimologia: 

X5chCtl- , xoch- , lexema nominal que significa "flor" (Swadesh, 

1966: 75). 



- ~ a - l i -  , lexema nominal empleado para designar al "terreno, 

milpa" (Swadesh, 1966: 55). 

-Co, morfema locativo con el sentido de las preposiciones castellanas 

"en, sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

La composici6n se haria en fonna similar a: X6chi-fl + mil-fi + co = 

'sobre la milpa de flor' en sentido literal. Tal vez, se hacia alusi6n a que la 

poblaci6n vivia en una zona donde tenian milpas o chinampas de flores. El 

primer lexema primario pierde la terminaci6n -!I, al inwrporarse el segundo 

elemento gramatical, el cual tambikn omite la silaba -11 a1 unirse con el sufijo 

locativo -20. 

No se observaron variaciones en la grafia wrtesiana. 

Adaptaci6n fonbica detectada en la transliteraci6n de Cortks: 

a) Vacilaci6n en la representaci6n del sonido voctilico velar o-u. 

b) El fonema nahua palatal fricativo sordo 13, grafia "x", se adapta al 

sonido fiicativo alveolar Is/, grafia "s" del castellano, en posicion inicial de 

palabra. "La presencia de una 's' en posici6n inicial en lugar de una'x' (Suchil) 

ha sido explicada por medio del trueque que algunas veces se realizaba entre 10s 

sonidos 13 (prepalatal) y Is/ (alveolar) castellanos, pero de acuerdo con B. Arias 

y G. Baez (1995), el context0 en el que aparece (silaba con un sonido fricativo 

+ silaba con un sonido africado), no usual en el espafiol, es la causa de esta 

sustituci6n" (en Arias ~lvarez, 1997: 49). . ~- 

32. Tascalteca < Tlaxcallan: top6nimo 

yo desde Catalmi habia enviado a una provincia muy grande que se llama 

T-Iteeco, que me dijeron que estaba muy cerca de alli, como de verdad 

pareci6 ... (CorteS [1922], 1979: 39). 



Tlarcallan. Capital de la repkblica de este nombre, llamada primitivamente 

Texcallan, segh  fray Bemardino de Sahagh. Estaba dividida 

en cuatro barrios: Ocotelulco. Quiauiirlan, Tepeticpac y 

T~pflan. (Simkon [1885], 1992: 696). Fernando h y a  

Momoy opina que Tlarcala se ''traduce literalmente como 'en 

el quemadero', 'en las piedras vo lc~cas ' ;  pero se trat6 de 

nobilizarlo &dole el significado de 'pais del pan"' ( h y a  

Momoy, 1965: 23). 

Etimologia: 

Tlarcal-I;- , lexema nominal empleado para designar a la "tortilla, 

pan de maiZ' (Simkon [1885], 1992: 696). 

-TI&, sufijo locativo usado en el sentido de las preposiciones 

castellanas "lugar, junto a" (Swadesh, 1966: 67). 

A1 aglutinarse 10s elementos nahuas nos quedaria: Tlarca-li + tlz-n = 

'lugar de la tortilla o pan de mafi' en sentido literal. El primer lexema simple 

pierde el sonido vocslico -1, al unirse con la tenninaci6n de lugar, la cual se 

transforma en -I al estar precedida por un sustantivo primario'tenninado en -1, 

segh las normas grarnaticales de la composici6n de palabras en el mexicano 

clbico (Sullivan [1976], 1998: 26). En consecuencia, nos quedaria Tlarcal+ 

lam 

Variaciones detectadas en la grafia wrtesiana: Tascalteca (1963; [1922], 

1979), Tascalrecal(l963). 

Cambios fon&cos observados en la tmnsliteraci6n de Gods: 

a) El fonema nahua lateral africado sordo ItV, se adapta a1 sonido 

castellano oclusivo dental It/, en posici6n inicial de palabra. 

b) El fonema nahua palatal fricative sordo 13, grafia "x", se sustituye 

por el sonido castellano alveolar Is/, gr&a "s", en posici6n implosiva. 



c) Sustitucion del sufijo locativo ~ h u a  -Ian, por la terminacion -teca, 

que corresponde al gentilicio del lugar: tlax-cal + teca = 'habitante de 

Tlaxcallan'. Thelma D. Sullivan dice que 10s topbnimos "que terminan en - 

tlan [Ian] que no se hallan compuestos con la ligadura -ti- , mudan -tian [Ian] 

en -recat1 [singular], plural -teca7' (Sullivan (19761, 1998: 177). Tal vez, 

Cortes confundio 10s gentilicios tlarcaltecatl (singular) y tlarcalteca (plural) 

con el top6nimo. 

33. Ternwitan < Tenochtitlan: top6nimo 

Esta gran ciudad de Temixrifan esti fundada en esta laguna salada, y 

desde la Tierra F i e  hasta el cuerpo de la dicha ciudad, por cualquier 

pane que quisiesen entrar en ella, hay dos leguas. Tiene cuatro entradas, 

todas de calzada hecha a mano, tan ancha como dos lam jinetas. Es tan 

grande la ciudad como Sevilla y Cbrdoba ... (Con6s [1922], 1979: 69). 

Tenochtitlan. Capital del imperio mexicano, fundada en 1325 por Tenoch. 

Estaba dividida en dos grandes partes: Tenochtitlan, a1 

sureste, habitada por 10s tenochca, y Tlatelulco a1 noroeste, 

ocupada por 10s tlatelulca. Axayacatl, rey de Tenochtitlan, 

sometio a Tlatelulco (1473), y a partir de este momento toda 
~ ~ - La ciudad fue designada con e l  nombre d e  Tenochtitlan 

(Simbn [1885], 1992: 479). Diego MuAoz Camargo dice 

que Tenochtitlan significaba "lugar de tuna nacida en 

piedra" (en Guzmh Betancourt, 1998: 134). Alfonso Caso 

refiere que Tenochtitlan "esth formado por la voz renochtli, 

tuna dura de jug0 rojo (que es una representaci6n simb6lica 

del coraz6n bumano) y la teminacion tlan, cerca. Significa 



por lo tanto 'cerca del tenoch-tli o nopal de tunas rojas"' (en 

Guzmb Betancourt, 1998: 412). 

Etimologia: 

Te-tl- , lexema nominal que significa "piedra" (S&h, 1966: 65). 

-NZ-ch-tli- , lexema nominal que se emplea para designar a la ''tuna'' 

(Swadesh, 1966: 57). 

-TI;-n, sufijo locativo con el sentido de las preposiciones castellanas 

"lugar, junto a" (Swadesb, 1966: 67). 

A1 yuxtaponer 10s elementos nahuas, nos quedaria: Te-tl + nkh- t l i  + tic- 

n = 'junto a la tuna en la piedra' en sentido literal. Pero si aceptamos la 

interpretacibn simb6lica de Christian Dwerbr tendriamos que tetl se 

relacionaria con la piedra de 10s sacrificios humanos en honor de 

Uirrilopochtli; nkhtli seria el simbolo del c o d n  y de la sangre de las 

victimas por la asociacibn del color de la tuna w n  el liquid0 vital de que se 

alimentaba la deidad guerrera; y tlzn funcionaria como el locativo que 

seilalarta el lugar donde se habria de edificar la ciudad azteca (en Guzm&n 

Betancourt, 1998: 445447). 

Variaciones percibidas en la grafia cortesiana: Temirtitaii (1963; [1922], 

1979), TenustitIan (1963). Tenuztztlan (1963), Tenwtitan (1963), Timixtitan 

(1963; [1922], 1979). Muxtitan ([1922], 1979). 

Cambios fonkticos detectados en las transliteraciones de Cortks: 

a) Vacilaci6n vochlica e-i. 

b) En dos transcripciones, el fonema nahua dental In/, se sustituye por el 

sonido nasal labial Iml del castellano, a1 inicio de silaba. 

c) Vacilaci6n vocslica o-u, o-i. 

d) Por lo general, el fonema nahua palatal africado lJ, gafia "ch", se 

represents wn las grafias "s, x, z", en posici6n implosiva. La confusi6n en la 



representaci6n de este enido nahua "se da cuando b te  se encuentra en 

posici6n implosiva: 'z', 's', 'x' ..." (Arias ~lvarez, 1997: 50), porque en espaAol 

no se presenta el fonema /a en dicha posici6n. 

e) EI fonema nahua lateral africado sordo ItV, se adapta al sonido 

castellano oclusivo dental It/, al inicio de silaba. 

f )  En una voz, se pierde el lexema nahua inicial te- . 

34. Tezcuco < Tefzcoco o Tetzcuco: top6nimo 

I l k  esta ciudad Teznnu,, y ser+ de hasta aim mil vccinos. Tienen, 

sefior, en el14 m y  maravillosas casas y mequitas, y oratorios m y  

grandes y muy bien Was ... (Cortb [1922], 1979: 65). 

Tefrcoco o Tefzcuco. Ciudad situada al noroeste de Tenochtitlan, en la 

laguna y al pie de las montaibs que la bordean al este, capital del 

imperio chichirneca que llev6 primitivamente el nombre de 

AcoIhuncon (Simhn [1885], 1992: 536). 

Etimologia: 

Tetz-te-11-, lexema nominal que significa "alabastro" (Swadesh, 1966: 

65). 
- ~ ~ 

-C&(ii)-?-, lexema nominal usado-pa&'&signar a la "olla" 

(Swadesh, 1966: 45). 

-Co, sutijo locativo empleado con el sentido de las preposiciones 

castellanas "en, sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

La formaci6n de la palabra se haria de manera similar a. Tetz-re-fl + 
com(i)-tl + co = 'en la olla de alabastm'en sentido l i k l .  El primer lexema 



pierde -tetl, al unirse con el segundo elemento gramatical, el cual omite -mitl a1 

incorporarse con el sufijo locativo -co 

Variaciones observadas en la grafia cortesiana: Tezcuco (1963; [1922], 

1979), Texcuco (1963), Tesaico (1963), Tesuico (1963). 

Adaptation fonktica realizada en la transliteraci6n de Cortk: 

a) Vacilacion en la representacion del sonido velar o-u. 

b)El fonema nahua dental africado sordo /W, se adapta al sonido 

castellano dental ficativo Id, grafia "z". En posicion implosiva el fonema 

nahua /W, se represents con las grafias "z" o "x", que corresponden al fonema 

I:/ del castellano. 

c) En dos transcripciones, el fonema nahua dental africado sordo /W, se 

sustituye por el sonido castellano ficativo alveolar Id, &a "s" en posicion 

implosiva. 

d) En una de las transliteraciones, ep6ntesis del diptongo castellano -ui-, y 

ap6cope del sufijo locativo +o. Tal vez, Cottes W e  el diptongo, pues de no 

hacerlo asi hubieran quedado en contact0 las consonantes "s +c", lo cual no era 

usual en el espafiol. 

e) En otra transcripci6n , ep6ntesis del diptongo castellano -ui- , y apcicope 

del sufijo locativo 40. 

35. Tlatelulco < Tlatelolco o Tlatilulco: topbnimo 

todos 10s espailoles vivos y muertos que tomsron 10s Uevaron a 

Tlaelulco, que es el mercado, y en unas tomes altas que alli estaban, 

desnudos 10s sacrificaron y abrieron por 10s pechos, y les sacaron 10s 

wrazones para o h  a 10s idolos ... (Cortds [1922], 1979: 165). 



Tlatelolco o Tlatilulco. Banio norte de Mexico en el que habitaban 10s 

comerciantes, y tenia lugar el gran mercado (tianquiztlt;) de la 

ciudad, plaza notable por su inmensa extension, su perfecta 

distribution y sus hermosos pbrticos. En un principio Tlatelolco 

se llamo Xaltilolco, "sobre la montafla de arena" (Simkon 

[1885], 1992: 651). 

Etimologia: 

1 - 1 1  , lexema nominal que significa "tierra, suelo" (Swadesh, 

1966: 67). 

-Te-!I-, lexema nominal empleado para designar a la "piedra" 

(Swadesh, 1966: 67). 

61-5-tl- , lexema nominal que sirve para designar a la "espiga, olote, 

coraz6n de mazorca" (Swadesh, 1966: 58). 

-Co, sufijo locativo que posee el sentido de las preposiciones 

espafiolas "en, sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

La conformaci6n de la voz, se haria de una manera similar a: TI;-li + te- 

!I+ 61-&I+ co = 'en el suelo de piedra donde crece el corazon de mazorca', tal 

vez en sentido literal. Seria probable que tuviera un significado simbolico 

referido a1 lugar donde se sacrificaban a 10s jovenes (616r1, 'corazhn de 

mazorca'), pues ahi habia un templo mexica. Betancourt "ha pretendido que 

uno d e  10s barnos de Tlatelolco estaba destinado a l a  cremation de 10s 

cadiveres y que de ahi venia su nombre" (en Simkon [1885], 1992: 651). 

Variaciones detectadas en la grafia cortesiana: Tatebulco ([1922], 1979), 

Catebulco ([1922], 1979), Tlaltelulco ([I 9221, 1979), Tlatelulco (1963; [ I  9221, 

1979). 



Cambios foneticos obsewados en las transliteraciones de Cartes: 

a) Vacilaci6n en la representaci6n del sonido vodico velar 0-u. 

b) ENntesis del fonema castellano liquido alveolar N a1 final de silaba. 

c) El fonema nahua lateral africado sordo /tV, se adapta en una ocasi6n, 

sonido oclusivo dental it1 del castellano. 

d) En una voz, el fonema nahua lateral afiicado sordo /tV, se sustituye por 

el sonido castellano oclusivo velar M, grafia "c", a1 inicio de palabra. 

e) En dos transcripciones, el fonema nahua liquido lateral N, se sustituye 

por el sonido oclusivo labial sonoro /b/ del castellano. 

36. Xalazingo < Xalatzinco: top6nimo 

supe wmo dos provincias que se dicen Cecatami y Xalazingo, que son 

sujetas al senor de Temixtitan, estaban rebeladas, y que w m o  de la villa 

de la Vera Cruz para ad es por alli el camino, habian muerto en ellas 

algunos espailoles ... (Cortks [1922], 1979: 114). 

Xalatzinco Poblaci6n situada a poca distancia de la Vera Cruz (Simeon 

[1885], 1992: 761). 

Etimologia: 

XZl-li-, lexema nominal que significa "arena" (Swadesh, 1966: 74). - 
-A-tl- , lexema nominal empleado para designar a1 "agua, orina, 

mollera" (Swadesh, 1966: 41). 

-T&-tli-, sufijo reverential usado con el sentido de "chico, gracioso, 

respetado" (Swadesh, 1966: 71). 

-Co, sufijo locativo que se usa con el sentido de las preposiciones 

castellanas "en, sobre" (Swadesh, 1966: 45). 



A1 ywtaponerse 10s elementos nahuas tendriamos: XGl-li + ci-tl + tzh-tli 

+ co = 'sobre el lugar venerado donde brota agua de la arena', en sentido literal. 

El primer lexema pierde la silaba final a1 unirse con el siguiente sustantivo 

primario, el cual tambikn pierde su terminaci6n al inwrporarse el sufijo 

reverencial tz%-tli, que omite la idtima silaba al unirse con el sufijo locative-co. 

No se detectaron variaciones en la grafia cortesiana. 

Cambios fonktiws percibidos en la transliteraci6n de Cortks: 

a) El fonema nahua dental africado sordo IW, se adapta al fonema 

castellano fricative dental Is/, grafia "z". 

b)El fonema nahua velar oclusivo sordo M, grafia "c", sufre una 

sonorizacibn, quedando wmo sonido /g/ del castellano. 

37. Xicnlongo < Xicalanco: top6nimo 

Desta pmvincia de Cupilcon, xgim la figura que 10s de Tab- y 

Xi&go me diaoq habia de ir a oea que se llama Zagoath ... (Cortb 

[1922], 1979: 232). 

Xicalanco. Regi6n situada en la costa del Golfo de Mkxico, designada 

debido a su situaci6n con el nombre de Anauac Xicalanco 

(Sirneon [1885], 1992: 764). - 

Etimologia: 

Xical-li , lexema nominal empleado para nombrar a la "calabaza, 

especie de vasija de madera que sine para beber" (Simkon [1885], 

1992: 764). - 
-An(a)- , lexema verbal con el sentido de "asir, trabar, quitar, estirar, 

awmpaib? (Swadesh, 1966: 42). 



-Co, sufijo locativo empleado corno equivalente de las preposiciones 

espaAolas "en, sobre" (Swadesh, 1966: 45). 

Al aglutinarse 10s elementos nahuas tendriamos algo similar's: Xical-li + 

iin(a) + co = 'en donde usan jicara para beber' con un sentido literal. El primer 

lexema omite la silaba -1i a1 unirse con el lexema verbal, el cual pierde el 

sonido vochlico -a, al incorporarse al locativo -co. 

Variaciones percibidas en la grafia cortesiana: Xacalango (1963), 

Xicafango (1963; [1922], 1979). 

Cambios foneticos observados en la transcripci6n de Cods: 

a) En una voz, la vocal nahua palatal /i/, se tramlitera por el sonido Id del 

castellano. 

b)El fonema nahua velar oclusivo sordo M, graAa "c", sufre una 

sonorizaci6n, quedando como sonido /g/ del castellano. 

c) El fonema nahua 13 se translitera como el mismo fonema castellano, 

cuya grafla es 'k". 

Con base en el estudio filol6gico de las 37 voces de origen nahua, 

podemos decir que, invariablemente, 10s sustantivos primaries pierden el sufijo 

-li, -in, -oa, -otl. -tetl y -tli, asi como el fonema lateral africado sordo ItU, a1 

incorporarse otro elemento gramatical nhhuatl, siendo las combinaciones que 

tuvimos en la yuxtaposici6n de radicales y sufijos, las siguientes: 

a) Lexema nominal simple 

b) Lexema nominal simple + lexema nominal simple 

c)  Lexema nominal simple + sufijo meracial  

d) Lexema nominal simple + sufijo locativo 

e) Adjetivo numeral + sufijo locativo 



f )  Lexema verbal + sufijo locativo 

g) Lexema nominal simple + lexema nominal simple + sufijo 

locativo 

h) Lexema nominal simple + lexema nominal simple + sufijo 

reverencial 

i) Lexema nominal simple + adjetivo + termination nominal iue 

indica un valor absoluto del sustantivo. 

j) Lexema nominal simple + morfema posesivo + sufijo locativo 

k) Lexema nominal simple + lexema verbal + sufijo locativo 

1) Lexema nominal simple + morfema verbal + sufijo locativo 

m) Lexema nominal simple + sufijo reverencial + sufijo locativo 

n) Lexema nominal simple + terminaci6n del gentilicio + sufijo 

locativo 

8) Lexema adverbial + lexema nominal simple + sufijo locativo 

o) Lexema nominal simple + lexema nominal simple + lexema 

nominal simple + sufijo locativo 

p) Lexema nominal simple + lexema nominal simple + sufijo 

reverencial + sufijo locativo 

q) Lexema nominal simple + lexema nominal simple + morfema 

posesivo+ sufijo locativo 

Como se puede apreciar, la aglutinacion se inicia con un lexema sustantivo 

singular, a1 cual se le afiade otro lexema nominal, adjetivo o verbal, terminando 

con un sutijo, ya sea reverencial o de lugar. La composici6n de la palabra se 

hace de izquierda a derecha, aunque su lectura se realice de derecha a izquierda. 

Observamos que la mayoria de las voces compuestas no exceden a la 

yuxtaposicion de cuatro elementos gramaticales. 



En cuanto a las adaptaciones fonkticas que realizara el Conquistador del 

sistema fonologico nahua en su transliteration a1 castellano, tenemos que: 

1. FONEMAS VOCALICOS NAHUAS > CASTELLANO 

1 .1  Vacilaci6n en la @a de: o-u ; o-i; oa-ua; ua-oa; ui-oi; e-i. 

1.2 Cambios vocslicos u e  ua; a>u ; i> e ; i > a ; e>a; o. 

1.3 Procesos de monoptongacion: o e a  ; oa> u ; ua> o ; W a; ue> 

e ; iu > i ; ui > u; ui> o. 

1.4 Aumento de fonemas vochlicos castellanos: 

Epkntesis de -u-, -i-, -u-, -ai; y -ui-, siempre en psici6n 

interconsonbtica. 

Paragoge de +, despues de consonante "q", al final de palabra. 

1.5 Disminucion de fonemas vochlicos nahuas: 

/w/ > 9, en psicion interconsonbtica. 

Afhresis del diptongo -ui, despuks de la consonante inicial de 

palabra. 

1.6 Sustituci6n de fonemas vochlicos nahuas: 

La secuencia [wa] > p 

1.7 Caso de probable vacilacion en la grafia de "ua", "va" y "ba":-ua 

> -ba. 

2. FONEMAS CONSONP;NTICOS OCLUSNOS 

2.1 El fonema nahua M, grafia "c" o "q", se present+ p r  lo general, 

con las @as "c" y "q" del castellano. 

2.2 Adicion de fonemas oclusivos castellanos: 

Pr6tesis del reheno velar oclusivo /g/, ante la secuencia nahua 

[wal. 



Aumento del fonema dental oclusivo /dl, en posicion implosiva y 

a1 final de palabra. 

2.3 Supresi6n de oclusivas nahuas: 

Perdida del fonema nahua oclusivo velar sordo M, grafia "c", al 

inicio de silaba y en posici6n implosiva. 

2.4 Proceso de sonorizaci6n del nahua al castellano: 

Fonema nahua M > lgl del castellano 

Fonema nahua /p/ > /b/ del castellano en posici6n intervocalica. 

3. FONEMA GLOTAL NAHUA ('), "h" 

En todas las voces se da la lenici6n absoluta del cierre glotal 

caracten'stico del nahua. 

4. FONEMA ASPIRADO "h" DEL CASTELLANO 

Protesis de la antigua aspirada "h" ante vocal -a y ante la secuencia 

[wi] del nahuatl. 

5. FONEMAS L~QUIDOS 

5.1 Adici6n de fonemas castellanos: 

Epkntesis del fonema castellano liquid0 alveolar N, al final de 

silaba. - -~ 

Epkntesis del fonema castellano alveolar /r/, al inicio de silaba y 

en posicion implosiva. 

Pariigoge del fonema alveolar /r/. 

5.2 . Supresion de fonemas nahuas: 

Pkrdida del fonema lateral N del nahua, en posicibn implosiva. 

5.3 Adaptaci6n nahua > castellano: 



Nahua /V > /r/ castellana 

Semiconsonante / y /  > N castellana, en posicion implosiva. 

6. FONEMAS NASALES 

6.1 Aumento de fonemas castellanos: 

Adicibn de la nasal labial I d ,  a1 inicio de silaba. 

Adicibn del fonema nasal alveolar Id, a1 final de silaba. 

6.2 Perdida del fonema nahua: 

Ap6cope del fonema nahua dental Id. 

6.3 Sustituci6n del fonema nahua: 

Fonema nahua In1 > I d  del castellano, al inicio de silaba. 

7. FONEMAS SDILANTES 

7.1 El fonema nahua dental africado sordo /tz/ 

7.1.1 Adaptacibn nahua > castellano 

Cortks representa el fonema nahua mediante las grafias utilizadas 

para 10s sonidos fricatives dentales o alveolares como "z", "c" y "s". En 

ocasiones, emplea la digrafia "ch" que representa tambiCn un sonido africado 

prepalatal. En muchos cam, usa la grafia "x" en posici6n implosiva para 

representar una secuencia de oclusiva + fricativa [ks], o la fricativa palatal /GI. 

7.2 El fonema nahua dental fricative sordo Is/ 

7.2.1 Adaptaci6n nahua > castellano: 

/;I > I$ grafia "z" en posicibn implosiva. A veces, ocurre una 

lenicibn absoluta en posici6n implosiva. Esta representaci6n indica la confusion 

entre las fricativas dentales sordas y sonoras del castellano. Quid el uso de 

esta grafia se deba a una tradici6n orto&~ca latina, donde "z" es usada para 

representar a1 sonido griego [tz] o [z]. 



7.3 El fonema nahua palatal fricativo sordo 12 

7.3.1 Adaptacion nahua > castellano 

I:/ > 12, grafia "g" en posici6n inicial de palabm; en posicion 

inicial de silaba su grafia aparece como "j". 

I:/ > Id, grafia "s" en posicibn inicial de silaba o palabra, y en 

posicion implosiva. 

/El > 9 en psici6n implosiva. 

I;/ se toma como fonema equivalente del sonido castellano 13, 
grafia "x", en posici6n inicial de palabra. 

La transcripci6n del sonido 12 nahua setlala la confusi6n de 

todas las sibilantes castellanas dentales, alveolares y palatales sordas y sonoras. 

7.4 El fonema nahua palatal africado 13. 
7.4.1 Adaptacibn nahua > castellano 

Al inicio de palabra se translitera como su equivalente 

castellano. 

/;I > /k/, grafia "c" en posicion inicial de palabra. 

/:I > 13, grafia "x" en posici6n implosiva. 

/:I > I$, grafia "z" en posici6n implosiva. 
- /:I > IS/, grafia "s" a1 inicio de silaba y en posicibn implosiva. 

A 
Por lo general, el fonema /c/ se represents con "s, x, z" en 

posicion implosiva. A veces, su grafia es "ch" en psicibn implosiva. LO 

anterior, nos ofrece indicios de la distribution defectiva de este sonido en el 

castellano. 



8. EL FONEMA NAHUA LATERAL AFRICADO SORDO /ti/ 

8.1 Adaptaci6n nahua > castellano 

/W > t al inicio de silaba o palabra, y al final de palabra. 

/tV > 1 a1 f d  de palabra 

/tV > "e" en posici6n intermedia de palabra 

/W > k, @a '%' al inicio de p a l h  

8.2 Ap6copede/Walfinaldepalabra 

8.3 En una voz, sustituci6n &I fonema /tV por la combinaci6n '%In 

propia del romance y del castellano, al inicio de silaba. 

En sintesis, la adaptaci6n de las sibilantes nahuas ltd, I$, 13 y 12, presenta 

a& variantes en la transliteraci6n y en su repre-sentaci6n @ca. El fonema 

nahua lateral africado sordo /tV sufre, por lo general, una reducci6n 

conson8ntica. 

Aden& Cortes realiz6 la adici6n, disminuci6n y sustitucih, 

principalmente de terminaciones en algunas palabras del nahua, como se ilustra 

a continuaci6n: 

a) Adici6n de la silaba -a, en pwici6n &emedia. 

b)Lenici6n absoluta de los sutijos nahuas -ciin, -Ian, -prTn y -tli. 

c) Sustituci6n de la terminaci6n & lugar -Ian por el sufijo -tecoiI, que 

siwe para la formacibn de un gentilicio. 

Podemos pensar que, al d a m  la lenici6n absoluta de 10s sufijos locatives o 

al sustituirse por la tem&aci6n del gedicio, se podria originar un cambio 

semhtico en el nahuatlismo. 



CONCLUSIONES 

Hemiin Cortes escribi6 las Cartm de relacidn (1519-1526), con el objetivo 

explicit0 de informar a Carlos V, sobre 10s pueblos que iba conquistando en 

nombre de la Corona y para beneficio de la propagaci6n de la religi6n catblica. 

La primera carta de relaci6n fue sustituida por la Carra del cabildo (1519), 

donde se narran las expediciones que realizaron Francisco H e h d e z  de 

C6rdoba (1517) y Juan de Grijalva (1518) para resxatiir oro y capturar esclavos 

en la zona continental de America Tambik se menciona el m n i d o  que hizo 

Cortk desde su llegada a la costa de YucatBn, hasta la fundaci6n simb6lica de 

la Rica Villa de la Vera Cruz 

Creemos que la Carto del cabildo redactada en primera persona del plural, 

se realizh probablemente con base en la informaci6n de Juan Diaz (Capelh 

Mayor), quien acornpail6 a H e h d e z  de C6rdoba y formaba parte del 

wntingente militar & Cortk y -de acuerdo con el testimonio direct0 de Bema1 

Diaz del CastiUo quien estuvo presente en las acciones militares de C6rdoba, 

Grijalva y del extremefio. AdemBs, no debemos olvidar que el Conquistador 

todavia se encontraba en las Antillas, cuando hicieron la travesia 10s capitanes 

que le antecedieron en la exploraci6n de Tierra Finne. 

Las motivaciones internas que propiciaron la redacci6n de las relaciones 

cortesianas, fueron cambiando wnforme a los intereses de Cortes, pues en la 

Carta del cobildo se empefia en justificar la desobediencia de las 6rdenes de 

Diego Velhquez ante el Rey, en cambio, a partir de la segunda carta se enfoca 

a ofrecer un testimonio veridiw de su empresa de conquista y coloniraci6n de 

las poblaciones amerindias con la finalidad de obtener honor, renombre y 

mercedes reales. 



El Capitan General de la Nueva EspaAa nos ofrece a lo largo de cinco 

extensas cartas, el relato escueto de sus decisiones y acciones en campafla, de 

las alianzas que realizaba con las comarcas enemigas del imperio azteca, &I 

asedio por agua y tiem de Tenochtitl6n, de las disposiciones tomadas para 

gobemar y administrar a los pobladm de la ciudad de Mkxico y del viaje 

agobiante que efectuara nnnbo a Honduras. 

La segunda carta y parte de la t e a m  relaci6n cortesiana han sido 

redactadas con relativa objetividad y con la mirada !?fa, hasta cierto punto, del 

militar que refiere el nombre de 10s pueblos y reinos avasallados, p r o  sin dar 
credit0 a sus capitanes ni a los soldados hispanos y guerreros indigenas que 

hicieron posible la Conquista de Mkxico. Sin embargo, cuando relata 10s 

momentos previos a la calda del pueblo mexica, su narraci6n adquiere un 

tratamiento m8s sensible, pues el Conquistador se conmuwe ante la desolitcih 

y hambre que sufren 10s habitantes de Tenochtitlh. 

En la cuarta carta se informa al Monarca, acerca de la penetracidn por 

territorio mexicano para sojuzgar: las regiones de Colima, MichoaCan y parte 

de Jaiisco; la zona del Golfo de Mexico, el Soconusco y Guatemala; y la costa 

del Pacifico, quedando los avances de con~uista a cargo de Gonzalo de 

Sandoval, Pedro de Alvarado y Crist6bal de Olid, qwenes tenian la 

responsabilidad de comunicar a Cones sobre ias caracteristicas de 10s pueblos 

sometidos y de lo sucedido entre los combatientes espafbles y amerindios. 

La idtima carta nana su viaje desafiortunado a las ~ib-, donde se 

enfrenta a la naturalem como a una fuerza viva que da0a a la hueste hispana. El 

tmkmiento de la informaci6n se matiza con escenas drmkticas, pues el 

contingente militar sucumbe ante his inclemencias del tiempo y ias ciknegas se 

tornan en un obstaculo dificil de vencer para 10s soldados y la cabaLlerIa 

espaflola Al final de la relaci6n se pepercibe un de~o de amargura en el 



Conquistador, pues, a pesar de haber empeaado fama y fortuna para servir a la 

Corona y a Dios, se ve sujeto a1 Juicio de Residencia (1526), que se le seikdara 

para constatar hasta d6nde habia cumplido con las ordenanzas reales y en quk 

forma habia llevado al cabo la administraci6n y eel gobiemo de la Nueva 

Espaila. 

Por lo general, las Cartas de relacidn contienen un piirrafo introductorio, 

saludo, desarrollo de 10s acontecimientos hist6riws y despedida. Su wntenido 

se realid mediante phmfos extensos, ya que algunos poseen hasta 60 o mfis 

lineas. La secuencia cronolbgica de lo sucedido se e f d  principahente, por 

medio de adverbios de tiempo y frases adverbiales en donde predomina la 

utilizaci6n de "hoy", "despu6", "luego" y varias formas de "dia". En menor 

medida, usa fechas religiosas y eventos civiles para cifrar a su narraci6n de una 

temporalidad. 

Las relaciones cortesianas tienen un ritmo intemo dado, quiz& por las 

circunstancias que vivenciara el Conquistador, pues 10s hgmentos destinados a 

la nanaci6n de cornbates Con 10s indigenas, se desarrollan en una forma dpida, 

omitiendo detalles y centrhndose la descripci6n en la forma de atacar y 

defenderse. En cambio, al relatar la travesia por zonas agrestes o pantanosas, el 

ribno se hace en tempo lento, como si quisiera darnos la impresion de un 

trayecto largo y colmado de penahdades. 

Cartes asume diferentes planos narratives en la relaci6n, ya que desempe5 

el papel de narrador protag6~~0,  testigo y omnisciente, dependiendo de la 

importancia que desea dar a su pa1ticipaci6n en las acciones militares. A veces, 

aparece entreverado como narrador testigo y omnisciente, distinguihdose cada 

uno por el manejo que hace de la persona y el n h e r o  verbal, pues para el 

primer0 emplea la wnjugacibn en primera persona del plural, mientras que para 

el segundo, suele utilizar la conjugaci6n en tercera persona del plural. Cuando 



quiere hacer Cnfasis en sus decisiones y en la conducta asumida ante alguna 

circunstancia o enfrentamiento Klico, usa la primera persona del singular, 

anteponiendo el pronombre personal "yo". 

Su estilo es escueto, emplea la description para ofrecemos una imagen de 

lo percibido, pero sin referir detalles. En ocasiones, recurre a la enumeraci6n 

para mencionar objetos, personas aliadas o poblados sometidos. A veces, 

intermmpe el relato con aclaraciones y evocaciones, pero tiene el cuidado de 

situar al lector, mediante frases como "en el capitulo anterior". 

Sin duda alguna, sus Cartus de relacidn constituyen un documento con 

valor historico, pues representan un testimonio directo de lo que fuera el 

MCxico precortesiano y su Conquista, desde la perspectiva hispana. 

Para nosotros, las cinco cartas de relacion significaron un medio para 

conocer aspectos geolingiiisticos importantes como: 1) Ias regiones etnicas de 

donde provenia el ldxico americano transcrito en las relaciones; 2) la expansion 

lingiiistica, principalmente, del maya y del nihuatl; 3) la incorporaci6n de voces 

provenientes de la familia arahuaca, maya y dihuatl al espailol del siglo XW, 

4) la transliteration de 10s indigenismos conforme a una perception aclistica de 

10s fonemas vocAlicos y consonhticos de las lenguas nativas de America; 5) la 

adaptacion que se realizara de 10s antillanismos, mayismos y nahuatlismos al 

sistema fonologico del espaiiol hablado por Cores; y 6) las alternativas que se 

usai para esiablecer lacomuniExi6nGtre d~conquistador y 10s amerindios, y 

las formas utilizadas para nombrar la realidad de nuestro continente. 

Cortes utiliza como interpretes a Jeronimo de Aguilar y a Malitzin para 

comunicarse con 10s indigenas, realizhdose, en sus inicios, la traduccion de su 

requerimiento y ordenamas del castellano al maya-lengua de Tabasco-nihuatl 

(Cortes-Aguilar-Malitzin). DespuCs, ella traducia lo dicho por 10s mexicas y 10s 

pobladores del sureste en forma directa al Capitbn General. 



El Conquistador emplea dos formas para nombrar lo percibido dwante su 

estancia en nuestro territorio: 1) la compara~i6n y el contraste w n  lo conocido 

en Espah y 2) la incorporaci6n del lexico amerindio de acuerdo con SU 

permanencia en las Antillas y Mexico. 

Las Cartas de relacidn tienen la transcripci6n de 216 voces provenientes 

de America, de las cuales 12 pertenecen a1 taino de la familia arahuaca, 55  son 

originarias, probablemente, de las lenguas del sureste (chontal y maya 

yucatew) y, aproximadamente, 147 muestran una clam filiaci6n con el nAhuatl. 

Las dos palabras faltantes poseen un lexema amerindio + una terminaci6n 

c&tellana. maizales y Colimonte. 

Los indigenismos transliterados se clasifican en sustantivos comunes y 

propios, 10s que a su vez, se dividen en top6nimos y antrofinimos. La mayor 

parte de 10s nombres wmunes son antillanismos : aji, cacique, caimcin, canoa, 

iguanas, maguey, maiz y patata yuca. Los nombres de gobernantes y seaores 

indigenas aparecen en menor proporci6n que la toponimia, ya que a Cortks le 

interesa, sobre todo, la escritura de 10s lugares sometidos a la Corona. 

De las lenguas amencanas, la que tenia m b  difusi6n e importancia era el 

nihuat1 cliisico, pues la cultura mexica la habia impuesto como lengua h n c a  

del Pacifico al Atlintico y de la Altiplanicie hacia diversas zonas del sureste. 

Por eso, Cortks documents gran cantidad de nahuatlismos, 10s cuales fueron 

transcritos con variantes en la grafia y adaptados a su castellano w n  una 

frecuente adicion, Nrdida y sustituci6n de fonemas vochlicos y consonfinticos 

nahuas. 

El fonema taino, maya y nahua que se translitera de manera similar en esas 

lenguas, h e  el sonido velar oclusivo sordo M, grafia "c", ya que se transcribe 

como su equivalente castellano ante -u, -0 y -u, en posici6n inicial de silaba o 

palabra. 



La protesis del refuem velar castellano Igl, ante la secuencia [wa, we, wi], 

se presenta en las voces originarias del taino y nahua. Tambikn, se ailade la 

grafia que corresponde a la antigua aspirada " h  a1 inicio de palabra en algunas 

palabras tainas y nahuas, con base en las normas ortogrrificas castellanas de la 

kpoca. 

El ap6cope del fonema nasal alveolar In/ se da en voces provenientes del 

maya y n&uatl, a1 final de palabra. 

Se observa vacilacion en la grafia del fonema o-u, u-u tanto en vocablos 

del maya como del nahua. 

El fonema palatal fricativo sordo IS/, grda  "x" que aparece en un lexema 

taino y en uno maya, se toma como su equivalente en castellano, aunque su 

graf~a se realice con "x, j, g". 

Cortks realiza tres procesos fonkticos que coinciden en 10s siguientes 

fonemas de las lenguas amerindias: 1) el fonema taino y maya oclusivo labial 

sonoro lbl sufre una desonorizaci6n, translitehdose wmo sonido oclusivo 

labial sordo /p/ del castellano; 2) desglotalizaci6n de vocales y consonantes en 

voces originarias del maya y nahua; y 3) reduction de las vocales largas del 

maya y nahuatl. 

Respecto a1 estudio de 10s 37 nahuatlismos que seleccionamos de las 
- - 

Cartus de relacdn, podemos concluir que 

a) El nahuatl es una lengua aglutinante que forma 10s sustantivos propios 

en singular, mediante la adicion de sufijos nominales (-11, -1%-t1,-tl;). Los 

sustantivos simples se convierten en compuestos por medio de la adici6n de 

sufijos reverenciales y locativos. 



b) La morfologfa de los antrop6nimos y top6nimos muestra 10s siguientes 

t ips  generales de yuxtapsici6n: 1) lexema + sufijo, 2) lexema + lexema + 

s d j o  y 3) lexema + lexema + lexema + sufijo. 

c) Corkis adapta 10s fonemas v d i w s  y wnsoddcos wnforme a su 

dominio y manejo de la lengua matema En su transliteracibn de las vocales 

nahw al castellano se obsena: 1) vacilaci6n en la m a  de una vocal y de 

diptongos; 2) proceso de monoptongaci6n y de trueque v d i w ;  y 3) ephksis, 

W g e  y a f k i s  de un sonido v d i w  o diptongo. 

d) En Ios fonemas wnsodnticos oclusivos del nabua, se pemiben: I) 

procesos de sonorizaci6n de M > /gl y de /p/ > /b/, en posici6n intervodica; 2) 

&dida del fonema nahua oclusivo velar so& M, k/, "c" al inicio de 

palabra y en posici6n implosiva 

e) Se & una lenici6n absoluta del cierre glotal nahua, que 10s misioneros 

espafioles representaron mediante el ap6strofo (') y la "h". 

f) El fonema nahua lateral liquido N, se pi& en posicih implosiva, o 

se trueca por el fonema castellano /r/ al inicio de silaba. 

g) Se produce la ephtesis del fonema castellano liquido alveolar N al 

find de silaba; ephtesis y padgoge del fonema espaflol alveolar /r/ al inicio de 

silaba, en posici6n implosiva y al final de palabra. 

h) A veces, se da la adici6n del fonema nasal labial castellano /m/ a1 

inicio de silaba; aumento del sonido alveolar 1111 al tinal de palabra 

i) Los fonemas sibilanm del nahua MJ?, N y /a fueron los que 

presentamn m8s vacilaci6n en su g d a  y en su adaptaci6n al castellano. 

j) El fonema nahua dental africado sordo Id, se represents en el 

castellano mediante las gatlas "c, C, z", en posicibn inicial de silaba. A veces, 

se transcribe wmo si fuera /Y, representendose w n  la grafia "x" en psici6n 

implosiva. Tambih, puede aparecer wmo Is/ y 12, g d a s  "s" y "ch", 



respectivamente, dependiendo de su colocaci6n al inicio de silaba o en posici6n 

implosiva. 

k) El fonema nahua palatal fricative sordo IS/, giafia "x" se toma como su 

equivalente en castellano, al inicio de palabra. Se transcribe como sonido 

castellano ly, m a  "g" al inicio de silaba, representandose con 3" y "x" en 

posici6n implosiva. En ocasiones, se le translitera como Is/, gatla "s" al inicio 

de silaba o palabra y en posici6n implosiva. 

I) El fonema nahua palatal africado 12, digralia "ch" equivale al sonido 

castellano, cua~~do aparece al inicio de sllaba o palabra. Se le translitera a1 

castellano como IS/, I$, Is/, grafias "x", "z" y "s", respectivamente, en posici6n 

implosiva. La variaci6n en su representacibn depende de la posici6n inicial o 

implosiva que ocupe dentro del sintagma f6niw. 

m) El fonema nahua lateral africado sordo I tV ,  puede sufrir: 1) la 

reduccibn delfonema N o I t / ,  cuando se encuentra al inicio de silaba, a1 

principio o final de palabra. En posici6n intermedia se suela dar el trueque de la 

hV por el grupo conson8ntico '%" del castellano. A veces, se pierde al final de 

palabra. 

n) En algunas voces del nahua se elirninaron las terminaciones locativas 

-Gin, -1an. -p-n y -tli. En varios top6nimos se sustituye el sufijo de lugar por la 

terminacidn -teca-tl, que sirve para la formation del gentilicio. 
- - - 

Para nosotros, H e w  Cortb ha sido el pionero en la transcripci6n de 10s 

fonemas amerindios al sistema fonol6giw del castellano, ya que transliter6 un 

buen nianem de voces provenientes de las Antillas, YYucatan y la cultura 

mexica, antes de la llegada de 10s frailes espatloles, que dedicaron gran parte de 

su tiempo al estudio y aprendizaje de las lenguas nativas de Ambrica, para la 

conversi6n de 10s indigenas. 



En suma, nuestro acercamiento al estudio &I lexico amerindio existente en 

1% Cartus de relacidn, ha sido una expenencia lingiiistica enriquecedora, pues 

aprendimos varias wacteristicas fonologicas y morfol6gicas del maya y del 

nhhuatl clbico y realizamos una investigation filologica de algunas voces 

indoamericanas, lo cual nos condujo al conocimiento & su definici6n lexica, de 

sus raices etimol6gicas y de la transliteraci6n que realizara Cortks, detectando 

varios rasgos de la adaptation del sistema fonologico de la. lenguas indigenas 

a1 castellano de su tiempo. 







Mapa 2: M u m  la migraci6n de la 1- arahuaca del Amazonas hacia las 
Antillas y la rG6n donde se hsblaba tafno en 1492 (en Alcina Franch, 
1989: 28). 



Mapa 3: Ilustra las poblaciones mbs importantes de la frontera sureste en 1517 
(en Gerhard, 1991: 5).  
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Mapa 4: Aparecen las lenguas que se hablaban en el sureste en 1517, 
percibikndose la wexistencia de la familia IingIllstica maya con el 
nahuatl (enGehard, 1991: 6) 



Mapa 5: El imperio azteca en la kpoca precortesiana (basado en Barlow [I9791 
y Mohar [1983], en Rojas, 1986: 24). 
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Map 6: El valle de Mkxirico antes de la llegada de Hemin Cortks (adaptado de 
Sanders, P~ISOUS y Santley [1979], en Rojas, 1986: 25). 
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