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INTRODUCTIÓN 

Los estudios del .dialecto de una localidad son tan importantes como los qu~ se 

realizan sobre el habla de una zona o región; máxime cuando éstos, los primerqs, 

se refieren al habla de una comunidad que cqnstitl.Jye un núcleo de irradiación 

lingüística en la zona o región donde se inserta o; cuando por alguna peculiaridad ~n 

el habla de dicha población, se observa un fenómeno lingüístico de importancia para el 

conocimiento .de. nuestra. lengua. Ciertamente que el concepto de dialecto 1 ~ la 

disciplina a la que corresponde este tipo de estudios, los referidos al habla de una 

localidad urbana, son aún puntos de discusión entre los estudiosos; sin embargo, por 

el enfoque y. los propósitos del presente trabajo, 2 sin dejar de considerar algl\nos 

recursos que la sociolingüística u otras disciplinas me permitan aplicar, ubicaremos a 

éste en el marco de la dialectología, ya que, como señala López Morales (1978:37), "la 

descripción de un grupo de idiolectos, sintópica, sintáctica y sincrónicamente es tarea 

de la dialectología, pues el cometido de esta rama de la lingüística no es otro que el de 

1 
l'hmnh.:rs & TruJ[!ill 1 l '.IX·I :31 se1)alan qui: "in eommon usa[!e. ol\:ours.:. a dial.:cl is a suhslandard. lo\\ status. olkn 

rusli..: fonn o!' lan[!llll[!e. [!en.:rnll\ associatcd \\ilh the peasanlrY. the \\orkin[! class. or olhcr [!Wllps lad.in¡! in pn:sli[!e. 
Dl.\LECT is also a 1.:1111 \\h1d1 1s olkn apphed lo l(nms o!' lan¡!Uage. parlicularh lhose spoken in more is11lated parls o!' 
thc \\ orld. \\ hid1 ha\·L· m1 \\ nllL'll ll n·n1 And d1alL'L'ls HrL' alsll lllh:n rcgan.k:d as Sllllh: J...md llf t l 1lk·n cITl 11IL'lHls) dc\'iation 
1i·u111 a l1l ))"Jt1 -- ~IS ahL"rralJOllS ur a l.:ll!TCL'l or standard r1.11111 or la11µuagl'" ResJh. .. 'l'.lll a CS(i l llllSlllll. al L'OIH..'.L')llO de 

d1aleL·fo. l'nscn11 1 l lJX~ 1~1 i dice que cslL' "caL' ba_jo d com:cplo de <lengua> ~ lJllL' cnllc dialecto ~ lenµua 110 ha~· 

dili:rl.!'llL'ia dL· naturnk/a ll <s11s1a111.:1al'· l11tnns1...·L'a11h.:ntl.-'. tlll d1:1iech1 1..'S s1rnpk·1I11..·111L· llllil knguu llll sis1e111:1 li.imco. 
µr:1111attcal ~ k•\1co·· Por :--.11 parte. l'ha111h1..·rs & lnu.l}.!ill 1 1 \JX.I ~ l e\prL"·•an q111..· h1-.; d1ak·ctus "rdl:rs tu \·11rh.:t1L's \\hid1 
are gra111111al1calh land perlrnps k"ealh 1 as \\L'll as phu11lllog1calh d11l'-'rc·111 1¡·.,111 lliher \ariL"lies·· C1»erit1 1 J•JX~ Jll-
11 l ¡in ... 'l..'ha ql11 .. · "el ILTtllllHl d111!1'<. ¡,, --t.:1nllr:1na111L·11ll..' a u11~1 11¡111w111 11111\ d1!'u11d1da· - 1u1 -.;1p111liea 11tra l..'.11sa que el 
te1111111n lt'll,'1!,ttt1 i'l..'ro. -.;¡ tod11 ·-d1uk·ctn-. 1..·-.; 1111:1 knµua. 110 1ud:1 ·-k'llt-1.IJ:I'> 1..'S llll d1:1kc1t1" \\/1111:1111:--.un ( 1 \JX<i:J::!-33) 
-..efiala qu1..· ··c11alq111l..'l"a q111..· -.;ca la deli111c11111 e-.;¡iec1lica dL· ~ dtakTtu·· pPr la cual -.;e llh.:11111..· el li111.?.t11sta n el liluluL?tl. \ 
c11alq1111..:ra lJlll..' -.;1..·.:1 d \ alttr c1c111!licu q11e k ;i-.;1g11c. prPhahk111e11te cst:iria d1..· ¡H:t11..."rdu con q11~· el cnrn.:epto dc~IJ:!.11~1 
alµu11a \·anm.:11111 s111..·1al111e11t1..• dL'tl..'r111111:1da l..'.'ll 1..·I kll!_.!.ll:l_ll..'.' de1..·111H 1-.; <.s111.:1:ilirn:11h: ""h:ll..'nn111ada> 1..'ll 1..'.'I se11tu.h, 1...k: que d 
h:n11i1u1 d1ak·ctu n . .:111111. .. • al lwhln \IL· dL'h...'nn111ad11 µr11pt, mns h1L'11 q11e al habla 11H.i1\·1dt1al. sea que opll..'11H1s pur ntedir esta 
¡,;11hl..'.'re11c1a d1..· µnlJ'" en d1ll.:T1..'11IL's c-.;trat11-.; -.;oeiak·-.;. -.;ea que pn:lira111os ra"\lrl.'arla a tra\'L'S de un arca !..!l..'.'Ugralh:u. 1. j l.a 
1111l.'.1011 de <dwlcct11> ri.:1111h ... •. 1..·1111111'-.'.L'S. por 111111 parte a la 11atun1k/a niriahlc di..' Ju IL"ngua 111as biL'll quL" u su unidad· y. 
por otra. a Cll..'.rta n:t?ulandad e111pir1crn11e1111.." ohsL"rn1hlL' t¡llL' canh.:11..TÍ/a grupos socialL"s. ~- que encausa esta ,·uriahilidw.l 
a pnn1L"n1 \"JSla llTL'slricta .. J ·:11 esh .. ' tettPr. MP11tcs <lira Ido ( 1 \)X2:.3) sdlala que "pur dL"líniciun. dtuleclo es ·,·ai·iantc ,. Ja 
\·arwntc.: prcsupnnL" llll pruct..:su dl.' \ arrncH 11111 ...:mnh10" · 

2 
Respe..:to a este tipo di: trnha¡os. tv1onlcs ( iiraldo ( 1 'lX2:ú2) di..:e que "Ja monllgralia dialectal prclendi: describir en 

Ji.1111u~. 1nús l• 111l.'1H.1s c'hausti\·a el l1uhla Je un lugar en llK.k1s ~us aspectos: ll>nico, 111orli.>sintúcticl1. h.!xic(>. ~1nüntifº~ 
et..: .. 

4 



describir dialectos, aunque éstos sean verticales". Por su parte, respecto a los estudios 

del habla de una localidad, particularmente urbana, Lepe Blanch (1978:40) señala qu,e 

"el hecho de que la dialectología haya dedicado, hasta no hace mucho tiempo, lo mejor 

de su esfuerzo al estudio de las hablas regionales, especialmente rurales, no -pue~e 

interpretarse como hecho definitorio, sino como circunstancia transitoria. Hoy amplía 

su radio de acción, atendiendo a las hablas urbanas y a los dialectos verticales ... " 

El habla de Culiacán: fonética, morfosintaxis y léxico es un estudio dialectológico 

que se inscribe en el primero de los supuestos señalados en el párrafo anterior; Y,ª 

que, como anoto más adelante, existen suficientes razones para sostener que 

Culiacán es el centro de una de las subzonas dialectales que se han delimitado sobre 

el territorio sinaloense. En mi trabajo El español hablado en Sinaloa: el léxico en la 

conformación dialectal del Noroeste (Tesis, UNAM, 1996),3 revisé comparativamente el 

léxico del estado de Sinaloa y el del resto de las entidades mexicanas que conforman 

la zona dialectal del Noroeste, así como el de otros estados de regiones colindantes, 

recurriendo con mucha frecuencia a los registros que en otras zonas del mundo 

hispánico se tenían de los términos objeto de estudio. Esta zona, la de 'las hablas del 

Noroeste', había sido demarcada por Juan M. Lepe Blanch (1971: 1-63) en su artículo 

"El léxico de la zona maya en el marco de la dialectología mexicana", propuesta que 

me sirvió de base para confirmar y, en ocasiones, precisar algunas conclusiones que 

resultaron del análisis de mis materiales. Entre las conclusiones que presento, señalo 

que Sinaloa. se .compone de tres subzonas dialectales: 4 una hacia el norte qui se 

adentra en territorio sonorense, otra hacia el sur5 que se extiende hasta la parte 11orte 

de Nayarit y una tercera que se conforma en el centro, misma que en el marco de 'las 

' 1 :sic trabajo ha si<lo puhlicu<lo con ulgunas pcc¡ucílas mlccuacioncs: (Mcn<loza. 2002) 

~ V0asc en J\!'1:::-;mn: 1: Mapa 1. Suhzonas <lialcctalcs de Sinaloa. Fram:isco Uil l.ey\'a ( 1959:442) con base en lu 
c·ntonm:iún di,·ide al estado .en do~ zonas "haciendo conlm:to en la poblm:iún de La Cruz, del municipio de Elota", ¡mnto 
1nu~ ccn.:ann al que yo cons1dcn., fn.mlcra entre Jus s11h/01rns centro y de tnmsu.:1011. . 

ó l'oincidenle. en cuanto al letTilorio sinalocnse se rcfü:re ( Man1tl:in. Com:ordia, Rosario y l:scuinupa), con la que 
propone ( iil 1.c.\ ,-a ( 1 '.IS'J:-1-12 J. Nu obstante. hay qu..: aclarar qu.: dicho aulor había indicado antes que umhas zo1¡us 
harían contaclo en l.a Cn11:. municipio de Uota. pero al momento de sciialar el tctTitorio que comprende la que d llania 
/OIHI sur no i11dL1.\'C ni a Elolu. ni u Sun Ignacio. 

5 



hablas del Noroeste' la he denominado pre>piame11te:_~i1'7a/oense, y se extiende desde la 

línea que forman las poblaciones de Angostura, Guamúchil Y Mocorito, en el norte, 

hasta San Ignacio, o Mazatlán en ocasiones, en el sur. Es en esta última región donde 

se ubica Culiacán, localidad que no sólo constituye el centro de irradiación lingüística 

de la subzona mencionada, cuando menos en lo referente al léxico, sino que en 

ocasiones amplía su influencia hacia las demás subzonas dialectales antes 

delimitadas. 

Entre el amor y el odio o la aceptación y el desprecio, como suele pasar con los 

centros políticos y culturales de muchos países, entre ellos México, la mayoría de 

dichos centros a nivel estatal, representados casi siempre por sus capitales, cuando 

menos en nuestro país, enfrentan ese sentimiento encontrado; por una parte, se 

convierten en propagadores de la ejemplaridad lingüística y, por otra, en culpables del 

abandono y, paradójicamente, también de la dependencia cultural. Por pura impresión 

o por arraigado localismo, como el de los propios citadinos, hay quienes señalan que 

el habla de Culiacán representa dialectalmente un modelo para el resto de las hablas, 

no sólo de la subzona sinaloense, sino del resto de la entidad. Sin negar el buen juicio 

de los hablantes, éste tiene su fundamento más en consideraciones sociopolíticas que 

en razones lingüísticas, pues hasta hoy no ha habido un estudio que dé prueba de 

ello. Tal opinión seguramente está motivada por las características que la localidad 

presenta: entre otras muchas, por ser el centro urbano de mayor desarrollo del estado 

y, quizá, de la región; por ser el asentamiento de las instituciones educativas, políticas, 

sociales y culturales; por ser el punto comercial de mayor movimiento; y, sin duda, por 

ser la capital del estado. 

0.1 Propósitos y alcances de la investigación 

e orno he señalado con anterioridad, por considerar que Culiacán representa el 

centro de mayor importancia del estado y, en algunos sentidos, de la región; por 

haber concluido en mi trabajo sobre el léxico del estado de Sinaloa que Culiacán 

6 



constituye el núcleo de la subzona dialectal propiamente considerada sinaloense; y, 
- - =- _- = --_-

por creer que la descripción de dicho dialecto nos permitirá tener un may9r 

acercamiento al .. conocimiento del habla .. de .Sinaloa; Ja.pr13s13r1tec.investigªció1J. se 

propone. délr· continuidad. a. una serie de-trá~ajos~.-;que,'r inspirados~en: la.pa'C:iente.lfbor 

del .. Dr. Ju_an .. M. Lo pe Blanch, se_ ban __ r~~li?ac:l9. ¡;ob1"e est_a vari~dad qel 13sp9ñol 

mexicano.· 

Además de la aportación que pudiera significar para el conocimiento del español 

mexicano y, particularmente, del habla sinaloense, este trabajo permitirá ofrecer una 

confiable caracterización del habla culiacanense la cual servirá para confirmar o 

modificar el dicho popular que los culichis7 tienen sobre la misma. De igual manera, 

esta investigación proporcionará información confiable y sistematizada a quienes, con 

un genuino interés por su habla, han sentado como ciertas algunas apreciaciones. Por 

otro lado, el estudio que me propongo realizar se sumará al conjunto de 

investigaciones que sobre hablas locales se han hecho en diversas partes del país, de 

América y del mundo hispánico. 

Si bien es cierto que el presente es un estudio sobre el dialecto de una localidad, 

a diferencia de lo que plantea Montes Giralda (1982:62) éste se contrastará con los 

registros de otras hablas del país, pues es mi interés no sólo describir el dialecto sino, 

además, ver sus características en el marco de la zona en la que se inserta. 

"Como los di: .luan 1.ope/ L'hü\·e/ .. ·•¡;/Jime111a s 1!11 el hal>la de /.a ( 'n1=. ,\'i11a/1Jtt ", :-:nFll. XX\"I. nº2. 1977. pp. JJ2-
J.HJ: Margarita l lídalgo. "Sohre las n1rit111/es tÍI! s e11 .llt1=t11/ú11. Sit1ttloa". l líspanía, 7J. 19')0, pp. 526-529: Muritza 
Lúp..:/ lkn-ios. l'I adj..:ti\·o ..:11 d habla d..: Sinaloa: la gradac:iún ('ksis. 1 ·:-.:.\\t. 1 •J<J(,): .los.: "'·..:ranlo Mc:ndo/a (iU<:ll'en>. 
1'1 ..:spaíiol hahlad11 i:n Sinaloa. d 1.:,íc:o c:n la c:o11!(1nnac:íú11 dialectal del Noro..:st.: ¡T..:sis, 1 ·:-.:.\\I, 1 'l96): , .. Maritza 
Lúpi:/ 1 kn-ios \ !'YL'rnrdo lvkndo/a ( i111:1n:ro. 1:1 habla d..: Sínaloa. Mat.:riaks parn su ..:studio. l lt1i\·ersidad Autónoma 
de Sínaloa ,. l·:l l'oleg10 de Si1wl11;1. lvk\Í<.:11. 1 'l'J7. 

7 
l\unqth..: 1..!Sla dl!s1g11acH1n SL' usa pupulan1h..:lllt.! L:u111u µcntilil.!10_ furnrnlincnh.: se Jice culiacatlt..!llSl.!(s). Sin cn1hargu~ ,no 

sl.! tiene nmgun n..:pan1 al dL"cirsL' '1 al rcc1hJrs1..• lu dc.:sig.nw..:1ú11 culidlic s ). pues nu l1cnc una carga ncgati\·a: al contnuio, 
li 11rna part..: dd <1r,µull" local Cllll el :1ue los pn >pi lis habí1a11lcs de l.'uhac1111 se ídc11.tílic:a11 1:1 IJH ·\t ( l 9'lú:.10(l) co11sí~1111 
la cntrmla c:ul1c:hc: . c:1111 d si,µ1ul1.:ad11 aqu1 e'1n1cst11. aunque crc:11 que: la lonua propuesta no responde al uso 
gcncrali/Ji..lo ~- conn .. ·1~ido por la l'Plllllllidad hahlai.1k. ya q_uc L·sta usu i~1variahk111c111i..· ·culichiº. donde la -i linal po 
currcspunck a una \-;1nante cerrada de la n1c:al Id smo a la lorma conYcmda pur los hablantes y cuyo uso s..: da tanto en 
Ja fi.11111:1 oral cnn1n t.'scrit11. cn discur."io Ji.n1nuJ c inli.tnnaJ. 

7 
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0.2 Metodología 

E n la realización del presente trabajo he utilizado dos instrumentos básicos par.a el 

levantamiento de los materiales que integran el corpus de .. investigación: lf!S 

entrevistas grabadas en cintas magnetofónicas y la aplicación deLCuesti_onario para la 

Delimitación de las Zonas Dialectales de México (en adelante czb) . .fal y como ~e 

considerara en la elaboración del Atlas Lingüístico de México (en adelante ALM), las 

grabaciones en cintas magnetofónicas constituyen el material fundamental para el 

análisis de los fenómenos fonéticos, mientras que los registros resultantes de la 

aplicación de la primera parte del czo, o sea los 400 ítems relativos a fonética, nos han 

permitido reforzar los datos que el análisis de las cintas magnetofónicas nos arrojaron. 

Respecto a la morfosintaxis, el corpus se conformó con los materiales que resultaron 

de la aplicación de la segunda parte del czo, compuesta de 242 entradas. Por último, 

en el nivel léxico decidimos confrontar los resultados del ALM con los registros 

recogidos con la aplicación del czo, que, como se sabe, consta de 350 cuestiones 

relativas a muy diversos campos. La utilización de esta metodología, sobre todo con la 

aplicación del czo, ha permitido comparar nuestros resultados con los obtenidos en el 

ALM y con los de otras investigaciones realizadas en este mismo marco. 

0.2.1 los informantes 

Para la presente investigación se consideraron treinta y seis informantes, dieciocho 

para grabaciones y dieciocho para cuestionarios. Todos cumplieron con los requisitos 

de ser originarios de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, o de haber vivido en la localidad 

un tiempo igual o mayor a las dos terceras partes de su edad y residir en ella al 

momento de la entrevista. 8 Cumplidos dichos requisitos, los informantes fu1ron 

seleccionados en función de tres variables sociodemográficas: edad, sexo y nil(el 

sociocultural.9 En lo que respecta a la primera variable, siguiendo el criterio adoptado 

8 V0ase en ¡\p¡::'.'\DICE 2: Datos sobre los inl"onnuntes (grahuciones y cuestionarios). 

9 
"En el estuJio monogrillíco de las hublus locales del interior del puis -dice Lopc Blunch ( 1978:55)-, rccomienJo 

que se preste sislcnuitica atención a los fuctorcs sociolúgic~s de sexo, cdud. instnicción y u~ctiviJml lubo~ de ~'.Í~--. 
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para el ALM y otros estudios del español, decidí que mis informantes se distribuyeran 
- -- -=-- -- _--- --=--. . 

proporcionalmente en tres grupos genéracionales: .un primer grupo con edades entre 

los 25 y,35.años (G(31), 1° otro.con .edaqes entre¡.los 3§ .y,.ss,años.(GG2) y. un. últimopon 

edades igual o superior a los 56 años (GG3). ;Se seleccionaron proporcionalmente 

informant~;;cj~élrnbos sexos (GSM) y (GSF) poccada generación y nivel sociocultural, en 

cuanto a esta última variable, determinada fundamentalmente a partir del nivel escolar 

de .los informantes, establecimos tres niveles: el nivel bajo (GE1), constituido por 

informantes analfabetas o semianalfabetas con estudios no superiores a la primaria; el 

nivel medio (GE2), conformado por informantes con estudios de secundaria o más pero 

no superiores al bachillerato; y el nivel alto (GE3), cuyos integrantes poseen estudios 

iguales o mayores a la licenciatura. 11 

La diversidad de informantes, en una muestra de una localidad, permite la 

realización de estudios de muy variada índole, en los que se pueden abordar 

incontables fenómenos; uno de ellos, por ejemplo, es lo que Chambers and Trud~ill 

( 1984:89) llaman cambio lingüístico en tiempo aparente, el cual "simply means that, in 

investigating a particular community, we compare the speech of older people with that 

of younger people, and assume that any differences are the result of linguistic change". 

0.2.2 /os materia¡es 

Como ya he señalado anteriormente, para el análisis fonético del habla de Culiacán 

utilicé dos tipos de materiales: uno, que fue el principal y el de mayor peso, consistente 

en dieciocho entrevistas, 12 de igual número. de informantes, grabadas en cii;itas 

que del arnilisis lin¡Hiislico Je cada dialecto local so.: Jo.:spro.:ndan o.:nso.:ílanzas Jo.: inlo.:n.!s sociolingüislico u, por lo mcm1s, 
se rc\·o.:lcn pruhlo.:111as de índole sociolúgica que reclamen un uherior anúlisis ponnenorizadu ... 

10 
Aunque lll> co1Tespondc11 los ni\·o.:lcs ,. edades de los Jislinlos grupos. utilizaré la mismu clave Je idenlilicuciún que 

usa A ,·ila ( l •l•J0.25) en su trabajo. 

'' ··Pareci.: daru -sdiala Muri.:nu (l'J'J.J:22J- qui.: la inh.!JTdación Je normas -culta. medilL.pupular. nlllsc~a. 
femenina. de h >s ancianos. adultos. jl>n:nes. mujeres. hombres- es realmeme la que conllHmu la nomrn de una localiddJ, 
cu~u cornH,;1mit.:1Hu pl11.:dc ohlcncrsc Je nmncra nrns confiabh: por 111'.:<lio Je varios sujclos y no Je unu solo ... 

12 
Cabe precisar qui.: !odas las CJlll"<:\·i~llL' fue1·un rcalizat.las c~n el .:unsenlimii.:nlu dd inli.mnanto.:. sin quo.: 'illo 

neccsanamenle obligara a dei.:nk el carm:lcr dd lraba.10 quo.: cslahumos n.:altzandn: gcncralmcnle le comcntmnos ul 
informanle que nuestro interés cm conocer los aspcclus Je la vida e<.>lit.liunu Je la pohlaciún. Sohrc las vcnt1t1s u 

9 r--:- ;;;;-;-,- ~ -,, :~ -~~l 
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magnetofónicas de media hora de duración aproximada cada una; y otro, que resultó 
---o- - - - _--o--- - - -- -·- --- -

de la aplicación de la primera parte del czo a dieciocho informantes distintos de los 

anteriores, L§! psep9nd_~ra1Jcia. del, material grabado le> ju~tific;¡:i §1tin§ld.§lrne11t¡:¡ Mqreno 

(1994:23) cuanªo ~eA~lá qÜe "la. mejor manera de ariaH~~r.Ja -prbnunciación es 

precisamente atráyés dé las grabaciones, pues, por. uriEi l'.2?rtE3, l~_ªIJ1Rlitucj .de los 

enunciados permite situ~r cada uno de los sonidos en su•c()~re~pondient~ entorno r• 
por otra, gracias a la continuidad del texto, es fácil estudiar los fenómenos de fonética 

sintáctica. Es asimismo comprobable que, si se tiene en cuenta que los informantes, 

pasados los primeros minutos, se expresan casi siempre con gran naturalidad, los 

estudios de la pronunciación basados en conversaciones vienen a ser más confiables 

que los que proceden sólo del cuestionario". Cabe indicar que la utilización de estos 

materiales obtenidos por fuentes distintas, grabación y cuestionario, no se 

contraponen, sino al contrario, pues, como señala Williamson (1986:47) "el 

cuestionario permite indagar la fonética de la palabra aislada, mientras que la 

entrevista sitúa la fonética de la palabra en el contexto de la cadena hablada". 

A los dieciocho informantes que se les aplicó la parte de fonética del czo también 

se les aplicó las correspondientes a morfosintaxis y léxico. 

Jes\'elllajus de que d inlli11111111le sepa que eslii siendo graba.Jo, Lope Blanch ( 1978:56) seiiala que es en las 
·'grahaeiones seerelas en que la esponlaneiJad del habla pueda alcanzar su mú:-.ima fonnulaciún": en lanlo que 1.ipski 
( l 'l'J.J: 17'1) di.oc que "en la prúcliea. las grahaciom:s rn.:uhas pocas \'eces dan lugar a mueslras de discurso mús 
esponlüneas y re\·cladoras del uso lingüislico real que las que pueden oblenerse en una grahaciún aulorizada dirigida por 
un im·csligador cumpelenlc" 
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1. CULIACÁN BAJO LAS ALAS PROTECTORAS DE SAN. MIGUEL ARCÁNGEL 

Camino a la conquista de los territorios de l~fr()nt~f:~ ~E;!ptentrional de la Nueva 

España, Nuño Beltrán de Guzmán y sus huestes'.cu~nc:lci arribaron a Chametla, la 

nación de los totorames, tuvieron noticias deuna'g[al]prpvilJciacon.muchos pueblos 
'"'. . ' .· 

que aseguraba víveres y cargadores, lo que a su vez prometía mayores riquezas para 

justificar su aventura y ganar la gracia de la Corona. Las crónicas y relaciones de 

quienes acompañaban al conquistador castellano la consignaron con diversos 

nombres como Culnacan, Culuacan, Coluacan, Coliacan, Culican y Culiacan. Sobre su 

disposición para encaminarse a dicho territorio, Gonzalo López señala: 

"Cristobal de Oñate é yo, caminamos hasta que llegamos á 

Chiametla, donde estaba el capitán general, y allí estubimos 

algunos dias, de donde envió a Francisco Verdugo y á otras 

personas, á poblar la Villa del Espíritu Santo, que es la que ago~a 

se llama la ciudad de Compostela; y en este medio tiempo, salí yo 

de allí á ver un pueblo grande questaba á la costa, y lo vi, y 

anduve en él, y volví al tiempo que Verdugo se quería partir; 

estando antes désto, de paz, este pueblo, les mandaron el alcalde 

é Verdugo á los señores dél, hiciesen limpiar los caminos, para 

delante hasta Culnacan; por que ellos daban noticia de todo hasta 

allí, qués mucha tierra ... " (Crónicas .. ., 1963:90) 

El temor a las represalias que contra él tomaría Hernán Cortés, quien regresaqa 

de la Península con el título de Capitán General de la Nueva España, y la ambición por 

obtener abundantes riquezas llevó a Nuño Beltrán de Guzmán y sus demás temerarios 

conquistadores a lanzarse a la conquista del Occidente, realizando intensas jornadas 

desde la costa hasta la sierra, de tal suerte que, habiendo incursionado en lo que hoy 

es el territorio de Sinaloa, entró a Chametla y siguió su camino, tomando posesión de 

cuanto encontraba en nombre de Su Majestad, el Rey de España, y de Nuestro 

Salvador, Señor Jesucristo. 

11 



Después de largas jornadas y habiendo caminado cientos de leguas y cruzado 

por innumerables pueblos salvajemente arrasados a su paso, el Muy Magnífico Señ9r 

Nuño Beltrán de Guzmán, según testimonio de Cristóbal Flores (Crónicas ... , 1963:203-

204). entró "a la provincia de Culiacan, entre unos pueblos muy grandes que están 

riberasde~un muy tiermoso rio de una parte y dela 9tra''..J:oc:1os los pueblos, tanto a 

orillas .del río.Tamazula como del Humaya, iban siendo saqueados y quemados; "aqyel 

pueblo cabecera de la provincia, que se dice CuliCan, el cual hallamos todo quemado y 

destruido ... " no fue la excepción. 13 

Cumplida la exploración de los alrededores de la provincia de Culiacán, y al r)O 

haber encontrado caminos por donde pasar hacia el norte y hacia el oriente, ni haber 

más asentamientos que aseguraran suficientes víveres para seguir adelante, Nuño 

Beltrán de Guzmán decidió dar por cumplida su expedición e iniciar la fundación de 

una villa para asentar a sus colaboradores y efectuar los repartos correspondientes. 

"Con la vuelta de Gonzalo López a hacer esta relacion a Nuño de 

Guzman, platicado mucho sobre ello, y visto que no teníamos 

mantenimiento para pasar adelante, ni menos adelante lo había -

señala Cristóbal Flores-, acordó que nos volviésemos a la 

provincia de Culiacan, y aquella tarde nos hizo un razonamiento a 

todos, que pues por la relacion de Gonzalo López pareció de no 

D lJna Uiscusiún pendíenh:. pero necesaria, es la relacionada con d supuesto Culiacún pn:hispúnico. Digo supuesto 
purqw.: a la ht/ de los propios documentos histúricos que han scn·ii.Jn Lle hase para tratar de c\·id\!nciar su cxistcnciu. no 
encuentro. la 111c11cillnada c\·idcncia con la. claridad llL'Cl!'Saria qw ... - c~jgcn los estudios de_ esa naturnlc/a. ,<...>ucda daro_ llt~c 
los cn11qu1stadorcs as1g11arun d numhrc L uliacan (u cualquiera de los nun1brcs anh.:s citados) a la n:g1on qth.: cu11st1turn 
la unidad :1 Ja que dios llamaban ·pro\·incia· y. por c...'\.lcnsiú11. a uno dt: los pueblos que a su _juicio consideraron lJLh: 
Jl.'lentaha d e( 111tn 1) J1,,..· los dc11w:·..: llP uhstantc. \..'llo no i111pliea 11cccsarim11e11tc que dicho 110111hn.: sc ha~ a turnado dd de 
un p11..:hll1 a:-.1 llai11a1..h1 pl1r sus p11hladl11·c..., 11 lh1r sus n:e11H1"'i. ellillllh1 111..:1H1s la:-1 n.:li.H.:io11c...¡ de h1s partictpantes din.:ch1s 
del pnrncr c1111tach11111 111 c1111s1µ11a11 c1111 d:iridud 

1·:11 11tru asp\..'chi dd l\..•111:1. erc11 Jll.Tt1111,,..·11te clle"'iti111wr. en pn1u..:ipiu. si el mnnhre l'11liaca11. con el que los 
pnn11..:'Tl is c1111quht<h.l1 itc:-. 1d1,,..•11t1lican 111 d la p111\·11h:ia. era pn1p111 de alµu1w h:nµua Je la rcg.H 111 que !..:( 1mpn:nd1a dicha 
pro\ 11u:1:1 o dc :ilt!llll<l 1 itra k·ng.11:1 1..k· prn\·111c11i:-; colrndanlcs o 1,,..•ra. como cn muchos otros casos. la artic11lac1ú11 de un 
n1cahl11 11at1\11 1,,..·11 \¡1/ d1,,..· un lwhla1111,,..· de k11µuu 1..hstinta. c1111h1 la era la de ltl:-. 111krpreh.:.~. 11id11 ~ n.:pct11. .. h1 pt1r 11Ln1 
hablan!\.' d1,,..• kng11a aun 111~1:-. 1,,..•,tr:11la. corno la de los curnpc11s No dcscartu quc p11J11,,..·ra ser un n1cahlo apnrtado por los 
propios 1,,..·spailolL's. co1110 prucha dc .. su L''PL'l"ÍL'lll.'Ht dd mundo m11L'ric•m~1--_ o p11r los hablantes 11H.l1gL'nas. por c\'ocaciún 
dL' 111 ..... lll~:lh .. "·' d1..· dtllllk )'!"11\ 1..'Jl]iltl 

1 )1\·cr...;p..., a11tun:" ha11 asegurado quc al contacto hispanico existia un pueblo llamado Culhuacan o Culhuacan. 
hilrn11a11d11. a partir de d1ch11 110111bn:. una historia q11.: Yim:ula a .:ste .:1111 la l"111i111a.:a11 dd Val!.: d..: M.:,i..:o ~. pur .:nd..:. 
con la supuesta pcrL'gnnaciún de los a/tecas por el concUur nuroccidental hacia su destino linal en la reg1ú11 lacustre de 
la Meseta l".:ntral 
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poder pas~r- a~el~_r;ite, ni Dios era servido dello, le diésemos 

gracias; y .su intincion y propósito era de volver a la provinciél de 

Culiacan y fyod~r ~r:i eUa _una villa ... " (Crónicas ... , 1963:207) 

Estando aún en la provJncia°'de Culjacán, .~n d_oqde_p_asaron cuatrQ.meses_más 

después de concluida la avanzada; determinó funda~· dicha villa a _la que puso por 

nombre San Miguel, la cual él mismo traz9 y r1ombró autoridades y ordenó se buscara 

el mejor lugar para que ahí se asentara, quedando finalmente a orillas del río Cihuatlán 

o 'de las mujeres' [San Lorenzo] cerca de Quilá. En la llamada Tercera Relación 

Anónima se consigna lo siguiente: 

"Ordenada la villa, y repartida la tierra entre los vecinos de ella, 

antes que se partiese envió al capitán Oñate a buscar el sitio 

donde se asentase, y hallaron que estaria bien en el río Agua.tan, 

y allí quedó señalado el sitio". (Crónicas ... , 1963:313) 

Peter Gerhard (1996:323-324) apunta al respecto: 

"La villa de San Miguel, fundada en septiembre de 1531 cerca de 

Quilá, sobre el río Ciguatlan o San Lorenzo, se trasladó a los dos 

años a un mejor sitio río abajo, en las cercanías de Navito ( ... ) 

Permaneció allí tal vez por dos décadas antes de cambiarse a su 

emplazamiento final en el valle de Culiacán, cerca de Cuatro 

Barr¡ios". 

Sobre la fundación antecedente de la actual ciudad. de Culiacán se ha escrito 

mucho, opiniones diversas y encontradas han dado paso a una controversia 

innecesaria, 14 pues a la luz da las relaciones y crónicas. de quienes.participaron t?n 

dicha eventualidad no queda ninguna duda de que el pueblo principal y cabecera de.la 

que los españoles llamaron provincia de Culiacán al momento del contacto, no fue la 

villa que Nuño Beltrán de Guzmán escogió para dejar como punto de avanzada de sus 

14 
Si d<:sl!a profundizar subrl! d ll!ma, \'CUSl! Crispin Múrqu..,z ( 1981) 
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territorios conquistados. De hecho, la villa española de San Miguel y Culiacán 

compitieron por algún tiempo, siendo la primera de mayor importancia: San Miguel 

como asentamiento de los.co.k>nos y, Culiacán como puesto militar y de defensa para la 

pacificación de los nativos; Finalmente, estas mismas características de centro militar, 

más la seguridad que e ofrecía .ante las inundaciones y su correspondiente 

aseguramiento para construirsus casas y proteger sus víveres, hicieron de Culiacán el 

centro de atracción de la población española y sus autoridades, trasladándose con 

todo y el Arcángel San Miguel al nuevo aposento de lo que pronto sería la ciudad de 

San Miguel de Culiacán. Fausto Marín (1992:167) lo resume de la siguiente manera: 

"Distante, al sur, la villa de San Miguel, a orillas del San Lorenzo, 

subsistió sólo pocos años y el antiquísimo Culiacán polarizó el 

propósito colonizador, al grado de que, en la segunda mitad del 

siglo XVI, se le asignaba el nombre compuesto de San Miguel de 

Culiacán. Esto motivó confusiones, ya aclaradas 

documentalmente. Los habitantes de la villa de San Miguel, junto 

al San Lorenzo, llevaron una vida precaria y, poco a poco, 

prefirieron ir trasladándose al norte, al multicitado Culiacán. Aquí, 

en unión de los españoles avecindados desde el inicio de la 

conquista y en medio de la población indígena, constituyeron un 

pequeño pero resistente asiento, raíz de criollos. De la villa de 

San Miguel, fundada frente a Navito, nada, salvo el dato, se ha 

conservado". 

Con todo y que Culiacán no estuvo bajo las alas protectoras de San Migul31 

Arcángel hasta algunos años después de fundada la primera villa española, dicen 

algunos autores que la fuerza del Dios Coltzin hizo posible que Culiacán siguiera 

siendo el asentamiento más importante del noroccidente novohispano. Además de lo 

ya dicho, Culiacán alcanzó una importancia histórica al servir como punto de partida o 

como centro de abastecimiento para infinidad de expediciones entre las que se cuenta 

la conquista de las californias. Su ubicación lo convirtió en paso obligado de los 

14 



misioneros que pretendieron salvar el alma de los infieles del inhóspito Noroeste y de 

quienes no claudicaron en su objetivo de alcanzar el resplandor no sólo de Cíbola y 

Quivira sino de las siete ciudades de oro. 

Así como en la antigüedad probablemente las tribus encontraron un reposo pa~a 

seguir hacia el sur al encuentro de su grandeza cultural, según algunqs .ciutores 

partidarios de que Sinaloa formó parte.del corredor de la peregrinación azteca, 1 ~ los 

conquistadores y misioneros europeos también hallaron un descanso en su peregrin,ar 

hacia el norte a donde conducían su desenfrenada carrera de atropellos, destrucción y 

muerte, disfrazada con nombres como evangelización, castellanización o civilización. 

Carl Sauer (1998:47) dice que "el área de Aztatlán [no] fue una colonización tardía de 

la gente de la altiplanicie. [ ... ] Presuponemos que el área en cuestión adquirió su 

elevado nivel cultural mucho antes del llamado periodo <tolteca>. En Sinaloa, el 

patrioterismo local inculca a los jóvenes la creencia de que Culiacán es el <cerro 

encorvado> de la migración azteca. Si los educadores regionalistas conocieran la 

aplicación del término Aztatlán al área local, de seguro pretenderían que el sitio 

lacustre original de los aztecas estaba aquí. Por lo que a nosotros respecta, 

rechazamos la idea de que Aztatlán y Culiacán deban de involucrarse en el mito de la 

migración azteca. Creemos más bien que la cultura de esta región es preazteca, que 

corresponde a asentamientos tempranos provenientes del sur, y que Culiacán era más 

bien una frontera que miraba al norte, no un puesto o foco de expansión hacia el sur". 

15 
J\utnrcs cu111u 1 :ustaqu1u Budna ( 1 :"N2:3 I ). cntn: otros. sostic.:ncn que "los a/tecas Jh:garon ü Culiacün en el mlo ce 

tecpo1/. ú.JX". <-'ll du11ck llP\ <-'11la \ S<-'ÍS ailos a11l<-'s lus ll•ll.:<-'as habían t[111dadu la ..:iudad .¡.., Tlapallan.:011<-'u <-'11 r<-'<.:lll.:rdo d.: 
la que: lwhrnn dqadn hacrn ud1n aiius en las unllas dd rio (lila: Tlapalla11. nombrada por <-'Sla nt/Úl1 l lud1t1<-'llapalla11. 
"Tn:s ai\os. Sl.' dicL'. L'Slll\'Ícrun lusa/tecas L'll d luµar. tres af'los cuntu h1s h1lh.:cas. ( ... )Repuestos de.: las fatigas dd \'Íajc 
que hasta aI11 habian scg.u11..lo c1111 J11"ccciú11 co11sta11h: al Sur. quisit.:ron continuarlo. pero ~a 110 por CSL' nnnhn. sino al 

< >ricnh:. lo t(lh ... ' prcsh·1 mcrih 1 par:.1 l)lh . ..' Tle1¡Jul/anco11co se llamase en lo succsi\·o ( 'oloacún " ( 1 iudna .. J XlJ2:12-:1:1) 
Rohd<1 e J •l<J:' 1 1-1.'11 rd°tlla "''" <-'ll ..,¡ Sl)!lll<-'llil: r<-'st11111:11 "'I '' qu<-' ,¡.., l'olh11a<:a11 <-'llligro ha<:ía d Valk u11a tribu 

nahua. lo de lo.\ co/111111.\, </lit' 110 c/,•he co1~/i111cltr.\t' con /u.\ tolteca.\ .. s1glus alllL'S d..: q11L" e1111µranm lus ;\/tc..:as de ;\/tlan 
y de qt1L.' pasar~m p1 ir l'ulhuac:111. 2·· ljlll' cuando h 1s a/ll. .. ~cas pasarun por t'ulhual':all. ~a c"slia esa L':iudad ~· tenía csc 

11u111hn.· .. .1'' que L'i t\1llll1aea11. p11111t1 1111cwl dl' la e1111graciun. lL'llia ta1nh1en L'I 110111hre de h~uculhuaea11 ~· que los 
c.:1nigra11ll.:s. o -'·ea lo.\ ( o/1111a.\. al lk·gar al Valle. fundarun una ciudad con d 110111hr..: de l'olhuaca11 en 111cmoria dd qu..: 

ahandnnarnn. ~i1 ellal ...¡1µuieru11 lla11u111do l lu1eullnHh:a11·· tcursi\·as 1111as) l.l1s l'ulhuas. abunda Rohdu. 110 dc:hcn 
co11ll11H.Jirs1...· c1111 los resl11s de la nai.:iun tultccu \"entdus con d gnm sm . .:erdotL' 1 ha:111m: y quienes se apodeniron e.le la 
poblac1011 dn111111ü11dula por dos siglos hasta SL'I" conquistados por los a1h:cas en la alimva entn: 11.cnatl v 

N<-'/ahuak<1\ull. ".:<111 d nombre.¡.., ll<lllnaka-d1idii111<:<:a. fümlaro11 ( 0

11//111mw1 \ k di<-'ntll <'SI<: nomhr<-' <-'ll r<-'cordaciú;1 
d.:I ( 0

111/11111<'.<111. de: donde 1·<-'nian. y al que llamaban la111hi.:11 1'eocol/111aca11"'. . 
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Culiacán, nombre con el que a partir de la presencia española se conoció a la 

provincia y a uno de sus pueblos, a decir de Rebelo (1993:14) se deriva de Colhuacan 

y "se compone de Co/tzin, un dios de este nombre, el Torcidito, compuesto de coltic, 

torcido, y de tzin, expresión de reverencia, de hua, desinencia que expresa tenencia ó 

posesión,y de can, lugar; y significa: <Lugar de los que tienen (adoran) á Coltzin>". 

Buelna (1892:86), por su parte, lo deriva "de Coloacán, compuesto de coloa, verbo qye 

significa rodear camino, y la terminación can, que indica localidad, significando: lugar 

donde el caminante torció camino. Lo mismo significa Colhuacán, compuesto de 

colocht/i, rodeo, la partícula posesiva hua, y la posposición can" .16 Con las reservas 

que siempre deben tomarse en el estudio de la toponimia, pues ésta generalmente es 

atendida por autores aficionados que en su mayoría desconocen la lengua a la que 

pertenece o supuestamente pertenece el topónimo de referencia, estos son dos 

posibles significados del topónimo Culiaci¡n. 17 

Culiacán siempre ha sido cabecera de las distintas formas de organización 

político-territorial. Según los historiados, el supuesto Culiacán prehispánico fue centro 

de la nación tahue, después de la conquista quedó como cabecera de la Provincia de 

Culiacán bajo la jurisdicción de la Nueva Galicia, fue cabecera de partido, distrito y 

1
" Rohdo ( l 'i'!.1 :•J-1 O) so.:1iala que· "'Ni ü la lu/. do.: filología. ni ü la do.: la historia. pueden ser O.:'\a<:tas las anteriores 

dilnologías. ( ~oloaca11 110 f...'S ni JHh.:d..: ser palabra 111..::\icmta. porqth.! la pusposiciún no es \'crhal. en el sc.:ntido qui.: In 
dice el Sr. H11clna. esto cs. no se JLmta con los n:rhos ti..1rmando palabras. y. por lo 1nis1110. 110 puedf...' .iuntars..: con el 
\'crho coloa. rodl.!ar Parn qui..' ..:1 110111brc signilh;ara: <<l .ugar dond1..: L'1 catninantc torciú catnino.>> sería rn.:ccsario decir 
en 1ncxica110 11e11e11caco/oaya11. co111pl11..:stu de.: 11eue11c¡11i. caminant..:. que. en co1nposiciú11. loina la ti1nna di.: ne11e11ca: de 
coloa. rodear t·, ton.:l-'r t..:ununo. ~ Je ya11. SL'lh.loposiciun que c\presa el lugar donde se n:rilica la ucciún del n:rho. 

!·:11 c11a111t1 :1 la scµu11da l.0 ti111olug1a dircmns que ( 'o//111uca11. si Sl.' cu111p11sicra de colochtli. con1u quiere el Sr. 
Huelna. :-.cna l.'11 su cstn1clura. ( 'u/ochca11. << l .uµar del n 1dcu >.>" 

17 
l'omo ha qul.'dadu l.''JHIL'stu. p¡ira 111s1st1r en el punto del l'ulia\.'.Úll prchispúnico. d topúni1110 es consiJeraJo conto 

prup1u de la k·11µu:1 nahuatl. la cual traJl.'n lJl ll 1s mdius L' 111k·qln:tcs qlh.: aco111pmlaron a Ntulo 1 Ji.:hrú11 d..: Ou1.111iln. Sul~n..: 
la prcscw.:1a lk t..'sla lengua L'll Ja n..:1_1.1011. < iu1.11w11 Hctancourt ( 21 HJl) nos Jici.: que .. es ctJsa Ji.: snhru conocida que' el 
11úhua1l_ u llll.'\lc~111t1 lill.'. ta111u c11 d rYlc\1cu prl.'hispanict_i como en d pus~t.1rll.'siano. d idioma \lllona~tia 
gcugralH.:a111'.:ntc nw ... c'tcnJ1d11 di.! cuant11s 11111.:g.nm csta rmrnha de lenguas. Tmnhtcn snn conocidos n1ud1os Je los 
foc1t1fl.'S lflll.' pn1p11..:wn111 :-.IJ amplia d1:-0trih11c1t1n 1L·rr1h1rrnl. lal..:s Ctllllll las 111i~raci1me . ...; ,, Jcsplu/u111icn1t1s pn1g.rcsiVtls,dc 
sus hablant.:s. la "'·P<llls1u11 puht1..:u-n11lllar. o.:..:ununm:a \ ..:ultural del llan1ado ·· lmp.:riu att.:ca·· -pulo.:11.:ia .:un la qu..! la 
lcnµua ~1l_c<.111/n el esl;Jlu~ de: ln1g11a)in11c11 <il ir11~·rior de la plurilingüe tv1csow11crica-. ~ ~!nada Ucs<lcr)ahlc i1npuls1~ lflfL'. 
desdo.: o.:l m1..:1u do.: la dun111wc1un o.:spaliula. ro.:..:1h11i do.: lus 1.:onquistaduro.:s m11itaro.:s ~ o.:spintuaks. I·:stos últimos -militares 
·'. o.:kngos- Ji10.:n111 no .,olo ''.gentes s1miamc·1110.: rdo.:1·:111tcs en la propagacion do.: nal11w11ismos ~· de topónimos n:1h11as 
lu.:ra do.: sus a111h1tus f!'-'"[!ral1..:u-lmguist1..:us prop1us. smu t:unh10.:11 a.:unis creadores do.: nu.:nis cndavo.:s parad grupo y 
su idinnta. a tnrn.:s dt.: din:rsos tcnitonos d\.! lu gcogratin no\nhispann·· 
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departamento, según fue cambiando la denominación de la división política. Después 

de la disolución del Estado de Occidente, 13 de octubre de 1830, Culiacán es 

designada capital del estado de Sinaloa. Aunque los vaivenes políticos han provocado 

reformas y transformaciones, actualmente Culiacán sigue siendo cabecera municipal y 

capital del estado. 

1.1 Culiacán en los albores del nuevo milenio 

E 1 municipio de Culiacán es uno de los de mayor dinamismo demográfico, ha 

tenido uno de los más altos crecimientos, por encima de los observados por el 

estado y el país, y es el de mayor densidad demográfica de la entidad. Según 

Maradiaga (1996:172) "esta dinámica la adquiere en el período posrevolucionario, 

cuando el comercio en Mazatlán decae y se comienza a ampliar en la década de los 

cincuenta la frontera agrícola, con la construcción de las grandes obras de irrigación 

en el Valle de Culiacán". Hoy por hoy, es, sin duda, un importante polo de atracc:ión 

poblacional, política, laboral y educativa de un amplio radio regional. 

Con una frontera agrícola de 236,753 hectáreas, de las cuales el 51.84% son de 

riego, con una agricultura tecnificada y con niveles de productividad muy por encima 

de la media nacional, el municipio sobresale en el cultivo de hortalizas, principalmente 

tomate, además de soya, trigo, cártamo, sorgo, frijol, maíz y caña de azúcar; 

igualmente sobresale en producción pecuaria, lechera y avícola. Es el municipio más 

industrializado del estado, concentrando el 40.2% de la planta manufacturera. Es el 

segundo municipio con mayor longitud de caminos, cuenta con un aeropuer;to 

internacional y 15 aeropistas para aviones menores (fumigadores y aerotaxis), también 

cuenta con un tendido de vía férrea de 165.4 kilómetros por donde cruza el Ferrocarril 

del Pacífico. Es el municipio de mayor importancia en materia de infraestructura para 

servicios de salud con 67 unidades médicas. Con una cobertura educativa del 34.3% 

de la población municipal, Culiacán además sobresale por atender al 30.2% del 

alumnado estatal en todos sus niveles; destacándose su importancia en la formación 
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de los profesionistas de Sinaloa con un 54.2% de la demanda estatal. 18 

Según el x11 Censo General de Población y Vivienda, . 2000, el municipio de 

Culiacán tenla para ese año 7 45,537 habitantes¡ de)()s guéjle¡; el 50:78% eran mujeres 

y el 49.22% hombres (INEGI, 2001 :50); dicha población representa el 29.38% de la 

poblaciónJotal del estado de Sinaloa, misma que_ para ese año ascendió a 2,536,844 

habitantes. 1
.
9 Respecto a la distribución de..la población en elmunicipio.de Culiacáo, el 

mismo INEGI (1999) señala que para 1995, del total de su población, el 72.60% vivía 

en la ciudad capital, mientras que otro 9.45% vivía en poblaciones de más de 2,500 

habitantes, en tanto que el restante 17.95% vivía en localidades de menor población. 

Para los efectos de distinguir entre localidades urbanas y rurales, el INEGI considera 

el rubro de población como determinante: 20 las primeras deben contar con 2,500 o 171ás 

habitantes y las segundas con menor población que ésa; ello significa, entonces, que 

el índice de urbanización21 del municipio de Culiacán es de 82%. 22 

La ciudad de Culiacán, cabecera del municipio y capital del estado de Sinaloa, es 

una de las más importantes entre las tres principales ciudades de la entidad; 27 se 

encuentra asentada en los límites de la planicie costera hacia la sierra a una altitud de 

60 metros sobre el nivel del mar, ubicándose entre las coordenadas 24º 48' de latitud 

18 
Con c:-.cepciún de los Jatos sohre imlustria, que co1Tespondcn al Censo 1'.eonúmico dc 1993, d resto son dc 1995. 

Para nrnyon:s Jatos \'\!ase tv1aratliaga ( 19')6) 

19 
Véasc en J\l'E\IJlt'E 3: l'uhlaciún total. cstatal ,. 1m111icipal. por sc:\u. 1950-l '!95. 

'º " ( iar/.a y Sobrino 1_ l 1JX1J 1 X l •J) s"J)alan 'l"" ··1as earact..,ristic;is q111: müs s" han utili/ado para delinir en la prüctica las 
1.orn1s urbanas son: tamafiu. llh..'n.:ado de lrahujn ~· nin:I de S\!rvicios pllbli..:os. Según el criterio del tanunio 

1
cle 

¡whlaci<i11. una ciudad Jd1e tener un limite mfcri11r J.., habitantes para ser considerada como tal. ¡\ nivel internacional 
este limitc ,·ana dc 31111 a 211.111111 lwbitaules. l'n d caso me:-.icauo. los ecnsos dc puhlaciún y otrns puhlieuciupcs 
cstad1sucas suclcu e1nis1dcrar como locahdadcs urbanas aquellas con 2.500 o mus huhitantcs". Visto el resto dc los 
crih.:rios WJIL~ emmciados. Jus llllll,rL~s cnncl11_h:n que .. al tournr disliJJlos crili.:rios d uni\'L'rso de m1úlisis se n10JiJíca así 
cumo cl n:spl!dl\ u ü11...lii..:C' d..: urhmli/.w.;1ún·· 

~ 1 
··u indice J.: urbaili/aciún es la partícipacíon dc la pohlacíún urbana en la población total". (Gur1.u y Sohli~o, 

l 1JX1J. l X. ni ita~ 1 

~~ Véasc cn i\l'l:\IJLCE .J: l'ohlacíún muni.:ipal tutaL s.:g.ún tipo deJucalidud.de rcsidcncia.. 1950-\ 995. 

~-' Véa.sc cn i\1'1:;).;1>1CE 5: l'ohlaciún delas trcs principulcs ciudadcs Je Sinaloa.. 1950-1(90. 
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norte del ecuador y.107°23' de longitud.oeste.delmeridiano de.Greenwich.24 Tiene un 

clima húmedo y caliente durante el verano y mayormente templado el resto del año, 

las más altas temperaturas se registran en los meses de julio y agosto, también son los 

meses de mayor precipitación pluvial, mientras que las más bajas se presentan en 

enero y febrero. La temperatura promedio anual en el período 1986-1995 fue de 25.6 

ºC y la precipitación promedio anual para este mismo período fue de 645.6 mm (INEGI, 

1997:6-9). La vegetación de la ciudad y sus alrededores, al igual que la de la parte 

baja central del estado, es de selva baja sin follaje la mayor parte del año, por lo que 

presenta un color grisáceo, y cuyo verdor recupera apenas caen las primeras 

precipitaciones. Cruzan la ciudad de Este a Oeste dos ríos, el Tamazula y el Humaya, 

uniéndose en una sola corriente para formar el río Culiacán, el cual siguiendo la 

puesta del sol va y desemboca en el Golfo de California. 

Culiacán es un importante centro urbano que depende mayormente de la 

producción agrícola y pesquera, la cual no sólo provee al mercado local y estatal, sino 

participa en buena medida en el mercado nacional e internacional; por eso los valles, 

los litorales y los almacenamientos acuíferos del municipio son para la ciudad el 

símbolo de su desarrollo. De estas dos actividades se desprende un conjunto de 

negociaciones que dan vida al comercio de la capital sinaloense. Pero Culiacán no 

sólo es agronegocios, pues aquí se asientan las más importantes instituciones de 

educación y cultura del estado; aparte de las dependencias del gobierno estatal y la 
•.• •· ·":: •: .·•· . 1 -

representación de los poderes del Estado, la mayor parte de las delegaciones del 

gobierno federal también tienen sus oficinas en esta ciudad. Culiacán cuenta con 2 

salas de teatro, un museo de arte, tres galerías de arte, tres centros culturales, un 

auditorio de la ciudad, 30 salas de cine, 13 radiodifusoras comerciales y una cultural, 3 

diarios de circulación estatal más un conjunto de publicaciones periódicas, etcétera. 

Hay cuatro festivales importantes en la ciudad: El Festival Universitario de la Cultura, 

El Festival Sinaloa de las Artes, el Encuentro Yoreme y El Festival de Danza "José 

Limón", además de una serie de programas culturales auspiciados por diversas 

instituciones entre las que destacan la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Dirección 

2~ Véusc en J\1'1\:-.:DICE 6: Mupu 2. Ubicación gcognílicu de Culiucün. 
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de Investigación y Fomento de la Cultura Regional, el H. Ayuntamiento del Municipio 

de Culiacán, El Colegio de Sinaloa, la Universidad de Occidente y Colegio de 

Bachilleres del Estado de Sinaloa. 

1.1.1 la expansión de la mancha urbana y el contacto interdialectal 

Más que referirme a la nostalgia de los años idos, cuando Culiacán era apenas una 

pequeña ciudad pintoresca cruzada por una larga avenida y calles empedradas en el 

primer cuadro, o a los grandes y complejos problemas que el desmedido y arbitrario 

crecimiento ha traído tanto para los culichis de viejo arraigo como para los recién 

llegados, quiero señalar en este apartado algunos aspectos importantes de la súbita 

explosión demográfica que la ciudad capital ha experimentado. Cierto es que Culiacán, 

como muchos otros centros urbanos del estado y del país, ha experimentado un 

importante crecimiento poblacional producto de la migración del campo a la ciudad, 

provocada ésta por el empobrecimiento del campo y la concentración de 

oportunidades y servicios en las urbes. 

Según la opinión de los citadinos, confirmada por las estadísticas de población 

del INEGI, Culiacán ha experimentado un crecimiento poblacional sostenido desde los 

años cuarentas. 25 Tal vez el primer momento de atracción se da durante, la 

construcción de la presa Sanalona, de 1939 a 1948, misma que propició la apertura de 

tierras cultivables en el valle, además de la realización de obras hidráulicas para su 

correspondiente irrigación; más tarde, en 1958, se inicia la construcción de la pre~a 

Adolfo López Mateas, lo que vino a fortalecer el desarrollo agroinsdutrial de Culiacán. 

Un segundo empuje en el descontrolado crecimiento de la mancha urbana se dio 

principalmente por la estampida que provocó la campaña antidrogas denominada 

Operación Cóndor, cuando grandes contingentes de pobladores sierreños se 

asentaron en la periferia de la ciudad ensanchando los límites urbanos. 

Si bien se puede advertir, en las estadísticas presentadas por el INEGI, que la 

inmigración ha constituido un factor importante en el crecimiento poblacional de la 

,, 
-- V cuse en J\J>t:-;1>1cE 5: l'nhlaciún de lustres principulcs ciudades de Sinulou, 1950-1990. 
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ciudad de Culiacán, también es pertinente señalar que el grueso de esta inmigración 
---=- • ==--"" 

proviene de los asentamientos rurales tanto del municipio como del resto d.e la entidad 

sinaloense. Este incremento de flujos migratorios, iqternost;pq[~en,cima c:te los 

provenientes de otras entidades del país, t.iene 'r13'p~rcGsiQrle~s no sólo 

:::;::1~~:~~=s,de P~~í:ic:~ea~ r~;::~r:~ca: :n~~ds~~'~f~}~~W7 ::;:º pr::::~ª u~: 
concentración de la población en pocos centros, .lo qlje.lr~~ como consecuencia el 

reajuste de la vida urbana no sólo para quienes recié~ Úegan sino para los propios 

citadinos. 

Este súbito ensanchamiento de la mancha urbana no sólo provoca un desorden 

en la planeación de la ciudad, afectando la prestación de servicios públicos, sino, 

además, condiciona o modifica otras esferas de la convivencia social. En la 

concentración de pobladores de origen diverso se mezclan, confunden y nivelan 

distintas costumbres, se modifican hábitos para responder a las expectativas de la vida 

urbana, se interrelacionan variedades lingüísticas de distintos pueblos rurales que, 

presionados por la norma urbana existente van modificando sus usos, no sin pelear en 

una intensa negociación por imponer sus variantes, pasado un tiempo la norma ya no 

será la mis¡na. 

Es de trascendental importancia la consideración de este último aspecto para los 

propósitos del presente trabajo, 26 pues pocos hablantes de la ciudad, que se declaren 

eminentemente citadinos, son conscientes de que la norma urbana va incorporando 

usos que en un momento fueron considerados rurales (rancheros dirían los culichis); a 

su vez, los nuevos pobladores de la ciudad, a pesar del mantenimiento de sus redes 

sociales, van ampliando sus horizontes y van incorporando inconscientemente usos de 

la norma urbana. Al ser un número bastante numeroso el que sostenidamente ha 

inmigrado, no cabe la menor duda de que sus hábitos lingüísticos han tenido al9iún 

2
'' Sohn: csh: lema he cstmlo trahajnmlo, pues creo que merece un estudio müs profündo pura explicar cómo se hu ido 

conllinnando la norma urbana de la ciuúad de Culiacün. purliculannenlc si consideramos el impacto que pudo haber 
tenido la inmigración de un grueso contingente de pobladores rurales de lu propia demarcación municipal así como de 
otros municipios del estado. Es muy imprn1anle conocer cuül y cómo es el habla urbana de esta ciudad. cuúmlo lo 
runchcro dejó de serlo y que tan ranchero es el hablar urbano de los culichis. 
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impacto en la.nivelación de la nueva norma lingüística de la ciudad. 

Aparte del contacto directo entre hablantes, los medios de comunicación también 

participan en la difusión y establecimiento de usos lingüísticos aceptables como 

propios de la norma urbana. Al tener un mercado compuesto por hablantes rurales, 

asentados en la ciudad, los medios de comunicación 'deslizan' usos lingüísticos 

identificados con estos sectores y los propagan, llegando en ocasiones a 

generalizarse entre todo tipo de hablante. 
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2. FONÉTICA
27 

P ara el análisis de los materiales fonéticos del habla de Culiacán recurrimos 

básicamente a las grabaciones magnetofónicas, como ya di cuenta de ello en el 

apartado de METODOLOGIA, reservando los recogidos en los cuestionarios sólo como 

respaldo para la revisión de algunas realizaciones. Tomando en cuenta que la mayoría 

de los estudios fonéticos con los que habré de confrontar el presente trabajo utiliza la 

descripción tradicional de fonemas y alófonos, 26 también haré uso de dicho sistema. 

En cuanto a la organización de los materiales, éstos los divido en dos apartados: 

vocales y consonantes, presentando los fonemas vocálicos en virtud de los tipos de 

fenómenos en que se registraron y no vocal por vocal; mientras que las consonantes 

las presento cada una en particular o por grupo, cuando un fenómeno afecta a varias 

de ellas. 

Durante la transcripción de cada entrevista grabada fui registrando la frecuencia 

de aparición de cada alófono, en la posición y entorno pertinentes, respecto al número 

total de realizaciones del fonema correspondiente; estos resultados, los de cada 

informante, se confrontaron entre sí tomando en cuenta las variables 

sociodemográficas de generación, sexo y nivel sociocultural. Para mayor garantía 

sobre la identificación de las variantes y su respectivo conteo, repetí cuantas veces fue 

necesario la audición de las cintas, identificando así los fenómenos fonéticos 

relevantes que me permitieron elaborar un perfil de cada hablante con porcentajes 

aproximados de las distintas realizaciones. Cabe señalar que el análisis de los 

materiales se ha realizado auditivamente, pues no se utilizó ningún aparato 

tecnológico o computarizado para la medición. La frecuencia de aparición de un 

alófono o de un fenómeno fonético cualquiera lo expresaré conforme a la siguiente 

escala: del 1 % al 5% muy esporádico; del 5% al 15%, esporádico; del 15% al 30%, 

poco frecuente; del 30% al 50%, frecuencia media; del 50% al 70%, frecuente: y, del 

27 Véase en /\l'J:::-.;1>1cE 7: /\lfohelo fom!lico. 

28 
l'.n el so.:ntido o.:n quo.: lo o.:mplo.:11 Quilis ( 1997: 14), como-"lo<la. vuriunto.: de .Un- li.mcmu,. no.sólo combinulori1 sino 

tumhién lihro.:··. 
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70% en adelante, general. 

2.1. Vocal~9 

2.1.1 relajación 

S egún Navarro Tomás (1982:44). las vocales inacentuadas o átonas "en leng
1
uaje 

rápido y familiar relajan su articulación y toman un timbre menos definido y 

preciso"; éstas, señalan Quilis y Fernández (1979:55), "presentan menor estabilidad en 

su timbre y. menos perceptibilidad 30 que. las tónicas", sin. embargo, advierten eptos 

últimos autores, "en el sistema vocálico castellano apenas si es posible hablar de 

vocales relajadas", pues las mismas siguen conservando "netamente su timbre 

característico" aún en posición final de grupo fónico ante pausa, entorno en que la 

relajación es posible. Respecto de las condiciones que determinan la relajación 

vocálica, Lope Blanch (1983:63) indica que "el debilitamiento o pérdida de las vocales 

no depende básicamente de la posición de la sílaba que la vocal guarde con relación 

al acento principal de la palabra, sino del entorno consonántico que la envuelva", ~e 

tal manera que "cualquier vocal átona, sea inicial, final o intertónica, podrá debilitarse 

o mantenerse de acuerdo con la influencia de las consonantes en contacto"; por su 

parte, Navarro Tomás (1982:45) señala que "dentro de su relativa imprecisión, las 

vocales relajadas, con mayor sensibilidad aún que las no relajadas, se inclinan 

también hacia el tipo abierto o cerrado, influidas principalmente, como estas últimas, 

por la estructura de la sílaba y por el carácter de las consonantes inmediatas". 

2
'' Na\·ai,-u Turnas (} ')X~:151 seiiala que --1a cuali<la<l que importa prim:ipulmcnte consi<lernr en las \'oculcs es el timbre. 

l'.I timbre pcnnitc distinµuir entre si \'ocales de un mismo tono. intensidud y cmllidad. Des<le el punto <le \'isla 
lisi11lúµic11. el timbre Je las n>calcs resulta ... Je la especial dispusiciún que durante la pruducciún <lcl sonido adoptan 
los úrgunus articulatonus. Ji.,111HuH..lo en cada caso. en la ca\'i<lad hucul. un resonador Je fi.,nnu y Jilncnsioncs . 
1.ktL'l"llllllild<l.'"i .. 

"' ··11m una ci.:rta rda<:ÍL>ll entre el grado J.: p.:.rccplibiliJuJ Ji.: uu sonido y el g.raJu Je ube.rturn bucul eoIT.:spuu<liCI!lf a 
su artú.:ulac1u11: las \·ocales son nrns pcn.:cptihlcs que las cunsonanh:s: las \·ocah.!s abiertas. niüs que las ccn·adas: la \'ocal 
11ws uh1crla a. es asi1111smu 111ús pcn:..:ptihlc: i. 11 son las nws ~cn-aJas y las tncnos pcrccptihll..!'s: la escala ~h.! 

pcrc..:plibiliJad Ji.: las nicalcs. Ji.: mayor a menor, s..:µún c:-;pcricm:ias lisicus. parce..: ser: a. o,<'. i, 11 ... (Na\'atTll Tumús, 
J•JX2::!7l 
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Aunqlle "la relajación y pérdida de vocales átonas ha sido considerada una de las 

características principales de la ciudad de México y, en general, del Altiplano 

mexicano'!,. dice.Ávila (1990:44-45), "el fenómeno ... no. parece. tan exclusivo de. ertos 

lugares, pues se encuentra en otros países y, asimismo, fuera del Altiplano". Sin lle~ar 

a constituir una característica de estas hablas, el fenómeno de debilitamiento vocálico 

se ha documentado, entre otros lugares, en Tamazunchale, Oaxaca, Tabasco, 

Valladolid, Tlacotalpan, Tampico y Culiacán. En el habla de esta última localidad, 

como en las de otras de las costas mexicanas, se presenta una clara tendencia a 

conservar las vocales frente a la relajación frecuente de algunas consonantes; al 

respecto, Moreno (1994:66) señala que "aun para el profano es evidente que los 

hablantes de buena parte de las costas mexicanas, del golfo y del Pacífico, relajan las 

consonantes y que éstas se mantienen firmes, a veces a costa de debilitar las 

vocales". Coincidente con los resultados del ALM, en los que según Moreno (1994:41) 

la debilitación vocálica "se produce, de manera perceptible y con alguna regularidap, 

sólo en la llamada Mesa Central o de Anáhuac y, también, en parte de los estados de 

Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas (en la zona oriental del país), que no 

corresponde al altiplano, sino en todo caso a la región conocida como Sierra Madre 

Oriental y a la llanura costera del Golfo", el habla de Culiacán no se inscribe dentro de 

los dialectos que relajan sistemáticamente las vocales átonas, ya que el fenómeno sólo 

representó el 1. 1 % de las ocurrencias posibles. 

El debilitamiento de las vocales 31 átonas, se presenta en distintos grados32 y, 

como advierte Williamson (1986:83), dicho fenómeno se combina con el de 

ensordecimiento y el de cierre vocálicos; 33 en nuestros. registros. la. prin¡iera 

·' 
1 

1 '.n ..:st..: npm1ado súlu 1rato wu.:aks simpl.:s. pu.:s las Yo.:nl.:s ..:n contncto con vm:ulcs fas uhordo en el npurtudo 2. 1.8, 
ClHTCSptmdicnh.: a gruptlS \'llCúlictlS. 

·'
2 

""l'untu capital 111..: par..:c..: -mi vierte 1.op..: Blanch ( l 9l0:6 l )- el 4ue so.: rclicr..: al.grado de do..:bililuo..:iún -o pérdü.\a
d..: la \·ocal. Creo que el oído me ha po..:nnilidu distinguir cuatro grndos diforo..:nles, que nm desde la pérdida 
apan:11tc1m . .:11tc cu111pkta hasta una simple rclu_iaciún intcnsi\'a Je las \'ocales. pasando por dos grados intcnncJios: ~no 
en que pu<!d..: percihtrso..: 1<1da\·ia un Ic,·e ..:1..:ml.!nlu \"oculicu, una nical mínima o reducida -como tu llamó /\mudo 
i\lonso-, ,. oln> .:n que la nicul dchilílada '" yH liicilm..:nlc p..:ro..:..:plihk"". Yo súlo ..:onsid..:rnré tro..:s grados d..: rclajuci•"pi: 
r..:gular ['ºªºu], mll.!nsiva [(i)(o)(a)(o)(u)J y pérdida de la \"o..:al. 

'' Div..:rsas im·cstigaciun..:s han probado la réluciún que o..:xisl..: ..:nin: lu dchilitnciún ni..:úlicu y los fcnúm..:nos de 
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combinaciónflJe rn~s f~e~~e!Jle que! la §egunda: e)§2.8% de los casos de relajación 

registrados se combinó con ensordecimiento y sólo menos del 5% con cierre. El 

debilitamiento erí general se registró\en. todos. los informantes, pero la relajación 

propiamente dich~ ~e presentó en ~l,6sS·0~ de los informantes, en tanto que la pérdida 

de la vocal sólo en el 55.5%; en ambos casos, el fenómeno no llegó a ser sistemático34 

en ninguno de ellos; sólo hubo un 11.1 % de los informantes que alcanzó frecuencias 

de 4% y 4.4%, respectivamente. No encontré ninguna relación entre el debilitamiento 

de las vocales y las variables de sexo, generación o nivel sociocultural. 35 

El debilitamiento de grado regular es el de mayor presencia en el habla 

culiacanense, prueba de ello es que el 84.6% de los casos que se registraron 

corresponde a este grado; le sigue en frecuencia, con un 14.3%, la pérdida total de 1.a 

vocal y sólo un 1. 1 % corresponde a la relajación intensiva. Coincidente con los 

estudios de Williamson (1986) y Garza Cuarón (1987), en el habla de Culiacán 

también dos son los factores que determinan el relajamiento y pérdida de las vocales 

átonas: por un lado, el más importante, el entorno consonántico; y por el otro, la 

posición de la vocal dentro de la palabra. 

Las posiciones en que se registraron las mayores frecuencias de relajación 

regular son vocal en final de palabra ante pausa absoluta, como en /án§'. xénf. trabáxº, y 

vocal en sílaba final de palabra trabada por /s/, como en abitánfs, ésºs; el 62.3% de los 

casos se registró en el primer entorno y el 18.2% en el segundo.36 En ambos entornos, 

cnsonlcci111ient11 \' i.:ie1Tc Je \'oealcs: elllre otros, Bnnl-Bo\\ man ( l 9ú0), 1.opc 131anch ( 1983 ), Cionzúlcz Violantc 
( 19811). Uarcia Fa:ianlo ( 1 08.J ), A \·ila ( 199\1 ). 1.arn ( 1 •x,8 ¡ y Moreno ( 199.J ). 

-'
4 

Considero eu111u sistemúlieu. éste u eual4uicr otni ll:11úmct1u, cuimJo la frccuct1ciu es superior al 5'%. 

·p¡ . 
· · Súlo hubu w1]S.7'Yu de los 1111l1111umtes 4ue aleanzú frecuencias mayores al l 'Yc.: Jc éstos. el 28.6% perlct1ccc.al G41. 
d l..f.~ 1 ~'ÍI al <il:~ ~el 57.21!·i1 al tiE~. 

3
" \\'il11a1nsu1111_'!8<> ~n-8.J .1 sd\ala q.uc en d habla Je Tahasco ··c1 rdi.1jamic1H'~ Jc nic.alcs útuna.' en fma.l Je pulabr'lse 

prcscntP cumo kn11nh.:n11 sish.:mat1cu y que csti.: ··rcsuhu ser tnuchu 1nc11us fn.:&.:ucntc en pos1c1ún mu..:wl o media lle 
palabra··. < iarcrn Fa¡ardu 1l'l8·12ll-2.11 también duc11111e11ta. parn .:1 espai\ol d<J Valladolid. la posición linal dc pala\1ra 
e1111111 la l""1c11111 en la que 11ia\u1111ente se rcgistra el ll:111·imcnu d..: dehilita111i..:nt11 \"<><.:úlicu~ C.iarl'a Cuarlin (19X7::lú) 
d.i.:c· que· .:11 d hahla <~e· < ~1"1ca ··Ja prc·disposiciún parn el dchililamienll~ .:s ma~or l'n la \·ocal dc la silaha li1111r·: 
l11111nd<.:/ \'1ula11t..: ( l '181l.J1 1 ch<.:e que 1.:11 el habla de 1 mnp1cu ··la pus1..:1on l111al es la que mas prop1<.:rn el deh1htmmentl• 
11Jll'11s1\o dc la 1ucal all111i1··: .'· Ji11almc·11h:. 1.ara (19<"8:·12) ..:onsigna que ··el comportumicnlo d.: Ja n>Cal úl<»111 i:n 
pusiciun fmal. ya sea absoluta. ante pausa u traha<lu por /s/ (o su aspiración), es un rasgo itnportantc dd habla 
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el contacto de. la vocal con las oclusivas sordas /p/, /U, /k/ y con la palatal sorda ¡§¡ 

parece propiciar la relajación vocálica; siendo con /U el contexto en el que se registra 

el mayor número de ocurrencias, pues, mientras ésta se encontró en el 48.4% de los 

casos, la /§! apareció en un 24.2% y las otras dos, /p/ y /k/, estuvieron presentes en un 

8% cadá una, con la aclaración de que estas dos últimas no se registraron en sílaba 

final. de palabra constituyendo contextos pvs y kvs. La vocal /o/ es la que más se relaj,a, 

del total de casos registrados el 64.9% se dio en esta vocal; le siguen la /e/ con el 

20.8% de las ocurrencias registradas y la /a/ con el 9.1 %; finalmente, con porcentajes 

de 3. 9% y 1.3%, respectivamente, se ubican la ./i/ y la ./u/. 
37 

Los muy escasos regi~tros 

de relajación intensiva se presentaron, proporcionalmente, con un comportamie,nto 

similar a las vocales afectadas por el debilitamiento de grado regular. 

En fonética sintáctica no se registró el fenómeno de relajación, aun cuando se 

dieran los mismos entornos consonánticos y la vocal ocupara la posición final de la 

palabra; en cambio, como veremos a continuación, cuando la vocal estaba en posición 

inicial de palabra, rodeada por los mismo contextos consonánticos, tendía a elidirse 

antes que a relajarse. La pérdida de la vocal representa en los registros sólo el 13.3% 

del total de los casos de debilitamiento vocálico. 38 La vocal mayormente afectada es la 

tlacolalpeiia·· 

37 \\'iHiamsun ( l 9X<i:X3 i sdiala lJLl'-' l.!11 d habla Úl! Tabasco la vocal /u/ ..:s la más alcctmla por d lcnú1m!lm J..: rd~jaci\lll 
ll dch1l1tam1e11lll ,.l,cal1ctl: <iíW/a l'l1an.'m C,1987:1(>) l!llClJJltrú que en d habla di.! ()a\:aca ··1as nu.;ales ctlll nrnyl>r 

prcdisposicion al tlSCllrL·~inucnto sun la e. la o.~· . ..:n 111cnor grado la ti. Los casos de dchilitmnii..:1110 de i ~·de 11 son n'uy 
"'"'""' ... '. 1.Pp..: Hlanch < 1 'IX1 :75 l sdiala qui.: ..:n d ..:spaiiol d..: la ciuJaJ d..: Mc:-;ico la nical Id es la que mas se rdnja 
·' s1..· p1L·nh..·. l.'• '11LJ.2°11 d1..• h lS i.:ast is. st->gu1da de la /1 }/et lll 2411,11. dt.• la /a/ et 'll 7%, y. linaln1cnk'. t.k• 1:1 fil Ct•ll 5 t,0.1, 

;:-; 
N" cuns1dl!rn cn lus porcl!nla¡es la p<.!nliJ:i d..: nu.:al quc s..: da en palabras l!Ll\ll Ul!S!!:tSI<! indLL-;u lki:a a la pcrúida.¡lc 

silaba;-; comph.:tas. /\si. por c_1emplo. la palabra e111011n•s. que representa el 17.7'~'º de esh.: tipo de casos. apan.:ce en los 
rt...'¿!IS(fPS l.'011 artil.'llJm..:IUlll!'S l.'\ lJll(I /1}11se.'i ( -l01

!-'Í1). ltÍt' f 20º•í.). /t)e.\ ( J 5 1 ~/i¡) /1}nse ( ) 11 1 ~id _\ /<}ses. /t)se y /1)/Je ( ).1Yu e/11 }. f :~h: 
e1..:111pl11 siiYe para dustrnr <!I d1li.:renle c11111porta111i..:1110 dd diak..:to culiacanense. d..: fuer!<! nicalismu. fr..:nle a dialectiis 
dt...• ft1l..•fll· l.'t1H."'io1HmlJ."'iJJJ11 l.'Pllll' d dt...• l•1 ciudad dt...• lvk•'\h..:o. al fl.'SJX'l.'lo l.opt.: Bland1 t J lJ:S3:7o._ nolll J5J diel.' que .. cpn 
e'ccpcllHl de la palahta e11to1rn•.,·. esta \u/. ttlll~ e1npkada co1no nntlcltlla mcunsc1..:nh.:. ha sufrido un desg.aste 111avur \". 
"n:ccs. lleµa "rn•n1111c1:1rsc CIOI\ liria SPla X !"mal. q11c p11.:dc ser Tllll\" hn:1·.., ·' dch1l. IL7llOllS(L' )si. lenlons""sl. lc7Jlo~s ~1-
l'ºntonsl. l'.nlon'I. l'.nh•nl.lt<•n'I ..:. 111d11s1\·l! l"'lnnl"· l-.•mu pucde ad1·..:r11rse. en lus rq!islnis Jd habla de l'uliacün, 
li11 .... ·n1 de J.::1 'PL.':il dc la silaba 111u.:ral 1·11. L'I rt...·srn de las \"lJcall.':-i dL' la palabra e111011n•.'i se 111m1tic..:m.: L'll todo ripo de 
artit...:ulac1un ( Hra palahrn t)llL" ak¡m/a una prcsL'tlCHI 1111p11rtank t...~u los datus es J'll" !''""'· 1a cuu1 rcprc..:scnta d ~7t!Jí, d..: 
L.'sll..· tipo dt...• eas11s. as1m1smo. d1sti11tas fr1nnas Jd \·crho e.,tar. con 3.:'.·-Ph. 1111s1nas en las que comúnmente se pierde Ja 
silaba 111ic1al 1.'.'· t...'ll nut~ dl\·ersus contexlos de la cadena hablada (/a<cstü. ttiha<cstabu. /a11<cst:í11, /o\<cstov). To<lliS 
L'slos l.'.asos akml/aron solo d 1.2 1 ~'¡, de las ocllJTL"llCias pus1hh:s. ... . 
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le/, con el. 75% d.e Ja.s c:icurrencias, seguida de la. /u/ con.J 6. 7º!o y c::le la /a/ con sólo 

8.3%; no se registraron casos de elisión de fil y .de lo/. Cómo .he dicho en el párrafo 

anterior, la posición que más favorece al fenómeno es Ja d.ev9c~I a.:ioicio de palabra: 

ya sea a inicio de enunciado como en nótras (en atrás) o:entaá!l~/(el·ángel), o bien en 

medio de la cadena hablada como en nohbiéra •(nos ~Ubiera) o en tos-studiántes (los 

estudiantes); en el primer entorno se dio el 41. 7% de las bcurrencias, en tanto que el 

segundo entorno registró el 58.3%.39 

Sobre la secuencia fónica svs, como ya lo expuse, en mis registros se resolvió 

diferencialmente; pues, constituyendo silaba en posición final de palabra, en muy 

escasas ocasiones se articuló con vocal relajada en grado regular [svs], en tanto que 

en fonética sintáctica, entorno con mayor presencia que el anterior, se articuló con 

pérdida de la vocal [s0s]. Sobre la articulación de las sibilantes, producto de la pérdida 

de vocal, estoy totalmente de acuerdo con Lepe Blanch (1983:70-71) en que el 

resultado es "casi siempre una transición silábica claramente perceptible, una 

interrupción breve pero evidente" y que "su articulación no coincide con la de una s 

larga, sino que se acerca más a la.de.las consonantes.geminada~''. 40 

Sobre las razones de por qué en el habla culiacanense, como en otras de las 

zonas costeras mexicanas, no se registran articulaciones debilitadas dignas de 

tomarse en cuenta, particularmente en contacto con s, creo que la explicación puede 

estar en las mismas razones que los autores aportan para explicar por qué si se da 

dicho fenómeno en áreas de fuerte consonantismo. Lepe Blanch (1983:66) dice que 

"es posible que el carácter especial de la /s/ mexicana influya en el oscurecimiento y 

pérdida de la vocal que está en contacto con ella", y luego abunda para señalar que"!ª 

/s/ mexicana, de timbre muy agudo y peculiarmente larga en su duración, cubre a la 

vocal próxima, embebiéndola en sí misma y ensordeciéndola en no pocos casos. De 

·''J l lay 1111 cas" que no cnnsidcrc en los datos aquí expuestos. se truta de e11/agwa. Co1110 el uso sístcn1útico, tunto de los 
111ti 111111111tes en lus que se registrú. tres en total, una Ye/ por inll11111a11te. eomo Jd resto Je los huhlantes Je hnhla 
pupular. 11on11<1 a Ju que p1.:rh.:11ccen los tres intl111111111tcs rcl"criJos. cstü l.'l}Uilihrado entre e11 el agua co1110 en la agua~ no 
pude dedueir eun dandad si se trataba de una pt.!rJida de /e/. por pro\·enir dd primer enunciudo. o de unu simplifü:m:iún 
~k· /a i_ pur pru\"L'llir dd :--.1...·gu11dn 

·
1
" 1 !onl-l3u\1111an 1. l 1J5:?.: J .1X~ 1¿0) .rn habiu adn:rtido este mismo n:sultaJ.u. c~1~1~ lt'.. uclaru. el propio Lopc Lll:.uu;h. Al 

respecto el pnmeru J1ee que LuanJu huy encuentro de dos .v, unu es siempre s1lub1ca . 1 
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ahí que Iª· combJnaqió.[l ~~rtic::ul.é!r .de dos consonantes_ entre. lªs qu13puede ir situada la 

vocal que más favorece su reducción y pérdida sea precisamente svs". Pues bien, si 

es el carácter de;.Ja Is/ .mexicana lo que posiblemente influya en el debilitamiento o 

pérdida de la vócal en contacto con dicha sibilante, entonces existe suficiente razón 

para que~los culichis no tiendan, cuando menos en las proporciones del Altiplano, a 

elidir u oscúrecer el timbre de sus vocales, pues aun siendo la llamada Is/ mexicana la 

de mayor presencia en el habla culiacanense ésta se articula con tempo rápido y 

menos tensa que la de la ciudad de México, de tal manera que teniendo estas 

características no proporciona condiciones para cubrir la vocal próxima y embeberla en 

sí misma. 

Aunque la importancia cuantitativa del fenómeno de relajación vocálica en el 

habla de Culiacán no sea algo relevante en los datos, el cual, como hemos visto, 

apenas si alcanza algunos porcentajes mínimos y en contextos nada novedosos, me 

interesa señalar que estos resultados adquieren importancia cuando los ubicamos en 

el contexto general de vocalismo y consonantismo, fenómenos que dividen a los 

dialectos del español mexicano; pues, como he anotado en párrafos anteriores, el de 

Culiacán es un dialecto de fuerte vocalismo y de considerable relajación consonántica. 

2.1.2 cierre 

Podemos señalar con Moreno (1994:42) que "cuando se dice que algunos dialectos:o 

idiolectos de la lengua española tienden a cerrar las vocales, debe entenderse que 

son precisamente las vocales lo/ y /el las que se pronuncian con una separación 

menor de las mandíbulas, en mayor o menor medida semejante a la que se observa 

cuando se articulan normalmente, la /i/ y la /u/". Para los efectos del presente traba~o 

hemos considerado dos grados de cierre: regular [¡;¡]-[<;>] e intenso [~]-[g]; pues, 

coincidente con lo que señala Williamson para el habla de Tabasco (1986:86-87), ern 

el habla de Culiacán "no se convierten /e/ y Jo/ en /i/ y /u/ como en ciertos dialectos del 

español hispanoamericano que están en contacto con el quechua (aunque los alófonos 

[1] y [u] sí se dan en casos de diptongación parcial)", fenómeno este último que 

abordaré en el apartado 2.1.8 de grupos vocálicos. 
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La articúlación de /e/ y Jo/ co111o_[i] y [u], respectivamente, en sílaba átona en 

posición final de palabra, es un rasgo peculiar que se atribuye al habla rural; no 

obstante, es necesario aclarar que . dicha norma tampoco convierte sistemáticamente 

las vocales /e/ y lo/ en fil y /u/. Gil Leyva (1959:446-447) señala al respecto que "en 

Cosalá y Badiraguato, municipios enclavados en la Sierra Madre Occidental y sus 

estribaciones, y que colindan con el Estado de Durango, existe una característica que 

no encontramos en el resto. del: Estado, 41 salvo en casos aislados. y que consistSi en 

que, toda palabra no agµda terminada en 'e' o en 'o', sufre la sustitución de dichas 

vocales por la 'i' o la 'u', respectivamente, aun cuando debemos aclarar que los 

sonidos de estas vocales aparecen velados"; esto último (lo resaltado en cursivas por 

mí) no significa otra cosa más que una manera de decir que no se trata de una /i/ o 

una /u/ plenas, sino de una articulación de cerrada a muy cerrada de las vocales 

referidas, /e/ y lo/. En nuestros datos, como ya hemos indicado, por más intenso que 

haya sido el cierre de la vocal de alguno de nuestros registros, nunca llegó a la 

articulación de una [i] o una [u] como lo postula Boyd-Bowman (1960:37) para el habla 

de Guanajuato. 

El cierre de vocales simples registró un 7.2% de las ocurrencias posibles y se 

presentó en la totalidad de los informantes entrevistados, en un 44.4% de ellos como 

fenómeno sistemático. Como ya he señalado en el apartado anterior, en algunas 

ocasiones el cierre vocálico se combina con el fenómeno de relajación y/o con el de 

ensordecimiento. Excepto un caso, 42 el resto corresponde a cierre de vocales átor;ias. 

El cierre intenso es el de mayor presencia en las vocales afectadas por este 

fenómeno, el 73. 3% de los casos registrados corresponde a este grado, mientras que 

el cierre regular alcanzó un. 26. 7% de las ocurrencias; 43 la. frecuencia más alta
1 

de 

·
11 

No s-' si cuamlo <iil l.c\Ya es<:rihiú es!<: arlí..:ulo la pres.:nciu del Ji:númcno de ci1:1Te \'ocülico súlo se circunscrihiu u 
los lugares selialados: 110 lu <:reo. pero si es impo11anle decir que Jo mismo que él sci)ulu puru Cusuli1 y lludirnguuto se 
registra en el habla rural de !oda la entidad sinuloense y en el huhlu popular de los centros urhunos: incluso, el Ji:númcno 
akml/a a lwhlanles de mimrn cuila. 

4 ~ Sol u reµisln! un <:aso de ci.:rTc un n1cul túnica. El infonuantc 17 :u·ticuló la /o/ di:. púkas con cicrr1.u-cgular. 

·'.·' L\>ntn1rio a nuestros d:llos. Willimnson _(1986:86) r..:.gistrú ..:.n ~l lml:la de. Tabas~ qu..:."ll!I y IPI si:. dan.con l\1111 

Jn:cuencrn muy supenor u Ju d..:.1§'1y191 (c1..:.ll'..:.111as pronunerndo) : d.: 1guul mun..:.rn, l\vrlu (1990:49) s.:ílulu que en el 

30 
!"<1T'11'.·'' 
J r .. 

FJ\ í 1 /. ·,. 
l..i .. :,..::; :., 



cierre intenso en un informante fue de 17%, mientras que la de cierre regular Jlegó a 
_ -- ___ --------. ·---- ==--:·-=- ---~----- _-_-e·' ,-_ -_-, -- c_"o--_ _,- _____ --· ____ _ 

habla d.:: TtlllHl/llllchak ··1as Yariant.:s m.:dias (cierre regular) sup.:ran a las cerradas (cierre íllle11.wY· l'n cambio 
Citu-/.U Cnarún ( 1'JS7·151 coincide <:n qnc ··Ja o Jínal t'llona. especialmente ante pansa. tiene una mmlalidad 11111\· cerrada··. 

~~ 1. 1 1 . 1 . . . . . . 
'.ll ~slc aspecto IH• ta.\ u1w re ucu.m L l!le111111Hmh.!. Jlltcs st h1c11 l!.S. cu.:rlu lJlll! mnhos 1nlonna11lcs JH.!rlcncccn al s~n 

ll.-1111.!nlllo. lamhti..:n lo e:-> que las Jos mús ha_1as frccuc1h.:ws de CIL'ITL' SL' d1L"nlll en mformanh:s dd 1nis1110 sc\o. Por otro 

lmh1. la SC!!ll!Hla lh:c1h.:Jh.:Ja mas ~tita. en rnnhus _lipus de cicrn.:. cor~espondiú a_ inli.u1n1111tes del sexo 111asculitfo: 
asi111is1110. en i11li.1n1wnti..:s di: este 1111s111D SL'\tl se n.:µ1straron la" sig.uic11tcs dos nws htqas lh.:cuc11cias de cic.:1Tc \'ocUlico. 

~ 5 
Moreno ( )'N-1.-121 sdiala qnc en el .11.11 ··Ja d1Jáencrn a ranir del cicJTe de /o/ ¡frente al cie1Tc de Id¡ es eYidcnte··: 

de igual manera. \\'illimuson ( 1 'lXc» 85 l apunta respecto al habla de Tabasco ')ll'-' ··Ja \·ocal que mús t..:ndia a cc1Tars.: ..:~a, 
sm lugar a dudas. Ja /uf".\_ Ciu1vak1 V1olantc f )'JXU·X5) dice q11.: en d habla de Tampicu ··c1 ciell"<: nicúlico se 
presenta 111ús cun la \ ucoil /u/ que C( m la /ef" 

~'· Moreno ( 1 •J•J-J ·.121 dice que ··c1 cierre de /o/ en esa misma pusiciún (final ele palabra) s..: pniduc.: en ... YucaL¡ín, 
Vcrm.:nt/. San Luis l'utosí. .!alisen y Sinalua··. 1 

~ 7 Ln los r.:gi.strus aparece Lut 3.::l'~'ú de ..:ic1Tc nicillicu en medio de palabra y w1 O. l 7% en posición inicial de p9lahra 
pn:cedida de consonante. l 
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y /mi (5:2%), ante el resto de las consonantes las incidencias fueron menores al4%. 

No encontré relación directa entre el fenómeno de cierre vocálico y las variables 

de generación y nivel sociocultural; pero en la variable sexo, el 62.5% de los 

informantes que registraron el fenómeno como sistemático corresponde al sexo 

masculino. 

2.1.3 abertura 

El fenómeno de abertura de vocales, sin incluir los casos correspondientes a grupos 

vocálicos, se da muy esporádicamente en el habla de Culiacán. Sólo registré 23 

realizaciones distribuidas en el 33.3% de los informantes, obviamente en ninguno lle~ó 

a ser sistemático. La vocal que registró la mayoría de las articulaciones abiertas fue la 

/el, con el 56.5% de las ocurrencias; seguida de la /i/, 48 con el 34.8%; y, en tercer lugar 

se registró la abertura de la /u/, con el 8.7%. No registré realizaciones abiertas de ~o/ y 

de /a/. 49 

El 56.5% de los casos de abertura vocálica se dio en vocal átona, en tanto que el 

43.5% restante afectó la vocal tónica, esta última siempre era una vocal /e/. Cuando el 

fenómeno afectaba a la vocal átona, ésta se ubicaba preferentemente en posición 

pretónica, sólo un 23% de vocales átonas afectadas se ubicó en posición pos,tónica. 

Los registros indican que el fenómeno de abertura vocálica está determinado más por 

el contexto que por la posición de la vocal en la palabra, los pocos casos que se 

dieron son suficientes para observar que se distribuyen en todas las posiciones, 

·IN 1 lay u1w r"ali;acilin mu,· ahi..,rta d" /ií <JU'-' s" da en la alinnaciún sí, cuando s" contesta con cierta desprcocupaciún. 
1S[.L1- en oca'iones con cierto alargamiento de la \'l1eal. es de uso muy frecuente en el huhla sinulocnsc: sin embargo, por 
la naturale1u dd dJScursl, lll' apan.:cc en I\ lS 111:.ih:riah.:s. ( iar/.a Cuarún ( l l.JX7: ~J) consigna que en d habla de ( )axaca ··en 
todas las dasc..; snciah:s lh:cucntc1ncnh: se cscuchu con urn1 i muy abierta d si alinnali\'u ¡ .. ,.,r·. Tmnhién García Fajardo 
1 l '!X-1.21 1 l hm.:e ret<:renc1a al casi• para el habla de Valladolid. señalando que .. A \'eces el mh·crhio sí se realiza con 1 iJ.i 
(ab1.:rta1 js1.Lj" 

·
1
'' \\'illi:unsun ( l 1IX11X!1 apunta que en d lwblu d.: Taba,;cu "la n1eal que müs comúnmente sc abría era /i/: le scguia,la 

Id. De los aluli•mis ah1.:rtos d.:;.,¡\ de /u/ slilu rccogin1os incidcncias muy esponidieasf". Ciarcia Fajardo ( l 'J8.J:25) dice 
qu.: en el habla d.: Vallad11hd "la \11.:al que mas ti.:nde abrirs.: es la /i/: .:11 segundo lugar .:stim la /u/ y la /d. l'.ncon¡n: 
n1u\ po.:11s casos d.: ab..,rtura d.: /of" (ion1úk1: Violant.: ( l 'JXO:'J5) sdiala que "la \'ocal qu.: más s.: abre, en d habla de 
Tan1p1.:11. '" la /i/. 111.:g" k si¡rne l:i Id ' la /u/. a111has \'licaks 1rnb o 111c11os en la misma eantidml. y d.:spués. 11111c,ho 
111.:uos. la /11/. .. N" n:g1stn! abertura d.: la /af". 
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aunque son más escasos en sílaba final de palabra. 

La sílaba libre favorece más .la abertura de la vocal, de los casos que se 

registraron el 69.6% se dio en \3,!;t~Jip() cj~ síla!Ja y el 30.4% ensílaba trabada; en este 

último tipo todos los cásos se dier9n -~.n ~cmtactp con nasal. En sílaba libre, e.n cambio, 

prevalece el contªcto con ~ oclusi"ª··· prin<:~ipal1T1E!nte sonora, como~ el.~entorno que 

mayormente· beneficia. 

Quizá dos variables pudieran tener relación con el fenómeno de abertura 

vocálica, una, la sociocultural, pues el 73;9% de las escasas realizaciones que se 

registraron corresponde al GE1 y, otra, la variable de sexo, ya que el 66. 7% de los 

informantes que registraron el fenómeno corresponde al GSM. 

2.1.4 ensordecimiet,Jto 

El fenómeno de ensordecimiento no alcanzó ni el 1 % de las ocurrencias posibles y 

aunque se registró en el 55.5% de los informantes en ninguno fue sistemático. Las 

vocales que se ven afectadas por este fenómeno son la lo/, la /e/ y la /al, excluyéndose 

las vocales altas. Coincidente más con los datos de García Fajardo (1984) que con los 

de Williamson (1986) y González Violante (1980), en el habla de Culiacán la vocal /a/ 

es la que menos ensordecimiento registra, pues sólo el 8% de los casos corresponde a 

[ao], mientras que la [eo] comprende un 20.6% de los casos que se presentaron. La /o/ 

es la vocal que con más frecuencia se ensordece, el 71.4% de los casos corresponde 

a [oo]. 50 Sin duda, el ensordecimiento vocálico está determinado . por el ent?rno 

consonántico, el 84.1 % de los casos se registró en contacto con consonante sorda; la 

vocal precedida por /U, tanto en sílaba libre como trabada por /s/, representó el 47.6% 

de las ocurrencias. seguida de. la .vocal precedida. por/§/, igualmente en ambos tipos 

de sílabas, la cual registró una incidencia del 14.3%. El ensordecimiento de vocales 

50 
Para d habla de Tabas..:u. Williamsnn <l 98C.:X9 l registra qw.: .. ..,n linal de palabra las mas freeuentemente ull::dadus 

l'uerun /a/ 1 /u/ Fn pusi..:iún linal /i/ súlo se ensordeda espnnidiemnente. y /11/ num:u ... l'or su parte. Ciurda Fajardo 
l 1•1x.¡·2-l i sella la que en d habla de Valladolid .. las 1·0..:ales que con mas frecuen..:ia se ensurdeccn son, en primer lugar 
la /o/. ~ en segundo la /e/: la \'ocal /a/ se cnson.h:cc \:Oll nH:nor th:cw.:ncia que las untcriorcs: son rnuy csponiJ.icos los 
"ª""de c11surdec11111cnln de /i/ 1 de /ur. ( io1vüle/ Viulanle ( l 'JXO: l 19 l sc11ala que en d habla de Tampico ··las 1·0.:ales 
qui.: :-.1..' cnsurJcccn son /a. u. e/ en ese orden Je fn:cucncia ... La /i/ se cnsurJccc csponídicamcntc ... No se halla ninguna 
/u! c11 . ..;lm.ll.'~d:1·· 
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precedidas parlas ~onso'"!é:lnt~sJ~)' !pi télmbién alcanzaron importélntes por.centajes, 

viéndose afectadas las. vocales, sólo. en sílabas libres, en una frecuencia del 11 %, en 

contacto cc>nJa primera, y del 7.9%, con la segunda.51 

Sólo registré casos de ensordecimiento en vocales átonas, en sílaba final de 

palabra. Cabe señalar, como ya lo he indicado anteriormente, que el ensordecimiento 

se relacionaba muy frecuentemente con el fenómeno de relajación y, en ocasiones 

muy esporádicas, con el de cierre. 

Respecto a la presencia de las variables sexo, grupo generacional y nivel 

sociocultural en la aparición del fenómeno, es importante destacar que la mitad de los 

informantes en los que se registró el fenómeno pertenece al GE3; por otro lado, la otra 

mitad de los informantes que ensordecieron las vocales corresponde al GG2. 

2.1.5 pa/atalización y velarización 

Registré muy pocos casos de palatalización de vocal. De hecho, la [a] fue la única que 

esporádicamente se presentó, siempre después de consonante palatal. Sólo en el 

16. 7% de los informantes se registró el fenómeno, con frecuencias menores al 1 %. 

Por otro lado, el fenómeno de velarización se registró con una frecuencia un poqo 

mayor que el de palatalización, pero sin llegar tampoco al 1 %. Los pocos casos que se 

presentaron, todos se dieron en posición inicial de palabra, siempre en contacto con 

nasal. 

2.1.6 alargamiento 

El fenómeno de alargamiento de la vocal se registró en el 27.8% de los dieciocho 

informantes, con una frecuencia muy esporádica. Las vocales que se vieron afectadas 

por este fenómeno, en el orden en que las presento, son la /o/, la /i/ y la /a/. 

Generalmente es la vocal tónica la que se alarga, aunque incidentalmente se registró 

51 
l .llpe lllanch 1 i •IX3 :7-l) se11ala que. segiln su estudio úel habla úe Ju ciudad de M<!~ico ... los casos de cnsllrdecimi<.:nto 

de n1cales originado por cons.,n:mle sorda distinta de /s/ son relalil'Umente numerosos: 150 en total. lk ellos, el 42% 
co1Tesponde a n •cal precedida por /t/: casi el 32'Y.o. a n>cal precedida por /k/: y el 12% a n>cal tras /e/. De tal muncrn 
qw •. · súl .. , a cstus tres li.11u:mas /t, k. C I corresponde d Xú1X1 dd lotal de los casos de cnsordcciinicnto sin /sr. I.ura 
( l 9(iX:-l 3) señala que en el hahla di: Tlacotulpan ··se ha ohscrrndo <Jlh.: la consonante palatal africada sorda es una úc las 
que tnús propician d c11son.lcd111icntu \'ocülicu". 
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alargamiento de vocal átona enpo_~ici~n final de palabra seguida de Is/ .de la palabra 

siguiente. Sólo en casos de enum_eración o en un estilo enfático del discurso las 

vocales tónicas se alargan en extremo, cuando no el alargamiento es regular. 

Registré algunos casos en que la vocal se alarga ante el relajamiento o elisión de 

la vocal o consonante siguiente: pe. yó:stoy, s~:"ªs. 

2.1. 7 nasalización 

Para los propósitos de este estudio, sólo consideramos la nasalización de vocal que 

no estuviera obligada por los contextos ante y entre nasales, pues, como es de 

esperarse, en estos contextos se registraron nasalizaciones en todos los informantes. 

La nasalización de vocales, sin contacto con nasales, se presentó 

ocasionalmente en el 38.9% de los informantes, en ninguno de ellos llegó a ser 

sistemático; es un fenómeno muy esporádico. Es importante decir que en todos los 

casos la nasalización se articuló leve; que en ocasiones los informantes mantuvieron 

nasalizadas las vocales aun cuando las consonantes nasales que constituían el 

contexto habían sido elididas; y que buena parte de los casos registrados 

corresponden a nasalizaciones que se dieron en vocales sin contacto inmediato con 

consonantes nasales, pero con presencia de éstas en sílabas precedentes a la 

ubicación de la vocal nasalizada. Aún así, los registros indican que la mayoría de las 

nasalizaciones se dieron en vocales en cuya palabra no se encontraba ninguí]a 

consonante nasal, particularmente en posición final ante pausa absoluta. El 95% de 

los registros corresponde a nasalización de vocales átonas. 

Ante lo reducido de los registros no creo que se pueda establecer alguna relación 

respecto a las variables de sexo, generación y nivel sociocultural. De hecho, un solo 

informante realizó el 52% de las nasalizaciones registradas. 

2.1.8 grupos vocálicos 

2.1.8.1 hiatos 

2.1.8.1.1 relajación 

Como dije en apartados anteriores, en éste trataré los fenómenos que afectaron a 
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vocales en. contac.t() .cor:i \/ºc-~I, .Xª _se~.- el"l el. in!erior de una misma palabra o en 

fonética sintáctica, como sucedi.ó más frecuentemente. 

Coincidente con lo que expresa Williamson (1986:94) para • eL ~spañol de 

Tabasco, el habla de Culiacán "conserva los hiatos, pero donde se observan 

modificaciones de los grupos vocálicos en hiato, esto se .. debe a. dos factores 

principales: primero, la tendencia a reducir el hiato a vocal simple mediante la 

debilitación o la desaparición de uno de sus elementos ... y, segundo, la tendencia a 

diptongar el hiato cerrando uno de sus elementos". A reserva de volver a este último 

aspecto, enseguida abordaré lo relativo a la relajación vocálica. 

La relajación o pérdida de vocal en hiatos en el dialecto culiacanense es un 

fenómeno muy esporádico, alcanzando un porcentaje del 4.4% de las ocurrencias 

posibles. Se presentó en 83.3% de los informantes, siendo sistemático sólo en la 

tercera parte de ellos, de los cuales el 60% son hombres. De estos mismos, en los que 

se registró como sistemático el fenómeno, el 60% pertenece al GE1, el otro 40% al GE3. 

Los registros arrojan que ae fue el hiato más afectado, con el 40.9% del total de 

los casos; le siguieron ao y oe, con el 18.1 % cada uno; 52 luego eí, con el 7.6%; y, op y 

ea con el 4.8%, respectivamente. 53 Como es de esperarse, no todos los hiatos se 

vieron afectados por todos los grados de debilitamiento vocálico, tampo~o 

experimentaron, necesariamente, las mismas tendencias articulatorias en ambas 

vocales. Por ejemplo, ao, que ocupó el segundo lugar en incidencias junto con oe, s~lo 

experimentó relajación regular, como erl'Bbenicfobregón, y pérdida de vocal, como en afta 

(ahorita), viéndose afectado sólo el primer elemento vocálico del hiato; en cambio, oe 

experimentó debilitamiento regular, como en domfngoªnla, intensivo, como en no<ªlstá, y 

pérdida de vocal, como en fohtóy (lo estoy), pero sólo se vio afectado el segundo 

elemento. El hiato ea experimentó relajación regular, como en deªberfdo, y pérdida, de 

52 
El altu pun.:o.:ntajo.: dd hiato ao so.: do.:ho.: principahrn.:nto.: a la pro.:sencia de In pulabrn ahorita, lu cual por su uso 

frcct11.:nto.: ha sufrido un impurtanto.: desgasto.: aduptando li1nnas como orita \' oíta: entre umhas, estus articulaciones 
representan poco mús dd X~'Vi) Je los CUSllS <le este grupo \'ocúlico. . 

s:< i\nlo.: d contm.:tu do.: n>calcs iguales. go.:no.:rnlmo.:nto.: se tcndiú u conso.:rYarlus: muy cspurádicumo.:ntc se anio.:ulú como un 
alargmnio.:ntu ~·. mús raro aún, signilio.:ú la artio.:ulm:iún do.: una \'ocal simple, como en <!Sta/Jna (estú ulo.:rtu). Este rubro 
signilicú d 5.7'Y.1 de los casos, lenio.:ndo una nmyl>r preso.:nciu la so.:cuo.:nciu aa. 
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vocal, como en andebér (han de haber), en el segundo elemento del hiato, pero también 

se produjo la articulación de la vocal neutra como resultado de la relajación de ambos 

elementos vocálic_os, com() en esasfá,fto;. finalmente, eí y oú sólo registraron pérdida del 

primer elemento vo~álico, como en mfba (me iba) y pongún (pongo un). 

El .hiat9,"~~-}TI~i~ge)l]e1J9.ión aparte, éste se vio afectado, en ambc>s elelllentos, 

por los tres "grados de relajación que hemos considerado para el presente trabajo; 
-·. .· ·. '. . 1 

siendo la relajación regular la de mayor incidencia, en ambos elementos vocálicos del 

hiato, p.e. feskfna, kolonja8 xidál, seguida de la relajación intensiva, fª!eskaléra, yarº!stándq, y 

luego de la pérdida de vocal, festasjón, estalauménto. En este grupo vocálico también se 

registró un caso de articulación de la vocal neutra: fiJspresjón. El primer elemento se 

debilita más que el segundo, en relajación regular la /a/ se vio afectada en un 29.3% 

frente a un 19.5% de la /e/; 54 mientras que en grado intensivo el debilitamiento de la/ 

significó el 17.1 % de los casos, el de le/ sólo alcanzó un 2.4%; y, finalmente, en la 

pérdida de vocal, la /a/ se elidió en un 14.6% frente a un 9.8% de la /e/. 

2.1.8.1.2 diptongación 

La diptongación del hiato en el habla de Culiacán se presentó como un fenómeno 

esporádico, alcanzando un 12% de las ocurrencias posibles. Incluyo aquí tanto la 

diptongación parcial, la cual se da cuando se reduce el hiato a una sola sílaba 

provocado por el cierre regular o intenso de la vocal media, como la diptongación 

completa, es decir "realizaciones en las que las vocales e y o se convierten en 

semivocales (i, u) o en semiconsonantes U. w)". (Moreno, 1994:51.) La diptongación del 

primer tipo representó el 88.5% de los casos registrados y el 10.6% de las ocurrencias 

posibles; en tanto que la del segundo alcanzó el 11.5% de las realizaciones 

efectuadas y el 1.4% de las posibles. La diptongación parcial se registró COfl10 

fenómeno sistemático en el 72.2% de los informantes, de los cuales el 69.3% 

pertenece al GSM; por otro lado, la diptongación completa se registró en el 33.3% qel 

total de informantes, pero sólo en una tercera parte de éstos fue sistemático, estos 

5~ lJn 4.9'Jlí, de los cusos de rclujución rcgulur que se dio en el hiuto ae corresponde ul dehilitumiento de umbos 
ch:mentos \'ocúlicus. como en pm'"lospita/. 
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últimos también son del GSM. 
-o_"-- ---=-ceo - ----_c=--

Quilis y Fernández (1979:150) señalan que" uno de los rasgos más acusados d.el 

español es la tendencia a la sinalefa, o sea a la pronunciación en una sola sílaba de 

grupos de vocales que resultan del enlace de unas palabras con otras en la cadena 

hablada"; mis registros del habla de Culiacán c:;cmc.uerdan con esto, ya que en la 

diptongación parcial la reducción del hiato a una sola sílaba se dio mayormente ent~e 

vocales de palabras distintas que entre vocales de la misma palabra, de tal manera 

que la sinalefa estuvo presente en el 63.1 % de los casos frente al 36.9% que ocupó la 

sinéresis. 55 Los datos de diptongación completa contrastan con los anteriores, pues en 

ésta la sinéresis es el fenómeno de mayor presencia, con el 81.8% de los casos, en 

tanto que la sinalefa sólo se dio en el 18.2%. 

En términos generales, el hiato ea es, con mucho, el que registra el mayor 

número de casos de diptongación, con el 50. 7%; 56 le sigue eo, con el 12.2%; oa co~ el 

10.8%; oe con el 10.1 %; y, ae con el 7.3%. El resto de grupos vocálicos en hiatos, que 

en conjunto suman un 8.9%, registró frecuencias menores al 3%. La diptongación 

completa se presentó en las secuencias ea, que registró el mayor número de casos 

con el 48.5%; eo, con el 39.4%; ae, con el 6.1%; 57 y, ee y eú con el 3% cada uno.58 Por 

otro lado, mientras la diptongación parcial provocada por el cierre intenso fue el 

fenómeno de mayor presencia, con el 80.4% de los registros, el cierre regular ~ólo 

alcanzó el 19.6%. 

Hay una diptongación de hiato, no incluida en los dátbs anteriores, que es 

motivada por la traslación acentual. Registré 34 casos, realizados por el 44.4% de los 

55 
Moreno e 1989-1:51) se1iala que ··estas Jipton¡wciuncs u. nuis prccisamcnh:. cstus sin<!rcsis y sinalcllis no se describen 

como características de tal o cual dialecto. sino como realizaciones nonnalcs en la lcnguu española'". 

"" Willimnsnn el '!8(,:<J.J 1 señala que. respecto al grupo"" en el hahla de Tabasco, ··Ja reducción a Uul se registró menos 
que el simple .:icrn.: de la /er: por lo que ··et grupo /ca/ pu~.de considerarse. por consiguiente, el principal con te;.¡\º de 
tluctuucllm cntn.: la conscn·w..:1011 ~ la J1ptong.ac1on Je hwtos . 

57 
Om·za l'uarún el 'l87:.18) apunta que en el hahla de e >a.xaca ··tns grupos de \'ocales en hiato, ea, eo, oe, oa, en tus 

clases 1111.:dia y htüa, gcncruhncntc se con\·icrh.:n en diptongos. J.ia. jo. wc~ wu¡ ... 

58 
Claro cstú que en todos los casos de reducción del hiato a wm sula silaba. el elemento que. sc.cicrra es el pri1m;ro, 

ub\'iamcntc con c~ccpción de la secuencia"'' en la que la \'licnl mcdia constituye el s.:gun<lo elemento. • 
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informantE:is, peirtenecientes a dos niveles socioculturales: un 62.5% al GE1 y otro 

37.5% al GE2. 30 .de los casos registrados corresponden a la palabra ahf>áJ y 4 ¡¡¡ la 

palabra trafa>tráiba. 

2.1.B.2 diptongos 

2.1.8.2.1 relajación 

El fenómeno de relajación en diptongos se presentó mayormente en los conformados 

por elementos vocálicos pertenecientes a palabras distintas, es decir en fonética 

sintáctica; 59 significó el 3.5% de.las ocurrencias posibles y se registró en el 72.2'*¡ de 

la totalidad de los informantes, en el 38.5% de éstos como fenómeno sistemático. 

Quizá un rasgo destacable es que el 80% de estos últimos informantes pertenece al 

GSM; también lo es el que el 60% de los mismos pertenezca al GE3. 

Los diptongos afectados por el debilitamiento de uno de sus elementos fueron 

we60 y. au, con el 21 % de los. casos; ei y w61
, con el 17. 7%, respectivamente; je y. ~i, 

con el 9.7% cada uno; y, jo y eu, con el 1.6% cada uno. En términos generales, la 

pérdida de vocal en el diptongo representó el 55% de los casos frente al 45% que 

alcanzó la relajación, en sus dos grados. El debilitamiento vocálico de los diptongos, 

incluyendo la elisión de uno de sus elementos, tiende más a afectar la vocal nuclear: el 

67.7% de los casos debilitaron o elidieron dicha vocal. 

2.1.8.2.2 cierre 

Otro de los fenómenos que afectó a los diptongos fue el cierre de las vocales 

511 
En li.mdica de la palabra lo rcgistrt.! slllu ..:n pul.!s y /Jlll_\'. 

hCJ J:I X5 1~-~. de los c.:asos Je rdajaciún de este diptungo COJTcspnndc a la palabra pues, cuyas pronunciaciones con pérdida 
de nical se c.\prcsarun en articulm:iun..:s cunH.l pus. puh y p.~. No obstante. cahc sdialar que las l(wmas prd~ridas dl! Jos 
hablantes cuhdtis sun. con n1uchu. pos~ pult. que en conjunto si}:!.nilícuron el X--l.3%1 Je las n:alizaciom:s Jil'crcnlcs a la 
f1. 1nrn1 cauúnicH /'lle.•i. J:stún lan c1 insctl.'JJh..'s los hahlatllt.'S Jd uso de la lt.lrllut po.\'. no as1 Je Ja fi.n-1na poh. con uspiruci,·u1 
d1.: 1~./. qu1.: lo:'\ prupius hahltmtes se crit11...:an \.!llln: si pn.:guntandu: ,:e "<ú110 .\e dice, pos u pues:) Mientras que un supuesto 
1111crloculor responde: J'o.,·. pues.1• o ;/'oh. pues~ o ¡l'oh, pueh~ Sin que se lwga reJCrcncia nJ rusgo aspirm.Jo dt.¡ Ja 
-;jbilank' 

•.J 1.tis 11 ..:asus qlll.: se: r..:gistrnnlll ..:n <.:sic Jiptungu curn.;spu11Jcr1 u la pulubra muy, cuyn scgunJu demento \'uc:ilicu,sc 
picnic cuanJu la palabra siguiente ini..:ia cnn ..:onsunantc. purticulanncntc si es m;lusi\'a u palatal sorda: p.c. 11111/>rmito. 
11111§k11. 11111k111.1ri.w. 
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medias, registrándose tanto en fonética de la palabra como en fonética sintáctica. Los 

casos representan el 2.3% de las ocu.rrencias posibles y se registraron en el 72.2% del 

total de informantes, en.un 2:3_1%c:le@stos como fenómeno sistemático. 

El cierre de la vocal se registró ~n ~I diptongo jo, con el 55% de los casos; oí, con 

el 20%; eu, con el 15%; y, ei yºop,ccon (3L5% cada uno. Todos los casos de deme en 

diptongo formado por vocales de l.ma misma palabra se registraron en la secuencia jo 

y representan el 50% del total de las realizaciones. 

2.1.9 conclusiones 

Conforme a los resultados hasta ahora expuestos, podemos decir que el habla de 

Culiacán pertenece a las variedades del español mexicano que tienden a conservar 

las vocales llenas en contextos y posiciones en los que otros dialectos, como el de la 

ciudad de México y algunos del Altiplano, las debilitan y pierden. Como es de 

esperarse, la mayoría de los fenómenos que afectan a las vocales en el español 

general se registraron en nuestros materiales, pero, con excepción del cierre vocálico, 

ninguno otro alcanzó frecuencias de importancia. 

En vocales simples, el cierre es el fenómeno con mayor presencia que cualquier 

otro, alcanzando el 7.2% de las ocurrencias posibles; muy lejos, con el 1.1 %, la 

relajación ocupó el segundo lugar. El resto de los fenómenos sólo alcanzó frecuencias 

menores al 1 %. Por otra parte, en vocales en contacto, el cierre también es el de 

mayor presencia: en hiatos, el fenómeno alcanzó el 12% de las ocurrencias posibles, 

aunque sólo el 1.4% corresponde a verdaderas diptongaciones; mientras que el cierre 

de vocales en diptongos significó el 2.3% de las ocurrencias posibles. La relajación en 

hiatos representó el 4.4% y en diptongos el 3.5%. 

Respecto a la relación que los fenómenos fonéticos registrados guardan con las 

variables de sexo, generación y nivel sociocultural, se puede establecer que Ja variable 

sexo es la que más influye, seguida de la del nivel sociocultural; no encontré influencia 

determinante de la variable generacional en alguno de los fenómenos registraqos. 
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2.2 Consonantes 

2.2.1 oclusivas sordas /pi, !ti, /kl 

E 1 comportamiento de estos fonemas en el habla de Culiacán no dista mucho del 

que se ha observado en las hablas de otras regiones olocalidades,del paJs. Enla 

inmensa mayoría de las realizaciones /p t k/ se mantuvieron como oclusivos sordos, 

siendo afectados esporádicamente por fenómenos como la sonorizaci<)n,.Jricatización y 

relajación. 62 

La sonorización se registró en los tres fonemas, si_endo /k/ el más afectado, 

seguido de /p/ y luego /U. Sólo en /k/63 se registró el fenómeno como sistemático en un 

informante, mismo hablante que también articuló la mayoría de realizaciones 

sonorizadas de /p/. La sonorización de /ti se presenta con mucho menor frecuencia, 

aunque curiosamente dicho fonema es el único en el que se registró la variante sonora 

plena [d]: dilápja < tilápja; aridmétika. El fenómeno de sonorización de Jk/64 se registró en 

posición intervocálica, en interior de palabra como en pó~as y en fonética sintáctica 

6
:? J\unqui.: cou 111:1~·01\:s lh:cuc111.::ias. d co1nportmnii.:11to dl!' los llmcnrns en d lwhla dc Tahasl!o coincidi.: con 1nis 

ri.:gistros. Vv'illiamsun ( J tJX<,_lJ5) scilala que ..:n d cspailul tahasqt11.:iio a los li.n1cnrns udusi\'os sordos /p l k/ los al~ctan 
tres pn.M.:csus pnm:tpa".:s. la so11uri/a...:iu11. 1...•I rda_jmnic1tlu ~ la fricali/rn.::io11. adenias. pn:ctsa qu..: ··d mas lh.:cu1...·ntc es la 
Sllnori/aciún·· l'llr su parti:. C ;an.:ia Fajardo 1J•Jx.i.:;~1 a1n1111a qui: en .:! habla di: Valladlllid .. llls Jl:11i">111.:11us q110: 
prcscntun l.':•\hls lllllL'lll.'.IS stm Sll!HH"t/.:1cu111. al):?lltlils \·L·cc..; lkhilita11tlcntl1 dc la lH:l11:-.:1ún ·-_ L'lllicm.ft, pl1r L'sh1 últilno 
fricali/aci1111 J·:n d 1111Slll<1 i.:11llr. /\\1la 1 J•l<Jli :i<J-1>11¡ 'i:ii:il:i. rc,pi:clll al lilllc"llHI /pi. que c11 d habla de T:i111a11111chak 
.. p11.:do: c11cll11lrnr'c la rda1ac1P11 l''I \la '<>11<11i1ac:1llll ]':Jrc1:il IJ?I" h>i:illi>I"". \an:111lc "'I" 11111111:1 q11.: llll rq!Í,lre .:11 mis 
llHllL"rialL·s: SllhrL" d !{111L'rna /L/ dicL' quL" ··a) i~ual q11L' L'i Ji11h.:111a /p/. ,'t/ apan.:cL" stlJH1ri/mh1 l!I L'll 11ca:-.HlllL'S--_ 11us11H1 

'díal:11111e111n que· h:iei: para .:1 li111.:111:11]..1 < ;"111:1!.:1 V1.,Ja111.: 11'lXI1 1 XX. J •J 1 1 dice. ri:'Jl'-'Cln" Ja artic11J:iciu11 do: /p 1 k/. 
quL' L'tl d lwhla dL' la111p1cll -·se l,h..,en:i qlll' e ... 1a .... c1111...,1111nnlc-.; e11 p11-.;1c11111 i111pl1hl\:I llL'lldL"n :i dch11ltursl··· S11hrc la /p/ 
a11ut<1 quL" L'll d1\er:--.1i.... c11tnnhi.... ··Jia> \L'LL':-o quL· ""-' ..... 11111111/a 111mq111.: m111c11 lkµa ;1 la som1n/ac1u11 lula!"·_ en tanlu que 

:-.11hn.: la /L' sd'wla quL· ··a1µu11a:-. \l'ce-.; :-.L' :-.111111rl/a_ en 11t1as 1h..:as11111L''i SL' dl.·hil1ta > mu> raras \'cccs SL' pierde··~ 

lirn.1h11e11L'IL'. l"L'spedll a la /k/ d1CL' quL' L':-ol1..' ··presenta h.:11dl.·11c1t1 ul deh1iltmmc11to de la nd11s1t.111\.1...•11 L'llílllh1 110 se realiza 
la odus1t111 ClllllplL'la111e111e. aparec1...· la ""u11unda1 . .r· P1ir l11Limo. !.ara f l 1Jí1X.5:!) dice que ··th:nie a la tensiún me<lia que 
seilalu Nan1rn1 lumas l.'11 la articulacll111 de esta .... c11nslJ11:lllles _en Tl:iculalpan m11estnm 1111a fuerk relajación. l lulsc 
lo lw notaJu e11 todu el cstaJu Je Vl.'ntlTll/ . ~ aJ1.:11ws pen..:ihe que la sonoridad si.! aJclanla a la c'plosiún. con Jo que 
las cu1is111tít11les resultan su1111n/:1d:1s·· 

(, ~ 

·. l°<>lllll ~a ,!" han a11<11ad" uln" im·.:sllµaJuro:s <:01110 Matlud; ( i '!51 :(1.l J. l lllvd-ll1m man ( i 'X111:59) y Uonz\ikz 
V1llla111.: 1 J •JXCl. J •J•J J. /k/ so: ar11c11Ja Clllllll udus1n1 vdar '"rJo ante /a."· u/\ .:01110 udus1n1 pospala1al sordo anlo: /c. 1/. 

h-t l'asos eo111u gogo1e. gc11Taspera y goclorni:. señalados por otros autores en otras hublas del puís~ se rcgistnm l!ll 

hablanli:s do: illdlls !lis rli\·o:ks sucillculturaks~ indusu. ha_,. hablanlo:s que usan l:stus y las Jiirmas canúni.:as 0:11 un 1~1is1110 
11101110:1110. ill quo: muo:slrn Ja ino:stahilidad di: las tiinnas k'icas n:ll:ridas. 
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como en se/a~óre, y también en los grupos fónicos ks como en e~sístfa y kt como en 

esá!ffamente. Las realizaciones sonorizadas .de /pi se registraron en posición inicial de 

palabra precedida de /s/ como en éramospárl,~. Yil3n el grupo fónico pi en interior de 

palabra como en poé:plo. 

El fenómeno de relajación ocupó el.segundo Jugar de incidencias registradas, sin 

que llegara a presentarse como fenómeno sistemático en algún informante; el fonema 

/tf5 fue el más afectado, seguido .de /k/. y de ./p/. La. fricatización, en cambio, fue r;nás 

común en /k/ y /p/ que en /U, aunque sólo se registró de manera muy esporádica. 

En virtud de que los porcentajes son tan bajos no puede postularse una 

sistematización de los fenómenos respecto a las variables de edad, sexo y n.ivel 

sociocultural. 

2.2.2 oclusivas sonoras lb!, /di, /g/ 

En el habla culiacanense no se registraron casos extraordinarios de articulación de b, 

d, g. Como lo han señalado para el español general distinguidos estudiosos de la 

fonética y fonología, como Tomás Navarro Tomás (1963) y Antonio Quilis (1997), en 

este dialecto las variantes oclusivas [b, d, g] aparecen siempre que se encuentren 

precedidas de pausa o de consonante nasal y, para el caso de [d], también tras /1/, en 

todos los demás contornos aparecen las variantes fricativas [b, d, g-]. No encontré en 

mis registros realizaciones oclusivas de b y d en contextos intervocálicos, ni casos de 

relajamiento de b, d, g tras nasal, excepto, como lo hace ver Williamson (1986:98), en 

algunas ocasiones en la palabra también. 66 

Moreno (1994:68 y 70) dice que "la articulación fricativa, en general, es menos 

tensa que la oclusiva y, por ello, es más fácil que se debilite"; no obstante, concluye el 

mismo autor, "en todo el país, incluso la -d- intervocálica, ya no se diga la b- y 
1
-g-, 

"
5 

Aunqu..: mis r..:g1stros c1111..:u..:nlan i.:on Williamson ( l 986:9ú) ..:n ..:uanto u que ·'d relajamiento <le /ti se prn<lucia sobre 
todo tras una 1 s !"". ..:s importante scilalur qu..:. aún cuun<lu no aparece en !ns gruhm:ioncs, en d hublu culiucuncnsc 
lmnbién s~ n:laja /t/ tras nasal. como ~n a'nuJJl}i.."ra. c/nico. /na. 

"" ;\\·iJa ( l 'J'lll::i.J l dice qu..: en el huhla de Tamazunchalc ··el fonema /h/ llega u perderse trns nasul en el u<lvcrhiu 
1a111hié11: 1 tami0n!"". situacion que no se registró en nuestros mut.:rinlcs. 
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tienden a conservarse". Nuestros registros nos permiten sostener que en el habla de 

Culiacán la conservación de las variantes.fricativas de b, d, g es mayor que .el 

debilitamiento y pérdida de éstas. Los feqó,m~nc;is de relajamiento y pérdida de dichas 

variantes tuvieron un comportamiento más o:menos similar: mientras que un 27.8& de 
¡ . . . 

los informantes relajó /b/ un16.7% regi~trc)¡:>éfgic:l~,i:~n ningún caso el fenómeno llegó a 

ser sistemático; un 11.1 % de los informantes relajó /g/, la mitad de éstos con una 

frecuencia superior al 6%, y sólo un 5.6% presentó pérdida; finalmente, .la totalidad de 

informantes registró relajamiento y pérdida de /d/, en un 11.1 % el relajamiento. fue 

sistemático, mientras que la pérdida lo fue en el 33.3%. 

La mayoría de los casos de relajación de /b/ se registró en posición intervocálica 

como en estábamos; otra tercera parte de los registros corresponde a la posición inicial 

de palabra tras pausa, particularmente en la pregunta de confirmación ¿ berdáá?; otro 

entorno en el que también se relajó /b/ fue tras r, como en sirbengwénsa. 
67 El 90% de los 

casos de pérdida de /b/ se registró en contexto intervocálico, en cualquier posición, 

como en érdá, fáan; el restante 10% se presentó en el grupo br en medio de palabra, 

como en poresfto. En cuanto a la relajación y pérdida de /g/, ésta se registró siempre en 

medio de palabra, sobre todo en contexto intervocálico, particularmente ante vocales 

posteriores como en állwa, /uéo; sólo registré un caso de relajamiento en un entorno 

distinto: prollresár. 

La variante fricativa [d] es, al igual que en muchas otras regiones del país, la que 

mayormente suele relajarse y perderse, el propio Moreno (1994:68) apunta que "el ALM 

muestra que, en México, la -d- fricativa intervocálica tiende más a debilitarse que la by 

la g'', en ese mismo sentido Williamson (1986:97, nota 20) señala que en el habla de 

Tabasco "el relajamiento de /di parece ser más frecuente que el de las otras 

consonantes". El 91.3% de Jos casos de relajamiento de /di se registró en el entorno 

intervocálico, en todas las posiciones; el restante 8.7% se dio en posición final de 

"
7 

l'.sta \·ariantc dc .1·i11/>e1:~1t'é11.rn, con mctütcsis en 11-r>r-11, fu he escuchado en otros hubfuntcs de fu loculidud de niYcl 
sociocultural bajo, mismo ul que también pertenece este inli.mnuntc. 
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palabra, ante consonante o ante pausa absoluta. De los casos de relajación de /d/ en 

contexto intervocálico, tenemos que el 32.2% se registró en posición inicial de palabra, 

con la aclaración de que el 38% de éstos corresponde a la articulación de la 

preposición de, como en unodetosniños, y otro 51.3% se da en distintas formas del verbo 

decir, como en medfxo, tedfgo. Sin duda, la posición en la que más casos de relajación de 

/di se registraron es en medio de palabra, con el 58.3% del total de las ocurrencias, 

con la debida aclaración de que el 25.4% de estos casos corresponde a las palabras 

tódo y náda, de uso frecuente en la conversación, y otro porcentaje importante, el 50.8%, 

lo representa la terminación -ado. 68 Respecto a la pérdida de /d/, los registros 

muestran que el 63.6% de los casos se dio en contexto intervocálico, en todas las 

posiciones; un 9.2% se registró en posición inicial absoluta, correspondiendo en todos 

los casos a la forma ónde (donde); un 4.1 % en posición inicial tras consonante /si, 

como en tesében (les deben), esónde (es donde); un 2.1 % en posición inicial tras pausa; 

y, un 21 % en posición final de palabra ante pausa absoluta, como en berdá, fetisidá, 

unibersidá. Como sucede con la relajación, la pérdida de /di en contexto intervocálico en 

posición inicial concentra en unas cuantas palabras dichas articulaciones y representa 

el 33.1 % de los casos que se registraron en este entorno: de éstos, un 31. 7% 

corresponde a la preposición de, como en pétatoenor, un 29.3% a distintas formas del 

verbo decir, como en meixjéron, y un 26.8% a la palabra donde, como en ehónde. 

Asimismo, la posición en que más casos de pérdida de /di se registraron es en medio 

de palabra, presentándose en ésta el 42% del total de ocurrencias: la terminación -ado 

representa el48.8% de estos casos.en esta.posición .y.el 20.5% .deltotal;69 otro 2~.2% 

lo constituyen formas como tóa (toda), tó:h (todós), .toéso (todo eso); un 9.8~Ai 
. . 

corresponde a la forma náa (nada); y, finalmente, otro 8.5% se dio en la forma toabfa 

(todavía). En coincidencia con lo anterior, Williamson (1986:97, nota 20) apunta que ~n 

el habla tabasqueña "/d/ se pierde totalmente, sobre todo en la terminación -ado. Otros 

"
8 

J:n esta tcnninaeiún. tanto en el tenú1m:no de rchüución como en el de pérdidu, lmnhién incluyo Ju li.mnu plurul -fulos. 

"'' < iil Lcyn1 ( l 959:-1-17) explica este lenúmcno diciendo quc:·si en el siglo XIV el idiomu español empezó a perder l11¡D 
en las dcsincm;ias ,·crhalcs w11ades. podedes. 1·e11ide.1· (ahoru tnmsfonnmlas en mnúis, podéis, \"cnis), tal sincopu aún 
n.:ina en d 111cJio rural de Sinaloa y usí han surgido \'t1lguris1nos como ct1//ao. dohlao. encanfjao, ent1111orao ... ,. 
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contextos típicos de la pérdida de /d/ o de su relajamiento extremo son, según lo 

hemos podido ~bsérv;r, 1~ pr;posiciÓn d;;y las formas del verbo d~cir'. 70 

Con.base:_en lo¡; r~sL1lt5!dps d~I ¡>,LM,Moreno (19~4:73) dice que "a diferencia d.e 

la -d- intervoc~lica·, que.tierde;á conservarse,. más o menos relajada ciertamente, en 

casi toc!g_ ~LR~í~1;J~j-~='t~fiQ~l~g(;!_Ra!ab[ª, en particular ante pausa, se elimina con 

relativa frecuerici~'i. É'n rÍuéstrbs registros se confirma dicha observación, ya que la 

diferencia entre la relajación y la pérdida de /d/ intervocálica apenas alcanza un 7.8%, 

a favor de la pérdida, en tanto que en posición final de palabra la diferencia es de 

60.8%, a favor del mismo grado de debilitamiento. 

2.2.3 africada palatal/§/ 

Moreno (1994:118) señala que "para entender mejor los alófonos de /ch/ ... conviene 

recordar que pueden distinguirse, en su articulación, dos tipos de rasgos. Por una 

parte, se trata de un sonido que tiene como punto de articulación el paladar duro -es, 

por lo tanto una consonante palatal- y, por otra, por lo que respecta al modo de la 

articulación, es un sonido africado: comienza por oclusión y termina en fricación". 

Tomando en cuenta dichas consideraciones, es conveniente indicar que las variantes 

registradas en el habla culiacanense se producen con la modificación del segundo 

rasgo articulatorio. En tal sentido, se registraron, además de la africada normal [s], con 

el 92% de las ocurrencias, la africada con predominio del elemento fricativo [s], con el 

5.3%; así como la fricativa plena con la eliminación total del elemento oclusivo [s], con 

el 2%; pero también la africada con predominio del elemento oclusivo [s], con el O.Sº(o; 

70 
Situm:ilin similar s.: pr.:s.:11la .:11 el habla ú.: Tlucolalpan. l.nra ( f lJ<i8:50) sc1)afa q11.: ··Ja /ú/ .:n la t.:nninacilin -wlo s.: 

pierde gct1L'rnl111e11tc c11tn.: las personas del nivel bajo. aunqw.: sea nh:nos general en habla de las 1nujcrcs ..... : U:u-/.a 
l"11an111 ( J •J87 .lf 1 l dic.: qu.: .:11 el habla di.: C la:-.ai.:a ··en los pani.:ipios .:n -wlo ... es n.:la1in1111.:11l.: fri.:cu.:nl.: la rdajai.:ilin 
dt.: la cf". mas no d1l'.c qt11.: se dida. ni siquiera ocasionahncnh:: \Villiamson l l .. J8(,:97-9X) señala que en Taha~co se 
<1lisern1 la perdida lutal de /d/ .:11 la s.:.:u.:ncia -wlo ... 1.a pérdida .:ra m.:11us comlm. sin .:mbargu. qlh.: la 1 di relajmla 
1 s.,fuci1•11 11unnal 1··: \. 1\ ,·iia 1 f 'i'll 1:55-5h) di.:c qw.: .:11 T:mw/unclwk ··1a rc·alin1.:iú11 frieali\·a relajada ,. la pérdida se 
prudllt.:L'l1 :-.uhrL' tudu t.:11 la tcnni11m.:iú11 -ado de los participios. En esta situm.:iún. nu ohstanlc. aparece tamhi0n la 
Ji h.:at1\·a no rda.iada S1 se cunsiJcratL pur unu parte. las \·ariantcs relajadas~ la pérdida, y. por otra, la rcali/rn.;iún no 
rcltqada. unas ~ otras upun.:cen con sinlilar lh:cucncia. l.a rclajaciún. frente a la pén.Jida total. aparece un poco rnús 
1i·.:.:11.:ntem.:nt.: l .a relajac1ún " pérdida en -{/(lo, por úlli111<1. es mús fre.:u.:nle .:nlr.: l<1s hablanl.:s 1:<111 mcn<1r 
cst:l 1Jaridw.r. 
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y, la oclusiva con la eliminación del elemento fricativo [s],71 con el 0.2%.72 

Como queda expuesto, la variante de mayor presencia es la africada normal; 73 de 

hecho, los propios hablantes hacen referencia a la conservación del rasgo articulatorio 

africado. de /§/. cLJando ;bomparan .su habla con las. de Sonora o. Chihuahua, estada~ en 

los .. que".se .. encuentran amplias.zonas. de fricatización .de .. dicho. fonema!4 Del. 8%. de 

casos registrados en articulaciones distintas a la variante africada normal,• el 7.2% 

corresponde a variantes debilitadas en tanto que el 0.8% restante se registró en 

variantes tensas. 

Respecto a las variantes debilitadas, el 44.4% del total de informantes registró la 

variante africada con predominio del elemento fricativo ['§°], en el 87.5% de éstos el 

fenómeno fue sistemático con frecuencias desde 6.1 % hasta 38.5%. El entorno 

intervocálico es el que más favoreció la aparición de la. variante fs), pues,. del tata) de 

ocurrencias, el 90% corresponde a dicho contexto, con clara preponderancia de la 

71 
R..:spe..:to a ..:sta rnria11t..: Mur..:110 ( 1994: 1 19 1101:1 58) s..:iialu qu..: ··par<.:c<.: ser que el pu11to d..: articulació11 s<.: cmnhia de 

palatal a d..:ntoaln!olm"· 

72 
1 '.n las di \\;rsas mun< >¡!r.alias se hace rd\!rern.:rn a la pn.:.se11cia 1~ia~·untaria J..: la \~ariantc africada en las distintas lllih¡us_ 

dd pms. se[!Lllda de la alrn.:ada eu11 predum11110 dd demento lm:at1n1 y de la lrn:attrn plena. Al respeetu. liotl/a ez 
V1ola11tc· 1 J •1x11 252-25.\ \ 255-2511) diec que ··e) f(inema /§,/ afriemlo palatal sur~<> en el habla de T:ttnpieo til11e 
man.:mla telllklleta a p..:rd..:r la uehts1<111 \ a eum·..:rttrs..: ..:11 frieatini. 1 11'1 allit(111u l!!;I ati-i..:adu palatal s<1rdu. s..: usa. 
L'll L'I habla de 1":1mp1c1,. con una fn .. ·1..·uc111..:w de 7t1'!'e1 L'H rL'l:1c1on con Jos otn1s :ilúli.1nos. en posiciún i11lcrn11.::ilic:1" .. l?or 
su parte. Wilhanhllll t l<lXt1 'l'l-)1111) seftala que en el habla de Tahascu .. ..:) alotl111u mas fr..:eu..:nh.: d..: ..:ste tl>nema era la 
afr1c:id11 llllnnal. fKTn la africada con lH:h1s11n1 dch1htuda /1SJ fuL.: c.:rnpl!!ada sislL'l1Hll1cii111L·nte ··. no registra casos de 
\ an:mlL':-> L't ,1nph.:l:1111~·n1l.· ll tcalt\ :h 

7• 
('llllh.:11..h:nte Cllll ll1 e1H.:l111lradl1 pur n11. l.l1pe l~landt (2f)IH).22lJ) sc.iial:.i qw.! ··una mnplia rl.!giún Jd nt.Jl"lll.!.'\h.! \le 

~k,1co 1..h 111d1...· Ja ... rL"al1/;l\..:1u111 ... ·s fncat1\ '"" ¡S l l 1 fr1cal1/w..lasl ·s 1 prL·domm:m ;.1111plrnmL·nt1...· en dL"lr11nL"nto de los alúll.1nos 
africadns jCJ J·:sta 1...·-.. In -..1111ac1P11 carnctcns11ca de la:-1 hahlns propias di: la Pcninsula de l~aja l'alitl1rnia. del estado .de 
Chihuahua \ dd llt>rle Je St>!ll1ra. s1tuu..:1<111 qu.: 'e pro\..:ela ha..:ia la /.111rn 111..:ridtonul J..: .:sle último ..:stadu ,. el de 
S111ah)a. f"ll.'J:o ~ít l.'t.f11JIJl1ra11dos1...· 111:is d JHIJ1ll.'n1 y propon:i~)JJ de l:is J"t..·ali/acinncs lheati\'as ~·el de.: las africadHs·· . 

7
·' .. St 1u111t11110:-1 lns n:µislrns dd habla s111:.ilocn:-1l! (.\"t.' n~/iere a los ele/. u .. \l). en esta la debililal!iún representa llll .1:!

1
1Vt1. 

dd cual d 1l'~"o corrcspllllt.k· a una art1c11l;.1c1ú11 scn11lhcatin1 o de odusiún débil¡§¡ y súlo un l'!'Í1 corn.:sporn.h: a Ja 
\·ariaull· pk·1wmL"11h..· fr1cul1\·~1 u dl.· Jk'rt.IJda lolal dd dc111t.'11lo ochJ:·Ün• ¡s¡: l.:'ll cm11h1n. si a11aJi/lllllt1s los regisllHs ._)el 
habla 1..k.· Surnira. a1..h"l..'.rl1t11us qui..'. nu sulu au1nenla la frl!1.:ucncia tk aparicion de las \·ariantl.!s dl..'.hilitadas. las cuales 
co11c1...·nLn111 un 5Sº,, de Ja . ..; rL'ali/ac11111es dd Jl111erna. sino que la \":trirn1te fric:1li\ a. qu1...• en Smaloa es 111u\· csponidicu. en 
Su11ura r<.:[!tstra 1111 pureenla¡..: d..: .\.\ ! "·o. mas alto qu..: la d..: uelus1u11 d..:hil. d..: 25"1i1. lo qu..: 11us ..:~pr..:sa la amplia 
J1f11sion ·'" :1c.:L'nlu1u.:1ú_11 dd ll:m~JJIL'~ll t.:n Ja i'PIW }~n las hablas hajacalitl1mianas _Ja dchililacr~.,n akan/a aún mnyci·cs 
pore.:nta¡es . ..:n la ..:nttdad nurt..:na ..:sta r..:pr..:s..:nla d t>X.7%. dd <.:ual <.:urr..:spund..: ::iU% a Ju \·anant..: de udusi<n1 ddiil y 
1X.7 1~'i1 a Ja \·ant1111e thc:itj\·ll. n1ie11ln1s que en la Jcl Sur, la mas alta de todas. alcm1/n el (t9.9'~1 •. cnrrcsrHmdic:ndn J(1.(l 1}~1 
a la primer variant..: y:>:>.:>•!;,, a la s..:¡umda··. (M..:milva. 2<lll2hl 
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posición en medio de palabra como en musiHo, dlso, óSo, y un mínimo de incidencias en 

posición inicial como en otrosamáko; el porcentaje restante corresponde a la aparición 

de la variantetras.ln/,enmed_iodepalabra, como en fánso,y tras /si plena o aspirada 

en fonética sintáctica como en mahSiklta. En lo que toca a la aparición de la variante 

fricativa plena con .eliminación total del elemento oclusivo [s], ésta se registró en el 

16: 7% de los: informantes, de los cuales un 66. 7% también registró la variante anterior; 

en estos últimos las ocurrencias fueron muy esporádicas, mientras que en el resto el 

fenómeno fue sistemático con una frecuencia de 29.2%. El 91.4% de los casos se 

registró en el contexto intervocálico, como en músos, éso, en tanto que la posición inicial 

y final de palabra registraron un 4.3% respectivamente, como en siklo y eskés. 

En lo que se refiere a la incidencia de las variables en la aparición del fenómeno 

de fricatización de la africada palatal sorda, sólo destacaría la variable sexo. De todos 

los informantes que registraron la variante [s], el 62.5% pertenece al GSF, entre 

quienes se encuentran cuatro de los informantes que presentaron el fenómeno como 

sistemático, por cierto los de más altas frecuencias. Por otra parte, de los tres 

informantes que registraron [s], dos pertenecen al GSF, uno de los cuales es el que 

registró el fenómeno como sistemático. 

Las variantes tensas, africada con predominio_ del elemento oclusivo [~il-Y oclufiva 

con la eliminación del elemento fricativo [s], se registraron en un 16.7% de los 

informantes, la primera, y en un 5.6%, la segunda. En ningún informante el fenómeno 

llegó a ser sistemático, presentándose frecuencias del 3%, en los primeros, y de 4.6%, 

en el segundo. Es importante destacar que la aparición de estas variantes se da en 

distribución libre, puesto que se registró en los mismos contextos en que se relajabp: 

la variante [s] aparece mayormente en medio de palabra en contexto intervocálico, 

como en eskú!fu, y en menor frecuencia, pero en esa misma posición, tras consonante 

nasal, como en múnsa, además, con un solo caso también aparece en posición inicial 

absoluta, como en Siklyo; por otro lado la variante [s] se registró en contexto 

intervocálico, en medio de palabra y en fonética sintáctica, y también se dio un caso en 

posición inicial de palabra tras /1/. 

Como el número de informantes que registraron las variantes tensas son muy 
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pocos y las frecuencias son muy bajas, no hay elementos como para determinar 

alguna influencia de las variables sociológicas en el fenómeno; aunque sí es necesario 

señalar que los mismos informantes que articularon estas variantes, también 

articularon variantes debilitadas. 

2.2.4 fricativa velar /xi 

Diversos investigadores han coincidido en que la articulación de la /xi en México es 

más suave, menos tensa que la madrileña. Al respecto, Moreno (1998:105) señala que 

"la j mexicana no es sólo más suave que la española, sino que también se articula más 

adelantada que ésta, es decir que viene a ser una consonante no propiamente velar 

sino palataf'. En el habla de Culiacán dicha consonante es poco tensa, quizá menos 

que la que se escucha en la ciudad de México, y aunque se registra un adelantamiento 

en el punto de articulación, éste se da generalmente ante las vocales /e/, /i/. Otro dato 

interesante que se desprende de nuestros registros es el polimorfismo 75 que se 

registró en cinco de los seis informantes que articularon variantes debilitadas, al 

registrar, aparte de la variante general [x], una o más de dichas variantes; de hecho, 

tres de los cinco informantes señalados emplearon sistemáticamente tres alófonos 

diferentes y un cuarto informante empleo dos. 

El habla culiacanense presenta una tendencia general a la articulación de la 

variante fricativa velar sorda [x], misma que alcanzó un 96.9% de las ocurrencias 

posibles; todos los informantes articularon esta variante con mayor frecuencia que las 

otras. En el orden de mayor a menor frecuencia, los informantes articularon una 

variante semiaspirada [xh]. que representa el 1.3% de ias ocurrencias registradas; 

también se registró una articulación aspirada plena [h] con una frecuencia del 1.2%;76 

sólo registré algunos casos esporádicos de elisión de /xi, con apenas el 0.4% de las 

7~ Cumo lil.: s.:iialadu pur 1.op.: llland1 ( J 9•J0:7-8) '\:mplean! d ténnino polimorlismo, con un sentido muy amplio, 
ClllllU la l:llllCUrn:lll.:IU J1..: Jos ll lllÚS il>nllUS ling.üisliCUS -ya SCUJ1 fi .. métiCUS~ grutUUlicafcs O Jéxicus- que altcn1UJ1 

lihr.:1m:nt.: para d.:sempdiar una misma función, tmllo <lcntrn d.: un sist.:ma diak.:tal (lmhla fo.:al) cuanlo .:n el hahlu 
indl\ 1dual J sht.:111:1 id1ukct"l f' 

7
'' '"'I''-'/ L'hü\·e/ ( l 'J8(,:.12'J J . .:n su .:stu<liu sobre la "/s/, /é/ y /xi ilúerrn.:úlicas en la República Mexicmm", con~luye 

que .. ¡,¡ se aspira maniritariamente en las costas del Sur". 1 
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ocurrencias, y de relajación [']. con 0.2%. No rE)gistrélga~os ~e sonoriz,:aci<?n, tampoco 

de relajación de las variantes laríngeas. 

La variante semiaspirada [xh] se registró en el .27.8% de los .informantes, er el 

60% de éstos como fenómeno sistemático; en todos los casos se presentó en contexto . . ' 

intervocálico en medio de palabra, como en mo>l'ára, bjéxha, iml'enjéro, registrándose sólo 

dos casos en posición inicial: a >l'ugár, djo xhwáres. Por su parte, la variante aspirada 

plena [h) se registró en un 22.2% de los informantes, en el 75% de éstos como 

fenómeno sistemático y con frecuencias mayores que la variante anterior, pues 

mientras aquélla alcanzó entre 6% y 9.2% esta última registró entre 6% y 12.3%; todps 

los casos se dieron en contexto intervocálico en medio de palabra, sobre todo en 

formas de uso muy desgastadas como flhate, ehémplo .o muhéres.
77 La elisión de /x/, se 

registró en el 16. 7% de los informantes, en uno de éstos el fenómeno alcanzó el ranQO 

de sistemático; con excepción de la articulación reló, el restó de las elisiones se dio en 

medio de palabra en contexto intervocálico correspondiendo todos los casos a la forma 

flate. Finalmente, la articulación relajada se registró en un solo informante, como 

fenómeno sistemático; todos los casos correspondieron a la forma n'Efte. 78 

Respecto a la determinación de las variables sociológicas sobre el fenómeno de 

debilitamiento de /xi, quizá no sea muy claro, pues de los seis informantes que 

registraron el fenómeno tres pertenecen al GE1, dos al GE2 y sólo uno al GE3; 

asimismo, tres pertenecen al GG3, dos al GG2 y sólo uno al GG1más joven. La variable 

sexo es, tal vez, la que pudiera tener alguna incidencia, pues de dichos informantes 

cuatro son del GSM y sólo dos del GSF. 

77 
··s¡ rc\'Ísamos los registros <..h: cada uno Je los cuatro cstudos que conll.>1111nn la zona Noroeste. ud\'c11i1nos que, 

at11H1tt<: la pn1por<:iú11 <:nin: r<:ali/a<:ion<:s pl<:nas y <ld1ililadas müs n 111<:11os <:s similar en lr<:s d<: dios, Sinalua <:s d 
estado donde SL" rcg.1stni el mús alto pon.:cntu.ic de aspiración del tf.mc111a. con 2X%1, seguido por Sonont con 25.6'Vt, y por 
!laja Calif(1111ia Sur cnn 2·1.1°-k <:n camhin. !laja Calill1mia es d <:slado dnnd<: 111<:11os se dd1ilila la artieulm:iún del 
fllllt:llHI. pt11.:s la aspiracion solo representa el 11.71% ... (Mcndc.va. 2002h) 

78 
1:1 <:\'IJ<:nk d..:s¡!ask d<: la paluhra_/ifa/e. mu_\· u.suul eu d habla culiaem1<:1L~<: pm·a 111:111lctt<:r d \'Ím:ulu comwlicali\;o, 

sc "'J1r<:sa <:n la frc<:u<:ncia lan al la r 2'J.5% l qu<: alcail/a <:n los r<:¡!islros J<: las nu-ianles <lehilila<las <le /xi. En tres <le !lis 
cuatro variantes dcbilit.adas aparece. todos los casus J~ n.:lí1.iaciún . .Jirate: cJ 8..J'Vi• dl! los L.:asos Jc clisiún,/iatt": y, d 3q'X1 
d<: los casus d<: aspirac1011 pkna.ji/1<1/<'. 
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2.2.5 fricativa labiodental lfl 

En la realización del fonema fricativo labiodental sordo /f/ se registraron cuatro 

variantes con frecuencias dignas de tomarse en cuenta: la propia ·labiodental (f], la 

semivelarizada [f'], la velarizada [x] y la bilabial [<p], además con apariciones. muy 

esporádicas de las variantes labiodental redondeada [f'] y aspiradaclaríngea [h], to~as 

fricativas sordas, ya que no registré ni un solo caso de sonorizaciónrii de relajación. 

Es, sin duda, la variante . labiodental 79 la de mayor. pr~sericia, en. el. h~bla 

culiacanense, como lo es en la mayoría de las hablas del país,ªº registrándose en 

cualquier entorno fónico. 61 Las variantes con atrasamiento del punto de articulación 

ocuparon el segundo sitio en frecuencias, con excepción de la aspirada laríngea [h] 

7
" J>crissinotto ( l '!75:5.J-55) hace una ohscnw.:ión importuntc sohrc la articulación del Jiim:ma /l'l. particulanncntc 

rcl'crida al puntu de articulaciún. la cual me interesa transcribir por haber llegado yo también a esa misma cunclusiún: 
.. <Tomüs Nanuni aunque aparentemente dcscrihc el Jimcmu /l'l como lahiudcntal, sdlala que el luhio inlcriur. con la 
part..: interior de sus hun.h:s. toca sua\'l!lllClllC d tilo de los irn.:isÍ\·l'S supcriorl!s>. Su Jt:scripciún 11u11.:stra que. en 
realidad. la articulacion es hilahiodcntal. I · .. 1 hay muchos casos en los cuales el cuntado labiodental es tan ligero que la 
fricciún principal oct11Te entre los lahiu-< .. 

xo Ciotl/ülc...: Violuntc 1 J•JSU·."1<1ll-.°l(•I ¡dice que ··en casi tmlos lus estudios .. rctcrcntcs a hablas hisp:uúcas. hm·.la 
pn:ocupac1<111 de detcrnnnar SI predumina la n.:ah/acion de la /Ji' cunH> labtudental u conh• bilabial. lk acuerdo con los 
materiales q11c anali/o. cncu,·ntn •que en el habla de T:unpi.:o la variante 1 r¡ labiodental apan.:cc con 1111 JlllCo de ma.\or 
th:clh.:11cia en pn11ncd111 general. JL"hidn a que d grupo :-illcirn..:ultural L'la/tol pn.::-.cnta una nwn.:ada prdl:n . .:11c1a por c~lc 
alútl lllll. l .a 11ia.\ ltrl:t dL· 11 is HJ\ L'sl1gad111\.'S qLH..' han lralth.h 1 stibrL' d particular dll\.'l1Jlh .. '11la11 d ptL'dl 1111i11u1 dl· la \·ariuplL' 

hilahiaL en d habla de l"amptcu esta prd\.·n.:nctu se da s11h1 en !u-.. g1upus suciticulturah.:s :\ ~ I~ 1\l~llllllS t1l\'csl1gadun.:s 
doellJJIL'Jllllll L'qt11libnt' L'lllfL' an1ht1s alt1!l11u1s: lllh dalth l.'lllJll.'ldL'IL L'll t!L'IH.:'raL l..'llJ) 111...¡ :-ill.\tlS pt1t::-.lt1 ljllL' Jt1...¡ pnHUL'dÍflS 

generales sun -l'l"o lfl ·~ .J5"o ¡qi¡·· (iar;a Cuarun ( J•!~7.¡11 sellala que en el habla de ( la,aca ··e11 prum111ciac1ún 
cuidm.lt1. L'JI la d:1sL' i.:ulla. :ipan .. ·t:L' ca . ..;¡ s1c1npre Ju lal11t,dL"ntal. L'11 Ja pn111tmci:u:it111 n11ru1al de 1<1da...; las dasL'S s11ciafes 

altcnum las rcalt/actutH.!S. irn.:lusu en un m1s1nu mll1r11ia11lc.:. l'n~ll quc la h.:11dc.:m...:rn g.encral \a hacia la ll11·nw hilahtaL l.!11 

\·anas p<lflcs de 1\rneric~1 se hm1 rc!!rslrmlo Jl.·11ornL'11os sirrnl:ircs·· J.anr ( 1 ~JtlX .53) dicL' lfllL" .. frenlL' a Ja /Ji' l•1hiodLj\lal 

d11cumell\ada en el espaiiul µcncrnl pur Na\aiTu ·1 umas. \que Mallud, c11nsidera la m1rnml en d \·alk de tvk,ic11 en 
rlac:olalpmr se rc:d11a ¡!•0ncralmc~1tc· una hrlahrndental o rnw hilahi,11 segun su ,·momo ·' d rn\·d cultural de s11s 
hablanlc<· 

s 
1 

\\"ilhams11111J•JSh:11l1 l dice que en d habla Ji.: Tabasco ··1a principal ultcrnai.:1ú11 aluJi:11úcu se Jm cntr..: 1 r¡ lahi11JL!ljtal 
' 1qJ1 hrlahIUI. l'redo1111nu claramente la rnria11te labiodental.. ·· como sucedii• en lus registnis Jcl habla culiaca11ensc: 
por t1tra parte. C iarc:ía h1.1ardt1 ( i 'JS-1: 55¡ sdiala que en el habla de Valladolid ··e1 Ji1nenw /Ji' tii.:ne principalmenle "t" 
\ana11tes. ltpl bdahIUl Jncatl\·a s11rda \ lhl aspirada lanngea : c11 tanto que Anla ( 1990:<>1) apunta que en el habla de 
J"m11<1/llth.:l1:1lc "-'llL'llllln\ ··tres n:ali/acioncs principales de /f/ que. en orden d~ IlHIHll" a 111cnor frel:llcncia. fueron. la 
llllahial. la h1lah1ndc111al \ la labi<•dcntar·: sobre csll! n1Ís1n11 liim.:ma. ( itir/.a Cuar:n1 ( l 'JS7:.J 1 J dice que ..:n d hal;la 
de· < la"\uea !fl ··prc•sc·nta dos rnnantes pnnc:rpalcs. 111 lab111de11tal fric11tin1 sorda 1 r¡ ,. la bilabial fricativa sonla 1 q¡ ]"": 
l lu\ll-ll<I\\ 111:111 1 l '/(111 <15 l. sin negar la e'istem:ia de utras \°l1riantes. dice qu..: ··en < iua11a1uat11 ' en el 1Jistrit11 1:cdcral es 
1~1b1odL'lllal l:i J: con10 L'JI d espaiiol gL"nerar·. Periss111ollo ( J lJ75:55) scfwlu que ··Ja ,·ariank n1ús co1uún -tld Ji.mcnw1 /f/ 
en el habla de la c111dad de Mé,,i..:u- cs. sm duda. la bilabial":\·. p11r últim11. Cimvülc; Viulante ( J•JSO::°l5(i) dice que en 
d habla de Ta111p1c11 ··d Ji111c·111U /Ji' se rcali/a pri111ordial111c11te a tran's de dos \•ar·imllc-s: 1 fl fricatin1 lahiudc'11lal sonlo. 
com11 en la 11<111m1 hispúnica. ltpl Jhcati\-.1 bilabial s11rd11 .. 
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que sólo registró un caso: kehwé. 82 En ese tenor, la variante velarizada [x] se registró 

en el 27.8% de los informantes, pero sólo en el 40% de éstos como fenómeno 

sistemático, ·en : tanto .·que la semivelarizada [fx] se registró en un 16. 7% de. los 

informantes, aunque sólo en una tercera parte de ellos como fenómeno sistemático. La 

tendencia a atrasar la articulación de /f/ se vio fortalecida por la presencia de la 

semiconsónante [w], de hecho todos los casos registrados con la articulación de estas 

variantes se dieron ante [we], como en sefwé, ondexwéra, y ante [wi], como en fwi, xwf, 

en una proporción de 84.9% ante la primera secuencia fónica y 15.1 % ante la 

segunda. Por último, las variantes redondeada y bilabial, que en esencia ambas son 

bilabializadas puesto que la primera se articula bilabiodental, se registraron en un 

informante, la primera, y en dos informantes, la segunda, en uno de estos últimos el 

fenómeno alcanzó el rango de sistemático; no parece haber un entorno fónico 

particular en el que aparezcan con mayor claridad estas variantes, los registros 

muestran que se. articulan. después .. de la nasal. /n/, 83 como en. danf'é y enf"rénte, la 

primera variante, y ante cualquier vocal simple, exceptc::> /e/, como en acpanósa, cpine,s, 

cpocporesénte, secpundó, ante el diptongo (we], como en delcpwéro, y ante la secuencia [flo], 

como en estocploresjéra, la segur;ida. 

Respecto a la relación que pudiera haber entre los fenómenos de bilabialización o 

velarización del fonema labiodental y las variables de sexo, edad y nivel sociocultural, 

sólo puedo decir que, por ser tan reducido el número de informantes que registraron el 

primer fenómeno, no se puede establecer correspondencia alguna; no así sobre el 

segundo, en el que puede advertirse que la variable sociocultural incide en la 

presencia del mismo, ya que de los cinco informantes en los que se registraron las 

variantes respectivas, cuatro pertenecen al GE1 y uno al GE2. 

s
2 

l'.11 esle mismo eonlexlu. y anle /u/. la regislrú Gan:ia Fujanln ( 1984:57). Gil Ley\'u ( 1959:4·18) Je alguna mancru Ja 
lestimoniu sobre esle ll:númcnu en el habla sinaluense cuando dice qu.: "después de hahcr siJu dcsplazmla la <t> pur la 
<h> en d curso Je la cunli11111aciún dd idiuma y habicndo ap.:nas podidu subsislir anle d diptongo <uc>. al cual sc 
mlhicrc co1nu núufragu a madero flotante~ nLh:stro puchlo no tonrn en ctu.:ntu tan penoso culnu-iu y con la nrnyor 
indill:rencia la susliluyc por la <j>°' 

s.• l'<:rissinollo ( 1975:54) scllttla qui: "c11w1Jo /n/ precede u 111. la \'uriunle que rcsulla ... aunqui: se describe i;omo 
labiod.:111111, se cscucha. induJablcmenle como bilabial'·. 
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2.2.6 fricativa palatal /y/ 

Los hablantes culichis son, como la inmensa mayoría de los hablantes del español 

general, absolutamente yeístas, pues no hay ni por asomo distinción fonética, mucho 

menos fonológica, entre /1 y y; todos los hablantes pronuncian las mismas variantes 

para palabras que ortográficamente se representan con y o //. Otro aspecto que el 

habla culiacanense comparte con muchas hablas del país es el polimorfismo,84 ppes 

en un mismo hablante se registraron diversas variantes. 

Como lo han señalado Tomás Navarro Tomás (1963) y Antonio Quilis (1997), el 

fonema palatal sonoro /y/ se produce africado tras pausa, /n/ y /1/, y fricativo en 

cualquier otra posición y contexto fónico. Cabe decir que en el habla de Culiacán se 

sigue este mismo comportamiento, aunque también se articula africado muy 

frecuentemente tras /si plena y de manera muy esporádica ante vocal le/, ya sea en 

posición inicial o. intervocálica. 85 Las variantes. que articularon mis informantes. ser la 

fricativa normal [y], la africada [YJ, la abierta .[y.1], la muy. abierta [y¡] y la elisión [rzJ]~ no 

registré ningún caso de rehilamiento. 

La variante más común es la fricativa normal [y], la cual se registró como 

absolutamente mayoritaria en todos los informantes; importa señalar que cualquier 

variación articulatoria en los hablantes culichis tiende más a la relajación, en el sentido 

en que lo plantea Moreno (1994:114, nota so), "en cuanto a que abre o semivocaliza la -

y- fil y no precisamente en cuanto a que la articule como consonante relajada [Y]". En 

contraparte, la elisión de la consonante se registró ocasionalmente en tres informantes 

y en un entorno fónico bien definido como lo es tras vocal palatal tónica, 86 en especial 

'
4 

C11i11cid.:11t.: .:1111 lo did10 por l.11p.: l3la11d1 ( 1990:8) ··d polimorfismo -especialmente d fonéti.:o- de que aquí me 
o.:11po. a11ali/ad11 .:n d d11111iniu dd habla. se rcticre a ntriantcs en distribución ahsolutmncntc libre, no condicionudu por 
ra/t lllL'S art 11:ul:ih 1ri:1:-. -· 

:-;.:; . . 
· · 1 '.ntorn< ''que.' a hahta rc¡!.1strud11 l .opc l llund1 ( 1983: 126) en Fortín úc las Flores, Vcrucrw~ con la sall"cdad de qu~ el 
a111or no .:spec1l1ca una n•cal en particular ante la cual aparece el ulóli.mo africmJo, sino sólo la posición, por lo que· se 
L'llllL'lllk' que flllL'dL· "l!r anh: CL1i1Jq11icr \"ocal. 

"' T:1111h1e11 rq:istn: clisiun de -y- en LUl entumo distinto: tras ú túnil!ll, aunque siempre Cl.ltTcspundc a la misma paluJ:iru: 
en .:! habla J.:scu1JaJa los culichis utili/.an con frccucm.:iu las liinnas cáate, cá:te, c:tite 'cállutc". c'prcsi1·m impcrntivu 
que se r.:¡!istrn .:n todu ti pu d.: hahlant.:s. Sobre esta misma forma, Boyd-llowman ( l 96J:82) dice que .. la contracción 
cúite ·citllat.:· se c'plica por el ensordecimiento de la nical útunu traspulutal, nu pur pérdida de In -y-. que hubiera d;1do 
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si dicha .vocal er.a la /i/,87 como en akéa, Mkfa, amarfa.
88 Cabe observar que el fenómeno 

de elisión de /y/ lo identifican los hablantes más con el habla rural que con el habla 

urbana, aún cuando se trate del habla urbana de sectores de bajo nivel cultural, a 

quienes, por este rasgo, los califican de "rancheros". Es común que los culichis de 

niveles socioculturales medio y alto, al referirse a la elisión de la consonante /y/ tras í 

tónica, señalen el rasgo como propio del habla rural; pero, también, comúnmente lo 

identifican como característico del habla sonorense o chihuahuense, como sucede con 

la articulación fricatizada de/§/, comentado anteriormente en el apartado respectivo. 89 

cáa1e<cú1t.."·· Yo he cscLH.:hado la fonna cúy'ute. la cunl no creo que se dC por lo señalado por d autor, sino n1ús bien por 
la urticuhlciún abierta de la conso1H111tc y la n:Ja.laciún de la \'ocal traspalatal. Por utro lado. clCcti\·amcntc cn1110 

concluye el autor. cúate (y c:ci:te). ctÍle, se da por p~nlida di.: la -y-. como succd..: en el habla culiac:111..:11sc según di.ic al 
principio de esta nota. 1 k'nriquc/ l Jn.:fla respecto a la dis1on de /~ / sc1iala qw: ··en olras n:µioncs de la /olla 111c\ica11a 

<principalmcnh: Nucnl l\10,ico. Norte de: tvh.:,ico ~ < iuatcnrnla). co1110 cntn.: los judios cspmlolcs. se pierde en ocasiones 
la y situada entre dos \'ucaks . ..:uandu una de las dos es i: serdlleta > .'il'l1'ietu. ~- a \·cces hasta qui..' una de las dos \'ucah:s 
sea l,. ella> eu .. (citado pur ( iurvúll...'/. ViulanlL'. ! t>XI 1·.J-12. 111,1a ·12·1) . 

X? l'un igual Clllllportanlil...'nlu rcgistranm el !l:nú111L'110 utrus in\·1...'stigadurcs. f'v1orcno 1 1 q~)LI 1 1 LI) dice que en la 
pnmt11H.:iac1ú11 del cspailul c11 t\k-~ico .. d g.rado lllff'dlllu jc/,• rellyamientol es la d1111i11a..:io11 total dc la consonante. J:~to 
sucede. nunnalntcnlc. sulu en dch.:nnmadu ct.mlc,tu ll•tlicu: cuando a la ·y· prcc..:dc una í túnica (lurtilla>tortíaf·~ 
tian:ia Fajardo ( J •JX.J·:> 1) dic.: que· ..:11 d ..:spafü1l d.: V:dladolid ··Ja pénlida d.:/\) '"'lllTJo ..:11 posiciun i11lcrn1c:ilic11. i;asi 
siempre trus /i/ \ lu111ca ) .. : i\úla. rcspi.:clu al habla de lanu11tllldmk. 1lii.:c qui.: .. la pérdida dd 1l111i.:nut. si.: prndui.:i.: 
sobre tnJo 1n1s i túnicu lnri:aJ .. fkoslia/ .... ~ tmuhiL·n. mmqm.· oeasiunal111c11tc. l.'11 pHlahras nwy usuales. cn1110 ellas: 

li.!asl. "'"'""""· rll/lll'llr1s: laki.:aJ. laki.:asr-. Y. (iun1ali.:1 vi .. lanlc apunta qui.: .:n d habla di.: Tampic:o .. d lnl ci.:ro 
tlm~tico o SL'U la perdiJu dd Jlmcnrn sien1pn: nparcció en contuc.:tn con una / lomcll·· 

xx liuyd-Bm\nH111 ( l'J<•ll.X2¡ s<.:iiala qui.: ··en d habla dl.!scuiJada se u\cll cm· ·1.!:illi.:·. 11111ei- ·111ui.:lli.:·. Jl1m1as dl.!bid:l:j al 
proceso cCJ_l'c.'>cay'>ca_\· ~ no a la perdida Je la -y- (cÚ()'ll' uÍl' clÍi) .. ; a pie dl! pagma agscga el autor que .. algu1los 
guana.iuaknsL'."'i csLTibcn n111ell. sin -e linar· No 111c ha lilLado \..'seuehar. con es"-· S\.'lltido. Ja pnlllL'ra furnia: digo con "-;"e 
scn\idu. purqui.: la !<urna crii qw: si.: utihta .:11 d habla c:uhacanc11'i.: prm ii.:ni.: di.: ·c:ai.:·. dd \·i.:rhu ·..:ai.:r". pnidt11.!ida pur d 
ci..:rn: d.: -..: li1wl ·' la tnislac1>1J1 ai.:..:11t11al !.a liwuw lllll<T. para de,;i¡!llllr u1w piL·ta ;111101111•lri1. si Ju he i.:si.:11chtti-l11 
th.:ct1L'nh:1ncnh...·. prupurl.'.ll'llal1111.:11h.:- nw:-; que la ll,rnia ·nu1t.:llc·. esta es usada 1..:un1umncnh.: pPr pL'rsonas de m\·ch:s 
s11cioculrurnks h:1_1u ~ mcdto 1:s 11nponan1c SL'fralar que l.'lJ d h:ibln culi:ic:mcnsL' 11111t'.I". dL' µenero fl:mcnino: la 11111<')".'SC 

UliJj¡¡¡ rri.:nlc 11 11111<'.ff,•. di.: f!'-'ncr11 lllaScUlillU l'f 1111/t'ffr. para di.:siµnar 1.:111\1.:1.!)'lllS dJS\lllhlS. l.a J'rlllll!ra lllllll:I. l)lll! JlUlll.!11 

111...· \·1slu L'!">Crlf<l L'll s111g1tli1r. Sl1h1 t1st1d<1 colt1q111<illlll.'llh..'. pero si L'll plural· la., muel/,·s. dL's1gna lo quL' d r>U.\E dclim: 
Clllllll Ja ··p1..:1a dasl1ca. nrdmanam..:111" ,\.., Jlldal. i.:0Ji1cada d.: Jllodu lJUI.: p11i.:da utilvarsi.: la fui.:r/a lJll<' hace para 
n.:clihr:tr Sii Jll1s1c1llll nat11r:1l cua11dl• Ita s1dt1 separado1 dl.' l.'lla··. 111ÍL'11tn1s q11c l:i SL'g.1111da ll•n11;.1 se us:1 eanúniea1111.:nlc pllr 
ln\.h 1s IPs liuhlantcs. 111dusn L'll lu L'scrlltll"a. eu11g.l..'111.:n•111asculi11u tanto c11 singular como en plural. para designar lo que 
L"I l>H.\L i..h:line co11111 la ··Pbra de piedra. h1l.'1To o nHtdl.'n.1. construida en din:cciún cu11\e1tH..'lllL' en la orilla dd rnar u de 
llll río na\·qwhh.:. ~ que ..;1nL' para fucilitar d embarque~- JL'sc111harquc de cusas~ personas e indusu. a \'cccs. para 
ahng.o dL· lus cmharcacll HH:s"· 

x•> Claro qu..:mas lJU'-' rdcrirs..: a la disiún Je lyl. lus culidiis (y los sinalui.:nsi.:s i.:n ¡,!<:ni.:rul) pcn:ibcn un dcbililmni.:11Lt1 en 
la al11culai.:1u11 di.: dicho fun..:ma. que por cierlo no dilii.:rc mucho di.: la arlii.:ulaciún qui.: los propios culichis (y lus 
sinalocn:-;cs en general) ticncn. Los n:gistrus Jd .\1.\1 nos pcnnill.!11 co1Tohorar q~Lc nu es lu elisión Je. la -y- intcrvociilfa 

la n1rian\i.: i.:on mayor fri.:i.:ui.:m:ia. sino otras Yarianles como IY · 1 abierta, Jy' 1 muy abierta y 1/ 1 i.:xlri.:mauamentc 
ahii.:rta. 
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Después de la variante normal [y], siguió en frecuencia la variante abierta [Y.lj y 

luego la variante muy abierta [y;], la cual, como apunta García Fajardo (1984:51 ), "es 

semejante a la semiconsonante 0]". Tomás Navarro Tomás (1982) indica que el rasgo 

de abertura en la consonante /y/ se produce "aumentando la distancia entre la lengua 

y el paladar, /o que hace que en algunos casos la y llegue propiamente a tener más 

timbre de vocal que de consonante". Todos los hablantes articularon variantes 

abiertas, pero sólo dos, que no comparten entre ellos ninguna de las variables 

sociológicas establecidas, registraron el fenómeno como sistemático. Llama la 

atención que gran parte de las formas que se registraron con estas variantes se hayan 

dado en el entorno -y- tras í tónica, donde se da más comúnmente la elisión en éste y 

otros dialectos del español general. 90 

La única variante tensa que se registró es la africada [y] que, como ya dijimos, 

está condicionada por el entorno fónico, pues se presenta principalmente tras pausa, 

sobre todo en pronunciación lenta o enfática, y tras /n/ y 111; yo agregaría, además, tras 

/s/ plena, ya que si la sibilante se aspira la articulación de /y/ se realiza fricativa: 

tas9ábes >< tahyábes, dis9untfba >< dihyuntfba. Como ya indiqué, aunque con popa 

frecuencia la variante africada. también aparece ante vocal. /el, como en 9éga, be9ésa, 

a9ér, mayormente si la pronunciación es lenta o enfática. Tómese en cuenta que en los 

entornos señalados no siempre se registró la variante africada, pues, incluso en un 

mismo hablante, también se presentaba la variante fricativa. 

2.2. 7 sibilante /s/!1 

En su interesante artículo "El fonema Is/ en el habla de La Cruz, Sinaloau.~2 Juan L9pez 

'JO Con mudrn rcgulari<lml se escucha la rnriantc ly'l muy abierta en contexto intervocálico, parliculanncntc en fonnus 
como .'iey'áma. indusu siáma (se llmna). 

•JJ ) . . 1 J . 1 1 1 . . t .. u1/a so 11\! ~cir que ns. u_l llantcs cultclus. s~~se~'." Cf.~1110 tot.lus lus hispanomncricanos y corno buena pm1e de lps 
anJaluccs. No cx1sh: 111 un 11111111110 asomo Je d1st1nc1u11 111 aun en las lrnhlas 1nüs atl!ctudas. l loy, no creo qui.! exista la 
menor prcucupaciún entre los hahlauh:s de l'uliae:in. de Sinaloa, de México o de cualquier pm1c de América, sobre, lo 
qw.: hace much"s aiios cousidcraha lnmús Narnm1 ( l 9X2:9.J) al expresar que ··1a opiniún general en Castilla acepta el 
sc:sco and:ilu/ 1..· hisp:111oan1cricano corno 111odalit.laJ diah:ctul que los hispanoamericanos y anJaluccs pucJcn usur ~in 
rcparo hasta en los círculos srn.:ialcs mus cultos y .:scogiúos··, pues. en todo .:aso. los hispanohahlanlcs confundidores 
son urw uplwilunll.· nwyoriH frcnll.' a los dislinguidores. 
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Chávez (1977:332) señala que "tan pronto como se tiene contacto con el habla de la 

costa noroeste de México, sorprende notablemente un f;;nóíTleno fonético: las diversas 
. . 

realizaciones de s, y, más específicamente, su aspirf3,9ió,n". pespués de señalar que "el 

fonema /s/ en La Cruz, 93 en general, es sumame~te,polimórfico", precisa que ''cuando 

la /s/ no s.e.re!~liza.como una aspiración laríng~él··.· .. ~l'>~l?LJl3de decir que.os.c.i1Ei.E:!r1trE3tre.s 

tipos de /s/ bien documentados tanto en México.como en toda América y aun en el 

español general; la preferencia por un tipc:i determinado se debe sobre todo a la 

tensión: una tensión débil tiende a un tipo, si aumenta resulta otra s diferente. Se 

registra el tipo coronal dentoalveolar plana (e;), o sea el mismo tipo que se puede 

documentar en distintos países de América y en los estados norteños de México; 

también encontramos la predorsoalveolar convexa con apoyo de la punta de la lengua 

en los incisivos inferiores (s), tan frecuente en el Valle de México; otra variante es la 

dental ligeramente convexa más aguda que la plana por ser el contacto de la lengua 

con los dientes, más con el ápice que con la corona(~)" (335). 

En otro estudio sobre otra localidad del estado de Sinaloa, Margarita Hidalgo 

(1990:527) al referirse a las variantes de /si en Mazatlán da cuenta de cinco 

realizaciones: "1) la (s] plana, tensa y larga; 2) la (s] predorsoalveolar convexa que 

puede ser tanto tensa y larga como relajada y corta ... 3) La aspiración laríngea [h] y 4) 

la omisión de s [0] ... 5) Finalmente ... una s interdentalizada [~]. que no sólo ha sido 

documentada en Sinaloa, sino en otras regiones del mundo hispanoparlante". La 

autora concluye que "el habla de Mazatlán parece ser de extrema variabilidad, pero en 

casi todos los hablantes se puede escuchar la s tensa plana o predorsal, similar a la 

que se escucha en otras regiones de México" (528). 

En coincidencia con los autores anteriores, en mis materiales registré que una 

1

>
2 

Este traba.in s1..• n.:alii'ú con los tnatcriah:s recogidos por d autor en .. lllHI parte úc Ju costa norocciúcntul de la 
lkpúhlica Mc,icana . ,. Cllmprcndiú las lllcalidadcs de Ma:tallün. La Crut'., Culiad111, Guumúd1il v Los Mochis, en el 
estad" de Sinaloa. ~ Nan•J<llt. ÁlanH is,. Ciudad l >brcgún. en el sur del estado de Sonora". (l.úpc~ Chü1·cl'., 1977:332, 
unta 1l1;1 autor sck1x111n<1 la lucalidad d.: La l'rn/, Sinal11a. pllr consid.:rar que .:n .!sla s.: p.:rcibiu mils clarumente el 
lcnúm.:1111 de aspiraciún. el cual conslilu\c el lema de int.:rés particular de .:st.: articulo. 

•n 
· 1.a Cru/. cabcc.:ra del municipio de 1 ;lota. se cncucntru a 125 kilómetros al suroeste Je la ciudad Je Culiucán y p 11 O 

al noresl.: de la ciudad de Mazathin. 
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de las características más sobresalientes del habla de Culiacán es el grado de 

polimorfismo9~ que presenta el .fonema /si;. y tal. vez sea su comportamiento.polimórfi'1º· 

superior al de los demás fonemas, lo que haga de s, no sólo em .. el dialecto 

culiacanense por supuesto,. uno de los elementos del inventario. fonolÓgiCo qel español 

que despierta mayor curiosidad e interés c::l~-o:Pªr!~ cje los prgpio.s hablantes y, cla~o 

está, de los estudiosos de las hablas hispánicas. 95 Según mis registros, en el habla de 

la capital sinaloense cuando la s conserva su carácter sibilante se articula una fricativa 

predorsodentoalveolar convexa con la punta de la lengua apoyada en los incisivos 

inferiores [s], esto es la llamada s mexicana, 96 aunque menos tensa y de duración 

94 ··})entro ... de un 111Ís111n dialecto -dice Lopc Blunch ( 1993: 108~ 1 10)-, el polin1ortisn10 scrú en d nuis intenso cuanto 
müs ele\'ado sea el numero de ltmeiones lingoisticas que puedan ser desempeñadas por dilcrentes fonnas. ya sean ... 
Ji.mélicas, morll1sintúctica:-; o J0,icas. Dicho de otra nwncra, d polünortisrno dialectal scrú tanto mús acusado cuanto 111:'1s 

nito sea d 1ü1111cn, de funnas q11c se crn.;w.:ntrcn en situaciún inl.!stahlc. i.:n concu1Tc11cias con otras d\! sirnilar \'alo1· o 
1[1111.:iún. 1 1 La intensidml del polimorlísmo dependerü. asimismo, del número de li111111is eoneurreutes o de \'ariantes 
que puedan presentar lns dcmi.:ntos incstahh.:s .. 

''
5 

Sohn.: csle caractcr poi 1111úrfo.:o Je la /s/ en d cspmlol 111e.,icano si.: han cxpn.! .. "\W..lo ruuy Jislinlos autores. cnlrc .ou·ps 
Lupe nland1 1 l •JX•J ' \111\h 1. l'anlídd ( l 'J<,2 ). Murenu ( J 'J•J.J ). l .úpe/ l'hü\'e/ ( J •!77 ,. i 'JX 1 ). Williamson ( l 'JXX), 
(i\111/ale/ V1ula111e 11•ixo1. llnl\\11 ( l•J'i:l ·' l•J•J.l). Áúla ( J•J•)(I). (Jarcia Fajardo ( l'JX4J. l.1;rn t IW1X). 

"" i\·le pnreee m1pona111e dar eah1da a Ja,; pertinente,; m:laraciunc,; que hace mús de \·cinte añus hiciera Jum1 Lú¡~e/. 
Ch:i,·e/ 1 l 'lX l 1 respectu a la llamada /s/ me,ieana: ··h1 J •1:;,¡ l'edr" 1 !enrique/ lJre1ia eserihiú: <La s de la ciudad de 
i\·h.~jic"' es 11111~ diversa "k la llL' ( ·as111la l .a eastdl:ma es enm.:a\·il. ap1eoalveular. de 1i1nhn.: grave. mientras que, la 
1nej1cana es l'.1lJl\"t..:'\a. d1)r..;1H.1h· .... ·1llur. ~-la p111Ha de la kngua ... e up11~u en l1lS ml'.isi\'Ps int(:n1lt\:"': cs. mlc111ús. di..· tinthr .... · 
agudo~ f)\.'t:t1liarm1..·11h.· Jaq..!a 1..'11 su dunu..:1011:.- Aqu1 IHH.'L' la l.T1..·1..·nc1:1 de lJlll' 1..•sla Jsl 1..•s la 1..·onu111yg1..'Jh..'ral1..·11 ~k"\ll.'o. Al 
n . .:s111..~clu lL'llL'Jnus que aclarar Jos cusas· la primera cunt'ustúll ...;.,,.: ungtna en c.:l ttsu Jd ad.1cti\u -..::n1q1cm11.1> que es 
~1plicahk· la11l1t a lo que t.'S prnp1n dd pms l.'t 'lllP a lo de la ewdad di.' I'vk•'\Jco 

l'uath.h1 1 knnquL'/ l lrdla dtce <--la 1n-..:11ca11a es L'lH\\"e'\il >si.! n.:liere a la·' de la ciudad de tvh.:'\icu \ nu a la de 
toJn el h..·1ntono 1wc1011:d. sm c1nharµo . .:ilµ1111.os kclorcs se han c1111flmíhdo ·' h.:1hlan de la .'I Ilh..'."\H.:ana en .!_.!L'flL'ral. ·Si 

af\adimlis qu..: pur much11-.. afHls l\ll ~L' real11a1u11 traha.1u~ d1akduluµ1cus. d 1nitu se eslahkc..: ~ queda cu11H1 un lugar 
CtHllllll 

Dtc<:tstele atl<h 111as tarde. <:I\ l '1:' 1 .. his<:ph lV1atlu.:k nos\ uel\·.: a dar e'actam..:nt<: la 1111sn1a dcscripc:ion para la 
·' dl'I VaJIL' d1.: l\.k·'\ÍL'o. miadc que en L'I L'Slado JL· L'hd1ual11t.:1. ·' en rudus l11s dL'111ús estados 11orlc1los St..' e11i.:t11:11rra lu .\· 
c11ru11al al\"1..'lh.knlal plana. pi..:n1 1111 mli.1111H1 :-.nhrL' ,1\ra..; n:ali1ac1onL's l':l nlilu nn lL'nW por que pL'rdersL' aqui. mmqul! sí 
P' id na hah...:rs:L' n:dt1cidl1 Sm er11harg11. l (1 afi1 is dcs:ptlL'S. en 11J(l 7. se Clllls:idera la \·aríantL' pn:dlJrsaJ 1 sJ la ClllllÚll \' 
µeneral dL· Iv1e,1co <la·' que SL' artJL'llla en < >a.'\al.'a es predursu Jentu ah·eular eon\'e'a fricati\'a sorda de ti111bn: aguJl~: 
es el misn1u sunid'' que :-.e O~L' en la L'Jlldad ~ l..'ll el Valll...' di..' ML·,ico. ,.,, la mayor pt1r1c• del pt1i.'L ( ... J> ( 1:1 suhra~·aúo es 
1111111 

Yn nu q111...:n~ dl..'cÍr \}llL' IHl SL' pueda lncali1ar L'll todas las ari.:as de tvlc,ico esta rcalÍ/w.;iún. pero tainpoco lJlll.! 
sea -a prion- la \'anante 1na~ uritarú1. 1-:s llL'CL'sano hacer c1cr1as pri.:cisionL's ~ despuCs cun1probar la C'-lensiún de cstu 
S. 

l'.I segundo punto eonfüso estriba en la 111is111a descri¡iciri11 Y no de{t11ici1i11. de la \'ariante. Según l lenriquc;1 
l lre11a \' Matluck. las normas earacteristieas de esta realizaeiún son seis: I'' comexa. 2" (pre) dorso (dento) ah·eolar. Y' 
punta de la lengua upoyada en los incisinis inli:riores . .j" de tinrhre agudo, 5" pec11/it11·111e111e larga en su durnc:iún, 1· (," 

friealirn ... lndudahlemente que el segundo rasgo. que sea predorso dento ah·eolar, se ha impuesto sobre los otn;s: y 
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menos larga que la de la ciudad de México;97 Moreno (1994:77) concluye, a partir de 

los registros del ALM, que "la lsl mexicana -en el sentido amplio, como propia del país y 

no sólo de la ciudad de México- (explosiva e implosiva cuando.no hayclE!l:>ilitaciones) 

se manifiesta por múltiples alófonos, entre los cuales predomina de manera evidente el 

alveolar predorsal fricativo sordo, variante muy frecuente tar:nbi~Q-~~~IJL~I r~~t() ~e 

América". (Cursivas mlas) En el habla de Culiacán esta variante registró una frecuencia 

aproximada del 87%, la escuché en todos los informantes y en todos los contextos 

fónicos, incluyendo aquéllos en los que se articularon el resto de las variantes. 

También registré una dental fricativa sorda de timbre ciceante [l¡)), 98 sin llegflr a 

ser.interdental, 99 la registré en el habla de tres informantes del. GSM,. dos. del GE1, -.uno 

del GG1 y otro del GG2, en tanto que el tercer informante pertenece al GE3 y GG3; s~lo 

el segundo informante antes señalado alcanzó una frecuencia del 60%, mientras que 

los otros dos no llegaron al 5%. Aunque la variante [¡;>] apareció en posición inicial 

como en (lábe, media como en éfe, y final de palabra como en tiene(J, esta última fue la 

tllJa n:ali/acilin pn:Jorsal sc iJcntili..:a con Ju s cupitulina. 1- .. 1 E~igir las scis curnctcristicus nos llcvaríu a unu grun 
n:Jucciún del porccntajc. 1 ''igir solamcntc quc sca dnrsoalvcular y elcctuada con la punta de la lcngua en Jos incisin1s 
inforinrcs. nus uhliga a n . .:cunoccr esta \'Hriunlc nu corno Ju ... 1111..:xicana. sino como Ju variedad que prcJu111ina en la 
1\mcT1ea l11'i'<lll• 1hal1Jantc··· 

•n ( lbsenac1un s11111lar han hccho otros ill\·cstigadon.:s subn.: la articulacii"in dc lsl cn chstinttLs Jocalidadcs dd país: l.~ra 
f l 'J<,X 5'l 1 se11a1" que· en el habla Je Tlacotalpan. Veraeru/ ... la art1eulaciun de /s/ en posic1i"111 inicial de palabra u dc 
sili~h•.' 1...·s iµ11nl a Ja q11L' se pn1d1h.:c en la c_iudad de ~·h..',ico· .una <pn:dorsu aln:odc1.1~al cunn:'a fric_i_tlin1 sorda>. scg~·11l la 
dd1111e1on de t\·latl11c1' . aunque la le11s1011 con qu..: se rca1!1a es 111e11t1r \ su durac1t111 mcnus larga : l.l11yd l lulse (ctlado 
pPr Lar;1. 111 ''" XI) 1 d1cl.' qlll.' la /s/ d1...· Tlm.:01i1lpa11 <en ningun caso l.'S lan h..·11s11. lar~a ~- fll.'Jll"lraJJh .. ' corno l<t ~de la l'iut.l¡1d 
de Mc,1cu ·. 1\ \da t i •J•Jfl <''. nota y, J por st1 parte. rcspccto a cstc 111is11111 llpu dc Is/. dicc que c:n el habla dc 
l'a11ia/1111dwk· .. ~;m l .llh 1 >1 >11 hJ. 111' IL' parL'L'L' que IL'J1t!<I la lar!? él durm:Jt '11 tflh: !vlullw.:h: _,. J>'-·ris:;int ,lh, e11c1 nHranm pun~ el 
\alk ~la i.:1udad 1..h.: 0..k·,1...:l1. 1c..::-.pc..:...:l1\·;.m\L'lllL'. (i"-1tvak1 \'1ula11h.: ( ll)!'-\fl.2hl. nota 311(1) ~ci\ala que ··...::11 T:unpico. c~tc..: 

•1l11li>1111 lsl 'e rc·;1li1;1 c1111111 111 d.:scnhc· /l,Jatl11ck. pc•r11 n11 t1c·ne la larga s1hila11cia. n1 tm1 aµudo el timbre··:,._< ial\'aklilll 
11•1711 2>21 chc.: qt11.: en d habla dc t\iltl/l)lll/. l'oaht11la. la lsl pn:ch1rsodcnt1>al\·colar surda es .. de timbn.: menos agt1du y 
mas hn.·\·L· q1JL' la dd Cl.'llln> dL"I pm..,.·· 

~ . . . . 
. l .os hablantc> cul!dns '" rcl!.:rcn al habla quc art1..:ula csla vanantc l.!Ulllll ·cJ habla duc¡ucaJa · o d habla clc los ~lle 

t1l.!'ncn la lengua pegada. por lu que creo que.: d..: alguna numc..:ra Jicha \·arianlc cslú nwn:ada. Con hase en 1nis 
uhsctYa~iunes JllJcdo asegurar que es 111ús fn ... ·cucnle de Ju que aquí se expresa: fuera de :mihientcs en los q11c se sicn1cn 
'•hscn adus. h 1s hahlanlcs que arL1cula1t esta \·anuntc t1cnJcn a usarla cumo su urticulw..:iún huhilual. 

9
'' Canlield ( l 1!<12 XO J hahia scfialado quc ··estudios rccicntcs han hecho rclcrcncia a 1111 tipo dc sibilante ciceada, aunquc 

rara \"C/ int.:rdc:ntal. 1.a hemos encontrado n111v e~tcndida por cl Salrndor. Nicaragua,. l londuras: cs haslanlc común en 
las l1crras bajas dL· Vcnc/llcla. y aparc1.:c csponídican1cnh: en otras regiones mncricanas. Resulta Jcl puco acunalmnicnto 
en la artic11laci11n dorsoalveular (plana o cull\·c:-.a) v conduce liicilmcnte a la aspiruciún o pC:rdida dd demenl•1··. 
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menos favorecida seguida en orden ascendente por la primera, en tanto que en medio 

de palabra, particularmente en contexto intervocálico, se registró la mayor frecuencia. 

En dos informantes de sexo masculino registré, con unafre_cuencia del2%, una 

variante ápicodental articulada ligeramente convexa [~]; Iª ~ayoríª d~ los ~asas se 

registró en contexto condicionado por conson~11\e~ 9~D!€il,~fs>rbsu~'.ncA~§!~1A§ta! aunque 

también se registró en variación libre· com6 en ~i§lában, klI§as: Asimismo, con una 

frecuencia similar, dos informantes hombres, distintos de los ~nterior~s, articularon 

una variante dorsoalveolar sorda con una oclusión inicial (s];· todos los casos se 

registraron en posición inicial de palabra, absoluta o no; pero con entonación enfática, 

como en ts/, otséa, tómatsosj~I. 100 

De manera muy esporádica en sólo dos informantes escuché una coronal 

dentoalveolar plana [e;], registrándose en su gran mayoría en interior de palabra, en 

posición inicial de sílaba y en contextos intervocálicos, como en a~émos, kó~as. ~o 

registré ningún caso de [s] ápicoalveolar, conocida como la /si castellana, ni tampoco 

de [O] interdent91. 1º1 

wo (\1nlll ha recnnocido 1.npc llla11d1 ( l 993h: 191 ). ··en 1973. A \'ila descubrió un !Cnlimcnn l(1ndicn <inc~istc.:ntc.:> 
hasta c.:ntorn:es en d espailol de tvk~ieo: la articulw.:iún alhcada dd il>nc.:ma /s/ en determinados casos··. A \'ila 
( 1973 :235. nnta 21 hahta seiialadn que ··1a africaeiún de.: /s/ ha sido uhscr\'ada cn M0~ieo por J. M. 1.opc.: Hlanch 
<c:\clusi\'mm.:ntc en tupun1111us u en :111tropúni1nus de origen indu:uncricanu (cspccialt1h:ntc tarasco) .. > ... pero no en 
cspac11ol ..:n d11nd'-· apan.:c..:11 sobre tPdo tras pausa. tras /n/ o tras /1/. f'v-1ús adelante nos dice que ··1a aniculm.:iún africuJa 
d1...• /s/ pan:CI..' \\:r:-.e fa\ Pl"l.'L'hJa JllH" d allllll.'Jllll dl.' h.:IJSJÚll artJCllJaturi:.1 l(llc.: Sl.' prodLH.:C Cll )¡1 lf"HllSICÍOll de d1Js fom.:tlll!S 

ho111urgú11icus. Por otra partl.'. /n/ es uralirn:nh.: rn.:lusi\'o. ~ /l/ ~lhcatinl latl.'ral- presenta. a la \·e/. una odusiún central. 
/\s1 pues. el a11111e11tll dl.' h..'llSHlll art1c11lalur1:1 ~· d h"-·chu dl.' qt11.: la articulaciún de /s/ parte de una oclusiú11 precedente 
podnan foi.:1litar las artii:ulaL·1t,lll.'S albeadas en esh1s casllS l.a afril'.at.:Hlll de /s/ en pusii.:H1n inicial ahs11luta se e'plil:a si 
se cons1dert1 lJlll..'. Cll l..''-'ª :-.1lu<1c1n11. se pnrlc 1a111h1é11 de un cil.'ITl..' li1tal de la ca\'1dad bui.:al ··e 237) 

101 
··segun !11:-. malcnalL':-. dd .\1..\1. en el N11rocste sl.' han rl.'g1slrmh, distinlas \i.ll"lilllll.'s del li111cma /s/. siendo la Je 

111a~or J1f"l..'Sl..'HC1a. l.."JJ tér111111us l-!"-"lll..'rale ....... la \t1nanll.." fri..:at1n1 pred11rsod..:11toal\'..:olar sorda JsJ. i11duyc11do aquí las l¡Uc 
prl.'scnlan all_.!Llll gr:iJu di.: ud11s1on. cst<I \ w ianle. la llanrndu /.,./ nh:,ic:.ma. akan/u d .-t~l.<1 1 ~'Í1 y cstú pn.:scntc. cn111u es Ue 
i.:..;p'-·rars"-'· c11 tuda la rcµiú11 l .<I sl.'gt11h.IH \ ananll.' en i111purt:m..:1a de Jh.:cuencia. Cllll 1 (1 . .2 1 !~ •. es la coronoalveolar sor~la. 
~a sea plana n ligcra111l.'11h.: corn.:;.1\"a. lhcall\ a 1' i.:un algun gradn di.: rn.:hhion. d ltpo con mual\'colar sordu cstú prescnh.: 
L'll h 1da la _rq.!111n. :llllhJ.lll' la \·arianll' plana l..'S la dl· 111a~·ur diH1siP11. pues.la ligcn11_11cnlL" l'PJJcan-t se l'.llll.cenlra en IH l"O\Hl 
nurti.: de Stnalua <1..k: Lullai.:an a l.us l\.hu.;ht'.'.) ~ en ludo d i.:stadu 1..lc Sunura 1-.1 lt.:t\.'.1...T lugar. con X 2 1 ~(1. lu ucupa la 
\·ananlL' ap1c11dL"JJlal st 1nJa_ l!-!tw!Jui..·111\.' sea plana 1, ll!!L"J"illlll..'llh: et ,11can1. fr1ca1in1 11 i.:1111 Hl!-!llll l_.!rmlt' de tK.:111:-;iún: au114uc 
la \ ananle :-.e reµ1stra en tuJa la rcgtun. nu s1c111prc ""c da en todas las hablas. n1 siquiera la ntrianlc plana que cs. con 
mucho. la d'"· llHl_\or pn::-.encw. 1:"11 el grupo de l•1s ·""ihilanll.-s de11tuk~ s'-· regrslra eu la regiú11. con 5.1%1 di..• frecueneja. 
11na \"ananlt.: durslllkntal cull\'l.''a surda. y t.:omu las mHcriorcs puede ser fricati\·a o l..'.Ull algún gn1do de uclusiún~ i.::-\ta 
utrianlc.: se re.[!tslra con mmor presencia en las hablas Je las Jfo_jas Ca!ifr1111ias ,. en la del <..-simio de Sinaloa. l'i1wlnwr,tc.:. 
la \'anantc lncatl\·a dentomlcrdcntal surda c1ccantc. tiene una d1tus1un mas o menus mnplia pero de muy poca 
lh:cucncw·· ( Mcndo/a.~!ll l~h ¡ 
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Dejando de lado las variantes anteriores, de las cuales he expuesto su 

comportamiento, paso a exponer lo relativo a. la conservación o. relajamiento~02 .d~ /s/ 

en los distintos entornos fónicos en los que se articuló, considerando la posición t~nto 

en la sílaba: explosiva e implosiva, como en la palabra: inicial, media y finaL 

A efecto de tener claridad en los. datos que aquí s~ exp~~san, ~s conveniente 

señalar que en promedio los dieciocho informantes registraron alrededor de 17 ,ooo 
realizaciones de /s/, de las cuales aproximadamente un 21 % corresponde a la posición 

inicial de palabra, un 35% a la posición media y un 44% a la posición final; respecto a 

su distribución en la sílaba, el 40% corresponde a la posición explosiva y el otro 60% a 

la implosiva. Ahora bien, del total de realizaciones, los hablantes de Culiacán 

tendieron a conservar la sibilante en aproximadamente un 73.5% de los casos, en un 

21 % la realizaron como una aspiración, 103 en un 3% elidieron la consonante, en un 2% 

la asimilaron a la consonante contigua y sólo en medio punto porcentual la realizaron 

como una variante relajada. 

La aspiración en posición inicial de palabra representa el 2.5% del total de 

realizaciones de esta variante y el 2% de las realizaciones posibles de /s/ en esta 

posición; se registró en los dos entornos pertinentes: en inicio absoluto con el 27.6% 

de los casos y el restante 72.4% en contexto intervocálico, esto es en posición inicial 

de palabra antecedida por vocal de la palabra anterior, como en noháten, tehirvió (no 

102 
Sobre este punto seguiré el criterio Je Moreno ( 199.\:7.J), quien Jice que .. pueJe entenJerse por relajamiento Je -s 

tanto el hecho de que. eonserYm1do su canícter plenamente consonúntico, se Jehilitc (de'tle). cuanto el que se resuel\'a 
en una aspiraeil>n sorda (ele/u/e), sonora o sonorirada (deh'cle. clelí/e), o bien que se produ;1ca la pérdida total del 
tlmcnrn (dede J_ considcnmdo adcrnüs lodos los puntos intcnncJios o aspirm.:ioncs parciales (de\/e. deh\de. d..:.i"c. 

dccll.'ra1 

1
"·' l;ran..:isco liil l...:_\ \'a t l 'J5•J:.J.J 1) ha..:iendo rell:n:n..:ia a este lcnrnm:no en el habla de la entidad dice que .. el Yisit:J¡lle 

al llegar a S111aloa. nota de imprm·iso que ha entrado a una zona de la Rcplibliea donde el sonido fricatin> ,. silbante de 
la <s> ha sidu proscrito. Su l•Ídll Hl~nto busca al principio. en lll\..'dio ~· al linal dl: los nH..:ahlus tan imporli.111lc sonit,o. 
p.:ro muttl .:s d .:111peíio ' nmo el 111tento. Cr.:.: lrnllarse ante unos habitantes desd.:ntadns. curns tlüecidas encías son 
111capm .. ·cs dl.· na~lul:ir 1..·I SlmiJo qu"-· dcnlro de lu l\mdica cspm1ola Jcscmpcfla funciún lan th.:cisin1. 1:11 lugar de una ~s> 

'ilbant.:. lo..:alt/a -1•.>rn111d•.• 'u capacidaJ uuditiq1- un pequetlu apénJic.: gutural. lcnecido cuando apenas se .:sbont. 
L"sftJJnaJo eu:mdo apL"uas SL' aprn11a. ausentt.: :1) sospechar su jlf"L'St..'nciu. un algo quL" L'S <j> ~· 110 Ju es. un algo que es "'Í"'> 
' no lu "'· ,. qu.: prudne.: la imprcs1'111 al escucharlo d.: que s.: trata de .::-;pd.:r una pcqueíia basura que molesta al 
palmlar 1;.'<t pcqul'frn ba,ura c'S la <s> en d habla 'inalocnsc. Y e'a hri,1.1w de hasurn arúhi¡,?a la cneuentrn 11,¡cd 
prirn.:ipalmente .:n m.:dio y al linal de los Yo<:ablos que. para su mal, han necesitado de un sonido silbante para su 
L"slructuraciún ·· 
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salen, le sirvió). En inicio absoluto se registró en el 27.8% de los informantes, sin llegar 

a ser sistelTlático en ninguno d~ ellos; en tanto que en contexto intervocálico se 

registró en.el 38.9%de lps informantes, siendosist~mático en dos de ellos, ambos del 
.. --- ,-- - -,. e· ,,-.~---· - .. - .. - -- ·- . - - -- . . - --· - ·. . . . . - . 

GSMy del GEL 

En_ medio QELpeila.bra la aspiración representó el_ .18;3% del total de las 

realizaciémes de .:esta variante y el 8.3% de las realizaciones posibles en dicha 

posición.Dél total de los casos registrados, el 78% se dio ante consonante y el otro 

22% en contexto intervocálico. 104 Sobre este último entorno fónico es importante 

señalar que en el 65% de los casos la aspiración entre vocales se registró en posición 

postónica, como en áhe, ého, cáhi, dlhen (hace, eso, casi, dicen); por otra parte, en un 

22. 7% la variante aspirada formaba parte de la sílaba tónica de la palabra en cuestión, 

como en nohótroh, ah/, conohldo, ahér (nosotros, así, conocido, hacer); y, por último, sólo 

en un 12% de los casos la aspiración se registró en posición pretónica, como en 

mahatlán, bihicléta, vihitádo, ahaltánte (Mazatlán, bicicleta, visitado, asaltante). La aspiración 

intervocálica se registró en el 66. 7% del total de informantes, pero sólo en dos, del 

GSM y GE1, alcanzó el rango de sistemático. Respecto a la presencia de la variante 

aspirada ante consonante, podemos señalar que el 66.5% del total de realizaciones en 

este contexto se registró ante oclusivas sordas /p/, !ti, /kl, en tanto que un 26% se dio 

ante nasales !mi, /ni; la aspiración ante oclusivas sonoras /b/, Id/, /g/ alcanzó sólo un 

5.5% de los casos y ante /f/ y /1/ sólo un punto porcentual, respectivamente. 

Indudablemente que el contexto que más favorece a la aspiración en medio de palabra 

es ante oclusiva dental sorda /U, pues por sí solo representa el 41.6% de los casos 

registrados; el segundo contexto que más favorece a la articulación de la variante 

aspirada en esta posición es ante. nasal bilabial /m/, misma que registró el 25% del 

total de los casos; y, finalmente, con frecúencias significativas, los contextos ante 

oclusivas bilabial sorda /p/ y velar sorda /k/, los cuales registraron el 12.3% y el 12.6, 

respectivamente. La aspiración de /si en medio de palabra ante consonante se registró 

en todos los informantes, aunque sólo en un 33.3% de ellos como fenómeno 

104 
Sólo registré tres casos de uspirución de /si en medio de puluhru, en posición iniciul de silubu, prcccdidu de 

consonante, todos cun-cspondcn u la puluhru e111011ces: le111ó11/iesl. 
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sistemático; de estos últimos cabe señalar que todos pertenecen al GSM, y en igual 

cantidad al GG1 y GG2, distribuidos proporcionalmente en los tres grupos 

socioculturales. 

En posición .final de palabra se registró el 79.2% de las realizaciones de la 

variante aspir¡aqa =d~I fonema /s/, lo cual representa el 29% eje ta=s.reaJizaciones 

posibles de .este fonema en esta posición. 105 Del total de las .realizaciones, el .76.2°4 se 

dio ante consonante, es decir (h] final de palabra seguida de consonante de la palabra 

siguiente; el 12.4% se registró ante pausa y el 11.4% en contexto intervocálico, esto es 

[h] final de palabra seguida de vocal de la palabra siguiente. La aspiración ante pausa 

se registró en todos los informantes, siendo sistemático el fenómeno sólo en un 27.8% 

de ellos; de estos últimos, el 80% pertenece al GSM, asimismo un 60% pertenece al 

GG1 y otro 40% al GG2, y, en cuanto al nivel sociocultural, un 40% pertenece al GE1 y el 

otro 60% al GE2. Respecto a la variante aspirada en contexto intervocálico, se registró 

en el 83.3% de los informantes, aunque sólo en un 70% de ellos como fenómeno 

sistemático, de estos últimos dos terceras partes pertenecen al GSM. En cuanto a la 

aspiración ante consonante, ésta se presentó con mayor frecuencia ante sonora, 

significando el 68.8% de las realizaciones de esta variante en esta posición; las 

consonantes sonoras que mayormente favorecen la aspiración, en esta posición, son 

las oclusivas /b/, /di, /g/, que en conjunto aportaron el 36.8% de los casos en este 

contexto, seguidas de las nasales /mi, /ni con el 36. 7%, de la lateral /1/ con el 17%, la 

palatal /y/ con el 6.5% y por último la multivibrante tri con el restante 3%. Mención 

especial requiere el alto porcentaje de realizaciones de la variante aspirada ante la 

oclusiva dental /d/, contexto que por sí solo representó el 18.2% de los casos de 

aspiración en posición final de palabra ante consonante y el 26.5% de realizaciones de 

la variante ante sonora. 106 La aspiración en esta posición y en este contexto se regis,ró 

105 
·• ... l.!n el hahl11 smalol.!ns" la aspiraciún J.., /s/ si.! registra cun mayor frl.!cucn..:iu en posiciún tinul Je p11l11hra, induso 

11.!nicndo en ..:111:nt11 que en didrn posición se prcscntu el mayor ni11ncru Je o<:mTcn..:ias posibles Je upuri..:iún del 
llmcmu··. (Mcrnl<va:::!Oti(lcJ. 

1116 
··sin Jcjar Je ..:oin..:idir en lo gene.mi.. . ..:on lo scñalmlo por Lúpcz Chá\·ez y lo Jicho por Moreno Je 4ue <el cnlo\·no 

fonético que fonirc..:e con mayor cviJenciu d relajamiento Je -s implosirn es ..:uundo u C.:slu le sigue unu consonante 
sonora y que. Jentru de las sonoras, son clarmnentc las nusal..:s lus que inlluycn en mayor grado u ..:su Jchilitu..:iún>

1 
creo 
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en todos los informantes como fenómeno sistemático. 

La elisión de I~ sibilante, como ya dije, en conjunto representó un 3% de las 

realizacion~s posiblesAeJ fónema en las. divers;as. posici()nes, se registró mayormente, 
' ' 

como la aspiración, en posición final de palabra, seguida en frecuencia por la posición 

media y, finalmente, por la posición inicial.En esta última posición la elisión S(3 registró 

sólo en contexto intervocálico, es decir que no hubo elisión de la consonante en inicio 

absoluto, y representó sólo el 4.2% del total de las realizaciones de esta variante; se 

registró en el 16.7% de los informantes, dos terceras partes del GSM y una del GSF. 

En medio de palabra, la elisión representó el 55.8% del total de las realizaciones de la 

variante y el 2.8% de las realizaciones posibles en esta posición; el 45.4% de los 

casos se dio en posición inicial de sílaba, correspondiendo dos terceras partes de los 

registros a la elisión del grupo ns, como en entoes, ciea, piea (entonces, ciencia, piensa) 

y el resto al contexto intervocálico, el otro 54.6% se registró en posición implosiva 

ante consonante, siendo /ti la consonante que mayormente favorece el fenómeno al 

concentrarse el 92.3% de los casos en este contexto, las otras dos consonantes que 

aparecen muy esporádicamente son /f/ y 111. La elisión en medio de palabra se registró 

en el 77.8% de los informantes, pero sólo en un 21.5% de éstos, todos del GG1, se 

presentó como fenómeno sistemático. Finalmente, la elisión en posición final de 

palabra representó el restante 40% de los casos registrados de esta variante y el 1.4% 

de las realizaciones posibles en esta posición; respecto a los contextos en los que se 

documentó, podemos señalar que sólo el 10.6% de los casos se dio ante pausa, 

necesario reiterar las pn .. ·cisiom.:s que anh:rio1111c11h: he C'Jltll.'sto. Si bien es cieno qrn: \'islas tudus las n:ali/m,;ioncs 
aspiradas de /s/ en posiciú11 i111plusiYa. d contc,to que m:'is las fa\·urccc es una cunsonanlc sonora ,. de cntn.: Cstas 
partíc11la1111.:11h.: una nasal. cuandu m.:nus para el habla sínah>cns.: habría qu.: acular que ellu es aplíca.hk si>ln para la 
posicll.Hl linal de palabra. pues. CtHllo ~a scJlalé. en 111ediu de palabra es ante consunanh: surda que tnús se registra la 
aspiraciún. por otra parll!'. tamh1c11 es pcrti11c11tc lllJJHlr nota de qm.: s1 consideramos la c.:stadi:-;tica de las aspiraciu1h:s 
hm:ic11du tm cunh:o de cmla co11so11:mh.: c11 lo particular. no es una nasal la que propicia la 111ayor frccth.:ncia de 
reali1ac1tllll..:'s di..· la \·anante aspirada si1H1 una uclus1n1 sorda la mas alta lh.:cucncia de n:ali1~1c1ún de la \·arianh.:. 

s11111mios h 1s registros en 111cd1t 1 ~ linal de palabra. se articulú anh.: la nclusi\·a \'dar sorda /J.../. con d 1 X'Vi1 de.: las 
1H..'.ll!Tl.'Jh:ia~. cnsi.:t!llH.hl apa1ccl.' el co11h:'\to unlL' nasal bilahwl /m/ c1111 '--'I 15.-11~.:í, ~. con un pnrcc11t11_1c si1nilar. ante la 
Pciusi\·a htlabial surda /pis'--' rcg1stru d 15 lºí, de los casos. /\hora bien. si cuando se rdicrcn a las nasales ine1L1\·cn a las 
Jos pertinentes en c."t1s c11h11·11ll ..... es decir lrn/ ~ /11/. c111tn1ccs h.:ndrimnos quc considcrur tarnhic11 a lus uclusi\·as ~01110 un 
grupo. así h..·ndri:unos que d conle'\lo que 111ús ra\urcce la aparictl.111 dc la \'ariantc aspirada en el habla sinalocnsc es 
ante odust\·as ~ 11ws s1 L'stas st HI sordas. de tudas las rcalJ1m.:ium:s Je aspirnciú11 cn posiciún i111plusin1 n1ús de la 111ilad 
se art1cularo11 anh.: CtHlSllllaBIL" odusint ~ una cuarta parle a111c nasaL con10 ya dije. las rcali/aciuncs ante oclusiva sorda 
rcprcscntli el :15 . .J'Vi, de Indas las rcalín1cío11cs del l!lll!lllll> .. (i'vlc11don1:211112c) Todo lo anterior es aplícahlc. en cuanto 
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aunque casi en su totalidad correspondió a distintas variantes de la palabra entonces 
--~-,--o_-_,"~---=-- - .- - -

[antohe, entonse, entose, tose, entoe, toe etc.], por su parte el contexto intervocálico registró ,el 

24. 7% y, por último, el contexto ante consonante significó el 64. 7% del total de 

realizaciones· en esta posición. En este último contexto, las consonantes que más 

favoreciero11. la.· elisión fueron /d/, /1/ y tri, cuyos registros alcanzaron €!122% de las 

incidencias, las primeras, y el 18.1 %, la última, por lo que podemos concluir que son 

las consonantes sonoras las que mayormente propician el fenómeno, pues, además de 

las ya señaladas, también se registraron casos esporádicos de elisión ante /b/ y /~/, 

sumando en conjunto el 83.6% de las incidencias frente al 16.4% de las realizaciones 

registradas ante las. consonantes sordas /s/, /xi, /k/, /U •. La elisión de .la sibilant1 en 

posición final de palabra se registró en el 72.2% de los informantes, sin que en 

ninguno de ellos llegara a ser sistemático 

En medio de palabra, pero más aún en posición final de palabra, la sibilante 

tendía a asimilarse a la consonante contigua, por cierto no con mucha frecuencia. De 

los casos registrados, el 92.8% se dio en final de palabra y el otro 7.2% en posición 

media, viéndose favorecido el fenómeno particularmente por la dental sonora /d/, que 

por sí sola representó el 70% de las incidencias, seguida de la labiodental /f/ con el 

13% y de la nasal /m/ con el 5. 7%, otras consonantes como 1, t, g, p, registraron casos 

esporádicos. El fenómeno se registró en el 50% de los informantes, sin llegar a ser 

sistemático en ninguno de ellos. 

Tanto en consonante plena como aspirada, la relajación no és un fenómeno 

significativo. De hecho, considero que la aspiración inhibe el fenómeno de relajación, 

pues podría considerarse a ésta como una forma de marcar la presencia de la 

consonante. Los escasos registros de relajación se dieron en las tres posiciones de la 

palabra y en ambas posiciones en la sílaba; la posición final de palabra registra el 

mayor número de casos, siendo el contexto ante consonante el más favorecido, 

seguido por el intervocálico y ante pausa. 

al criterio por mi scñuludu, u Jos registros del hublu de Culiucim. 
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2.2.8 líquidas /JI Ir/ 11'/ 

Podemos decir con toda certeza que, en términos generales, el fonema /1/ en el habla 

culiacanense es relativamente estable; no se registró mucha variación a no ser por 
. . 

unos cuantos casos en los que se articuló una variante. [1] relajada, particularmentT en 

contextos intervocálico en interior de palabra e intervocálico en inicio de palabra en 

fonética sintáctica, después de /ni y en posición final de palabra, así como otras 

cuantas incidencias muy esporádicas de elisión de la consonante. 

Un aspecto que hay que destacar en la realización de Ir/ es su polimorfismo, 

aunque no hay que olvidar lo que Lepe Blanch (1989:168-169) señala respecto a este 

fenómeno cuando advierte que "para determinar o calibrar la intensidad de un 

fenómeno polimórfico, se deberá atender a dos factores o circunstancias: por una 

parte, el número de alófonos concurrentes; por otra, su distribución proporcional. En 

cuanto a lo primero -abunda Lepe Blanch-, es obvio que a mayor número de variantes 

concurrentes en el habla de un informante, más intenso será su polimorfismo. En 

cuanto a lo segundo, es claro también que a mayor equilibrio proporcional de esas 

variantes entre sí, mayor intensidad de la polimorfía". Como veremos a continuación, 

vale lo dicho por Lepe Blanch para valorar justamente los registros que se dieron en el 

habla culiacanense, pues, si bien es cierto que se registraron diversas variantes, 

incluso en un mismo informante, también es cierto que una de ellas es la de mayor 

peso por su frecuencia de uso y su difusión en el dialecto. Las palabras de Lepe 

Blanch son ilustrativas del caso nuestro cuando dice que, por ejemplo, "el polimorfismo 

de un hablante que presenta tres alófonos de [e] en una distribución proporcional como 

[e] normal = 39%, ['s] de oclusión débil = 31 % y [s] fricativa = 30%, será más acusado 

que el polimorfismo de otro sujeto que se sirve también de tres alófonos, pero 

distribuidos así: [e] = 80%, ['s] = 13%, [s] = 7%, lo cual revela una clara preferencia por 

el primero de ellos y, por consiguiente, mayor homogeneidad en su habla". 

Consecuente con lo anterior, en la realización del fonema vibrante simple Ir/, 

puede decirse que hay un polimorfismo pero no tan acusado, pues la variante normal 
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[r] fue, con mucho, la de mayor presencia en el habla de Culiacán. 107 En cont~xto 

intervocálico registré esporádicamente una variante rel~Jada ['], 108 ya fuera en interior 

de palabra como en pe'o o en fonética 

contexto, con mayor frecuencia que la 

sintáctica .cornac.en po" alto; en este mismo 

anterior, t~mbién ~~gi~tr~ I~ elisión de la 

vibrante en interior de palabra como peo bjenes o en fori~tic:;ª_sirit{l~EC:I:! C:2.1Tl() PIJ eso. La 

relajación en contexto intervocálico, tanto en i~terior.-d~ ~~,~~f~ 1 gÓ~Ó ~n final de 

palabra seguida de vocal, se registró sólo en dos inforine1l1teS, p?r 'C:a~a p§s!c:ión cc;m 
:·, 

frecuencias extremadamente bajas; en tanto que la vari~nt~ elic@a,··· e~'.ª'; mismo 

contexto, se registró en ocho informantes en interior de palabra y en''siete éri fonética 

sintáctica, siendo sistemático el fenómeno en tres informantes~ 

En interior de palabra, ante consonante, el fonema vibrante simple se articuló 

mayoritariamente con la variante normal [r], seguido en frecuencia por una variante 

relajada ['], luego una elidida [0], 109 esporádicamente se registró también una varié¡lnte 

lll? "Para el liincma /r/ -<licc \\'illiamson ( 1<JX<i:111) sobre el habla de Tahas<.:<>-. las altcmati\'as müs frc<.:ucntcs al 
alúli.H10 \'ihrantc simpk cst:imlar eran la fricati\'a lrl. las rnriantcs rdajadas lrl ,. l'I. y la \'Íbrantc niúltiplc (r]". Clarciu 
Fajardo ( 1 <JX.J:(1X) sdiala que ··1a \'ihrantc simple tiene las siµ11icntcs \·ariantcs en Valladolid: dos rctrolkjas .. 
apicoaln:olar asibilada surda: apicoaln:olar rehilada sonora: apicoah·colar sorda: apiC(lH}\'colar ,·ihnmtc 111últiplc~ 
apicmkntal: apicoah·colar fricatirn latcrali/ada. Tmnbi0n crn:untr0 dcbilitaciún \ perdida de /r/. 1. 1 l.a rcalizaciún 
impcrmllc es la apicoahüilar \'ihrantc simpk. sonora (sdialada <.:omo la nonna dd cspmiol µcncral)'. llo,·d-Bmnnan 
( 19úCl:7Xl dice que ··en liuanajuato la/' sude pronunciarse como \"ibrantc üp1coal\·colar sencilla··. (irnvülcz Violantc 
( l 'lX0:.1K1-.1X.J l sdiala que ··c1 ll>ncma /r/ en el habla de Tampico se rcali/a lhcatin> en la prommcia.:iún familiar de la 
w.1111rn castellana·· 

JOS Ci¡u-/a Cuaron ( l 'iX7 :..ix l sc11ala que en el habla oaxaq11dia "en pusiciún internicülica lu rcalin1ciún del limema/r/ es 
un sonido ,·ibranlc simple Ir!. que rara \'C/ se relaja .. 

IO•> l.a rna~ona J..: los casos Je disiún de la nhranle. l!ll l!Sh.: contc:-...to. colTl!spunJI..! a lu palabra \'erdatl. la cual \!S usa
1
da 

cuino una pn.:g11ntu de continnaciun u co1nu 1nuh:tillu. (iarcia Fajardo ( l 98..J:7 I) señala que ··en casi todos los 
inll1n11a11tcs (de Vallmlulid) escud10 algunas /r/ debilitadas,. perdida de ellas. l '.sto ucllJTC prim:ipalmcntc en implnsi1·:¡"" 
\\'illiamS< 111 ( l 'iX11· 1 12) rcp1 irta que "en p< isi<.:i< 111 linal de silaba en el inlcriur de una palabra. la frccucncia de nll'iantcs 
frii:atirns ' rd:qadas ba¡a cu11sidcrabk111cntc. 1 pre\ alci:l' la vibrante simple cst:indar 1· la ,·ibr:mlc múltiple". ( iaua 
Cuarún ( l 'IX7 .. Jx1 e• 111s1gm1 que "anti: ..:uns• llHllltc se dan tres 1·ariantcs principales sin distrihuc1un sistcmútica: la 
,·ibranlc simple 1r1 la frii:a111 a 1 c'lh<IJ'dl'cidu. a 1·ci:cs. rnllc consu1ia11tl' surdu ). 1· la 1·ihra11tc mult1ple ( lamhj0n 
ensordecida. a \·cccs. ante surda) .. /\ \'lla \ l 'll)l ):(171 dice que en el habla de Tamm1/.uchalc la \'ihrantc simple Ir/ "ante 
co11sornmlc d1!l:n:nlc dL· 111. In \ <JrWllll" nrns lh.·euL'nlc L~ Ja fr1cati\·:1 ff 1 . Tmnh1é11 :ipan:ccn en este cuntc~lo. uunq\IL' 

con puca frccuc11cia. la \'Jhrantc s1111ple 1 rl. la \"ihra11tc múltiple tensa 1r1 ,. la \'ibrantc múltiple lloja qui: se ..:scucha 
con 1nc1llis \·ibraciones que Ja anlenor . Tmuhién se produc1.: l..!Jl rn.:asionL's la friealin1 alargaJa. ·· Uurvülc/. Violanlc 
( l 1IXI l:l 1JX 1 apunta que "si el li111cma Ir/ se hall u en pusiciún implosin1 ante consunantc que no sea /1/. también se 
prL'sL'nta en ft.lrnia poli111úrtica. Ducum1.:nto 111uy pocos casos de asi1nilaciún y éstos ocmTcn cumH.Ju la /r/ cstú ante 
CllllS111w11te nasal .. 
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fricativa [f], una asibilada [i'], una lateralizada [r1
]
110 y una multivibrante [r]; 111 Fuera de 

la variante normal; ninguna otra alcanzó el rango de sistemático. 

Respecto. a la vibrante en posición final de palabra, lo que hay, q.ue destacar es 

que generalmente s~··articuló como una vibrante simple [r], pues.·la ml.Jltivibrante [i'] 
- . ''"• . . - -

sólo se registró corno fe~ómeno sistemático en un informante,. 131. rest()~cJ~,los. registros 

de la variante, múi{iplé aparece en expresiones enfáticas, parti~l.Jr~rrÍi~n~~ cuando se 

enumera. 112 Los.contextos en.los.que.se.realiza como ur.ia.vibrante múltiple, en esta 

posición, es ante~~ausa absoluta, que es donde se regjstr6 ~r~~y~rnúmero de casos, 

incluyendo los del informante que alcanzó el rango de sistemático, y ante oclusivas /d/ 

'f lkl. 

En posición final de palabra ante pausa absoluta se registraron, además de la 

vibrante simple normal, que fue la de mayor frecuencia y difusión, la vibrante múltiple 

[r], que ya he. descrito en. el párrafo anterior, así como una variante relajada['], una 

fricativa.[f] una elidida .[0] y una asibilada [i']. 113 De estas últimas, .las tres primera~ se 

registran en muy pocos informantes y con frecuencias muy bajas, y aunque la variante 

asibilada114 se registra también en pocos informantes, un 22.2% en total, en la mitad 

de ellos se presentó como fenómeno sistemático. Sobre este fenómeno particular, 

1111 
Cicncralmcntc. ésta estaba condicionada pur la prcscnciu del foncma af\·colar latcral 11/. Por su comportamiento 

especial. remito el tralamicnto dc la secuencia -rl- al apartado de grupos consonú11licos. 

111 
l'.n mis matcriaks. la \'ibrantc múltiplc aparece nmyo1111cntc ante 11/. /mi y /ti. Wíllimnson dice que en este contexto y 

posicil>n. cn cl habla"" Tabasco ··1a \·ibrantc múltiple parccia cmpkarsc nm:-;ormcnh.: delante dc /t/, /k/ o /nf'. 

11
' l'oi111.:idcntc con lo scñalado por 1111. ( iarn1 Cumún ( l IJX7·-IX) rcgistra quc la vibrantc cn posición linal dc palabra 

anlL' pausa ahsuluta ··ucasionalmcntc se n:fth.:r/.a en 1 rj y se cnslln.h:cc. en pn11n11u;iaciún 1..:nfütica .. ·· 

113 < iarcia Fa1ardo ( l '!X-l:11•J l c<111signa quc "fa \'arianlc apicoaln.:<>lar asibilada s<>n.la aparece principahnc1~c en 
1111phlsi\·a. suhrc ludo en posici,·111 linal 

11
·
1 

L'u:mdo cn l IJXX l.:\anlillu<>s las mlli:sU·u.s para la int<.:gruciún dcl cuqrns del habla sinaluc1Lsc nu rcgj_su·é ningún '1"' 
de as1hilm.:1ú11 de \'lhrantc. fue algunos aftus J..:spués. u tn1\·és de la radio. cuando escuché los primeros casos Je 

as1hilacHH1 c11 ~rnhlanlcs sinall1~1~scs .( IH1y sigue- si .... ·ndll la ~c11lc Je. ra.dit1 y lclc\·isiú~1 la 1n~jl1r ptlflw.llu·n Jd fonúmc11ll). 
/\1111q11c cs 1111 lc1111111c1111 p11co d1l1111d1d11. los <:asos se han 1dll mul11phcand11. claro s111 llegar a scr Clllllll en el habla dc la 
l..'.Jlldad de tv1c>ico. par1ic11lan11c111c entre gc11lc de nivel sucioc~mú111ico y sociocullural 1ncdiu y allu. Imito en hu111hrfs 
<:111110 en 111111cn.:s. S111 pr<:tcndcr s<:r concluyente. creo que cJ fcnúmcno ha pcnctrado gracias a los medios dc 
con11111icw.:iú1~. parliLul:irn1 .... ·nh.: la h .. ·k.·,·isiú1L lmnhién cn.·o que. uunquc en niis nwlL'riulcs aparece rcgistnu.Ja Ju variu~llc 
asibilada en 1111l111nantcs de la segunda y tcrccra generación. es en hablantes jú\·cncs (no muy jú\·cncs) en los que 
ma~·o1111c111c s<: ha pwp11¡wdo. l\elarumlo quc no L"S un fonúmeno que se .:sc11d1e por doquier. 
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Moreno (1994: 127) señala que "la base de la asibilación de Ir/ debe buscarse en la r 
--~,-- --- - - --- - . --

fricativa (no en la vibrante) y debe verse como un proceso de fortalecimiento en la 

tensión articulatoria. , E.s .c;laro que Ja asibilcici!'.>ri §LlpCmE) una prolongación en la 

articulaciónde/r/, prolo~g~~iónq~e sÓlbe~istkenla /"fricativa, no en la vibrante"; más . . . . 

adelante. eLautor abunda: ''Es interesante. seriaJarquE:!; g~ográficamente, la distribución 

de este fenómeno corresponde con bastante precisión a una zona que podría 

denominarse de consonantismo fuerte" (132), zona en la que Culiacán no se incluye. 

De los registros de vibrante en posición final de palabra, seguida de consonante 

de la palabra contigua, cabe destacar que se registraron más o menos las mismas 

variantes que ya señalé en el párrafo anterior: una ['] relajada que se registró ante casi 

todas las consonantes pertinentes y fue sistemático en el 11.1 % de los informantes; 

una [F] fricativa, con apariciones esporádicas; la multivibrante [r] que ya señalé 

anteriormente; y, la elisión [0], que es una de las variantes de mayor difusión y con 

más alta frecuencia. La elisión de la vibrante se registró en todos los informantes, 

principalmente ante /1/, /k/ y /p/, aunque sólo en el 11.1 % como fenómeno sistemático; 

de los materiales se desprende que son 111 y /k/ los fonemas que más favorecen la 

eli1ión. 

En total coincidencia con la mayoría de los resultados que han presentado los 

estudios de diversas hablas del país, 115 en el habla culiacanense se evidencia el uso 

de tres variantes principales del fonema Ir/, predominando la vibrante múltiple [r], 

seguida por una fricativa [f], generalmente larga, y otra vibrante de menor tensión que 

115 
.Í\ vil a ( 199( 1:7( 1 l sdiala quc dc las lrcs variantcs por él rcgistrmlas, .. la predominan l.: cs la vibran!.: múllipl.: 1 r1 ... a 

.:ontinuaciún aparccc una fricati\·a alargmla lfl. ~·.por último. la \·ihranlc poco lcnsa·".. Wiliamsun dic.: quc .. d ll>11cnrn 
1r/ lcnia las siguicnlcs \arianlcs frccuenh.:s la vihra111.: apicua]\·colar múlliplc normal lfl. <¡11e/i1e la de 111u1·or 1w1 en 

c11e1/,¡111t~r po.\1c1,J11. una ,-ariant..: dL" la 1111s11rn cu~a duraciún L"ra 111ús brc\'L' (con 1nc11us ,·ihraciu1u:s) 1·r·1. la vibrante 
'1111pk lrl' las fr1cal1\·as larga,. corla lfl \ lrr· 1cursinis 1111as1. (i:u-1a Cuarún t l'JX7:~7l dic.: que .. la rcali1aci<n1111ús 
g1...•11t..:ral dd ti.111cnrn 1r1 L'll tudas las posicionL"s es una upicnah·colar \'ihranll: m11lt1ph..· 1 1 Aparece t:unh1c11. pero cun 
llh.:m 1s frccue1h.:1;.1. una \ arianh..· lhcatin1 alarµ:.u.ia ·· ( ian:ia h.qardt 1 ( 1 '->X-1 :71-72) cncontn, que .. las rcalin1ciuncs mús 
fr1.:1...'lh ... '11lcs d1...· este !\mema li1cron. en pnmer lugar. la ap1coah·eolar \"1hra11h.: rn11lt1ple -con ohstruc1..:1011\.!'s en los aln:olos 
producidas durante la \·1hracio11. correspondii..:nlc a la Ir! cnn....;idermla dentro de la 11urn1a di.:! espai'lol general- y. en 
....;eg111H.ln l11gar. 111w ah·eular lhcati\·41 Ademas cncuntre dus \·anantes retrolle.1as una aln .. ·ular as1hilw.Ja sorda ~· una 
'"ihilada rehilada so1H •ra·· l .ara < 1•11,x.x1 1 dice· que ··1101111ah11.:11lc preduminan las \·aria11lcs 1111 asibiladas cn d cspailol 
de· Tlaculalpan·· Ciu111úlc/ Viola11le ( l'JX11 . .'l7.'1-.17-ll .:11i.:unln> qnc .. d )(111.:ma Ir!. en d habla di: Tmnpicll. s.: presenta 

1ll.:lusl\<1 \·ihra11lc múllipl.: scgún es la norma dd csp:u1ul gcncral .... a \'cccs sc hacc fricativo \·ihranlc múhiplc .... y cn 
ocasion..:s este último alúllmo s..: r..:laja ... 
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la normal; no registré ningún caso de asibilación. 

2.2.9. nasales lml/nl{ñl 

A diferencia del fonema nasal alveolar /n/, tanto el bilabial /m/ como el palatal /ñ/ no 

registran mayores alteraciones .en el habla culiacanense .. "EJ. ppmt;ro~de.est,os dos 

últimos sólo registró de manera muy esporádica algunos éscasos ejemplos d,e 

relajación y elisión de la consonante, principalmente en contexto intervocálico, como 

en comotedixe, baosuponer, bámonos y báonos. 
116 Se registró. un caso. de. andábanos .. .por 

andábamos que, como se sabe, es un fenómeno de tipo gramatical más que fonético. 

Aunque las variantes de /n/ que se registraron, diferentes a la nasal alveolar o las 

condicionadas por el contexto ante consonante, esto es asimiladas, son varias, éstas 

alcanzaron frecuencias insignificantes y fueron articuladas por muy pocos informantes. 

Las variantes que registré. son: ["] relajada. ante consonante /xi, 117 como en los1"xenjiar>; 

[I] desnasalizada en posición inicial de palabra, como en /omás; [r] vibrante ante 

consonante /U, como en purtos; [m] bilabial en final absoluto, como en sekedarom; 
118 y, 

elisión de la consonante tanto en final absoluto, final seguido de vocal e interior de 

palabra, ya sea en contexto intervocálico o ante consonantes /b/ o /s/, plena o 

aspirada, como en sankintf, kouna, fuibersidá, sibergwensa, istituto y kohtrutsjón. 119 Cabe decir 

11
" Ciarcia Fa_ianlo ( l 9X.\:7.\ l dice que ··Ja dchilitaciún de /111/ apareciú en dili:renles grados hasta d e~tremo: perdida. 

l.os JitCrcnh:s grados intc1111cdios de Jchililaciún ... apan:cicron en posiciún intcrnlcúlica con lh.:cucncias 111cnorcs Jd 
1 C l'Y.1 y con especial incidencia en el adverbio cú111"··. l '.n d habla de Tabasco. V.'illiamson ( l 1.JX(>: 11 J) no do.:nmcnta 
perdida de /m/ súlo rdaiaciún. s.:1!alando que esta última s.: da en .:ont.:~to in1ern1cúli.:o y ante /p/ pero que no es muy 
fr.:cuentc·· l .arn < l 1Jc>X·x.1 J sc11ala qu.: la /m/ liendc a relajarse 111111.:hu cuando se halla entre n•calcs. ,. llega a 
desaparecer. dejando ,i"1lu una 11asali/aciú11·· (ion/Úlc/ Violantc ( l 'IXCl:.\711¡ no encontrú rdajmnicnto de /m/ en ninguna 
pusic1ú1L súh 1 en ocusioncs. t..:01110 sucede en d habla Je l'ulim.:ün. ··en una palabra de 11111cho uso. llega a dcsapan;ccr .. ~ 
cumo en amú. 

117 
\\'illia111sun 1 1'IXC.:1 13 1 dic.: qui.: .. los cntumos más .:umwics '"' '""' c¡ue eljimema. 11. se relajaba eran cnU·<! ,·oyalcs 

,. anlc las consurnmles /s/. /d/ ,. /tf" (cursÍ\'as mías) 

l IN Yo sl>lo ri.:¡!istn.: el li.:nl>mcno de bilahiali/.aciún en un solo mfonnantl!, a_wiqul! lo he _csc111.:hadu en otros hah1W1fes 
cuhclus. part1c11larmcn1c en hahla lcnla y cn c.-;prcs1011cs duhllall\'as. Mis registros no co111c1dcn con lo cuns1gnudo por 
(iarcia h~janlu ( l1JX.J·75-7(i) parad habla de Valladolid en cuanto a la dililsiún del li.:númcno. pero si en c1u111111 u1 
t..:1111h.:'\ll, L'll quc se registra. 

l l'I Mis registros coinciden con lo que cnconUú García Fqjardo ( 198.\:76) en esta pusiciun y contexto: al respecto c..1¡ce 
qne ··1a /n/ implosin1 algunas veces se pierde. principalmente en pusiciún final. .. : ocasionalmente se pierde 1amhien /n/ 
c~plosiva··. Cio1wilc/ Violante ( 1 <JXO: ..¡..¡(1) rcgistru que en el habla de Tmnpico ··esporúdii.:amentl!. el Jlincma /ni .. entre 
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que las vocales que estaban en contacto con las nasales generalmente se 

nasalizaban, aún cuando la misma nasal se relajara o, incluso, se elidiera. 

Noregistré ningún caso de [•J] velar en posición final no motivada por velar 

contigua, 120 aun cuando Williamson (1986:114, nota 41), haciendo referencia a lo 

consignad() pqr Canfield (1962:71 ), señala que dicho fenómeno "figura por l_o g13neral 

como rasgo normal de zonas que aspiran /s/ final de sílaba". Creo que esto último 

exige una precisión, ya sea respecto a la frecuencia y difusión del fenómeno o al tii¡io 

de aspiración, pues, como he anotado anteriormente, el habla de Culiacán sí registra 

aspiración de /s/ en dicha posición, pero no la variante velar de /n/ sin 

condicionamiento contextual; ello significa, entonces, que la presencia de [IJ], aunque 

"parece corresponder al territorio americano de la aspiración de s final de sílaba" 

(Canfiled, 1960:70), no se da siempre o si se da es porque se cumplen otras 

condiciones. 

Garza Guarán (1987:50-51 ), quien afirma que "en Oaxaca la -n final de palabra 

siempre se velariza, en el habla de todas las clases sociales, no sólo en posición final 

absoluta ante pausa, sino también seguida de palabras que empiecen por vocal, y aµn 

por consonante'', 121 señala algo interesante cuando dice que "la velar •J no es un 

alófono más de la nasal alveolar, sino que tiene funciones fonológicas; en el sentido 

de Alarcos, es una señal afonemática simple que indica el final de una palabra". 

Posición que no coincide con lo señalado por Malmberg (1948:49, nota 41), pues éste 

señala que "a faire passer un n final a [ij] phénoméne qui ne touche pas un syst~me 

mais est une pure question de réalisation phonétique". 

nicales. se debilira .. aunque no llega u la perdida ... 

120 
Cio11/úlC/. Violantc ( l 980: 461-·162) dice que.cu d hublu Je Tumpicu tmnpoco se registró cslll vuriunlc.l ul ,velar. 

121 
Ciurda Fa_jw·Ju ( 1984:76) también escuchó ··uuu \'ttriantu vclar. llJI en implosiva. casi siumprc cu posición lfil\11, 

suhn: todo trus \'ocul .'·dur .. : por su parte, Laru ( 1968:86) encontró que "en Tlucotulpuu, upurec.: llJ 1 \'dar siempre untes 
de vocal siguiente'". A \'ila ( 1990:72, notu 51) dice que ·•J:i reulización velar cn.posición- linul llc.pulabru es cxecpci<~rnl ... 
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2.2.1 O grupos consonánticos 

2.2.10.1 oclusivos sordos 

En el habla de Culiacán las realizaciones de los fonemas oclusivos sordos en los . . . . . . . . . 1 

grupos pt, kt, ks tuvieron diversos comportamientos. Sin llegar a ser un fenómeno 

sistemático, tanto p como k, en los dos primeros !;JfLIPº~· ~.><:E~r.irnE;!f"lt¡;ir()r:i~1.~na pérdida 

de tensión articulatoria que provocaba la sonorización o la relajación; 122 

ocasionalmente también se fricatizaban, siendo este último el fenómeno de menor 

incidencia. En ninguno de estos dos fonemas registré casos de pérdida de la 

consonante ni de vocalización, 123 pero sí registré dos casos de k por p: asektáron, cuatro 

de t por k: prodúttos, inyéttaban, dirétta; dos de p por k: direptór, reptór. 

Como ya di cuenta anteriormente, la sonorización es el fenómeno que más afecta 

a k, mismo comportamiento que también se advierte en el grupo ks. Sin embargo, hay 

otros fenómenos como el cambio de t por k: produtsjón, etsistfa, konstrutsjón, de los cuales 

registré catorce casos. Registré sólo un caso de pérdida de k donde se espera que se 

mantenga: asidénte; pues, como sabemos la reducción del grupo ks a s depende del 

contexto fónico. Sobre esto último, Matluck (1951:68) señala que "la s es general 

únicamente en palabras en que la x (refiriéndose a la ortografía) va precedida por una 

vocal velar: ausilio, ausiliar, etc. o en que poco después hay otra k: esacto". 

2.2.10.2 grupo fónico ti 

Respecto a la realización del grupo ti, ésta no es en nada distinta a la que Lepe Blanch 

( 1983: 101) señala al decir que "frente a la articulación hispánica general de este grupo 

como -t'I- o -d'I-, esto es, con articulación implosiva de -t (ádc.fas), en el español de 

México la t actúa siempre como <licuante> de la /, en articulación explosiva: a~tlas"; 

Perissinotto (1975:45) también confirma lo anterior cuando señala que "el grupo ~ti] 

casi nunca se reduce en el español de la ciudad de México. La presencia de un 

122 
García Fujunfo ( 1984:80) consigna que ·'en los grupos cuyo primer fonema es sorúo (/p/, lú o /k/), en ocusiones se 

debilita ese priim:r ekmnto ... : con 111ayor frecueneiu se reulizu sonorizado y débil a la \'ez ... ; o se pierde ... " 

12
:; Moreno ( 1<)9.J:1 ]9) sei\ula que .. unu de lus euructerísticus úc Ju pronunciación 111exicunu del espuñol puede serlo Ju 

tendencia. contraria al español general, Je conservar las consornmh.:s oclusivus i111plosivas". 
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fonema /ti/ en náhuatl y el gran número de topónimos y palabras indígenas en donde 

aparece [ti] ayuda, sin duda, a mantener esta combinación tan poco frecuente". De 

hecho, en mis materiales no registré articulación implosiva de t. Por lo que toca a las 

diversas soluciones que los hablantes han dado a la articulación del grupo ti, en . el 

habla culiacanense se observa el mismo comportamiento que Lepe Blanch (1983:102) 

apunta cuando señala "la resistencia del español -inclusive en México, especialmente 

en épocas pasadas- ante este grupo": tl>kl chicle, escufncle; tl>t: fxte, mecáte, tomáte; ti>/: 

só§il. 

2.2.10.3 grupo fónico tr 

En posición interior. de palabra, en la secuencia fónica -tr-124 se. registraron, apartl de 

la estándar [r), dos variantes:. una fricativa, ya sea plena [F) o relajada n a veces 1sta 

última también ensordecida ['o], y una asibilada [i'); en ocasiones ensordecida [i'o]; la 

aparición tanto de la variante fricativa como de la asibilada se registró en tres 

informantes, pero sólo en uno llegó a ser sistemático. 

2.2.10.4 secuencia -r/.y-rl¡-126 

Con mucho, la vibrante en posición final de palabra segljida de /1/ inicial de la palabra 

contigua registra un comportamiento polimórfico respecto a la que se encuentra en 

12~ 1:1 mismo inlionnante en el que el lcnúmeno Je frieatizaciún .\· asihilm:ión Je la \'ibnmte lile sistenuitico. también 
articulú. cspon.1dicmnc11tc. una n1rianh: asibilada en esta n1isma secuencia tr-. pcru en posiciún iniciul de palabra. ··1:11 
los o:.1.:111ph" que o:ncontr.: del grupo 1r-d1co: A,·ila ( l 'l'J0:(,7)-. el ll1nema /r/ se r.:ali/a siempre con lrl \'ihrnnto: simpk" 
l .ara ( l 'l<>X.X 1 1 d1co: q11l' l'll llao:otalpan "''iste la \'ariante as.1hdada l'll el grupu ::tr-. llo~ d-llo\\ man ( I •J(>0:7X) dic.: 'IU'-' 
o:n o:I grupo Ir. '"I" asibilan lar las 1111smas po:rsonas qu.: as1h1lan la rr 111últ1pk W1lliamson ( I•JX<,:l l<i) sdiala qu.: /r 
'"rc\·du un c"'tado l.''trc1no de pulitnorlismu ~01110 rcsultm.lo de distintos grmlus y tl,nnas de asimilaciu11. l Ja:-;ta SL'is 

pn1nu11c1ac11111l's d1kro:nt.:s Sl' l'neontrahan 0:111111 solu inli>rllllllllc. Las m:is com1mes o:rnn ltrl. Jtfl \ lt'I . .:n las qu.: Ir/ so: 

do:ntah/aha. Sl' lh.:atl/aha u": 1dapha ro:spo:o:ti,·:11110:1110:. Do: las tro:s. la rd11.1ada parc·o:ia so:r la s11luo:il>11 pro:ti.:nda·· 

''' 1\ ,·tia d1.:c 'l"L" "1:11 Ta111a/u111:hak .:s mll\ 11otahk la asimilaci1111 do: Ir/ a /1/ 0:11 el grupo r/. aunqul' 1111 s.: da 0:11 todas 
las p.:rsonas 1:1111 1µual rl'µlllandad .. ( iarcia hl)anlo ( l •JX-1:7•)) an,,ta qu.: "la ""ns.:rrnciún do: Ir/ pkna o do:hilitada 
ultL'nlíl a \CL'L'S con la perdida d1..· /r/ 111us gcm11i:u.:io11 de /I/ en d tnismu informanll: .. !.ara t llJt,X:7(J-XIJ) sciialu que súlo 
en algunus casus ··1a /rl se asimila a la /1/ s1gu11.:nll:. ~ el sonido resultante es el de una lateral pn.:palatal sonora ... 
l io11/ak/ Vi11la111t: 1 l 'IXll ~·JS) cli.:o: quo: "el ah'it(11111 1111. la /r/ s.: asimila 0:0111pktam.:11to: a la /1/. por lo que so: oye dos 
el\.'s. Se presenta c1111 un pnm11.:dill gc1u:ral dd 1 1 1 ~1¡, l.'ll n.:laciún C«.lll las tllras n1riantcs del limcnm·· ClHtll.1 .. el alúllmu ... 
\'ibranh: simph..· aln:nlar li-il'.ali\·o sonoro latcrali/mlt1. (t¡ue) 1..·s una \'ariaci,·rn que se n.:alii'a en lt>nna inh.:nncdiu entre el 
alútlllH> fricalin• y d lat.:ral d.: la asimilacilln complda. (e/ ctta/) ocun·o: <:011 una fro:cuem;ia del .J'Yc, ... 
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interior de palabra. Ef11.~JJ~imera; en la secuencia -r/, todos los hablantes articularon 

como mayoritaria la variante ápicoalveolar vibrante simple sonora, pero no como 

opción únicaí .plje:; .· también., regis~rar9n ·.una o más de otras cuatro variantes 

encontrada~: una'i;]rélaj~d~f d6m6:er{se'J;bre, que se articuló muy esporádicamente en 

un .1_1.1 % .de .i6siinl6;.fT1'~dt;s/.~una [r1Llateralizada, como em. po¿litro, presente como 

fenómeno :~isfuhi'~ti~d e~ .t6d6~ ji,~ inicml1antes que la arti~ularon, el-27.8%; una 
,: ' ·, , . . ~ . . 

variante geminada [11], como en sentillástima, la de más alta frecuencia y articulada 

sistemáticamente por el 70% de los informantes en los que se registró; y, la elisión de 

la vibrante, como en poeso, articulada por un 22.2% de. los informantes, en la mitad de 

ellos como fenómeno sistemático. 

En cuanto a la segunda, la articulación de la vibrante en interior de palabra 

seguida de /1/, es más estable; pues, aunque se registraron tres variantes, además de 

la estándar [r], una lateralizada [r1
], una geminada [11]. y una vibrante múltiple [r], é;;tas 

se articularon muy esporádicamente por el 16.75 de los informantes. Es importante 

destacar que la mayoría de las formas de infinitivo más clítico tiende a pronunciarse o 

bien con la variante lateralizada o bien, y con más frecuencia, con la geminada. 

2.2.10.5 secuencia fónica nm 

La articulación de /n/ ante /mi generalmente se realiza como una variante asimilada, 

aunque los grados de asimilación no son si~ínprei pl~flº~~ E:.n ocasiones éscuc~~ una 
• .L • • :"; • •. ," «' ' .:.' .'. '"<' •' ' ,· . '. . ·: . ': . 

van ante. [n. m]. alveolob1lab1al,. cuyo. cont8ccto:1n1?1aL n~..ll~gª:¡;},· tocar: fos. alveK1tc,s,. e;sto 

es menos tenso y más abierto que lo normal, ComQ en C0~1f!1Íg9; 'en Otras de plano hay 

una bilabialización, sólo que a veces esta bilabial asimiláda se arti~uía con l.Jri tempo 

mayor resultando una [m:] larga, como en ókuparom:uéo, · 10 que inhibe la simplificapión 

en una sola bilabial. 126 

12
" Ciur·..-a Cuurún ( l 987:50) <liee sobre este mismo eonte~to que ·'Jos hablantes (<le Oa~m:a) aeostumbrun re<lm:ir el 

grupu 11111 a 111."'. Cio1vük..- Violante ( l IJ80:..J52) registra que /n/ ante /111/ .. freeuentemente se consen·a ... , algunas veees 
se gemina ... y espnrúdicumenh: se pierde''. Mutluek ( 1951: 11 ll) seilula que .. la pronunciuciún general de 11111 es la <le 
una 11 alveolar cubierta por la oclusiún labial de la "" co111"111igo ... En el lrnhla popular se oye tambi<!n conmigo y 
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2.2.11 conclusiones 

Como ya se dijo en el apartado de vocales, los registros sobre consonantes vienen a 

confirmar el debilitamiento en la articulación de estos fonemas en contraste con la 

fortaleza de los primeros. Cualquiera sea el rasgo de debilitamiento consonántico q~e 

se articule, de alguna manera imprime una particularidad al dialecto, puesto que se 

opone al consonantismo fuerte del habla de la ciudad de México, misma que se 

considera el modelo de la norma nacional. Empero, es pertinente aclarar que el 

fenómeno de debilitamiento en el habla de Culiacán no es tan acusado como el que se 

articula en otras variedades del propio español mexicano. Los registros nos muestran 

que, a diferencia del habla capitalina, el dialecto culiacanense se caracteriza por una 

articulación más o menos tensa y de duración más larga, produciéndose variantes 

fricatizadas, sonorizadas, relajadas, elididas y aspiradas, en ocasiones, dependiendo 

del fonema de que se trate, producto de una menor fuerza espiratoria, en otras por una 

abertura mayor que la normal durante el contacto entre los órganos que participan en 

la realización del sonido y, en otras más, por una disminución de la tensión. 

El fenómeno de fricatización, que consiste en la disminución de la tensión 

articulatoria y, por ende, en el aflojamiento de los órganos que mantienen el cierre u 

obstrucción de la salida de aire, se presenta en las oclusivas sordas /p, t, k/ y en la 

africada /s/, así como en las vibrantes Ir/ y Ir/, lo cual trae como consecuencia la 

pérdida de la vibración en estas últimas. No está por demás señalar que, como sucede 

en el español general, las oclusivas sonoras /b, d, g/ se fricatizan en algunps 

contextos. Otro fenómeno que se da por la disminución de la tensión articulatoria es la 

sonorización, misma que se registró en las oclusivas sordas /p, t, k/ y, muy 

esporádicamente condicionada por el contexto, en la sibilante /s/. 

Sin duda que las variantes relajadas son producto del debilitamiento articulatorio, 

puesto que en su realización se imprime una escasa tensión muscular; se registraron 

variantes relajadas en la mayoría de los fonemas: /p, t, k/, /b, d, g/, /xi, /si, Ir, rl. En 

tanto que la pérdida total de la consonante se registró en la realización de los fonemas 

/di, /xi, /y/, /si, Ir/, tri, In/, /mi. 

CfJlll('!,O·•. 
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Dos fuerqnJ9§ fqne111_~s,qu~ registrar-qn ceo may9r ev_ic:f13ncia una abertura en el 

punto de contacto de los órganos articulatorios, debilitando con ello la articulación: el 

labiodental lfl y el palatal /y/, En el primero, ··el debilitamiento se da por un 

redondeamierito de los • labios _que propicia la realización de una variante [t"'] 

labiodental redondeada c::i una [cp] bilabializada, en las cuales, por el redondeamiento 

mismo, no llegan a aproximarse tanto los labios como en una bilabial [b], por ejemplo. 

En el segundo, dicho debilitamiento se expresa en los distintos grados de abertura que 

se articularon, desde una [y..l] abierta pasando. por una [y.1]. muy. abierta hasta .una 

pérdida por simplificación con vocal tónica [í]. 

Finalmente, producto del debilitamiento también lo son las variantes aspiradas, 

mismas que se registraron en la realización de los fonemas /xi Y, /si. 
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3. MORFOSINTAXIS 

e orno se ha indicado anteriormente, los. 'materiales que se utilizaron en este 

apartado son los que resultaron de· aplicar a dieciocho informantes el czo en la 

parte relativa a gramática, la cual se compone de 240 entradas: 127 Vale decir, como ya 

lo ha señalado Williamson (1986:119), que la principal debilidad de estos registros 

consiste en que se obtienen con preguntas directas sobre los fenómenos de interés, a 

falta de otra manera más económica que facilite su recolección. Por ello, cuando en 

otros materiales sobre el habla de la localidad existan registros disponibles sobre los 

casos en cuestión trataré de ampliar la información haciendo uso de los mismo, como 

los materiales grabados para esta investigación, los del corpus del habla de Sinaloa, o 

los obtenidos con los cuestionarios que sustentan mi investigación del léxico de 

Sinaloa; de igual forma, referiré en cada caso los resultados del ALM para esta misma 

localidad. 

Para facilitar la comparación, seguiré el orden y clasificación que ofrece el mismo 

czo; aunque en la presentación de los registros, cuando así sea pertinente, optaré por 

la forma. utilizada por Ávila (1990:7.7) para. el habla de Tamazunchale .. En tal senti90, 

anotaré en los apartados correspondientes las respuestas respectivas, agrupando ~n 

orden alfabético los casos, primero los que no hayan tenido variantes y enseguida los 

que. sí hayan registrado. alguna. variación, sólo. que, .a. diferencia de. Ávila,, yo 

consideraré como casos con variantes, cualquiera sean éstos sin importar si 

caracteriza o no a un grupo de informantes. Cuando en los registros sobresalga una 

variable, sin importar si ésta es determinante o no, lo expondré con el propósito de q~e 

se conozca en qué tipo de informantes se ha presentado con mayor acentuación un 

fenómeno; cuando alguna variable no sea referida, es porque los informantes se 

distribuyeron de tal manera que no es significativa la concentración en cada grupo 

considerado. Por último, después de la presentación de los datos, cuando los 

resultados lo exijan, en cada apartado incluiré un cuadro de concentración de los 

rn lk éstus he eliminado dos: ncgucioncs y ulimwcioncs cnliíticus, por considcrnrfns improducti\'us. 
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registros a efecto de que haya una visión ele conjunto. 

3.1 Nombre 

3.1.1 género 

3.1.1.1 género alternante 

De los veintisiete sustantivos que componen este grupo, dos terceras partes no 

registró variación en la asignación del género; en el resto, aunque se registrar~:m 

algunas variantes, son muy pocos los casos en los que la alternancia es significativa. 

Cuando alguna variable es determinante en la variación del género asignado, me 

ocupo de ésta dándole el valor que corresponde al fenómeno. 

Casos sin variar¡tes 

Azucarero 128 Tal y como lo.consigr.ia.el [)iccionario del.EspañoLUsual en México.(e¡n lo 

sucesivo el DEUM) (1996:158), "el recipiente para guardar el azúcar que se utiliza en la 

mesa" se designa con la varianf~ . .;liucarera, con género femenino. Todos mis 

informantes usaron esta última. Los registros del ALM (1996, mapa 453) señalan que 

los tres informantes de esta misma localidad, considerados para esa investigación, 

también hicieron uso de ella, aunque uno de estos últimos utilizó además el 

azucarero. 129 

Canal (de desagüe, en tejados) (m y 1)
130 Todos Jos.informantes.que .usaror.i esta forma 

lo hicieron con género masculino. Un 11.1 % de estos informantes, pertenecientes al 

GG1 y GSF, dijo no usar dicha denominación sino la canaleja, misma que también 

128 
lantu el lln ·~1 ( 199(1: l SXJ como d DIL\E ( 1992:245) marcun estu entrada como adjcti\'o, uunquc d DIME en su 

cuarta acepe ion admite que también es denominación de "uzucureru. recipiente para azúcur". Suntumuriu ( 1992: 106) 
co11siµ11a ··Azul"arl!rn. t: Azucarero: \'aso pura pon..:r d uzúcur i.:n lu tll\!sa. Sic:1nprc le Umnus el génc:ro IC111cnino'~. 

12
'' ¡\\·ila ( l •J•Jil:7X) también registra esta niriante en los grupos escolares hujo y medio. 

1.•o !Cn la man;acion de genero seguiré la utilizuda por el DEU~J, lu cual se indicurú entre puréntcsis Si el vocablo no se 
encontrara en el JJEl'~I pero si en el DR,\E, cntom.:cs lo marcuré entre corchetes como lo contenga este últinm. y si 11º se 
encontrara en ninguno Je Jos dos no le pondré marca. 
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aparece en los registros del ALM (1 ~96, [1ª1?ª~1?1) p(3r()DQ eo C\.!lia,c;ári sino en otras 

dos localidades: Uruapan,. Michoacán,. y. Cihuatlán,, Jaliscq. 131 

Canal (de riego) (m y f) Todos mis/informantes· utilizáron.,el sustantivo_ con gér:iero 

masculino. El ALM (1996, mapa 461fcbfnclde'tptalmentkcon ~stos registros, pues.los 
-· . . ... . . 

tres informantes de esta localidad'talllbi~h Je? u¡;arcm con este género. -

Clima (m) 
132 

Costumbre (f) Todos mis informantes le asignaron g$nero femenino, aunque en mis 

grabaciones he registrado el uso de este sustantivo, con la misma forma, pero con 

género masculino, particularmente en hablantes semi-analfabetas: p.e "No sé por qué 

tiene ese costumbre de reírse de mf". 133 El DEUM (1996:293) lo consigna en la. quinta 

acepción con género masculino, en habla rural, en una colocación particular con el 

sentido de menstruación; pero en mis materiales grabados el uso no corresponde a 

esta última acepción sino a la primera del mismo artículo lexicogré!fico. 

Chinches (insecto) (f)
134 

Chinche (tachuela) 135 
(f) 

Fantasma (rn) 

Hinchazón (1) Los registros del ALM (1996, mapa 444) indican que uno de los tres 

--------------
L' 

1 
\\"illi:1111snn 1l•JX1i:120) rqüstra ambos gcm:ros parn la J(mna canal, pcro lo nuís intcresantc cs la distinción 

scnw11ti~a d11cu I !!nmdc que s..: asigna cuando coexisten mnhos gCncros. en donde .. el género JC111l!11inn si.: uplicahn u la 
rnriantc .. que 111Jica lo grande. de tal nrnnera que la ct111t1/ se usaba en el habla de Tuhasco parn relcrirsc cuumlo es de 
1"11..'t!ll 

1 
'

2 
l'uanJ<> no pllnga cu111c11tarios u obscrrnciones signilku que tmlos mis inlunrnmtcs coinciden cun cl genero u.sig.u\1do 

por el l>U ·~1 ( l ~)l)(l ). ~· que m1 c'1sh.: 11ing111w cuntn1\\.:rsia cnln.! <lid10 diccionario y los otros Uiccionurios qut.! estoy 
utili/andu: cl llR.\t· t l 1N.2) \' Santamaria 1 1992 ). 

1
'
3 

Santamtu-iu ( l 'J'J.2:3115) consigna 4ue .. ludll\"ia cn los cumpos sc dice el COSTUMURE'". 

J.'4 Williamsun t l 1JXC1: l 21l 1 rcgistrú !!/ clii11dw y la c/1i11c/1<1. sicnJu mayoritario el uso Je la scgunJu \'ariante: ,no 
uhstantc. el aulur aclara que ··cstc tcnninu se aplica cn Tabasco por lo genernl al inscctu müs bien que comu designación 
dc la tachuela. \ los inli •nnantcs quc mancjan ambas accpeioncs no hacen Jistinciún Je t-tcnero'". A vil a ( 1990:7~) 
rcg.isttú en un mli,111n111h: d usu dd ··µenero nmsculi110 para mnhos casos··. 

J.'> Mis mliimHmtcs Clllllcich<.:ron en sci1alar quc clii11c/il! ~ 1acli11elt1 son Jos nbjetns distintos, el primcro es el que 
co1Tcspundc al dclinidu por el l>Lt ·~1 ( l 1l1lfr315) cn su scgunJa acepciún y por el Dlt\E ( 1992:(1-17) cn la entr~da 
cl1111clw1a~ en tant" que el sc1!ll11Jo coim:ide. Je manera gcncrul. clln el JeliniJo por el mismo DRAE ( 1992: 1932) en lu 
entrada 1 y 110 se 11 ..... a para los tinl'S del antcrillr. 
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informantes de esta localidad utilizó la forma masculina el hinchazón. Yo no registré 

ningún caso.de esta variante,. todos.mis.informantes.dijeron la hinchazón. 136 

Idioma (m) 

Liendre (f) 
137 

Mar (m o f) 138 Todos los informantes. usaron este sustantivo en masculino, e/mar; pero 

en cierto tipo de discurso y en un nivel cultural alto yo lo.he escuchado en femenino, 

particularmente. en el. uso. literario.139 En mis. grabaciones. he .registrado. ejemplos. cqmo 

"la mar estaba embravecida", además de una colocación en la que siempre apare~e 

con género femenino: 'hacerse a la mar', la cual sólo he registrado en personas 

dedicadas a la pesca. El ALM (1996, mapa 442) registra en un informante de la 

localidad el uso de ambos géneros para la misma forma, asignados por el artículo 

correspondiente. 

Paragua(s) (m) En coincidencia con el DEUM (1996:673), la variante el paraguas se usó 

por todos mis informantes para designar el sing!Jlar, con género masculino. Muy 

ocasionalmente, en el habla de Culiacán, se usa también la forma de singular 

paragua, 140 pero cuando esto sucede. generalmente se.acompaña.del .artículo.femenino 

13
'' A,·ila ( l <J•J0:7X) le asigna género femenino. aunque seilala <los cusos "que ulilizaron el género musculirio". 

l.'? Williamsun ( i 'JXtí: 120) rc¡!islra la lic11</ra i.:umu fonua única ud ltablu J..: Tab1LsCU. l'or su purl..:, A \'ila ( l <J<J0:7<Jl 
rc¡!Íslra la \·arianle !1<'11clm altemand" con /ie11clre del espm1ol general. adaran<lu que.: prdieren la prim..:ra los grupos 
escolares ha.10 ·' 111cd1u. el scg1111do grupo µl.!11cn1cional ~·el grupo del sexo masculino. en lanlo que cn C"l primer ~?rlf po 
generacional allernan ambas \ anallles l.a primer \ arianli.:. según el .\1.\1 ( l <J<J(i. mapa .j(,•J ), también s..: <loi.:rnn..:nlú ..:n 
dislÍlllHS lt1l'a)1dade . ...; dL"J :-.IJl'l,.'SI\.' IJ1l''IL'<l11ll .\ l.'ll lll1a Ji°:m_ja dt-•I (ioJJ(l dL• rvh:·'\iCo 

t:•x i\lorc11011 1J1J2·2.\-l1 dice que .. alµUIHl'i Je los suslalllt\'us que las viejas µran1úlicas sd1alubun cuino mnbiguus qu\/ú 

llP lu :-..t:an h1•~ dadu q114..! d cn111u11 dL' lwhlanlL'S :-..L' ha decidido por 1111 solo g~ncro. Tul es el caso Jcl sustanti\·o mar, que 
illllllJlll' c11 •il}:!llllt ,s diak·ch •:-. dL'I l..'SJ'éllltll 'liistúncus u gL'ogrúlicos) y en uno que ulro texto literario apare/CH co,no 
lem..:nm• 1 \la mar 1. la ,·crdad ..:s que ..:n la kngua ¡!<.:m:ral es sliln masculinu·» Sin ..:mbar¡!o, d aulor ( l lJlJ8: 133) s..:ilula 
l..'ll olro h.''h' lflll..' ··110 dqau 1..k· ."il..T w11higuos a pesar de t.¡lll..' e/o/e (/a do/e} !por cjc111ploJ se c1nplcH 1nucho nuis con10 
l\.:1nt:11mn ~ mur i..:01110 1n:l:'cuhnu (e/ u1e11·)·· 

''" ·. h1 .:111llras1<:. \\'illiams1111 1 i 'JX<» 120 l s..:llala yu..: d uso J..: la fomrn !u mar .. ..:11 di..:z de sus dui.:i.: in..:id..:ni.:ias s..: lini1ita 
a 111Jl,rnu11111.:s analfahi.:tos o sc1111-analfahctos. l.a única mcidi.:ncia cspontünca que notun1os en Jus entrc\'istas g.rahaJas se 
rt..:g1stn1. sin c111har.~Hi. cu11 mfunnantc de allo nivd cuhurar·. 

1~11 s . 1-' ,., V( 1 , 1 . 1 • • . . . antamana ( <,<,_:o l-. l ""'"''era ..:sta vanant..: i.:omu a tunn.a . ..:at10111i.:a. .plll!.-; consigna .súlu esta ..:ntrnda y P" lu 
liirma plural: .. Para¡:ua. 111. l:ntrc g..:nt<.: rnlgur, puraguus". 

- ... ·- ·-
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la, 141 concordando como. c;orrese()nde co_11. I~ vocal temática: El· AL~ ( 1996~ '!1ªPª 460) 

registra en esta localidad la. asignación de ambos géneros para la forma paraguas: un 

informante la utilizó sólo con género femenino: la. paraguas y otro sólo con género 

masculino el paraguas, mientras que un tercero utilizó ambos géneros para esa misma 

forma. 

Puente (m) En coincidencia con lo consignado por el DEUM (1996:738), todos mis 

informantes usaron esta forma del sustantivo con género masculino: el puente. El DRAE 

(1992:1688) dice que dicho sustantivo es de género ambiguo, 142 "pero el femenino es 

anticuado o regional", sin indicar de qué época o en qué región se usa.r43 

Quemazón (IJ 

Reuma (f) Todos mis informantes usaron esta forma con género femenino, la reuma, 

como lo consigna el DEUM (1996:786). No he registrado, ni he escuchado, ningún ca~o 

con género masculino. El DRAE ( 1992: 1791) señala que es de género ambiguo y que 

se usa más como masculino, sin señalar zonas de uso. 

Tizne (ambJ El DRAE (1992:1986), aunque le asigna género ambiguo, como lo anoto en 

la marcación de entrada, señala que se usa más como masculino. Todos mis 

informantes usaron esta forma con género masculino: e/ tizne. 

Troje (f) Todos los informantes coincidieron en que esta forma es de género femenino. 

No obstante hay que señalar que el 22.2% de los mismos informantes aclaró que no 

usaba dicha variante sino otra con flexión de género, la troja; aunque tanto estos 

últimos como el resto de mis informantes señalaron que también usaban otra forma 

léxica, el granero. 144 El ALM (1996, mapa .457) registra sólo el uso de la .troje en tqdos 

141 
Á\'il:i ( l')'ll1:7'l¡ seiiala que en el habla <le Tumazunchale "upureció lumbi.!n lu I'onnu singular el paruguu", pero en 

su caso con génen) tnasculinu. 

14 ~ l '.I IJlL\E. ( l 'J'J2: ¡ .¡..¡ 5 J Jcline como nombre umbiguu "el nombre común <le .cosu que se empica como ma~culym o 
eumo i'emc.:111110: \'. gr.: /:'/calor y la calor: el 111<1/' y la mar". ' 

14
·' Moreno ( l ')'J8:»22) seilalu que ··en M.!xieo ... nu<lic.: dice /a mar ... , la p11e111e, sino el mar ... , el p11e111e". 

144 
En mis materiales del l.!xieo <le Sinalna. en la lnculi<lu<l <le.: Culiucün la absoluta mayoría utilizú la \'Uriunte 1mja, sólo 

uno usú mye ~- olro müs granero. (Mendo/a, l 996: 167.J Williamson ( 1986: 120) se11ula qu.: en el huhla de Tabu~o 
r.:gislrú "once easos (52 . ..J'Y.1) <le la /roja. frente a ocho (38. l 'Y.1) de la ll'Oj<' y súlo dos (9.5'V.1) <le el 1mjt'''. · 
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los informantes de la lo.calidad. 

Vinagre (m) 

Casos con variantes 

Armazón (m o f) El DRAE (1992:191) le asigna·g!3nero ambiguo y Santamaría (1992:80) 

género masculino. 145 El. .61.1 % .. de. mis . informantes . usó. esta. forma con gér:iero 

femenino, la armazón; mientras que el restante 38.9% optó por el género masculino, el 

armazón. Podemos resaltar que, de los informantes que optaron por la variante 

femenina, el 55.6% pertenece al GE3 y el otro 44.4% al GE1; mientras que los que 

prefirieron la variante masculina, con excepción de un 5.6% del GE1, todos pertenecen 

al GE2. 146 Las variables de sexo.y generación no representan un valor de importarcia 

para el estudio de las preferencias por tal o cual género. El ALM (1996, mapa 446) 

registra que en esta localidad todos los informantes usaron dicha forma con artículo 

feme11ino. 

Calor (m) El DEUM (1996:203) señala que el uso de este sustantivo con g!3nero 

femenino se da en el habla rural. El DRAE (1992:367) le asigna género masculino pero 

señala que a veces se usa como femenino, sin indicar ningún ejemplo o colocación; sin 

embargo, en la definición del nombre ambiguo lo da como ejemplo de éste (cf. Nota 

139).
14

; La absoluta mayoría de mis informantes usó esta forma con género masculino, 

el calor, excepto un informante del GE3/GG3/GSM que le asignó el artículo femenino, la 

calor. No obstante debo señalar que, en mis grabaciones y en mi contacto con los 

hablantes en situaciones espontáneas, la asignación del género femenino a dicho 

sustantivo es más frecuente que lo que reflejan mis registros, siendo los informantes 

menos instruidos los que más frecuentemente lo hacen, sin resultar extraño oírlo en 

hablantes de niveles culturales medio y alto. El ALM (1996, mapa 443) registra que, de 

1·15 Moreno ( l '.l'.lX:322) dice que entre los ··sustnntinis \'crdndcrmncntc ambiguos·· persiste <'l, la amwzá11. 

14
" /\\'ila ( i •J•J0:7')) señala que este sustanti\'u se .utilizó como "nmsculino y. menos frecucntemcute, Ji:mcnino. "rnlms 

géneros neurn:n en cada uno Je los grupos Je infonnanh:s pero súlo cn d OE 1 preJomina el ti:menino''. 

147 
Santamaria 1.1992: 186) obscr\'a que "El Diei.:ionurio (se rcfü:rc al DIV\E) no asigna u esta \'OZ müs que el género 

masculino: pero hasta hace poco crn ambiguo, como lo notu Cucr\'o ... En /\ndulucia es común decir la C/\l.QR''. 
80 ' 
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los tres informantes de la localidad, todos le asignaron género. masculino a. dicho 

sustantivo, aunque dos de ellos también lo usaron con artículo femenino. 148 

Cochambre (m o f) El DRAE (1992:497) le asigna género ambiguo. La absoluta mayoría 

lo usó con género masculino, el cochambre, sólo un informante femenino del GG2/GE3, 

le asignó género femenino sin cambiar la forma del sustantivo, /a cochambre. El ALM 

(1996, mapa 456) registra que los tres informantes de la localidad optaron por una 

solución distinta: uno le asignó género masculino, el cochambre, otro femenino, la 

cochambre, y el tercero ambos géneros. 

Crin (f) El DRAE (1992:596) señala que dicho sustantivo se usa más en plural, con el 

mismo género femenino. De mis dieciocho informantes, el 50% usó el artículo 

femenino para marcar el género, la crin, un 11.1 % usó el artículo masculino, e/ crin, y 

el restante 38. 9% dijo otras .variantes léxicas. como. melena, greñas y pelos. 149 De ~ste 

50% que usó la crin, la mayoría se inscribe dentro de los grupos GE3, GG3 y GSF; ~n 

tanto que el 38.9% que registró variantes léxicas, la mayoría se ubica en los grupos 

GE1, GG1 y GSF. El ALM (1996, mapa 454) señala que, en sus registros de la localidad; 

un informante lo usó con género masculino y otro con femenino, ambos marcaron el 

género con el artículo correspondiente. 

Hacha (f) Según mis registros a este sustantivo los hablantes de Culiacán le asignaron 

tanto género femenino, /a hacha, como género masculino, el hacha. Del total de mis 

informantes, el 50% usó la variante con género masculino, otro 38.9% con géne,ro 

femenino y el restante 11.1 % con ambos géneros. De los que usaron la variante 

femenina, la mayoría pertenece al GE1 y, de manera abrumadora, al GSM; de los que 

optaron por la variante masculina, destaca el hecho de que la absoluta mayoría sean 

del GSF. El ALM (1996, mapa 463) registra, para esta localidad, que los tres informantes 

J.Js Willia111su11 11'lX!•.12111 reporta haber regisJrado ··,.¡calor en diecinuen: casos (ú:l.31Yc1), la calor en once casos 
111• 7".;"·· i\' 1Ja ! 1 •J•J11 71J) Jice que para es!e sustanti\·o "d OI '. 1 utili/.a cxdusin1mente d Jl:mcnino: d CiE:l. 
e'cl11sirn111ente d nHtsculinu: ,. d lil'2. d masculino. aunquc no en fi.inna exclusi\'U. En los grupos gcm:racionales 
oc111Ten ambas Jl1111ias. los .tú,·enes prdkren el femenino y los otros Jos grupos el masculino. 1 en los hombn.:s pn:dominu 
d nrnsculino. L'll las rnujc.:n:s altcnum ambos g.Cncros ... 

t.J'> Ión 1n1 estudio del lé,ico de Sinaloa ( MenJo/a, 2002:82-83) encontré que.: c.:n la lucaliJaJ Je.: Culiac.:ún se registruron. 
adc.:mas. las rnriantc.:s dina. din y crinc.:s. mismas que siempre he cscuehuJo con génc.:ro fomenino. 
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usaron la variante femenina, cper_o _dos de. ellos la alternaron con la de género 

mascylino. 

Hambre (f) El 61.1 % de los informantes asignó a este sustantivo género masculino, e/ 

hambre, el otro 38.9% género femenino, Ja hambre; pero cuando se les requirió 

adjetivarlo, un 18.2% de lps que usaron la variante masculina le cambiaron de género 

y optaron por la femenina, ig~almente pasó con un porcentaje similar de los que 

habían usado la variante femenina que la cambiaron por la de género opuesto. 

Mientras la variante masculina fue preferida por los infamantes del GSF, la variante 

femenina lo fue por los del GSM; mientras la variante masculina fue la opción preferida 

por los informantes del GE3 y del GG3, la variante femenina lo fue de los informantes 

del GE1 y del GG1. Los informantes del GE2 y del GG2 se repartieron proporcionalmente 

entre ambas soluciones. 

Hojaldre (m o f) El DRAE (1992: 1116) lo consigna con g$nero ambiguo, aunque dice que 

se usa más en masculino. La absoluta mayoría de mis informantes utilizó ~ste 

sustantivo con género masculino, e/ hojaldre, un informante lo usó con gén.ero 

femenino sin variar la forma, la hojaldre, y otro hizo uso de una variante con flexión de 

género femenino,. la hojaldra. 150 El ALM ( 1996,. mapa 458) registra esta. última variante 

aportada por el único informante culichi que tuvo respuesta para este concepto. 

Pus (f o m) El DRAE ( 1992: 1700) le asigna género masculino. La absoluta mayoría. de 

mis informantes usó el sustantivo con género femenino, la pus, sólo un informante 

registró la variante masculina, el pus, y otro alternó. ambos géneros. 151 El ALM (1 ~96, 

mapa 451) registra que, de los tres informantes de la localidad, cada uno utilizó una de 

las soluciones anteriores. 

Sartén (m o f) El DRAE ( 1992: 1848) le asigna género femenino, pero señala que en 

1511 
l'I DIUJ·. 1J<J•J2·111c,1 la wnsidcra Jimna anticuada. indicando que se usa en Mur<:ia y América. El DEl:~¡ (1996:487) 

!<: da entrada propia como tcnnmo usual en Méxicn. Sa11tamaria ( l 992:597) dice que es equin1lcnte u ht~iuldre. ··1.a 
luyaldm --dice Willia111snn ( l 'JX(,: 1211) - es de e111pkn general. como en la eiudud de México··. Í\\'ilu ( 1990:78) 
re¡ústrn q111: ··1a solucil>11 única li1c la hojaldra, con género ll!menimi··. . 

15
t Moreno 1 f'NX:321 l titee que ··en México casi nadie empica con propiedad d sustantivo p11s, que dchcríu ser <'l p 11s 

(humor que secretan los t'-'iidos inllammlos) ~·no /a pu.>·. 
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muchos lugares de Amértca yEspaña es masculino. 1 ~2 E:I E2t.1º/o ele mis informantes 

utilizó el sustantivo con género masculino, el sartén, otro 27.8% éon g$nero femenino, 

Ja sartén, y sólo un 11.1 % asigoó ambos géneros a esta misma forma del sustantivo. 

De los informantes que optaron por la primera variante, la mayoría pertenece al GE1 y. 
en una proporción similar, al GG1 y GG2; en cambio, los que prefirieron la variante 

femenina pertenecen, en su mayoría, al GE3 y al GG3. El ALM (1996, mapa 452) registra 

el uso de ambas variantes por los informantes de esta localidad, uno utilizó la variante 

masculina y los otros dos.alternaron las.dos variantes. 153 

Sustantivos con género alternante % 

Sustantivo el la el/ la Variante Variante 

morfológica léxica 

Azucarero la azucarera 

100 

Canal (de 88.9 la canaleja 

desagüe) 11 .1 
... -------

Canal (de 100 

riego) 
------~-

Clima 100 
--·--·---- -

Costumbre 100 
-------·- f-------

Chinche 100 

(insecto) 

Chinche 100 

(tachuela) 

Hfr1ctiaz6n- 100 

Idioma 100 

Liendre 100 

Mar 100 
~-

1 ;~ Santamaria ( 1 ')')2:')(15) consigna cn la cntruJa c01,-cspo11Jicntc: ··Sartén. I'. TuJu\'ia huy quienes <ligan y cscrihun el 
.Hir1<'11. hacicnJu masculina una voz que ha si<lo siempre li:mcninu: y esto u pesar <le to<las lus pragmilticus y de tu<las lus 
1.:ns...:1)rnv.as" 

15
·' Williamson rcgistrn .. el .wnt!11 en veinticuatro casos (70.6'%), la sartén en siete cusos (20.6%). y la wr1e11a c1¡ tres 

<:asos (8.X por ciento)"'. 
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Paragua(s) el la 

paraguas Paragua 

100 5.6 

Puente 100 

Quemazón 100 

Reúma 100 

Tizne 100 

Troje 100· la troja el gran~ro 

22.2· 100· 154 

Vinagre 100 

Armazón 38.9 61.1 

Calor 94.4 5.6 

Cochambre 94.4 5.6 

Crin 11.1 27.8 la melena, 

las greñas, 

los pelos 

61.1 

Hacha 50 38.9 11.1 

--
Hambre 61.1 38.9 

Hojaldre 88.9 5.6 la hojaldra 

5.6 
------ 5.6 -- --~---Pus 5.6 88.9 

Sartén 61.1 27.8 11.1 
-

3.1.1.2 oposición -o/ -a en animados 

No obstante la uniformidad registrada en la formación de masculinos y femeninos para 

este tipo de sustantivos, agruparé en dos apartados, como en el tema anterior, 

dependiendo de la solución que hayan adoptado los informantes. En el grupo cqn 

variantes incluiré a aquéllos que registren cualquier solución diferente por mínima que 

sea, aunque no caractericen a grupo alguno de los formados en virtud de las variables 

154 
l'uanJo los inll1111mntes registran el uso Je Jistintas vuriuntes, lo murcuré con un Jiucrítico que pcnnitu rclucionur lus 

fi.lnnas usadus por éstos. 
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establecidas. 

Casos sin variantes 

Culebro (m ant.J -a (f) Todos mis informantes utilizaron la culebra, sin oposición de 

género. Igualmente, como nombre epiceno lo registra el ALM (1996, mapa 468) en los 

tres informantes de esta misma localidad. 

Testigo (rn y f) -a El ALM (1996, mapa 465) regi_stró el uso de la variante la testig9 en un 

informante de esta localidad, todos mis informantes usaron la forma testigo para 

ambos géneros. 155 

Venado (m) -a (f) El DRAE (1992:2070) sólo consigria venado para ambos géneros. 

Santamaría (1992:1109) lo documenta, además de México, para Nicaragua y 

Colombia. Todos mis informantes hicieron la oposición con flexión de género, venado I 

venada. 

Casos con variantes 

Abogado (m) -a (f) La absoluta mayoría de mis informantes utilizó la flexión de gé~ero 

abogado, abogada, sólo el 22.2% optó por asignar el género con los artículos 

correspondientes el /la a la forma abogado. 156 ELALM (1996,. mapa464) reporta.en.esta 

misma localidad un uso similar al registrado por mí, con la diferencia de que dos de los 

tres informantes usaron también la licenciada. Por como se presentan los datos en el 

mapa referido. puede deducirse que esta última variante se registró en oposición a el 

abogado, pero no necesariamente, pues sabemos que existe la oposición licenciado/ -

a. 

Loro (m) -a (f) Según el DRAE ( 1992: 1271) la forma loro es de género masculino y se 

utiliza en general como un nombre epiceno. Sin embargo, en la entrada lora dice ql!e 

155 
A,·ila. a <lill:reneia <le 111is registros. <loeumentu que en el habla <le Ta111azundrnle ·'pre<lominú elununenle lestigo / 

lesligu. aunque también apareeiú la sulueiún d /la lesligu ... 

15
" Cunlrario a mis resullados. A vi la ( 1990:80) seilala que .. la 111a_n>ria <le los infonnantes utilizó la Jh:xión Je género. -

11 -a, eon la e'ccpei11n de <los personas .... que pretirieron el /a ahogm/11 ... Tumhién <lice que·· ... el l>R .. \E preliere lu 
lkxiún de género y no el /11 ahogado, que es la snlueiún <¡ue se considern de mús presligio en México .. (nola 7) 
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es equivalente al primero pero sólo en Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, 

Nicaragua Y. Perú; en Chile, en cambio, se usa para denominar "la hembra del loro". 

Del total de mis informantes, el 38.9% marcó la oposición con flexión de género: loro, 

lora; 157 otro.22.2% .utilizó variantes léxicas: el loro, la cotorra, .aunque sabemos.que, de 

esta última variante existe la oposición cotorro; y, el otro restante 38.9% utilizó la forma 

loro sin oposición de género. 158 Los informantes que. registraron. .la. primera. solu¡:;ión 

pertenecen, en su mayoría, al GG1; los que optaron por la ·segunda, pertenecen 

mayoritariamente al GG2; y, los que prefirieron la tercera opción, se ubican en el GG3. 

Respecto al nivel sociocultural de los informantes que optaron por cada solución, los 

que lo hicieron por la última pertenecen principalmente al GE3, mientras que los q\Je 

optaron por la segunda pertenecen al GE1; los que prefirieron la primera solución se 

ubican en el GE2, la mayoría, y en el GE1. El ALM ( 1996, mapa 469) registra una única 

solución, igual a la primera que he señalado. 

Médico (m) -a (f) Mis informantes optaron por dos soluciones, el 22.2% usó la forma 

médico para ambos géneros, aunque uno de éstos dijo que la mayoría de las veces 

opta por la solución que utilizó el restante 77.8% de los informantes: el médico / la 

doctora. 159 Los informantes que prefirieron la primera solución pertenecen al GE3. El 

ALM (1996, mapa 466) registra las misma dos soluciones en esta localidad, dos de los 

tres informantes optaron por la última que he señalado y uno por la primera. 

t S? Uno <le estos inl'onnantes <lijo que esta solución la usuba muy ocusionulmente, pues ul no distinguir el sexo <lel 
anirnal a todos ks dice en nrnsculino. 

t 
58 A \'ila ( l 'l'Jll 811 ¡ seiiala que "la respuesta mús freeuenle fue loru I cowrra: en s..:gun<lu lugar apar..:ciú loro/ lora.y, 

e'cepe1onalmente. /uro. sin lk,ion Aunque loro I lora no pre<lominú en ningún grupo. apar..:eiú sobre to<lo en los 
hablantes di.! 1m1.H1r cultura 

t ;<1 Coinc1<lcnh.: cun 1111s Ja tus. ¡\\'tia ( 19'!0:8 I) <lic..: que ")a rcspU<.:sta mús frecuente fue medico docluru· a 
f 

co11ti11u:.u.:1ú11 upan:c1crn11 el / la mJdico y mJdico 1 111t!dit·a··. oposil.:iúu esta úhimu qw.: yo nu rcgistrl:. Mun.!'no 
( 1 ~)'J2·2-i-l). sohn..· el 11su tk.' l.'SIH ultima oposiciún. dice: ··se prcguntaní por qul: no si.: dice 11u'diL'11. Es prohuhli.: a qu\!1sc 

dcha que la nv 1rnis .:unnm y popular parn aludir y <ltrigirse a los 111.:<licos es la <l.: doc.:1w· (que no les com·ien<:, pu..:s 
111icnln1s "'';dico e:; u1rn proll.-siún. doctor es un gnu.Jo univcrsiturio): dL' doctor se fi.,nna el 1e111enino anulúg¡co 
doctoro·· 
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Oposición de género en nombres animados % 

Sustantivo el /-o la /-a el/ la el /-o Variante 

Sin Sin -o la /-a léxica· 

oposición oposición 

de género de género 

Culebro-a 100 

Testigo-a 100 

Venado-a 100 

Abogado-a 77.8 22.2 

Loro -a 38.9 38.9 el loro I 

la cotorra 

22.2 
- -----·---- ---~----- -·· 
Médico-a 22.2 el médico I 

la doctora 

83.3* 

3.1.1.3 oposición -o/ -a en inanimados 

El comportamiento en la diferenciación de significado mediante el gramema de género 

es el contenido de esta sección. Mis informantes dieron muy variadas soluciones que 

pueden agruparse en los siguientes tipos: uso de las dos variantes con diferente 

significado, uso de una sola variante sin oposición de género y uso de las dos 

variantes con un mismo significado. Como ya quedó establecido, dividiré en dos 

grupos los casos dependiendo de si registran o no variantes semánticas, ya sea 

mediante el gramema de género o mediante una variante léxica, sin importar si éstas 

caracterizan o no a algún grupo de informantes. 

Casos sin varian.,tes 

Barranco (m) -a (f) El DRAE (1992:269) consigna barranca como equivalente de 

barranco; el DEUM (1996:167), en cambio, define cada variante con significado distinto. 

Todos mis informantes señalaron que ambas variantes comparten el mismo 

significado: en esencia, una depresión accidentada del terreno. No obstante, el 77.8% 

dijo usar indistintamente una u otra para referirse a ello; mientras que otro 11.1 % dijo 

que prefería usar la variante masculina, el barranco; y, finalmente, el restante 11.1 % 
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aclaró que, si bien ambas variantes la usaba para denominar lo mismo, preferían usar 

la de g_énero masculino cuando se referían físicamente a dicha depresión y la otra 

variante cuando se trataba de identificarla con algún nombre, como en "La barranca 

del cobre". El ALM (1996, mapa 477) registra que en esta localidad dos de los tres 

informantes coinciden con mis resultados al usar ambas variantes con un mismo 

significado; en tanto que el otro informante asigna significados distintos a cada 

variante, indicando que la barranca es más grande. 160 

Charco (m) -a (f] Mientras el DEUM (1996:311) da entrada sólo a la variante masculina, 

el DRAE (1992:639), con una definición bastante forzada, pretende diferenciar el 

significado de ambas variantes, lo cual creo no logra. Sin que afectara al significado, 

mis informantes se repartieron entre los que usaron sólo la forma de género masculino, 

el charco, el 77.8%; y los que usaron las dos variantes indistintamente, el charco y la 

charca, el 22.2%. El ALM (1996, mapa 478) reporta respuesta de dos informantes: uno 

de ellos registra el uso de la variante femenina charca con significado de más grande, 

opuesto al de la variante masculina; y, el otro señala que ambas variantes significan lo 

mis1110. 161 

Hoyo (m) -a [f] Aunque el DRAE (1992:1127-1128) da entrada a las dos variantes, sus 

definiciones son muy parecidas, con la única diferencia de que en la variante femenina 

señala que la hondura es grande. Sin excepción, todos mis informantes dijeron 

desconocer otra variante que no fuera el hoyo para designar este concepto. 

Pozo (m) -a [f] El DRAE (1992:1650-1651) consigna significados distintos para cada 

variante, en tanto que el DEUM (1996:717) sólo da entrada a la variante masculina, la 

cual coincide con la entrada del mismo género del anterior. 162 Mis informantes, en 

1
"

11 
Williamson ( l 9X(,_ l 22) sc1lala que ··Tahas..:o parce.: preferir la limna masculinu. !Jarra11co se utilizuhu 

c'clusi\'aJllClllc en once casus (51t'l'Í1). y junto con barranca sin distinción scmüntica en seis casos (27.J1Yi,). En otros 
ci1H..:ocasos (:!2 7 1~·0J la d1sti1u.~io11 scmú1111ca sc hi/u cn lénninos de altura .. 

Ji>1 l ·:n co1ncidc11..:w con 1111s dalos. \\'illia111son ( l 'JX(1: 121-122) rcporla que "charca . ..:01110 ullcmativa do.: lu llinna 

cstandar cÍJan·o. solo se 1nc1.1cio1.1ú J~~s \\!ces. l~n u1~ ~ª·"-'· d infornrn1~tc _1,,;onocia d ténnino P~'r .haber uí<lo .ª. ot~os 
J..:..:nfo. p..:ro n" lo <.:n1pkaha d 1111smu . Igualmente. Anta (199Cl:X2) co111<.:1di: en que "lodos los mh>rnHmlcs uuhzaron 
c1111rco: l'on Ia_e.,c:cpc:i11n dd l' 11. que dill:rcnc:iú las dos palabras mediante los rasgos ·pequcJ1o' / 'gnm<Ji.:·. 
n!...;pect1\·an1ente 

1 "~ Sanlamanu ( 1992:886) c:onsig.na sólo la \'ariutUe fotm!tllim. puZil. asig.nándoli: el sig.nifü:adu dl.! '"rem!lll!>o. par~e en 

88 r-. -'" .. ·,··. 
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coincidencia con lo consignado por el DEUM, sólo usaron el pozo y dijeron desconocer 

la otra variante, 163
· El ALM (1Q96, mapa 474) registra en esta localidad, en un 

informante, el uso de la variante femenina, la poza, con significado de más grande. 164 

Casos con variantes 

Banco (m) -a (f) El DRAE (1992:258) consigna ambas variantes, pero sus definiciones 

son totalmente opuestas a las que consigna el DEUM (1996: 163), pues mientras el 

primero señala que el banco es un "asiento con respaldo o sin él, en que pueden 

sentarse varias personas", el segundo dice que es un "asiento para una sola persona, 

generalmente sin respaldo"; y, en sentido opuesto. mientras este último consigna que 

la banca es un "asiento largo para varias personas. generalmente de madera o hierro y 

frecuentemente con respaldo", el otro dice que es un "asiento de madera, sin respaldo 

y a modo de mesilla baja". 165 La totalidad de los informantes advirtió diferencias de 

significado entre ambas variantes, las cuales coinciden plenamente con las señaladas 

por el DEUM. En esencia tres fueron las características que se señalaron: el 72.2% dijo 

el fonio Je.: un rio en que este es mús prufo11do y d agua curn.: lc11U1111cntc.:. Las po::as son frccw .. ·ntadas por Jo cnmún 
crnno hmlos. 2. Charco que qucJa L'll d cauce de los ríos. ul st:carsc éslos .. l~I DH.\E ( 1~)lJ~:1650) scihila, en la sc-gunda 
a<.:.:p<.:iún d<: la <:ntrnda '11JJ1lar. qu<: ésta si¡mifü:a '"sitin 1 • lugar dnmk d nn es 111[is profu11dll ... por su parll'. d DEI ~t 

( 1~)9(1.71711a111hic11 cu11"i1g11a Jid1u signilicmlu 1.:11 la sc,ta rn.:cpciún. pero. cu111u ~a dije. en la \·ariante 111asculi11a. única 
l)UL' éste conslí..kra Fn el habla sínalucnsL' he n.:!!1stradu cstos sig.mlícadns. pc.:n> cun la dcsigrnH.:iún lunulahll' 

1
''' l lm un siµ111licado J<: l"v" qn<: me 1111<.:r<:"J resaltar' qu<: d l>El \t ( l '.J'.l<>. 7 1 71 nu consiµna. l cl tm. \E ( l '1'.!2: 1 <'>51 l. I<• 

111scnhL· cumo ..;u ..;l..'µunda ill'.L'pc1011 d'--· la L'lllrt1da n:spL'ct1n1. a1111que 110 cn11cuerd<1 e'aL·tame11te con L'I 11st, que hL' 
rc~1~11ad11 L'll h 1-., hal'lm11L'..., ,k ...:-.;ta rq.!11111. pu~:-. L':->le seilala que llJI J.'U/o es ··u11 fh,·'.º p_rurundo. aunque c..:.""lL! Sl.!4.:.o ... Se~ún 
1111...; 111!l1n111.111k' ..... pn111 L.':-- c1wlqtll'--'I" ca\ 1Jad pnili.1111.la o 11P. cuno sin ag.ua u otru Jiqu1Jo: p L'. los po/os para los postes, 
lo . ..; po/i.1 ..... d ... · l;i . ..; rnadrq211 ... ·1a ..... 1, J;1 L·11/pL:JL'.Hlll ...... ¡ \J\''1 u! go/O .\el 11n1ertu al pu/o··. L'IL'. 1\ \'L'CL'S. inclus4t 110 hay t,'IHI 

d1""t111c11111 .... e111ant1ca cla1a L'Illre ¡H1111 ~ h11~11 

1
" 

1 
\\ tll1a111~<>11 1 1 <JS<> I el 1 .11..:..: IJ"" ··aparl<: d.: la J(u1na <:slamlar po=o. sin <:lllhargo. lahascc> ti<:ne tmnbién pu-a 

1-.,11111111111t1 dL' d1a1 ... ·11J q111.: 1H1 :->e empka lllll'llWlinenh: L'll Ju ciudad LIL' Mé,\leo .. Á.\·ila (1992:83) registra que JIH 

d1kT1...·11L'la '/LIL' '11...:JL'l'Pll l·n11HllllJIL.'lllL" IPdP .... los 111Jl,n11t1nlcs !th..• lUlllil/llJIChalc) es CL'fCílJHI a la dd J>H.\J·:: pozo es un 

· IJl1.\11 que-.,...: ltact.: L:l\ la t1cna para L'IH . .:onlrar ag_LHI>. ~ po::a. lllli.I <cuncavidaJ t¡lll.: se fOlllli.l \!11 los arroyos l.l Cll Jos rÍOS Y 
IJllL' sl· 111!11/il ¡>ar¡¡ l>iil1<11 SL''' .. 1 kh11 adurnr que '" 1111 e11conlr.! <:n d l>ll.-\F ( l ')'J2 I (,50¡. l'll tal.:s t.!nninos. <:stu últ~na 
dL'!i111eulll 1 k ...:ualqut\..'I" llHlllL'ra. :-.ubre c:o;tu t1h1111u n.:asL' uota 15~ de cslL' trabajo. 

1
"' 1 ésto 11usn10 In lrnhia ad\·<:r11d11 Santamaria 1l1J•J:?.: 1 1-1) <.:uandu después d<: transcribir las ddi11i.:io1ws dd !>RAE. 

apunta: '"Aca trucarnus .:stos t<.:1111i11os. ll/\NCA .:s d asi<:nlo U<: ma<lcra o di! hienu. con r.:.spa!Ju. en qui: cuhcn .. pu~ lo 
111cnos. dos fh.:rsonas. Por hanco cnh.:nJcmus un asiento tosco, de mudcra, por rcg.lu gt:ncrul sin respaldo. Si es puru '"'" "'" '"'" ""' " """"""'• """'"'" '"'"'"'""· .. •• r;·:·: . . .· . . ':. E' l"l 

.. r~.1 .. 1 :-.1.r - ···'·'·- ·.,. 1 .i.'.~.l..J 1 lV ---------



que el banco es vertical y con espacio para una sola persona frente a la banca que es 

horizontal y con espacio para varias personas; otro 22.2% sólo opuso las variantes por 

el espacio disponible, conforme se indica anteriormente; y, el restante 5.6% solamente 

señaló que con la primera variante se denomina al objeto que no tiene respaldo y cc;m 

la otra al que sí lo tiene. El ALM (1996, mapa 472) registra que los tres informantes de 

esta localidad opusieron el significado de ambas variantes con relación al tamaño, la 

banca es más grande. 166 

Bolso [m] -a (f) Mientras el DEUM (1996:180) consigna una sola variante, la de género 

femenino, el DRAE (1992:307-308) consigna las dos, reservando la de género 

masculino para efectos de vestimenta. El 38.9% de los informantes dijo utilizar 

indistintamente ambas variantes, pues considera que significan lo mismo; no obstante, 

una cuarta parte de éstos señaló que la variante femenina, la bolsa, es más general. 

Coincidente con esto último, un 11.1 % de los informantes dijo que sólo usaba esta 

última variante. El restante 50% señaló que utilizaba la variante masculina, e/ bolso, 

cuando se refería al objeto que usan las mujeres como parte de su vestimenta, que es 

pequeño y de mano, y que la variante femenina, la bolsa, la utilizaba para designar al 

objeto que es grande y comúnmente para el mandado o bien al que forma parte del 

pantalón. Aunque las variables sociológicas no son determinantes en la solución 

adoptada, es importante señalar que los informantes que optaron por Ja primera, la 

mayoría pertenece al GE2; en tanto que los que prefirieron la segunda solución 

pertenecen al GE3; y, los que optaron por la última pertenecen al GE1. El ALM ( 1996, 

mapa 475) registra que dos informantes de la localidad opusieron el significado de 

ambas variantes con relación al tamaño: el bolso es chico, la bolsa es grandi¡:i. 167 

1
"'' L11 huc11a medida cuirn..:1dc11h.: con 111is dalos. /\, i1a ( 1992.82) 1cgistra que .. lu JilC1cm.:ia 111ús rrccucllh.: fue 

·pcqucfJP·. ·para una persona / ·granJc. ·para \·anas personas·~ en segundo lugar :iparcc1ú ·n:Jnndo /·rectangular . 
qllL' llU <IJHll CCH.I l..."11 111i-.. IC!:.!1:-.llU:"\. u:-.1111i:'\lllU. \Villia111:-.llll ( l 9Xú. l 21) lrn11bié11 11..:gi:-.l1 u lJllC .. """(,'() (. asic11lo.) es puru llllU 

pcrsu1w. m1cn1ra:-o que L'll L.1 ht111n1 cahcn Yanas 

¡¡,; 1 1 .. 
1\ \'!a ( l '!'!2 82 l repona que "todos os 111liir111a11les utilvarnn la li1nna bu/sa sm oposieiún··~ en eambio. \l/illimn~on 

< l 1J8<1 121 l se1lala que "ha\ lh11.:tum:u111 entre ho/.m ~ ho/.'" (lu segunda seria la li1rnw mus freeuente del c•spaftul 
g_L·ncral) tn:.' ml,,11w111h.::-t 123 1 1 ~'0) c1nplcahan Sllh} holsa. t1ln1s lrcs (2.1. l'Vi•J cmph:ahm1 tanlo ho/,,·o Ctllllll ho/.•¡a sin 
dhtin~ion sc.:numlh.:a. ~ de lus stch.: tnli.1nntmh.:s (5~.X 1~li1 l que si dilCrl.'rn.:iaban los knninus. Jus rcsc.:1Tahan hol.\o al uso 
de la n111_1cr _, aplicaban ho/\11 ni bobillo . Pfro deliniú ho/.\·o cnmo articulo que se cuelga aJ ho1nhro. olro opinú que-se 
eu..:lga al c:inturun. \ utros dns espeeilkarnn sus funciones: para lle\'ar rupa u las eumprns. l In sulu inli11111unte lu ddiniú 
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Canasto [mJ -a (f) El DRAE (1992:382) consigna ambas variantes, cuya diferencia está 

en la anchura de la boca, correspondiendo la designación masculina, el canasto, al 

objeto de boca estrecha. Excepto un 27.8% de los informantes, mayoritariamente del 

GE2, que dijo usar indistintamente ambas variantes para designar el mismo obj~to, .el 

resto dijo que cada variante tenía un significado distinto. En términos generales, los 

informantes se dividen en dos grupos en función de sus soluciones: los que opusieron 

el canasto señalando que éste no tiene asas o agarraderas frente a la canasta que sí 

tiene y los que opusieron ambas designaciones por el tamaño del objeto, el canasto es 

grande frente a la canasta que es chica. 168 Los informantes que optaron por diferenciar 

usando la primera oposición en su mayoría pertenecen al GE1 y GSF; en cambio, los 

que prefirieron la segunda solución en su mayoría corresponden a los grupos GE3, GG3 

y GSM. El ALM ( 1996, mapa 471) registra una solución por cada uno de los tres 

informantes de la localidad, uno dijo que canasta es más grande, otro que canasto es 

más chico y otro que ambas variantes significan lo mismo. 

Gorro (m) -a (f) La absoluta mayoría de los informantes, excepto un 11.1 % que dijo 

que ambas variantes significaban lo mismo, coincidió en señalar que con cada una de 

las variantes designaba objetos diferentes. El 38.9% dijo que el gorro se oponía a la 

gorra porque el primero tiene orejeras y se amarra por debajo de la mandíbula, 

mientras que la segunda no tiene orejeras pero tiene visera; centrando la atención en 

otras características de los objetos designados, otro 27.8% señaló que la oposición 

estaba en que e/ gorro es para bebés o niños, por ende más cubierto, mientras que /a 

gorra es para personas grandes, por lo que es menos cubierta; 169 finalmente, el 

por su tainaño. corno \'ariank' n1ús pequeña de ho/.'la ... 

lh:-1 Solo unu de estos intl1111rn11h:s sdialú las l'Lmcio111.:s Je los ohjl..!lus. e/ ca11a.'ifo, que cs grande. es para la sc111illa. 
1111cntras qui.: Ju canasta. que es d11ca. es para la fruta. Cuini;iili:nh.! con 1.!sla dl.!linil.!iún. aunqut.: sin cspcci!h;ur tan,tn. 
\Vtl!Hlllhl 111 ( 11JXfl· 121 1 o.;ctlala qu..: en L'I hahla Je lahascl 1 ··canasto es n1ús g.nnH.lc 4w.: ccuwsta y los <los Licnen usos 
d1. ... 11nh 1s·· Pur su parte. A ,·Jla 1 J lJlJ2:XJ) i..:-111.:lll'lllra qllL' .. las n:spucstas. 1...•11 on.lcn de 111ayor a 111c11or frecucncü1. li.1cqu1 
la:-; '.'-il):!Ute11\l..:s 1 J s..: ut1h1u sulu el tl:rn..:1u11u n111asta. con la m.:cpciun ·cesto Je n1itnhn: o tnatenal siinilar. de huca 
•111d1a ~ con una ."'iola asa que furnia un s...-micin:ulo sobre lu ho\:a·: 2) St.' opu:-;o <--'t11Jt1.'t"la. con la accpciún anlcrior, a 
colore. ·ccstu cihrn..lricn gn11u .. k. g..:m.:raltncnh.: con tapa·:~) se ditl:rencian.m ca11e1sta. ·cun asa·. y cwu1s10. ·grarn .. k·: .. t.) 
.... l.. opuso ce111a.Ha. ·con asa·. a ca11a.\"fo. ·sin asa·. ·' 5) se considcn1ron. l.'Tl rnu_v pocas ocasiones. iguales nntbas 
palabra<· 

1 
"'' 1 :ste g.rupu y el tmleriur sd\alaron que }iurra y cac:/111c:l1t1 eran lo mi.,;nm. El DEl.'~l ( 1996: 197) Jdine cacl¡uclw 
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restante 22.2% de los informantes centró la oposición en que el primero no tiene visera 

y el segundo sí. El ALM (1996, mapa 473) registra dos respuestas: dos informantes 

dijeron que gorro y gorra es lo mismo, en tanto que el tercer informarite dijo que /a 

gorra es más grande;. 170 

Huerto (m) -a (f) El 72.2% de mis informantes señaló que e/ huerto y /a f1uEJ_rléJ. ~ran lo 

mismo, por lo que usaban ambas variantes indistintamente; otro 22.2o/d dijo que cada 

variante designaba cosas diferentes; y un informante dijo que sólo había /a huerta sin 

oposición de género. La mitad de los que oponen las variantes por su género dijeron 

que la de género masculino designa un lugar sembrado de diferentes árboles frutales 

frente a la de género femenino que designa un lugar sembrado de un solo tipo de 

árboles frutales; por su parte, la otra mitad señaló que la primera variante designaba al 

terreno sembrado de legumbres y la segunda al sembrado de árboles frutales. 171 El 

ALM (1996, mapa 476) registra en esta localidad que dos de los tres informantes 

señalaron un mismo significado para ambas variantes, mientras que el tercero dijo que 

huet1a es más grande; esta última propiedad es la que oponen el DEUM (1996:492) y el 

DRAE (1992:1129). 

Jarro (m) -a (f) Con excepción de un 11.1 % de los informantes, que dijo que ambas 

variantes significaban lo mismo y, por ende, la usaba indistintamente, el restante 

88.9% señaló que cada variante significaba distinta cosa. Haciendo un esfuerzo por 

agrupar las respuestas, podemos decir que, coincidente con la definición del DEUM 

corno .. pn..:nJa de n.:stir. gencraln1entc de tela y con visera. con qut.: se cubre la cabe/a·· 

170 A vil a ( 1 1J 1J2:X~-X.J) .:11cont1ú que .. las dili.:r.:neias qu.: .:stahkei.:ron los inlim11a11t.:s (d.: Tal1Hll'.ll11Chal.:) rucron tres. 
qu1...· i..:itu en urden lh..:cn..:cil!ntc di.: lh!l!llc.:ncia: 1) ·para nillu. sin \·iscra· / ·pnra m.luhu. con viscrn·: 2) ·para niño· I ·p;1ra 
adulto· . y en pocas ocasiones. 1) 11\ • se hi10 dikn:ncw cntn: el signilkmlo Je las dos palabras. Las respuestas Je los 
i11Jl n·numtcs. en gc11cr11I. se dispcr:-;anu1 l'll las tn..:s suluciuncs 111c11cionrn.JHs·· \Villia111sun ( J lJX(l: 121) resume sus 
rL·µistrns en que ··d .'t.!.ul'l'n \"lsh.:n los uif\1.1s mi1.:ntn1.,. que la ,i!,orra. cun \'iscra_ cs para lus aJultus .. 

171 
\\'illwmso11 f 11JXc1 1221 dice qt11.: ··1a11tu huerto co1110 huerta se cmpl1.:a11 en Tabasco la coc,istcncia Ji.: mnhos 

h:rnlllllb se n..:tJ,1stru t..:llll lll\Cl! mlln11umles. Jl! qtue1h.:s l!llH.:o lo cmph.::aban c.01111.1 sinllnimus <~15.5 1!,í1I. Cualro J...: los s,.:is 

restantes JL'li111en 111 huerto. crnno una pared a para cult1\"ar hortali/.as. a Jiti..:n.:11i.:ia Je la huerta que era para tlon:s. 
arh1.1k·s frutl..'1us. l'h.:den1·· J\\·ila ( J 1J1>.2:X-I.) encontrú '-lllL' en Tani:l/undiak --huhu i.:uutru n .. ·spucstas diJCrcntes. Las 1püs 

lh.:cw.:nlc'.' l°lterun l l ·para llut\!s° I ·para urb1.1lcs frutales·_ \ 2) huerta. sin upusiciútL u •.:untinuaciún aparecieron. con 
111c1H~ lh.·cuc11c1<1. 3 > ·par~J cJrbuk·s frutulcs· I ·para 1natus Je enl'e ·. ~ 4) h11t!r/o. huerta_ sin Ji!Crcncim.:iún Jcl signiJicaflo 
de htS t1...·11ninu._.·· 
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(1996:529), el 43.8% de los distinguidores señaló que e/ jarro es un recipiente _que 

sirve. para tomar un líquido.y. /a jarra es un recipiente que se usa para. servirlo; 172 ,otro 

31.2% dijo que la oposición se daba en el tamaño, pues la primera variante designa a 

un recipiente chico y la segunda a uno grande; del 25% restante, la mitad dijo que 

oponía una y otra variante porque la primera designaba un recipiente sin agarradera y 

la segunda a otro con agarradera, en tanto que la otra mitad dijo que la diferencia 

estaba en que el primero servía para hervir agua y el segundo para el agua fría. El ALM 

(1996, mapa 470) registra que dos informantes dijeron que cada variante significa 

distinto, en donde /a jarra es más grande; en tanto que el otro informante dijo que una 

y otra variante significan lo mismc;i. 173 

Oposición de género en nombres inanimados % 

Sustantivo el /-o la /-a el /-o el/-o 

Sin Sin la /-a la /-a 

oposición oposición Mismo Significado 

de género de género significado distinto 
~-----···-1----------

Barranco - 22.2· 77.8 11.1 • 

a 

Pozo-a 100 
--+---------L---------+-------f-------l 

Banco-a 100 
~-·----·--- ---------1-------+-------l--------l 

Bolso -a 22.2 38.9 38.9 
>-----·-- -·-----+------+------!--------! 

Canasto -a 100 
---~---------------· 

Gorro -a 11.1 88.9· 

Huerto -a 11 .1 66.7 22.2 
----------- ----··---·--L---------..L _____________ _, 

17~ l'.n este µrupu se 1m:lll\e11 dos ml<>miantes qne. mk111:1s Je esla Ji!'ere111.:iaciú11, ta111hi.:11 sd'lalaron el tumuño, en el 
mismo senlidu que Ju aplica d siguient..: grupo de inll1mia11tes. /\demús. olro de estos infí.innuntes dijo, en 
~untraposictun a In HlllL'nur. qtlL' e(¡urro L'fH largu \ la jarra ~haparrita. 

17
' Mic111ras V.'ilham~on encuentra que en 1 ahasco ambas ,·arianles se oponen en que designun objetos de muteriules 

dislintos. ··¡arro desiµna. pur e_1e111plu. un recipiente de han-u. mientras que la.farra se huee de \'iúrio. úc pliLstieo u.de 
utru materwl ··. /\ ,·iJa t 19')2·X21 seilala que. aJe111:is Je Ju eunsignaJo pur d autur anterior, ''la respuesta usual, que 
prc·dumim1 c·n tudus h1s grupos de_ 111tl>1111ante.s, fue ·vasi_1a de h:un> sin pico' l.iarnil / 'vasija de otros nrnteriules, <;on 
pie" !JmTa!. e >cas1u11almentc se u11h1.an>n k's rasgos ·vas1.1a pequdia· / ·q1siju grande' " 
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1 Jarro-a 11.1 88.9 

3.1.1.4 oposición -e, -a I -a 

La formación del género femenino correspondiente, de los sustantivos masculinos qye 

a continuación se exponen, registró en el habla culiacanense algunas variantes que, si 

bien son importantes, no caracterizan a algún grupo de hablantes. 

Casos sin variantes 

Actor (m) -a (triz) (f) Todos mis informantes optaron por la variante canónica actriz para 

la formación del femenino. 174 El ALM (1996, mapa 486) registra_en esta.misma local~dad 

dos variantes para la formación del femenino, la actora y la actriz, la primera usada por 

dos informantes y la segunda por uno. 175 

Jefe (m y f) -a [f] A diferencia del DRAE (1992:1202) el DEUM (1996:530) sólo da entrada 

a la forma jefe para ambos géneros, aunque presenta colocaciones de la variante jefa. 
l 

Todos mis informantes formaron el femenino con gramema de género -a, la jefa. El ALM 

( 1996, mapa 484) registra que dos de los tres informantes de la local id ad coinciden 

con la forma anterior para la formación del femenino, mientras que el tercero utilizó la 

jefe. 

Casos con variantes 

Coyote (m y f) -a El DRAE (1992:591) consigna la entrada coyote con género masculino, 

por lo que entiendo que lo da como nombre epiceno; en tanto el DEUM (1996:294), para 

este referente, consigna también sólo la variante coyote pero para ambos géneros. 176 

Mientras el 61.1 % de los informantes resolvió la formación del femenino con gramema 

de género -a, coyota, el restante 38.9% registró el uso de la variante coyote para 

17~ Moreno ( 1 •1•12:~(1J) Ji ce que -·pareee e\·idenle que lus hublanlcs liencn claro cl valur lcmcninu Je 1ri: sulamcnlc en 
lus nu;uhlus l(Lll! rdil!rcn a pl!rsunas Jl! sexu IC1ncnino (emperatriz, actri=~ meretriz, i11stit11triz) ... ·· 

175 A \'ila ( 1 •1•J2:X(1) sd1ala quc "las Jos rcspucstas müs frccucntcs lilcron aclor I aclriz y ac1or I ac/om. Un tcrccr cuso, 
e~ecpcional. fue cl Jc los i11I<1mum1cs lJU'-' no <!ncuntraron fonna parad ICm<!ninu". 

17
" SanL:.nnariu ( l 992:30X) <!onsigna la entrmla cuyo/a como "la hembra Jd COYOTE''. 
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ambos géneros. 177 El ALM (1996, mapa 480) registra sólo la forma coyota para la 

formación del femenino en esta localidad, los tres informantes la utilizaron. 

Guajolote (rn) -a 178 El 61.1.% formó .. elfemenino. con gramema de género -a, guajo/ota, 

pero el otro 38.9% sólo usó e/ guajolote sin. oposición de género. 179 De estos últimos, 

la mayoría pertenece al GG2. El ALM ( 1996, mapa 4) registra que los tres informantes 

de esta localidad utilizaron la variante guajolota para la formación del femenino. 

Juez (rn y f) -a (IJ Aunque en la entrada juez el DRAE ( 1992: 1210-1211) señala que es un 

sustantivo común de dos, también consigna una entrada jueza para el femenino. La 

solución que registró la mayoría de mis informantes, el 61.1 %, en la formación del 

femenino fue /a juez, en tanto que el otro 38.9% prefirió el uso de la variante marcada 

con gramema de género -a, la jueza. 160 La mayoría de los que optaron por esta úl.tima 

solución pertenece al GG2. El ALM ( 1996, mapa 485) presenta, en proporciones 

similares, las misma variantes en los informantes de esta localidad. 

Tigre (m) -a [IJ El DRAE (1992:1977) señala que la variante tigre se ha usado también 

como femenino, pero consigna la entrada tigra para este último género, además de 

tigresa, la cual da como equivalente de tigra; 161 el DEUM (1996:868), en cambio, sólo 

consigna la primera variante con género masculino. El 61.1 % de mis informantes 

señaló que ellos sólo usan e/ tigre, sin oposición de género; el otro 38.9% forma el 

femenino con la variante tigresa. 162 De los. que optaron por la primera solución, el 

177 
Á\'ilu (1992:85) registra que "d grnmcma -u parad femenino li1c utilizu<lo por Ju muyoríu <le los infonnunlcs (<le 

Tamazundmlc) ... ·· 

178 
Sanlmnaría ( l 992:570) consigna Ju cnlru<la gm¡jolo/ll como "la hembra del g1u\iololc ... " 

1701 
A \'ila < l 'l'J2:85 J dicc quc en sus registros apmccc la oposición Je género. guujolote-guajolotu. como ·'Ja respuesta 

µl.·ncrar· 
1 

IXI> \ ·¡ 1 JJ" - J d . 
1 vi a 1.'' _:8)1 seña a que. "en lo us los grupos ~e mlimnm~~cs predominó la oposición meiliwtte.cl urt¡culo. 

1\po1n:t:Jl). s111 c111hargt). la st1lucu111.1u...:/ / Jllc/.a en tres 111h1nnantcs ... 

1 XI . . 1 ) )1 1 . J J . 'J San1a111ana 1 ' ' - . l 14.J J consigna us ln:s cnlru_ as rch:n as. sci\alunJu que tigra es "la hcmbru Jcl tigre" y Ja fl ésta 
como cqu1\·alcntc dc 11grcsa. señalando que esta úl111na es "otra fonna Je llamar u la tigru ... " 

18 ~ ;\\·ila (1'192:85) Jicc que "la upusiciún mediante d li:menino en ·a predominó en todos los grupos. Las otrus 
rcsp111.:slas li.1ero11 ligre /tigresa .. : el I la tigre ... y, cxccpcionalmcnlc, 1igre l tigril/a". 
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54.5% pertenece al GE1 y el otro 45.5% al GE3; en cambio, de lps q~~ pr~firieron la 

segunda variante, la mayoría pertenece al GE2. El ALM (1996, mapa 481) registra que 

dos informantes (con una. respuesta dudosa) formaron el femenino con gramemé! de 

género -a, la tigra, mientras que el tercero usó también tigresa. 

Zopilote (m) -a 183 El. 72.2% de mis informantes registra el zopilote sin oposición de 

género, mientras el restante 27.8% forma el femenino con gramema de género -a, la 

zopilota. 164 El ALM (1996, mapa 483) registra en esta localidad, aparte de esta última 

variante usada por dos informantes, la zopilote, usada por un informante. 

Formación del femenino de sustantivos masculinos con fle(<ión 

de género -o ó -0 (%) 

Sustantivo Masculino Masculino La/ 

sin y sustantivo 

oposición femenino sin flexión 

de género 

Actor -a (triz) el actor/ la actriz 

100 
-·--------- ---·--
Jefe -a 100 
----- ------ -·------ ----
Coyote -a 27.8 72.2 

Guajolote -a 38.9 61.1 
---

Juez -a 38.9 la juez 

61.1 

Tigre -a 61.1 el tigre /la tigresa 

38.9 

Zopilote -a 72.2 27.8 
~ 

3.1.2 número 

3.1.2.1 plural en -s, -es, -ses 

En la pluralización de los sustantivos oxítonos se registró un comportamiento de menor 

variación entre los que terminan en vocales -á y -é, que entre los que terminan en -ó, 

IN.' Santmnanu ( l IJ'J2: 11 s:n consigna unu cntrudu zopilota puru "'lu hembra del zopilote". 

IM~ A1·ila señala que "el lcmenino en-u fue lu respuesta InU)'orit<niu". 
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-í y -ú. De hecho, como puede apreciarse en el cuadro inferior, en el primer conjunto 

sólo se registraron dos casos, de dos sustantivos, respectivamente, en los qu~ la 

pluralización no se dio con la forma canónica -s sino con la popular -ses: pié>pieses y 

sofá>sofases. 185 El ALM (1996, mapas 487-492).consigna que los tres informantes d,e la 

localidad formaron el plural de los sustantivos terminados en -á y en -é con -s. 

Por otra parte, en la pluralización de los sustantivos terminados en -í, en 

promedio, un 72.2% resolvió con la forma canónica -es, como en alhelíes, jabalíes o 

rubíes, un 22.2% con la forma -s, como en alhelís, jabalís o rubís y, finalmente, el 

restante 5.6% optó por no marcarlo (gramema 0), formando el plural con el artículo, 

como en /os alhelí, /os jabalí o /os rubí. 186 Habiendo descartado las variables 

sociológicas como fuentes para explicar el por qué un mismo informante resuelve de 

diferente manera la formación del plural de tres sustantivos cuya terminación es 

idéntica, creo posible que sea el conocimiento del vocablo y la familiaridad con su 

forma pluralizada lo único que puede servir para entender el resultado aquí obtenido 

para estos casos. Alhelí es el sustantivo que registra mayor variación, seguido de rubí 

y, al final, el de menor variación es jabalí. Es importante señalar que los informantes 

que optaron por el uso de una forma no canónica para la formación del plural de estos 

sustantivos no aplicaron necesariamente la misma solución en los tres, pues con 

excepción de un 11.1 % que optó por el uso del artículo para los tres sustantivos en 

cuestión, el resto combinó soluciones. El ALM ( 1996, mapas 493-495) registra que los 

tres informantes de esta misma localidad resolvieron formar el plural de dichos 

sustantivos terminados en -í, en la misma proporción, con -s, con -es y con el uso del 

Is' W1lli:1111'1111 1 l 'JXt• 121 l '<:!)ala qu.: . .:n .:1 habla <.k Tabasco. "fa li11111a no .:sttimlar sc!s mu.:strn müs Yitalidad t:n d 
l.'.;tSP dL" e,~¡;;. Str.:t!llld11 de /J/t'. tt.• ~ s1~/(í. n:spcdinllfü!'nh.: ... 

"'' \\'11l"'111su11 1 l 'JXt• 121 l di<'.t: qu.: .:n d habla d.: Tabasco c!.1 se prdiere por un pt:queiio margen sobre su rival fut:rte 
·'· -:umu plural d.: mh1. alheli v.1ahali. Para los d.:müs sustantinis, d plurnl nonnul .:s .. <'. !wilu (1992:90) señala que 

·si se c011s1d.:ra la tutal1Jad J.: las respuestas (del habla de Tmnuzunehalc), sin dili:rcm:iar grupos, se obtit:nt:n los 
s1µu1t..'nh.::-; rl.'sult:id1 lS: 

Iras -:ualqttt<.:r '""ª' dil\:r..:ntc d..: i: 
Se pn.:Jicn: .\· ~·. a co11tinuaciú11, -ses. sohrc toJo tras tÍ ~- trus é~ <lonJi.: tiene cerca Je Ju 111itud dl! octuTc11cias 

qtt<.: s: tr:b ,; " tras 1i la nmuntc sl's ..:s nm\· poco lr..:cucnt<.:. 
/'ras i: 

l .a variante con ma~·nr número d..: ncuITcncius es -es, scguidu, con unu fr..:cucncia un poco menor, por -s". 
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artículo. 

Como se puede advertir en el cuadro, los sustantivos terminados en -ú y en -6, 

en ese orden, son, entre todos, los de mayor variación en cuanto a la formación del 

plural. El 50% de los informantes formó el plural de los primeros con el gramema -es, 

cebúes, otro 38.9% lo hizo con -s, cebús, en tanto que el 11.1 % restante optó por el 

gramema 0, esto es por el uso del artículo, los cebú. Los informantes que optaron por 

la primera variante pertenecen en su mayoría a los grupos GE2, GE3 y GSF; en tanto 

que los que prefirieron la segunda, en su mayoría son del GE1. En la formación del 

plural de los sustantivos terminados en -ó, los porcentajes se distribuyeron en 38.9%, 

38.9% y 22.2%, respectivamente, por cada solución: buroes, burós y los buró; 187 los 

que optaron por la primera variante mayoritariamente pertenecen al GE2 y al GSF, 

mientras que los que prefirieron la segunda se ubican en los grupos GE3, GG2 y GSM. El 

ALM (1996, mapas 496-497) registra que la única opción que utilizaron los tres 

informantes de esta localidad para la formación del plural de los sustantivos 

terminados en -ó fue -s; mientras que en los terminados en -ú también se registró -s 

en dos informantes y el uso del artículo sin flexión de número en el sustantivo en el 

tercero de éstos. 

Formación del plural en sustantivos oxftonos % 

Sustantivos -s -es -ses 0 

Café 100 

Pié 88.9 11.1 
-------·-·----- ·------·--------·- ------~~-- -------------
Té 100 

Mamá 100 
·- -----·-

Papá 100 
--

Sofá 88.9 11.1 
·-

Alheli 22.2 61.1 16.7 
---·- .. 

Jabalí 11.1 77.8 11.1 

Rubi 22.2 72.2 5.6 
>-------~!---

Buró 38.9 38.9 22.;! 
~ 

187 
Moreno t l 9 1l'.!:4 1J l sdiala que --paree" reeoml!nJable fomwr con una sola .1· d plural Jd vocublo <le origen fruncés 

h11rá que. en México al lll<!nos. cquin1lc a mesa de 11oche y. por tanto, dehl!mos decir h11rás y no h11roes'". 
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1 Cebú 38.9 50 11.1 

3.1.2.2 alternancia de formas de singular y de plural 

Las formas de singular y plural, de los nueve sustantivos que utilicé para la muestra, 

alternan no sólo entre los distintos informantes, sino en un mismo informante registré 

el uso de ambas variantes. Cabe señalar que algunos informantes se autorregulaban e 

indicaban que algunas formas de plural no correspondían a la designación porque era 

un solo objeto pero, de cualquier manera, ellos usaban dicha variante y no la otra. A 

continuación presento los registros obtenidos, aunque, a diferencia de los anteriores 

apartados, en éste no los separo en casos con y sin variantes, pues creo que la 

totalidad de los casos registró una variación importante. 

Bigote(s) 188 Mis informantes se repartieron en igual proporción, 38.9% por caso, entre 

los que usaron indistintamente las formas de singular y de plural, bigote I bigotes, en 

cualquier contexto, para referirse a una sola unidad, y los que prefirieron sólo la forma 

de singular para el mismo propósito; el restante 22.2% optó por el uso de la forma de 

plural. 189 Los informantes que prefirieron la primera solución corresponden en su 

mayoría al GSM; no asi los que optaron por la segunda que mayoritariamente son del 

GSF y del GE3; finalmente, los que prefirieron la tercera opción son, en su mayoría, del 

GG1 y de los grupos GE1 y GE2. El ALM (1996, mapas 501-502) registra en los tres 

hablantes de esta misma localidad el uso de la forma de singular, aislada o en 

contexto; en cambio, mis registros muestran una diferencia de uso en estos entornos: 

sobre la designación aislada ya he dado cuenta arriba, pero ésta en contexto tiene un 

comportamiento distinto: por ejemplo, un 61.1 % de mis informantes dijo que usa la 

variante en singular para decir 'tener bigote', en tanto que otro 27,8% la usa en plural, 

'tener bigotes', sólo un 11.1 % dijo utilizar ambas variantes de manera indistinta; pero si 

iss l'11nli 111rn.: a J,,... cnll.:m is Jd DFI ·~t ( 199<>: 1 <> ). al nu tener Ju entrada higo/<! muren de número se entiende que ·'puede 
haci.:rsi.: Iantu sm¡!lllar cumu plural". Todos los \'ocublos siguientes en los que no se consigne su número se ubscr\'uriI 
d i.:ri(i.:nu cstahkc1dn. 

1 
s•• ¡\ \'Íla ( 1'!90:'!1 l sefütlu que .. en Ju lotulidud de los inli.nmuntcs (de Tmnuzunchule) predominó higo/e sobre hig<!l<!s". 
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el context~ e§ cgn ()tí() ve¡rl:)o c~m() 'arreglarse', el 61.1 % dijo usar la variante en 

singular, el 22.2% dijo usarla en plural y el restante 16. 7% usa ambas variantes. 

Respecto a la designación que se le da a quien tiene el bigote abundante o de gran 

tamaño, todos mis informantes dijeron bigotón, uno de ellos también usó bigotudo; 

única variante, esta última, que el DRAE ( 1992:291) consigna para este significado: 

"que tiene mucho bigote". 

Calzón( es) El DEUM ( 1996:204) consigna calzón como equivalente de calzones. 190 De 

la totalidad de mis informantes, el 50% señaló que indistintamente usaba las formas de 

singular y de plural, calzón I calzones, para referirse a una sola unidad; otro 27.8%, 

mayoritariamente del GG3, prefirió sólo la forma de plural: y, el otro 22.2%, en su 

mayoria de los grupos GE1, GG2 y GSF, prefirió la forma de singular, para los mismo 

propósitos. El ALM (1996, mapas 507-508) reporta que en esta misma localidad dos 

informantes prefirieron el uso de la forma de singular, en tanto que el otro usó sólo la 

de plural; mismo comportamiento registra para el uso de estas variantes en los 

contextos ·ponerse el calzón o los calzones' y 'romperse el calzón o los calzones'. 

Respecto al uso que mis informantes hicieron del sustantivo en estos contextos, 

registro un comportamiento similar en ambos: el 38.9% de ellos optó por la variante en 

plural, 'ponerse los calzones' y 'romperse los calzones'; un 27.8% prefirió la variante 

en singular, 'ponerse el calzón' y 'romperse el calzón'; y el otro 33.3% por el uso de 

ambas variantes. 

Calzoncillo(s) (pi) A diferencia del DEUM (1996:204) que da entrada sólo a la forma de 

plural, como se advierte aqui en la marcación, el DRAE (1992:369) sólo consigna la 

forma de singular, pero señala que se usa más en plural. 191 El 61.1 % de mis 

informantes prefirió el uso de la forma de plural, calzoncillos, mientras que otro 27.8% 

optó por la forma de singular, calzoncillo, y sólo el 11.1 % usó indistintamente ambas 

l'Xl Sa111amaria ( J •J•J2: 1 XX) súlu consigna culocac.:ioncs en la entrada calzo/11!.1'. A \'Íla ( 1990:') 1 ), por su upurtc, dice que 
··1a nmyoria de los 111ll.wn1a111t.:s pretirió cal~ones··. 

1
''

1 
1'11>1'1 '\l ( J •J•J<">::!ll.J) consigna cabmcillos como cquinilcnle de calzó11, en !unto que el DRAE ( 1992:369) señula que 

calzo11l'illo "' Jcnrn J..: cal=one.,. Sanlamariu ( 1992: 188), por su parle, s..:ñulu que la \'arianle calzo11cillo s..: usa muy 
l:o111un11H:ntc por cc1/:011cillos. 
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variantes. Los informantes qu~ optaron por la primera solución pertenecen 

mayoritariamente a los grupos GE2, GG1 y GG2, y GSM; en tanto que los que optaron por 

la última pertenecen al GE1 y GSF. 

Espalda(s) El DRAE (1992:889) señala que se usa más en plural. Mis informantes 

registraron una leve preferencia por la variante en singular espalda, con el 50%, 

respecto al 38.9% de los informantes que usó la forma de plural, espaldas, en tanto 

que sólo un 11.1 % utilizó indistintamente ambas variantes. 192 Los informantes que 

optaron por la primera variante pertenecen, en su mayoría, a los grupos GE1 y GE2, GG2 

y GG3; en tanto que los que prefirieron la segunda variante se ubican primordialmente 

en el GG1; y, los que optaron por la tercera pertenecen al GE3. En coincidencia con lo 

que consignan tanto el DEUM ( 1996:402) como el DRAE ( 1992:889), el sustantivo puede 

hacerse con ambas flexiones de número, aunque generalmente la forma de plural 

aparece más bien en colocaciones. El ALM (1996. mapas 503-504) registra que en esta 

localidad los tres informantes hicieron uso de la forma de singular, /a espalda, incluso 

cuando dicho sustantivo se presentaba en algunos contextos, como 'llevar en la 

espalda' o 'llevar a la espalda'. Sobre este último aspecto, cabe señalar que mis 

informantes mayoritariamente registraron 'llevar en la espalda', solo dos informantes 

usaron llevar a las espaldas', con cambio de número y de preposición. 

Nariz(es) El DRAE (1992:1426) señala que frecuentemente se usa en plural. Un 38.9% 

de mis informantes hizo uso del sustantivo en singular, nariz, y en esa misma 

proporción, otro 38. 9% usó indistintamente la variante en singular y en plural, nariz / 

narices. mientras el restante 22.2% prefirió el uso de la forma de plural. 193 Los 

informantes que prefirieron la primera solución pertenecen mayoritariamente a los 

grupos GE2 y GE3, GG2 y GG3, y al GSM; en cambio, los que optaron por la segunda 

pertenecen, en su mayoría, al GE1; y, finalmente, los que prefirieron la tercera solución 

se ubican principalmente en el GE1 y GSM. En cuanto a la designación que se le da a 

1
"

2 
¡\ \'lla ( l 'J'll 1. ') 1 ) dice que en Tamzunchalc "d uso gcncrul fue <!-'f'"lda". 

1
''

3 A \'Íla ( l 9'JIJ:'J 1) registra qw.: "sc utilizaron umhus fonuas, con el uro pn:dominio del plurul cn cl lolul dc infonnunlcs 
·' en la ma.rnria Je los grnpos". 
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quien tiene una nariz de gran tamaño, el 72.2% de mis informantes usó la variante 

narizón, mientras otro 22.2% usó narigón, el restante 5.6% hizo uso de ambas 

variantes. El ALM (1996, mapas 499-500) registró que los tres informantes de esta 

misma localidad usaron la forma de singular nariz, aunque en algunas construcciones 

se registran ambas variantes: dos informantes usaron la forma de singular en 'sonarse 

la nariz' y 'romperse la nariz', pero otro utilizó la forma de plural en esas mismas 

construcciones: 'sonarse las narices' y 'romperse las narices'. Respecto al uso del 

sustantivo en las construcciones antes señaladas, mis registros coinciden en términos 

generales con el ALM, pues la variante en singular fue la preferida en el 66. 7%, para 

'sonarse la nariz' y en el 77.8% para 'romperse la nariz'; cabe señalar que sólo el 

61.1 % del total de mis informantes utilizó la misma variante para ambas 

construcciones, correspondiendo en su absoluta mayoría a los que usaron la forma en 

singular. 

Pantalón( es) El DRAE (1992: 1518) señala que mayormente se usa en plural. El DEUM 

( 1996:670), en cambio, dice que "el plural es ambiguo: puede referirse a uno o varios". 

Mis registros muestran una preferencia evidente por el uso indistinto de las variantes 

en cualquier número, pantalón I pantalones, el 55.5% hizo uso de esta opción; otro 

27.8% optó por el uso de la forma de singular, mientras que el restante 16.7% usó sólo 

la forma de plural. 194 Los informantes que resolvieron optar por la primera solución 

pertenecen principalmente al GE1, GG1 y GSF; los que prefirieron la segunda son 

mayoritariamente del GE3; y, los que optaron por la tercera solución son del GG2. El 

ALM (1996, mapas 505-506) registró en esta localidad el uso de la variante en singular, 

tanto aislada como en construcciones del tipo 'ponerse el pantalón' o 'romperse el 

pantalón'. Sobre el uso que mis informantes hicieron del sustantivo en dichas 

construcciones, registré que el 44.4% optó por la forma de plural en 'ponerse /os 

pantalones' frente a un 16.7% que usó esta misma variante en 'romperse los 

pantalones': otro 27.8% utilizó la variante en singular en la primera construcción frente 

a un 55.5% que prefirió esta misma variante en la segunda; finalmente, otro 27.8% 

'"~ !\ \'lla ( t •J')l 1: ~J 1 J sd1ala que en Tanvunchalc .. ,e Jijn nnnnulmcntc pm1111/011es'". 
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utilizó ambas variantes en ambas construcciones. 

Paragua(s) (s y pi) De la totalidad de mis informantes, el 94.4% prefirió la variante en 

plural, paraguas, mientras que el restante 5.6% usó tanto esta última cómo la vari_ante 
·- ·..o ··:·"--'-. - - -

en singular, paragua. 195 

Tenaza(s) El DRAE (1992:1958) señala que se usa más en plural.La totalidad de mis 

informantes utilizó la forma de plural, tenazas, aunque un 11.1 % de éstos también usó 

la variante en singular, tenaza. 196 El ALM (1996, mapa .508) registró.en. esta mis¡ma 

localidad el uso de la variante en singular por dos de los tres informantes, en tanto que 

el tercero usó la forma de plural. 

Tijera(s) El DRAE (1992:1977) consigna que se usa más en plural. El 88.9% de mis 

informantes prefirió la variante en plural, tijeras, mientras que el otro 11.1 % usó tanto 

esta última como la variante en singular. tijera. 197 El ALM (1996, mapa.498) reporta,que 

los tres informantes de esta localidad usaron la variante en plural. 

Alternancias de formas de singular y de plural 

Sustantivos Singular Plural Singular/ plural De gran 

tamaño 

Tijera(s) 88.9 11.1 

Paragua(s) 94.4 5.6 

Nariz( es) 38.9 22.2 38.9 narizón 72,,2 

narigón 22.2' 

ambas 5.6 

Bigote(s) 38.9 22.2 38.9 bigotón 100 

bigotudo 5.6, 
-·------

Espalda(s) 50 38.9 11.1 
-----

Pantalón(es) 27.8 16.7 55.5 

Calzón(es) 22.2 27.8 50 
~--·--- --------- -· -------
Calzoncillo(s) 27.8 61.1 11.1 

-------- --------·- -----

195 
Túrnese en cuenta lo sdialaJo sobre este sustanti\'o en J. l .1.1. 

Jl)(J . . .. • • 
/\ \'ila ( 199( l:'J 1) reporta que .. lu solucmn general lue 1e11aza". El smgulur apareció en Jos ocasiones". 

l'J7 1 '.n Tumazunchulcs, dice Á\'ila ( l 990:91 ), "el plurul fue la únicu respueslu". 
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1 Tenaza(s) 11.1 100 

3.1.3 colectivos 

3.1.3.1 alternancia -ada /-aje/ -erío/ -al /-ar /-era/ -edo 

Los informantes culichis prefirieron los sufijos para la formación de colectivos sobre 

otras formas como la pluralización del sustantivo o la construcción con expresiones 

descriptivas como 'grupo de' o 'balón de', que también se dierop ~unque muy 

esporádicamente. A continuación presento los registros, todos como casos con 

variantes, pues sólo los sustantivos caña y huizache tuvieron una sola respuesta para 

la formación del colectivo: cañavera/ y huizachal. 

He dispuesto los sustantivos, en orden alfabético, agrupándolos por significados, 

de tal manera que primero ordeno los colectivos personales, luego el único del campo 

mineral y, finalmente, los vegetales que, como señala Ávila (1990:91, nota.43) "9ebe 

interpretarse como <plantación>". Cabe señalar que en varios casos los informantes 

registraron más de una opción. 

Chamaco En la formación del colectivo los informantes se distribuyeron en tres 

soluciones principales: terminados en -ada, -ero y -erío; algunos de los que se 

incluyen en dichas soluciones también aportaron otras variantes como el plural del 

sustantivo. los chamacos, y otras variantes léxicas como el colectivo plebero y el plural 

los plebes (ambos de la base sustantiva plebe). 198 Con una ligera mayoría la variante 

terminada en -ero. chamaquero, fue usada por el 44.4% de los informantes, mientras 

que las variantes terminadas en -ada, chamacada, y en -erío, chamaquerfo, fueron 

usadas por el 27.8%, respectivamente. 199 Los informantes que prefirieron la primera 

1
''

8 
l ·:I .\1 \1 1 i 'l'IC>. mapa ~ 1e11 n:gistra en otras localidades sinalocnses plc!hl!rio. plehmla ~· 11111c/1a ¡ilc!he. esta liltima la 

eren dt1<lt is:.1. ptu.:s pleht· llt, t1c111.: en la n.:giu11. para este corn.:cpto. el signilicado Je clase social baja co1no lo consigna c.:I 
l>R.\I· ( J lJIJ2 1<'2·'1 n pupulad1u ctimu sc cnticrn.ll.' co111ú1111H:11h.:. ··1:11 d habla sinalui.:nsc, el tCnninu p/ehe se usa para 

n .. ·tL-nrsi.: a h's 111fu •:-\ ~ :-iL' c.:'t1c11dc hasta h•s :.u.h>h.::-1ccntcs. l .a dcsig.naciún ¡J/ehe trascü.:ndc las edades· hls hi.illS sic111pn: 
s1111 lns f'll·hes para sus padre:-.. y entre hcn1u111os mmca se d~ja de ser plehe. mm cuando se llega a la a11cia11iJw.L úc 
1~ual numera sucede con los contcmpurancos que han cotnpartido los aílos 1110/os. l'/ehe funciona corno sustantivo v 
C• ll 11" mljcll\·u. sus denrnd<1s so11 plc!hito. p/ehillo. plehá11. plehote. p/eh(/(la, ple he ro y ¡ileherio ·· ( Memlo1a. 2000: l 7'll 

''"' t\\'ila ( t •)')():•J2) Ji<.:c que para este sustanli\'o ··tas respuestas, en orden deerc<.:i<.:ntc de frecueneia, fueron 
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solución pertenecen principalmente al GG2 y GG3; por su parte, los que optaron por la 

segunda variante pertenecen mayoritariamente al GE2 y GSF; y, finalmente, los que 

usaron la tercera variante se ubican esencialmente en el GE3. El ALM (1996, mapa 51,ü) 

registra en esta localidad tres opciones: muchos chamacos, muchos chiquillos y 

chamacada, una por cada informante. 

Chiquillo Aparte de las variantes esporádicas chiquilla/, chiquillerfo y los niflos, que 

fueron registradas como segunda opción, la terminación más favorecida para la 

formación del colectivo de esta base sustantiva fue -ada, chiquillada, el 66.7% de los 

informantes la utilizó; y, en segundo lugar se prefirió -ero, chiquillero, usada por el 

33.3% de los informantes. 200 La variante léxica plebero también se registró en el 22.2% 

de los informantes que optaron por las soluciones anteriores. Los informantes que 

prefirieron la primera terminación pertenecen principalmente a los grupos GE1, GG1 y 

GSF; en tanto que los que optaron por la segunda variante se ubican mayoritariamente 

en el GE2 y GSM. El ALM (1996, mapa 508) registró en esta localidad chiquillada, usada 

por uno de los tres informantes, y muchos chiquillos por los otros dos. 

Estudiante La opción mayoritaria fue la forma de plural del sustantivo, /os estudiantes, 

el 61.1 % de los informantes prefirió esta solución; en segundo lugar se registró la 

terminación -ado, estudiantado (DRAE, 1992:922), usada por el 27.8% de los 

informantes; dos variantes más se registraron: estudiantada y estudiantero, usadas por 

el 5.6%, respectivamente. Los que optaron por la forma de plural pertenecen, en su 

mayoría, a los grupos GE1, GG2 y GSF; mientras que los que prefirieron la terminación 

-adose ubican en el GG3 y GSM. 2º1 

cltc111u1c:cula. 111ucho,, chamaco.\ 1s111 fiu111ac1ú11 dL' l'.oh:ctinl). y. ocasionalmcnlt:. cllc1111tu¡u<•río". Willimnson 
( fl)X(,: 1 ::!2) sefi.ala l)lh .. ' --hh sulíjl1s Cl1kct1n1s aplicadus H perslHHIS no se fa\'nn:ccn pnr lo gcrn:ral en Tabasco: <le las 
pl1cas f(1nnas c11lcL'l1\ as pL'r:-.1111ak·s que n.:µistra11H1s_ chamaccula. 11111chacluula y ¡1eo1uula eran las m:'1s conumcs. 
aurn.¡u1...· de 11111µu1w mam .. ·ra teman m.:eptm:ll HI µcrn:rar· 

~oo ··t ,a 1 c:-1puesta rn:1...¡ frL'cm:11h.: lltL' chu¡1u//uda d1ct: 1\ \ ila ( ) 'J~>0.92 L a cuntinum.:illn aparcciú chic¡uillc~je, seguido de 
11111cho., < h11¡11J/lo., l >ca:-.1unal111L'11t1...· . 'lCtllTH l chu¡111llc~ri11 ( DR \i'. f'. l'nsual111cnt~. el l>H. \L ( l 9'J2:(1~lX) ~1.msi~rn1 

c/11,111ill11cle1 e' lit d s1µrnllcad11 d1.: ··acc11111 11n 1pia de d11quillt •s··. cut1Hl lat11hié11 Sl! usa en el cspaii.ol tlll!Xicanu~ pero no 
cti111oc11IL'Ll1n1. ¡iar;1 L'."\l<111Jt1111a fu111..:io11 c1Hhigna la li>r11wc11lcctiui dL' gé1h.!Tll J~n1cn111ot:hit¡11illrría. 

2111 
.'\ ,·Jia ( J •J•J11 •J.1 l d1..:c·. sllhn: los euki.:tinis de est.: suslanlÍ\ü. que "hubo Ues respuestas <JUL:. 1.!ll unkn Je frec4encia 

Jecn.:c1e11ll.!. fueron 11111clu'" l!.\/11die111/t'.\. l!.\'/11</ic1111wlo (DR.\E) y, e)\1.!Cpcionalmcnle, <!Slt1<1ia111cula. 
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Indio Sólo dos soluciones se registraron para esta base sustantiva, terminación -ada, 

indiada (DRAE, 1992: 1157), usada por el 94.4% de los informantes, y el plural del 

sustantivo, /os indios,2°2 usado .por. un. informante .. EL ALM ·~1996, .mapa .513) registró en 

esta misma localidad dos variantes, muchos indios usada por dos informantes e 

indiada por uno. 

Muchacho Tres fueron las soluciones que se registraron: las terminaciones -ada, 

muchachada, y -ero, muchachero, 203 y la forma de plural del sustantivo, /os 

muchachos. La primera opción fue preferida por el 66.7% de los informantes y la 

segunda por el 50%, estos porcentajes se explican porque un 11 . 1 % de los 

informantes que usó la primera terminación también usó la segunda, pero como 

segunda alternativa; y como segunda alternativa también se registró la tercera opción 

en un informante. Los informantes que prefirieron la primera terminación pertenecen 

en igual proporción a los grupos GE2 y GE3, ligeramente en mayor cantidad al GG1 y 

GSM; mientras que los que optaron por la segunda solución se ubican en el GG1 Y 

GSF. 
2º4 El ALM (1996, mapa 514) registró en esta localidad dos soluciones: much9s 

muchachos, usada por dos informantes, y muchachada, por uno. 

Mujer La terminación de mayor preferencia fue -río, mujerío, el 44.4% de mis 

informantes optó por ella; enseguida registré la terminación -erío, mujererío, 205 la cual 

fue utilizada por el 22.2% de los informantes; aunque esporádica, pues hubo un solo 

caso, el plural del sustantivo, /as mujeres, fue otra de las opciones registradas; 

finalmente. la variante léxica viejerío se registró en el 27.8% de los informantes, el 80% 

de estos últimosla la registró como única opción, el resto la alternó con la variante 

grupo de mujeres. Los informantes que usaron la primera variante pertenecen 

principalmente a los grupos GE2, GG3 y GSF; en tanto que los que optaron por la 

segunda variante, mayoritariamente son hombres, del GE3 y GE2, con una ligera 

·'º~ J\ \"!la l J lYJO:~J.1) 1\:gistn.·l súlo i11diadt1 en toJus los inlllnllunh.!S. 

·'º·' 1 'I DR.\E ( l 992: l .J 11 ) rq!islru Jos formas cokctivus 11111clwclwda y 11111clwcl1rría. 

20~ A\·ila ( 1990:92) Jicc que ··10 usual fue 11111clwclwda. aw1que apareció también 11111c/1ac/1erío en d (lE3". 

2115 
J:L (DR.\E.l 992: 14 l .J) sólo cun;;igna la limuu 11111jerío, miculrus que Santmumia ( 1992:745) Ju cnu·a<la u 1111.Jj~rerío. 
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ventaja del primer grupo.206 Los informantes del GE1 prefirieron las variantes léxicas. El 

ALM (1996, mapa 515) sólo registró, en los tres informantes de la localidad: muchas 

mujeres. 

Peón La absoluta mayoría de los informantes, 66. 7%, optó por la forma de plural del 

sustantivo: los peones, y un 22.2% prefirió la terminación -ada, peonada 

(DRAE, 1992:1569). Dos variantes más fueron registradas, usadas por un inform~nte 

cada una: peonerío y los trabajadores. 207 EIALM (1996,.mapa.511) registró como úr:iica 

respuesta de los tres informantes de la localidad: muchos peones. 

Piedra La terminación de mayor uso fue -erío, utilizada por el 77.8% del total de los 

informantes en dos variantes con modificación en la base léxica: piedrerío y 

pedrerío, 2ºª esta última se registró sólo en el 14.3% de los anteriores, pertenecient~s al 

GSF; en segundo lugar de preferencias se registró la terminación -al, pedregal, 209 

utilizada por el 22.2% de los informantes, la mitad de los que usaron esta terminación 

también utilizaron como segunda opción la primera variante; y, como segunda 

alternativa, también se registró muy esporádicamente un caso con la terminación -ada, 

pedregada. Respecto a los informantes que prefirieron la terminación -erío, éstos 

pertenecen a los grupos GE1 y GE3, y al GG1 y GG3; mientras que los que usaron la 

terminación -al, en su mayoría son informantes del GSM. 210 El ALM (1996, mapa 516) 

211
" \\'illi:unsun l l 1>X(l 122 l d1e1...· qu1...·. aunque pPcu comunes. rcg1st1ú las formas culcdi\·as ··1111~/eral y 1111~/erac/<1 <cada 

una l.'11 tn.::"\ mJ~11111:111h.:s1·· l'ur su parte. A\"lla ( JlJl)()· 1).1) señala que las n.:splh.:stas mú:-; ll\'.·cu1...·11h.:s f11erun 1111~/erío 

( J>I~ H.'- m11¡en'no ~ 1111wha.\ 11111¡eres. enn el 1111s11H l número dl.! ucLllTL'ncias. l·\.:cepcio11al111cnlc.: aparecieron 1111~jereria .. 
·' mu¡eral 1:11 µenL·r:iL la...; rL·spuc .... ta..; "'1...' d1...;persarnn en lustres soluc10111:s mús licclh .. 'llll.'" Snh' hubo prc.:l\..·rcrn:i:i clarn 
pur LllW de ellas L'll el ( il·:.111111y,·rio) ~ L'll el liSF l1111Ul'l'eriuf· 

207 ~·11lw111:--oi1 ! l 1JX11 122 J IL'!:-!ISlnt /h'u11ada. hrigada t!e ¡u.!ones. entre otras li.innas. A\'ila ( l 'J'J0:92) sci\ala que la 
lllllL'.a resplll::-.ta qw .. : n.:µi...trl1 fue ¡1eo11ada 

¿os Sa111ai11ana 1 1 ~>IJ2 X22 1 ~u11s1µ1w esta l:1_lti11w ,·uriuntc co1110 unu llu-nrn \'ulg.w· que sign.ilica ··cunjw1tu u hucinau,icnto 
Je piedras suelta..;. c;1s1 igual q11c pedregal . 

·'"'' LI IJU ·\I 1i•J•J¡,1>X51 s..:I1ala 4u..: ..:si..: sLL~lanLivo s..: ..:nti..:rnfo ..:01110 .. t..:rr..:no cubicrto uc pÍ<!\lrns ... 

2111 
Wtlllmusun 1 l 'JXI•: 1221 Ji.:..: qw.: ··peclregul s..: r.:g.islrn uoc.: v..:ccs (70.6'Y.ol contra uos .:usos ili: la fonna popular 

pieclrnl t. 1 1 X'!" 1. dus d..: pedl"<'riu ( 11.X'V.,) y uno dc pee/re ria (5.8 por cien lo)"". A vi la ( 1990:92) seiiala que .. ,,,,dre,~11/ 
fi.tL' la única resplll.'Sla. con la e.xccpciún de un solo i11Jl1nnanh: .. ., que utilizú piedrero'": Ji.11111n l!sta últinm que yo 
también h..: ..:scw.:hudu con mucha fr..:cuenciu en el habla pupulur culiucunensc, uunqu.: no la n.:g.islré en mis nrnl.:riuks. 
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registra dos soluciones: pedregal, usada por dos de los tres informantes de la 

localidad, y piedrega/, por el tercero de éstos. 

Algodón Cuatro fueron las formas que se registraron para referir al colectivo de este 

sustantivo: con terminación -al, algodonal, usada por el 72.2% de los informantes; con 

terminación -era, algodonera, utilizada por el 11.1 %, pertenencientes al GG1/GSF; la 

forma de plural del sustantivo, los algodones, utilizada también por un 11.1 % de los 

informantes, del GSF; y, finalmente, con la terminación -ar, algodonar, con un solo 

caso. 211 El ALM (1996, mapa 521) registra tres soluciones, una por cada informante, de 

la localidad, siembra de algodón, algodonero y campo de algodón. 

Maguey El 83. 3% de los dieciocho informantes usó la forma de plural del sustantivo, 

magueyes, para expresar el colectivo; el otro 16.7% lo compuso con la terminación -al, 

magueyal. 212 El ALM (1996, mapa 522), semejante a las respuestas del anterior 

sustantivo. registra tres soluciones, una por cada informante, siembra de magueyes, 

magueyal y campo de magueyes. 

Manzana La terminación -a/, manzana/, es, con mucho, la preferida de los 

informantes, asi lo muestran los registros del 83.3% de éstos; el resto optó por la 

terminación -ar. manzanar. 213 El ALM (1996, mapa 517) registró tres respuestas en la 

localidad, una por cada informante, huerto de manzanos, manzana/ y manzanero. 

Plátano De las tres terminaciones registradas (todas consignadas en el 

---------------

-~ 11 A \·Jfa t f 'Jl)I) ')2) n ... ·µ1st1 a quc ··t1/godo11a/ li1c la soluciún pn:do111in:mh:. súlo ocasionaln1cnh.: aparcciú a~1?,odo11ar en 

c·I < il·: 1 '.:11 .:! C il·~·· l'.•r 'll part.:. \\'Ilhamsun ( 1'>Xcí:122) sdiala qu.: "los i.:ukclinis qui.: d.:11ota11 plantíos s.: di.:ni11 i.:on 
111as lh .. ·cucm.:1a. Aqu1 alterna L'l lahasquL'iio entre ar y al. con ero(a) coino opciún csponiJica. To111atal. algodonal y 
111a11::a11a/ cnm de pn:l\:n.:11cm µcnLTal . llgudo11ere1 se Jio dos n.:ces ... ·· 1:1 IJIL\E ( 19~>2.lJX) consigna algoclo11al cn1no 
.. tern:m1 puhladu d\..' planta..; de alµodo11··. pero a alp.odonor sú]u le da i.:ntntda cun10 n:rhu y a olgodo11ero co1nu 
ad¡l.'.'IJ\\l 

212 
/\ \ Ila l i 'l')I' •!2 1 rq.!lslra <.:<>1nu r.:spu.:sta úni..:u 111ag11e1·al. Co11sig11adu .:11 Santamuria ( 1 '192:(180) ju11t~1 i.:011 

111a,c11eyera L'llllll 1 ··:-;cmhradu u plant10 dL' 111agueyes·· 

21
' /\\ila e 1 '1')0'1.'l1 di..:.: que "s.: utih/.aron unieam<.:nti.: las t.:r111i11u.:iu11.:s a/-la müs fr.:i.:u.:11t.:- y ar (amba.s,i.:n 

d (l>IL\L 1 Ion los grupos de .:srnlandad s.: obs.:na . .:11 d (iE2. una transii.:ión .:111ri.: d CiE 1 y d CiE:l ya qni.:, mii.:ntrns en 

d GE 1 s.: prdinú al . .:11 d Cilo2 las dos. 1.cm1i11a..:iu11~s. lll\'Íerun igual núm~ro de ui.:1~1T<.:11<:ias, y i.:n i.:I GE:l ¡m:domin\> -
"'" Ln los j!.l'llJ11.1S g.:n.:rn..:1onaks. "-" ,lll\'l'.lll!S prdm.:wn ar~ l<.1s d.:mas. al. bt los hombres, al \' ar rui.:ron 
iguul111c11h .. • frecucnlcs: L'll las nrn.iercs. o/ prcdo1ni11ú u11 poco sohrc -ar". .. 
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DRAE, 1992: 1621 ), la de mayor uso para la formación del colectivo fue -al, platanal, con 

el 50% de los informantes; mientras que -era, platanera, 214 fue preferida por el 33.3% 

de los informantes; el restante 16. 7% usó la terminación -ar, platanar. 215 El ALM (1 f196, 

mapa 519) registró en la localidad que la respuesta de dos informantes fue platanal y 

el tercero dijo huerto de plátanos. 

Tomate El 72.2% de los informantes prefirió la terminación -era, tomatera, para la 

formación del colectivo; sólo un 22.2% utilizó la terminación -al, tomatal 

(DRAE, 1992:1991 ), y en una sola ocasión se registró la terminación -río, tomaterfo. 216 

El ALM (1996, mapa 518) registró siembra de tomates, tomatal y campo de tomates, 

como las respuestas de cada uno de los tres informantes de la localidad. 

Formación de colectivos % 

-ada -ado -ero -era -rlo -erlo -al -ar plural Variante 

léxica 

Chamaco 27.8 44.4+ 27.8* 11.1 + Plebe ro 

22.2* 

Los 

plebes 

5.6+ 
----

---prebero Chiquillo 66.7+ 33.9* 5.6+ 11.1· 

222· 

Los 

..!l-J 1 :s impn11antl!' scflahir q11e d Lhll de esta tcnninm.:iú11 para la ti.1ntHu;iú11 del colcctin les 111üs cor11ún que las otras 
n.!µistrwJa:-;. aunqu..: en lus resultados del CZD nu :->e c'pn.:se. l 1/att111t1/ ~ tomatal (así cu1110 ¡n1¡1'1ya/). si hicn se usan para 
designar l:i pl:mtw.:1011. cun 111:1~ ur frecucm:ia :-\L' utili/all para rdi.:nrse a la ahundam.:rn del fruto y 110 a] sembradio: p.e 
"/fe~\' 1111 hJlllll/lll l'll 1111 /Jtll'c. e/o''. ... ...,·l. hu de.\"fh'rclic1t1tlo 1111 plata11a/ " . .. h·s 1111 pu¡1ayal el t/llt' cortamos", dl.!. Para 
dl.·siµ11ar la pl<mtm.~1011 "'l.' ut1li/a rnas la ten1111wc1011 era. platunera_ to111r11era. papa_1·err1. i.:tt:. misnw que nu dc.ia lugar 
a duJas J1.: que se n:liere al si.:mbrad10 \ 1111 a una canlidad abundante dd lhlln rc:specti\·o. Sobre este n.:spi..:ctu. bien \'ale 
la p..:11:1 tra..:r " c11..:1lla 111 qu..: s..:11ala Mor..:no ( i'l1J2.3<'11· "l'I suli,io al. por su pan.:. p111.:d..: linrnar ad,idinis ~· 

..¡11st:111t1\11s l·.st1i--. ult11thlS lll.'lll.'ll Sl."1Il1do l..'.llh.:l.'lJ\"o ~-- l.'on freeui..:ncia. designan luµar de i..:ulti\"u (lomalal. platanal). o 
pth.:Odl..·11 h...'IKT a \ eee:-. \ah 1r atlllll."lllatÍ\ u ( clinera/) .. 

.' 
1
' \\'illumLso11 1 l 98<,.122 l r..:µ1stra que "p/a1ww1· s.: r..:coµiú di..:einu..:\·..; \'<.:ees (Ci3%) eontrn JieL. Je plulil1111I 

1 :n -l'!i,¡ ·· A\·ila ( 199< 1:92 i. por su ludo. señala que ··aunque en todos los g.rnpus uparec:i..:ron p/a/cma/ y pla1c111ar, en 
todos prcJu111i11ú lí1 J(1111rn al. l'lotanar Hpun:ció sobre toJu en d GJ: 1 ·· 

211
' f\\'ilu ( 1990:92) súlo reg.islru 1011w1a/ en Lodos los informantes. Willíamson. (l 986: l 22), como lo he. seiiulw.lu en lu 

11ola 209. registru ..:sta misma fonnu como general. 
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Estudiante 5.6 

Indio 94.4 

Muchacho 66.7 

Mujer 

Peón 22.2 

Piedra Pedre-

gada 

5.6* 

Algodón 

Maguey 

Manzana 

Plátano 

TOmate 

3.1.4 derivaci_,ón 

3.1.4.1 diminutivo 

27.8 5.6 

50 

44.4 222 

5.6 

5.6 66.7* 

pe-

dre-

ria 

11.1 

11.1 

----
33.3 

--
13 1 

niños 

5.6+ 

61.1 

5.6 

5.6 

5.6 Viejerio 

22.2 

Gpo.de 

mujeres 

5.6 

66.7 Los 

trabaja-

dores 

5.6 

Padre 

gal 

22.2* 

72.2 5.6 11.1 

16.7 83.3 
--

83.3 16.7 
~· 50-- ~~---

16.7 
~4- Plantío 

de 

tomates 

1 

Con excepción de un informante que en la mayoría de los casos compuso el diminutivo 

con los sufijos -illo(a) y -ecil/o(a), y otro que usó el adjetivo poco más el sustantivo 

correspondiente, como puede verse de conjunto en el cuadro inferior, el resto utilizó la 

norma estándar mexicana para la formación del mismo con -ito(a), -cito(a) y -
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ecito(a). 217 Este último es,. con mucho, el sufijo que .los informantes culichis prefirie;ron 

para la formación del diminutivo, en segundo lugar de frecuencia aparece -ito(a). 218 

Casos sin varia(lle 

Sólo los diminutivos de pie, piecito, y quieto, quietecito, se registraron en todos los 

informantes. Asimismo, techita, manita y panecito fueron de uso general, con algµna 

variante esporádica usada por el primero o segundo informante que señalé en el 

primer párrafo, como /echil/a, /echecilla, manilla, manecilla, panilla, panecillo y poco 

pan. El ALM (1996, mapas 525, 526, 527, 529, 530 y 534) registró una sola respuesta 

para pie, dulce, pan y quieto: piecito, dulcecito, panecito y quietecito, respectivamente; 

mientras que para leche y mano registró dos variantes: lechita y manita, usada por dos 

informantes en cada caso, y lechecita y manecita, utilizadas por un informante, 

respectivamente. 

Casos con varian{es 

Buey En coincidencia con los resultados que el ALM (1996, mapa 528) obtuvo en esta 

localidad, la variante bueyecito, usada por dos de los tres informantes de aquél y por el 

44.4% de mis informantes, tuvo una frecuencia ligeramente superior que bueyito, con 

un informante en el ALM y un 33.3% en mis registros, y esta última con una incidencia 

mayor que bueycito, 219 no registrada. en el ALM y usada por el 16.7% de. mis 

¿J7 Williamsun 11<JX(i:1 ::!1) s<.!ilala qui.! .. cumu r<.!glu g<:n<.!ral. el uso tabasqu.:ño J.: los Jiminuti\'os sigu.: In nonnu 
estúndar do.! Mc,ico: la t<•rma estúmlar leil«iíto "''d.: .:mpko g.:neral, y algunos casos .:sponl:incos J.: ·-illo, .:n nu.:stros 
datos. se produ.1cro11 c.:n lln·nw csporúdica ~- l.!11 una sola lucalid:u.r-. 

~IX Ciil l.e\\·a t l'J:S•J -1-151 d1c.:c.: que ··estahkc1emh1 comparacionc.:s con utros l'.stadus d.: la República, hallumus qu.: <.!l 
sinalo..:nse c.:111pka t.:11 nrn~or graJn los J1n1111uti\·os gra1naticalcs··. lucg1..1 agrega que ··la l!.!ndcnciu a abtL'iar di.! lps 
d1m111ut1\·11s no:-. n .. ·n:la que L'I smalocnsc .:Pn ello. súln obedece al i1npulso de su Y< J qLh.: truta <le restar importancia a las 
c'isas. l11.:elH1"' ~ al'.111111..k·~ dt..· su \i.da_ ui"ia qut..• ~H.i h1 dil\.~rcncia del rcslt• de lll,...; 111exicam1s··. J>,ll· su parl\!. Mtm;rn.1 
l l •J•J2 2'! 11 sc.:iiala que .. 11., 1'illa qt11<.!11 , . ..,a un matJ/ 111arcadam<.!nlc.: at<:ct1\·u en d uso (y uhusu) Je los diminutiwis l.!11 d 
L·spaiinl me,1ca11n J odu:-. s:iht..•mos qt1L' Ja abundancia de Jim111u11vns se daba dcS{ll! el lulín \'Lllgar y se sigue d:mdo1c11 
'-'J1"<.:'" \ lu¡!are, dc.:t..:nnmadus. 1 k !u qw.: no cah..: duda cs qu..: los m.:,1cam1s, c.:n comparaciún con lus hispannhablant.:s 
L'lll"t lpt..·os. hw .. :'-·1111 •suso de nw~ or m·1111crP de \'occs diminulints. ·· 

~ 1'' 1\ ,·Jia ( l 'J'JI 1 '1-11 registra l"s ~iminutinis "h11c!yci10 ~. menus frecuenll!mentl.!, buc!_l'c!cito y h11c!yi1u": señala, uJC111\is, 
que .. ..,n tudns lus grupos do.! 111lnnna11t.:s apar.:c1ero11 las tres \'1munt.:s, sul\'n l.!11 el GG 1, dund.: ucurriú huewcito. 

l'n:dominú h11c!_1·citu l.!11 la mayoria dc los grupo:;, cxc<.!plo l.!11 el OlD, JonJ.., si.! prl!liriú hueyl!cilo ... l'or su. pm:t.:, 
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informantes. Uno de los informantes, el ya señalado al principio de este tema, registró 

bueyillo y bueyecillo. Los informantes que usaron la primera variante pertenecen, en 

igual proporción, al GE2 y GE3, y may()ritariamente al GG3 y al GSF; mientras que los 

que optaron por la segunda forma pertenecen mayormente a los grupos GE1, GG2 y 

GSM. 

Dulce Como tengo dicho, el ALM (1996, mapa 526) sólo registró dulcecito en los tres 

informantes; en mis materiales aparece dulcecito, usado por el 66. 7% de los dieciocho 

informantes, mientras que el .22.2% prefirió la variante dulcito. 22º Los dos .informantes 

que indiqué al inicio del tema optaron por otras soluciones, uno registró dulcillo y 

dulcecillo y otro poco dulce. 

Frío y Río Presentan un comportamiento similar en mis registros, en ambos casos el 

diminutivo con -yíto, fríyíto y riyíto, fue el preferido por los informantes; el 66.7% de los 

dieciocho informantes las usaron, por encima de las variantes frifto y riíto que fueron 

registradas por un 27.8% y un 22.2%, respectivamente. Los mismos dos informantes 

ya señalados, registraron, una cada uno, las variantes riachuelito y ríachue/illo. 221 Los 

informantes que optaron por la variante friíto pertenecen casi en su totalidad al GE1, al 

GG1 y al GSM; mientras que los que usaron la misma terminación en el sustantivo río, 

riíto, todos pertenecen al GE2. El ALM (1996, mapas 532 y 535) coincide con mis 

registros en los resultados del primer sustantivo, pues dos de los tres informantes 

usaron friyito, mientras que el tercero usó friíto; no así en el sustantivo río en que se 

registró la variante riayuelo, aparte de las dos anteriores, distribuyéndose un 

informante por solución. 

\Villiamsun ( l '186: 123) Jic.:c que ··con d suslanlin1 huey. huho Jluc.:luac.:il>n cnlrc hueyito ~· hueycito". 

~~" \\'ílliamson s.:íiala qu.: uno J.: los "dos c.:asus cn los qu.: Tab;1sc.:u sc aparta dc la norma Jc la capilul mc.::-.icuna l¡:sl 
dulcito i tl•mia cstandar· d11/n•c110¡'· A\'ila ( l 'J'JO:').J) rcgislra cslas dus Jl111nas: dulcecito y e/u/cito. "l.11 primcrn fonnu 
pn.:don1i110 en IPdus los prupos. con la ..:.xcepciún del (il:2. que prdiriú la scgurn.la·· 

~~ 1 
1\' ila 1. l •)')11 •J.J 1 d1.:.:. con n:l'crcncia al prnm:r susta111in1. quc los dimim1tl\·us rc¡!istruuos en Tuma/.llllchalc. ~"" 

"fny110 ~. poco lh:cue11lL'l11ClllL' . ./hito. < >cas1unal111c11te apan:cieron .fi'iyecilo y .fi·u.·cit". Friyitn pn:do1ni11t', en toJos los 
pnlJllh d"· mfl,111ianh.:s l·i·fito apmL'CJll sohrL' IPdu L'll los hablant..:s dd <il:.1: yji·iyecito, en d (IJ~I··. l'on rcspcctq ul 
seµundu sustanll\\1. "'efrnla que rcg.istru ·· rt_\'ifo ~ riílo ~. ucas1unal111enh:. rie1cll11elc,-·: adenias precisa que .. en los grupos 
de• cscolandad hui>" una dil'crc·nciac11·111 clara en cuanlo ul uso d<' las !res llirnws: el ( iJ: l utili/ú únic11111cntc r~1·i10: el 
Ul·:2. nyito ~-en scgurn.ln lugar. riítu. el (il:). riílo. a conlillllaciún riac:huelo.y slllo ocasiunaln1cnt..: riyíto··. 

112 



Piedra En la misma proporción como se registra en el ALM (1996, mapa 531), en mis 

registros piedrita fue preferida por dos terceras partes de los informantes, un 66. 7%, la 

otra tercera parte, el 33.3%, optó por piedrecita. Uno de los informantes, ya señalados 

antes, regjstró las variantes piedrilla y piedrecilla. Destaca la pertenencia al GG1 de la 

inmensa mayoría de los que usaron la forma piedrecita. 

Tren Tres formas fueron las que se registraron en mis materiales, el 66. 7% de los 

informantes usó trenecito, en tanto que un 33.3% optó por trencito; hubo un informante, 

de los que he indicado en el primer párrafo de este tema, que registró la variante 

trenecil/o. El ALM (1996, mapas 533) registra esta última variante como segunda opción 

en un informante, en tanto que la primera solución fue la preferida de los tres 

informantes de la localidad. Mis informantes que hicieron uso de la segunda solución 

se inscriben en el GE1 y GE2 y, fundamentalmente, en el GSM. 

Diminutivos 

-ito -ita -ito -yito -cito ecito ecita -illo -illa -ecillo -ecilla Poco 
+ 

sus t. 
Dulce 222 66.7 5.6· 5.6· 5.6 
Leche 88.9 5.6· 5.6· 5.6 
Buev 33.3 16.7 44.4 5.6· 5.6· 
Mano 94.4 5.6· 5.6· ------- ~·---Tan- ----- --~----

--------- ~· 88.9 5.6· 11.1 • 5.6· ----- -- ~--~-
Piedra 66.7* 33.3. 5.6 5.6+ 

+ ·--- -------
Rio ria- 22.2 66.7 ria-

ch u e- ch u e-
lito lillo 

----~& ___ 5.6 
Tren- ---~----· 

33.3 61.1 5.6 ---- --· 
Quieto 100 
Frio 27.8 66.7 friyillo 

5.6 
1 

3.1.4.2 aumentativo 

En la formación de aumentativos registré dos sufijos principales: otelota, ónlona, 

siendo este último el de mayor presencia. La mayoría de los sustantivos se inscriben 

en ambas formaciones, con ocurrencias esporádicas de otras terminaciones, como se 

muestra en el cuadro inferior. El único sustantivo que no registró variación importante 



fue mano, cuyas variantes son manota, como primera opción de todos los 

informantes, 222 y manón, como .segunda.altern~iva. 

Boca La mayoría de los informantes hizo uso de los dos sufijos principales que hemos 

señalado, así la forma bocata fue usada por eL66. 7% de los informantes y bocón por el 

55.5%; además se registró, en un 5.6%, una variante de la primera forma con 

reduplicación del sufijo: bocotota. Del total de informantes, el 33.3% registró más de 

una opción: una tercera parte de éstos, pertenecientes al GG1 y GSF, hizo uso de las 

tres soluciones, manifestando un orden de preferencia como aparecen arriba; y, las 

otras dos terceras partes, también del GSF, y en su mayoría del GE3, registró las dos 

primeras variantes como opciones alternantes, aunque la segunda es en todos la 

primera respuesta. Un 61.1 % de los informantes sólo registró una forma, de éstos un 

54.5% de ellos optó por la primera variante y el otro 45.5% por la segunda; los que 

prefirieron la primera, en su mayoría corresponden al GE1 y al GSM, mientras que los 

que optaron por la segunda se ubican en el GG2 y en el GSM. El ALM (1996, mapa 541) 

registra en la localidad sólo la forma bocata, en los tres informantes. 

Casa Semejante a los resultados del caso anterior, los informantes hicieron uso, más o 

menos en la misma proporción, de los sufijos principales ya citados. La forma casota 

fue usada por el 72.2% de los informantes y casona por el 61.1 %; además, se registró 

en un informante la forma masculina casón y la primera forma con reduplicación del 

sufijo: casonona, otro más aportó caserón. El 50% de los informantes hizo uso de más 

de una opción, registrando el 80% de éstos las dos primeras variantes y el restante 

20% las cuatro iniciales que incluyen las dos anteriores. Por su parte, de los que 

optaron por una sola respuesta, el otro 50%, la mayoría, perteneciente principalmen,te 

al GE3, al GG3 y al GSF, optó por la primera variante; una tercera parte de éstos, todos 

del GSM, prefirió la segunda variante. El ALM (1996, mapa 538) registró una sola for.ma: 

casota, en los tres informantes de la localidad. 

Hombre Con una variación mayor al resto de los sustantivos, éste registró cinco 

222 Se e:wcptúa de éstos un infünmmte que dijo no usur fonnus de uumentutivo, ni paru éste ni puru el resto de lbs 
sustantinis. sino que la inlensilicución lu hucíu con adjetivos como hombre grnnde, \'OZ fuerte, ele. 

114 



formas distintas: hombrón, usada por el 61.1 % de los informantes; hombrote, 

registrada en el.38.9%; hombrezote223 en el 27.8%; y, hombrazo y hombrezón, us1:1das 

por un 5.6%, respectivamente. 224 Del total de los informantes, el 55.5% registró una 

sola respuesta, el resto usó más de una solución: como opciones únicas, hombrón fue 

usada por la mitad de los informantesºfleLRrLrrieLgflJPO, en su mayoría del GE3 y del 
.. -· . 

GSM; hombrezote fue utilizada por Un 40% de dichos informantes, pertenecientes éstos 

al GSM y mayoritariamente al GE1; y, hombrpte; usada por un informante femenino. De 

los informantes que optaron por má~ d~ un~ ~espuesta, el 85.8% pertenece al GSF. El 

ALM (1996, mapa 536) regi~tra, en dos informantes de la localidad, sólo la variante 

hombrote. 

Muchacho Con trece informantes por variante, se registraron muchachote y 

muchachón. Del total de informantes, el 44.4% optó por una sola respuesta: los que 

prefirieron la primera variante son cuatro hombres, en su mayoría del GE1, y de los 

otros cuatro que optaron por la segunda tres también se ubican en el GSM; por su 

parte, los que usaron indistintamente una u otra variante fueron diez informantes 

(55.5%) pertenecientes mayoritariamente a los grupos GE3, GG1 y GSF. El ALM (1996, 

mapa 537) registró sólo la primera variante en todos los informantes de esta misma 

localidad. 

22
-' Sobre la gralia qui.! CllITl.!SJ'llllli'-' al sufijo di.! l.!ste sustantiH•. Moreno ( i 'l'l::!::i!I ¡"'plica ampliaml.!nte al rl.!spectu: ·'J '.n 

ninguna Je las grm11úlieas que pude consultar i.:111..:unln.! n..:µla alguna n:ll!rcntc al sulijo at11ncntati\'u J..: \'occs tcnninadas 
en án: (.-sote u -:ote'.' lmnpucu hallé. en obras Je 111urfulogia dcrin1IÍ\':.1. dentro Je.: las listas de sulijos norninah:s. 
lllHl que ru ..... ra -.\Oh' ll ;:n/t' 

( '011111 p;irL'Cc 1u1 haber 11onnat1\ idad estahkcida. C1J1t\'ic11c \'L'r cual gralia (s u :l 11H.:n:cc recomendarse en 

\'occs como nl/111011 f.\,;:Jof,' ( ~ c11 utras. ¡,;1111u 1 pief.\,::Jolt' J. 1 ~:-. oln·io quL· la gr~11ia con.\ es la 110 rnarcada. c.:11 d sc.:nliJo Ji: 
que pan1 d L'mpk·l1 d1.: .\ L''i...;t..:n 1111. .. ·mis reglas que para la;: J·:n Plras palabras_ c.:s 111as focil pn:guntar cuúh:s \'occs no 
lh.:\·an s_ ~- lll' cuales la llL"\·:111 ('1111 la:: ...;11c1..·í..h: lo contrario. p11t.:s lo lúg1cu es pn..:guntar cu:ilcs \·occs Ja lh.!\all. En este 
sentido lo pn1111..:n' que.: :-.c.: anlt 1_p1 es rcc.:11111c.:11dar la 1..•scritura con.\· 

Sm c.:1nhaq.!1i. puedL· \·1..·rse 1..·ste as11111t1 Jesde otro úngulo. c.:1 de la analogíu. 1 la~· nonnas pc.:rll.:ctmncntc.: 
cstahke1das para In...; .... u1i.111 ..... d11n11u1t1\-os t.IL" niees llllHlusilahas u agudas terminadas en -ti11. /\si, d di1ninuli\'o d\.! 
ca1111<i11 c.::-. ca1111011e110 ~ L'l de /Ht' es ph'c 110. t:s dt:c.:ir el suti.10 en estos caso....; es cito. escrito con c. Puede decirsl..! 
t1t. .. h.:1nús que u/o l.'"' llll al111t1orJi.1 tlllla \·analllL' ll111nal) dd sulí.10-110. Nu n.:o por tanto irn:on\'cnicntc en decir que 
f.\·.::101e c:-. una\ ana11h:. llll alo1uorli.1 del s11ti.1u -ote ~ahcmos que la:: altenrn cune: en algunos casus (cocer. cue=o). Por 
ellll J)th..lna 1.Jlll/a slJt?.cnrsl! qui.! la \·ana11te de -i..JIC se escriba et.lit= (-=tJ/t'. ce1111i<n1=tJ/t') letra que. Ct.Hllt.J se sabe, sustituye 
~1 la c. cu;,mdu h.: sig.111..:11 Ja.,. \"ocales a, o. 11--. 

·'
2

·
1 

¡\ \·ila 1 l 'l'li 1·•¡5 l registra que "la respuesta mil.-; frecuente li1c homhre::ote. seguida de /wmbrote. l10mbrú1( v 

lw111hrazo. 1.as cuatro rcspu<:stas upar<:cieron en toJos los grupos di.! inlimmmtcs, salvo /10mhrazu qu<: no ocLUTiú entr~ 
los mrnlfohclas ... 
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Mujer El 72.2% de los informantes utilizó formas masculinas para el aumentativo: el 

84.6% de ellos utilizó la variante mujerón y el 15.4% mujerzón; por otra parte, un 

61.1% registró formas de género femenino: el 63.7% de éstos usó mujerzota, en tanto 

que un 18.2% registró mujerota y otro porcentaje igual mujerona. El ALM (1996, mapa 

543) registra en esta localidad el uso de las formas mujerzota y mujerota, la primera 

por dos de los tres informantes y la última por el tercero. 

Ojo De las cuatro formas que se registraron, el 88.9% de los informantes usó ojón, 

además de un 5.6% que utilizó la variante ojonón, con iteración del sufijo; otro 22.2% 

utilizó ojote y un 11.1 % ojazo. El ALM (1996, mapa 544) registró el uso de ojote, por dos 

informantes de esta misma localidad, y ojón por uno. 

Perro Dos formas principales se registraron para el aumentativo del sustantivo: 

perrote, usado por un 72.2% de los informantes, y perrón por un 61.1 %, más un 5.6% 

que utilizó la iteración del sufijo: perronón. De la totalidad de informantes, el 61.1 % 

registró una sola respuesta, en tanto que el restante 38.9% más de una; de los 

primeros, el 54.5% prefirió la primera forma, mismos que en su mayoría pertenecen al 

GE1 y al GSM. mientras que el otro 45.5 optó por la segunda variante, quienes se 

ubican principalmente en los grupos GE2, GG2 y GSM. Los informantes que alternaron 

las dos variantes anteriores son mayoritariamente del GSF. El ALM (1996, mapa 540) 

registra la primera forma en los tres informantes de esta misma localidad. 

Pie Piezote, registrada en el 72.2% de los informantes y piezón en el 27.8%, todos del 

GSF, son las únicas formas utilizadas como aumentativo para este. sustantivq. 225 

Mismas formas que también fueron registradas en el ALM (1996, mapa 546), donde dos 

informantes usaron la primera y un tercero la segunda. 

Rico Con excepción de la forma festiva ricardo, usada por un informante como 

segunda alternativa, todos los informantes registraron formas con sufijo -ón parE:J la 

composición del aumentativo: la forma esperada, ricón, no fue la de mayor frecuencia, 

aunque se registró en el 38.9% de los informantes, además de un caso de aumentativo 

con iteración del sufijo de esta última, riconón; con mayor frecuencia se registró en el 

,,~ ' 

--- /\ ,·ilu t 1 •)')():•)5) dice que ··pie=o1e y. ocusionulmcnlc, piece=O/e .. son lus respucstus rcgistru<lns. Luego uhumla, 
"pie=ole predominú en todos los grupos, aunque pi<'ce=o1e upun:eiú tumhién en todos ellos, prineipnlmentc en las 
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77.8% de los informantes la variante ricachón. Diferente a mis registros, el ALM (1996, 

mapa 539) reporta la forma ricote como la única solución registrada en los tres 

informantes de esta misma localidad. 

Voz El 77.8% de los informantes registró tres variantes con sufijo -ón: vozarrón, usada 

por el 71.5% de ellos; vocerrón, por el 21.5%; y, vocezón, por un 7°/o. Un 38.9% 

registró la forma femenina vocezota. El ALM (1996, mapa 542) registra tres formas, una 

por cada informante de esta localidad: vozota, vocezota y vozarrón. 

Zapato Con una ligera ventaja la forma zapatote fue usada por el 66.7% de los 

informantes frente al 50% que utilizó zapatón; un informante usó una variante de esta 

última forma con reduplicación del sufijo: zapatonón. Del total de informantes, el 72.2% 

utilizó una sola forma, el resto optó por dos o por las tres señaladas. De los 

informantes que optaron por una sola respuesta, el 61.6%, en su mayoría de los 

grupos GE1, GG1 y GSM, prefirió la primera variante; en tanto que el 38.4% que 

privilegió la segunda variante pertenece principalmente al GG2 y al GSM. El ALM (1996, 

mapa 547) sólo registró la primera variante en todos los informantes de la localidad. 

Aumentativos % 
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Voz 

Muier 1 1.1 
Ojo 22.2 

Mano <J..¡_.t 

Pie 

Zapato Ni.7 

3.1.5 pronombres 

3.1.5.1 Nosotros = nosotras 

Vozarrón 
5:5.5 

Vrn.:cnún 
16.7 

Vocc/lin 
5.ú 

22.2 

5.(l 

5ll 5.b 

11.I 
1 1.1 

72.2 

Voc~'zolu 

J8.<l 

11.1 

27.H 

<>jo 
grun<lc 

5 (, 

Patúu 
5.6 

El DEUM (1996:637) a diferencia del DRAE (1992:1448) sólo consigna la forma 

masculina del pronombre de la primera persona de plural, aunque la forma femenina 

aparece en colocaciones. El 61.1 % de los dieciocho informantes, de éstos un 54.5% 

del GSF, dice que nosotras es la forma correspondiente al pronombre de primera 

persona del plural del género femenino. Según mis registros, parece que el nivel de 

instrucción es una variable determinante en las respuestas, siendo los del GE2 los 

generadores del cambio; de hecho, todos los informantes de este nivel, considerados 

en la muestra, registraron la forma femenina, además de dos del GE1 y tres del GE3. 

3.1.5.2 vitalidad de 'si' 

En cuanto al uso del pronombre personal reflexivo de tercera persona ~n 

construcciones del tipo "lo quiere(n) para sí", los informantes no registraron ni una sola 

ocurrencia de dicha forma, en cambio todos utilizaron el pronombre personal él, ella, 

ellos o ellas, construyendo en todos los casos "lo quiere para él o ella" y "lo quieren 

para ellos o ellas". Cuando les propuse otra construcción como "exigir de sí mismo" el 

50% optó por el pronombre personal él y el otro 50% por el reflexivo sí, registrándose 

ambas variantes: "exigir de si mismo" Y. ~exigir de él mismo". Los informantes que 

optaron por el uso del pronombre personal reflexivo, en esta segunda construcción, 

pertenecen principalmente a los grupos GE2, GG2 y GSM; mientras que los que 
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prefirieron la otra solución se ubican principalmente en elGG3 y.GG1, en el GSF y en el 

GE3, pues los del GE1 ~e cii~idierori p~cip'a~¡cicín~i-m~nte ~ntre a~bas opcione~. El A~.M 
(1996, mapa 563), en esta mi.srn§l lgc¡;¡ljdªg, regjstró eLljso_ deL pronombre reflexivo.en 

uno de los tres informantes eri la.corist~ucC,iórl "lb q~i~re(n) para sf"; mientras que en la 

segunda construcción "exigic~de _sí rnis1710_", _no_·Jegistró _- ningún caso de dicho 

pronombre. 

Con una. respuesta . unánime, en la expresión ."volver en sí"226 el total de. los 

informantes conservó invariable el complemento 'en sí' sin importar que la construcción 

se diera en primera o segunda persona, por lo que todos los informantes registraron 

"volví en sí" y "vuelve en sf'', en vez .de "volví en mí" y -"vuelve en ti". 227 El ALM (1996, 

mapa 564), en la construcción de primera persona registró dos casos de "volví en sí" y 

uno de "volví en mí"; mientras que en la construcción de segunda persona registró un 

caso de "vuelve en sí" y dos de "vuelve en ti". Moreno (1992: 149) dice que "la 

expresión volver en sí ('recobrar el sentido') puede verse como un sintagma en el cual 

el verbo (volver) tiene un complemento (en si) que puede o, mejor dicho, debe 

concertar, en persona, con el verbo (yo vuelvo en mí, tú vuelves en ti, él vuelve en si). 

A veces puede reforzarse el sentido reflexivo con el vocablo mismo (en sí mismo). 

Resulta por tanto impropio decir *volviste en sí o *volví en sf, puesto que falta ahí la 

concordancia de persona". 

En cuanto al uso de la forma consigo, la cual es una "forma especial del 

~~<. "l 's pruhabk -<.li<.:<.' Mur'-'11" 1 l 'l'J2:4')(1 l- l)lll! esta fras.: s.: us.: mús li·.:cu<.'nt.:m.:nt.: .:n l<.'r<:<.'ra p<.'rso1u1 (<'/. ella 1·11eh·e 
e11.\i. \'O/\·iti en :'li. ellos. ,•/la.\ n1eln•11 e11.,i. \·ol\'lero11 en .,·i. de.) Sto: dchcn ailadir tamhicn. corno terceras pt..:rsunas. lus 

pronon1bn:s U.\'tecl. ustedes 1 usted \'o/\·iú en sí: 11.'\/eclcs \'o/deron en sí): y. uh\'imncnte. d 1nis1no intinili\'u. que \'icni: a 
ser e] <nombre> o dcs1µnac1011 dL'i \·crhu ,. que se cimslnl\·c lo11nhiCn con sí (nJ/l'<.'I' en .\Í). ludo dio puede quizú 
e\plii.;ar el lh.:cucntL' error dL" crnistn11r con si esta fr:ise cuando el sujl.'lo es de prinu ... ·ra u segunda persona. cuando \'<>Id 
en .ü: c111111clo n1h·1.\h' l'll ·'' 1 JehL' tL'nL'rse L'll cuenta que e'istcn pronombres rcllc.,in1s cspccilicus paril la primera ~
segunda pl.'rsunas me. te. qllL' -.,e usan s111 prcpos1c1un. y mi. li. que ohligHlonanH:ntc lu llc\·a11 Por tanto. para conscr\'ar 
1..•I \'alnr n.:Jlc,1\ P dL· l;i L''Jlrcs1u11. dcbL· hacerse concl 1rdi1r la persona del \·crho con d pn.Jllllfllhn.: pn.:ccdiJo Je en: yo 
\"llt!l\'f> t.'11111i. 111 n1t-•/\-l'.' en 11. l;¡ n1eh·e e11.,·i. JJdH.: rcL'lllllM..:crsc qui.: esta frase particular (\·o/n•r en sil casi no se o\'e 
cun la pnm1..:ra persona del plural. pero teoricamcntc nu ha~ 11npcdimcnlo para construirla: nosotros \•o/n•mos ;,,,, 

wuotro.\· 11111.\111<11. aqlll dL'hc usarse 11oso1ros pues 110 ha~ utro pronomhn: 1J..: pr11ncra pcrst111a del plural) al que pueda 
preceder la pn.:p11s1c1u11 l·11·· 

227 y,, he n ... ·gistrudu L'JI 11ln1s nwteriak·s .\ hl' L'Sl't1chaJu. ad1..·1nús~ la con~trucciún "c:11a11do \'tJ/\•imos f!ll sí" .. C\Hl d 
signÍli<.':tUll ·.:11a11Jo llllS Ji mus L:Ul!llla .. ·.:uanuu J'<.'(HIJ'allll>S l!Jl algo .. 
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pronombre personal sí, cuando va precedido de la preposición con" (DRAE, 1992:54~), 

ésta se registró sólo en el 11.1 o/o de los informantes, ubicados éstos en el GE3 y en el 

GSM, en construcciones del tipo "se lo llevó consigo", el resto utilizó las formas éf/,ella 

al preferir "se lo levó con él o ella". El ALM (1996, mapa 565) registró ~I uso de la 

segunda solución en dos de los tres informantes de esta localidad, eUe(qero IJS9Ja 

primera opción. 

3.1.5.3 indirecto en 'se lo' 

Moreno (1992:389) apunta que en el español mexicano existe, "en todos los registros 

de habla y en todos los niveles socioculturales, un error con frecuencia señalado por 

los gramáticos ... : se pluraliza equivocadamente un pronombre de tercera persona, 

objeto directo singular, cuando sigue a un pronombre invariable se con función de 

objeto indirecto plural ... Creo que precisamente porque el se no tiene marca de 

número y porque no se le identifica como objeto indirecto plural, se tiende a señalar el 

plural del objeto indirecto en el pronombre objetivo directo, que es singular (/os por /o)". 

Williamson (1986:139) dice que "aunque en la mayoría de los casos se pone 

únicamente la marca del plural, también los hay con marca de género. Discrepamos, 

por lo tanto, de la descripción que da Kany del fenómeno, en términos de simple 

pluralización"; situación esta última que se registra en nuestros materiales. 

Para dar cuenta de tal fenómeno, el czo contiene cuatro oraciones, las cuales 

sometimos a consideración de los informantes, mismas para las que éstos 

respondieron sustituyendo los objetos directo e indirecto no pronominales con los 

pronombres correspondientes. 

Para la oración "compré un toro a los g;;inaderos", un irjfórmante respondió con el 

canónico 'se lo compré', el resto pluralizó el objeto directo %·,ócimo lo hemos ano~ado 
antes, para dar cuenta de la pluralización del objeto indirecto 'se', respondiendo 'se /os 

compré'. 228 El ALM (1996, mapa. 566) registró .la misma tendencia de uso en esta 

22
M Williamsnn ( l 9H(i: l 31J) rcµistrn el uso de 'si! lo compré' en el 42.3% di! sus inl'onnantcs, mientras que Ju citada 

plt1rali/ac1ún_ ""' los co111¡11·1' '. se prescntú en el 57.71Xr. /\ \'Íla ( 1 <J<JO:<JH), por su parte, seña In que "lu soluciún general 
fue se los c:ompni· súlo e'\cepcionaltncnlc rcgislré .'U! lo co111(1ré··. 
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localidad, dos informantes utilizaron esta última solución y uno la primera. Por otro 

lado, para la oración "compré un toro a las patronas", un 22.2% registró 'se Jo compré', 

de éstos el 75% pertenecei al GG2; otro. 72.2% respondió 'se Jos compré' y un 5.6% 

más, hizo doble concordancia al asignarle, además del número plural, el género 

femenino.del objeto .indirecto ,de la or?ción propuesta, registrando .'se las compré'. 229 El 

ALM (1996; mapa 567) no registra esta última solución en esta localidad, pero da 

cuenta de la misma tendencia que aquí expongo, dos de los tres informantes usaron la 

segunda opción y uno la primera. 

Quizá por la coincidencia en el género femenino entre objeto directo y objE1to 

indirecto, que viene a ser la única diferencia sustancial entre las cuatro oraciones 

consideradas en la muestra, para la oración "compré una vaca a las patronas", el 

38.9% de los informantes, en su mayoría del GE1 y GE2, del GG2 y del GSM, respondió 

'se Ja compré', constituyendo el mayor número de incidencias registradas para el uso 

canónico; el restante 61.1 %, principalmente del GE3 y del GSF, respondió 'se fas 

compré'. 230 Mi observación se confirma en los registros del ALM (1996, mapa 568~, en 

donde dos informantes utilizaron esta última solución y uno la primera. Por último, para 

la oración "compré una vaca a los ganaderos", un 27.8%, mayoritariamente del GG2, 

registró 'se la compré' y el otro 72.2% respondió con el plural 'se las compré'. 231 El ALM 

~29 Á\'ila ( 1 'l91l:•JX) dice que. en rcspucsla a c.<la oraciún. "lU\u la susliluciún se los compré en la mayoría de los 
inl(innanl.:s ,. d.: los grupos. Súlu .:n los :mcianus pr.:duminú se lo cumpn!". \\liliamsun ( l 9Xú: 139), al igual que: c:n mis 
1 c:-.ultuJo:-¡. 1cgi:-.11t·, tics 1 L'!"\l'lic:-.la:-i. ·'" los co111pr1.;. ªI HH lada pu1 el S~.Xt}í1 dL.: los i111l.11111a11lcs: se /u c.:0111¡n·J. por el 
1X.51!11: y. la de la doble cu111.:on.laneia .. H· la.\· compn:. por d 7.71!11 ... 

,n.o \Villia111:-.\ 111 1 11JXh l .1 1>) n.:g1:-.tra ma~ t 1nt;ir1<1111c11IL' l;:1 soil1c1lHI .\1' las c:o111¡11"<:.. usada por d 5tl1Yu de los inlln111antcs: 

cn111111...·1hn lrccuc1u:1a .\.t' /u com¡wl;. 11til1/ada por d .1h1~í1: _\. pur ult11110. se lo compn< co1no n.:sprn.:sta Ud X'!'Íi. N1en1'11s 
n.:t?-1:-;tro..; 111 L'tl (11-.. dL' 1\ \ Jla apan.:cc csh...' ult1111n uso para L'sla orac1ú11. tal n.:/. porque. co1110 ad\'H.!rh.: V..'ill1mnson. ··1a 
rL'sJHIL'sla s1.-· ll1 para la t.._-11 .. ·L'n1 l1rac1u11 cu11sti1u.\1.' qui/<Í 1111a ultrrn.:urrL'l.'L'Íl.HL sí 1.·s qw.: lus dos i11fi.1r111a11tcs que la dicrpn 
!'LTL'lhL'll .\l' /(, L'l11w1 una ll1r111a 11\\'anabk que corrL'sponJL' al t1s(1 <cl1rrcc1'.1>·- (p. 1--lllJ. Á.\'ila ( llJl)l):l)Xl n:g.istra la 
.-..11s111uc1on ··por .~e /u.~ compn· por J;1 nw~11rw dt..• lo . ..; 111J{1nna11h:s ~· dt..• lns grupos . .'';(• la '-'on1pn; súlo prcdu111i11ú en los 

~mciamh ~- aparL'l..'.tu l..'.ll lo'"' 1nll1nna11lcs liL' 111a~or L'scolandad l..'.on 1~ual li·ccucm . .:la quc se la., c1J1ll/JJ'ir· 

1

~ 1 
l·.11 lus rL"gt:-\lrus dL· J\\ J!a ( l \)'11 J. 1JX J. esta 11111111<111rrn .. ;1on ··tu\ u cu111u sus11tuc1u11 111ayuntaria -"t' /as compn'. niicntras 

qui.: .\t' lo<º"'!""'' suh.i_ prL'dn1,111m1 ..:n lus ancianos~ ucurru1 1~11al m~nh.:ru de \·cccs que .\t' !tJs c·o111¡11·(; en h.1s 1nll1n1u111~cs 
,k 111:1Yo1 c:scolandad !\ d1k1.:m:w d..: 11u..:s11us r<:¡?tsln>s \ los d.: i\nla. W11it:1mso11 ( l 98(>: 119¡ r..:pur!a lrc:s r.:spu.:stas 
de sustitui.:1011 .\t' la.\ com¡11·,;_ por d ...J7 X1!í1 J_t.· lns inlllrJJHlllli.:s: se lt1 cnmpn< por un nusmo porccntHjc: y .. H~ los ctJl>lf?r'-' 

por d --l ·1º o l'unsiJL'rat1Lk 1 esta ultinrn suluctún. aJl.:'mús J..; la s..:ilalaJa en la s....:g.unJa urw..:iún con Juhlc cutu.:urJancia. 
Vl'illim11so11 s.:t1ala que ··par.:..:c. q11.: 110 se plurali/a 1a11 Jiicil111e111.: un pnmomhrc: d~· nhi.:10 dir.:ch> Jcm.:ni11n cu:md1¡ d 
uhj.:ln indirc<.:lu c:s masculmu. ..:umu un pru110111hr..: d..: uhj.:lo dir.:cto mas..:ulinu ..:uandu d uhjdu indire.:lo c:s 
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(1996, mapa q69)registra, en est§I misma lgcalidad, el uso de la primera soluc:ión. por 

dos informantes y esta última por uno; 

3.1.5.4 pluralización de 'se' y de 'lo' 

Frente a la forma académica tráenoslo, con la correspondiente pluralización del 

pronombre, se registra mayoritariamente la forma popular tráenolos con pluralización 

del objeto directo singular. 232 Esta última se registró en el 55.5% de los informantes. 

Todos los informantes del GE1, dos del GE2 y dos del GE3 utilizaron la forma no 

académica referida, dichos informantes pertenecen en su mayoría al GG1. 

Respecto al pronombre se como clítico de verbos plurales en imperativo, éste en 

ocasiones se pluraliza marcándose tal con una n final, como en cállense > cállensen. 

Todos mis informantes usaron la forma académica cállense, manteniendo se sin 

pluralizar; sólo un informante registró la forma con pluralización del pronombre se, 

articulando cállensen, aunque ésta se usó como segunda opción. 

3.1.5.5 'le' plural 

Ante el uso anafórico del pronombre le, todos los informantes realizaron la 

pluralización correspondiente cuando la frase sustantiva también se pluralizaba; de 

esta manera, cuando se les solicitó que construyeran en plural la oración "a mi 

hermano le dije que viniera"; sin excepción, todos articularon "a mis hermanos les dije 

que vinieran". Ante la duplicación del objeto indirecto suele articularse en singular el 

pronombre anáforico cuando las frases sustantivas están en plural. En otros materiales 

y en la observación directa de los hablantes de la localidad he registrado esta misma 

solución pero también he advertido el fenómeno contrario, la no pluralización del 

pronombre anafórico ante frases sustantivas en plural. 

~.•? A,·ila ( 1990:99) in<licu que ·'mienalos predomina en el total <le los infonnuntes y en la mayoriu <le los grupos:, sólo 
es supcrmlo por 11·át•11oslo en el GE3. Al ludo de esto, en el GEi se utiliza cxclusi\'mm:nte tráenolos". 
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3.1.5.6 cuánto/qué_tanto y cuál/ qué/ en Interrogativas 

Mis informantes no registraron alternancia entre los pronombres interrogativos cuánto 

y qué; frente a la construcción cuánto costó y qué tanto costó, la totalidad de mis 

informantes prefirieron el primer pronombre. No sucedió lo mismo con los 

interrogativos cuál y qué ante sustantivo, como en cuál casa y qué casa, pues ambos 

fueron usados; cuál fue preferido mayoritariamente, el 72.2% de los dieciocho 

informantes lo registró. como respuesta,. y qué. fue usado por el 27.8% restante. 233 

Mientras cuál se registró en todos los grupos socioculturales, con mayor presencia en 

informantes del GE1 y GE2, qué se registró en tres informantes del GE3 y dos del GE2. 

3.1.5. 7 posesivos 

Según mis registros, los hablantes culichis tienden a utilizar más el pronombre 

personal antecedido de una preposición de para denotar posesión frente a los 

pronombres posesivos nuestro y suyo. En la expresión 'nuestra casa', el 44.5% de los 

informantes optó por esta solución mientras que el otro 55.5% dijó 'la casa de 

nosotros'; 234 de los informantes que prefirieron la primera opción el 62.5% pertenece al 

GE3 y el 37.5% al GE2, con una distribución porcentual similar en cuanto al sexo de los 

informantes: 62.5% del GSF y 37.5% del GSM. Más evidente fue este comportamiento 

en la expresión 'este lápiz es suyo', misma que sólo la usó el 16.7% de los informantes 

frente a 'este lápiz es de él o de usted', que fue utilizado por el otro 83.3%. Aclaro que 

no son soluciones excluyentes, pues hasta donde sé y he escuchado alternan, pero 

estos registros evidencian la preferencia de los hablantes. Quizá por la forma de la 

construcción, que más que informar sobre la posesión refiere al lugar donde se 

encuentra, la expresión 'está en su casa' fue preferida por el 83.3% de los informantes 

frente al 16.7% que utilizó 'está en la casa de él'. 235 

233 
··i\1': parece --dice Moreno ( l')'JX:2•JX'¡- que. en el actual espaiiol mc-;icano. tiene plena \'igcncia el empico de 

cuúl .:01110 adjet1Yo i11te1n1¡,:atin1. 1'.llo no quiere t!ecir que su,;tituya a ''"'; en csta llmcilin. Tcn;:o Ju impresión t!e quc 
m11l1u:-. ll1111rns (t/llt; ~ c:utÍ/). :-.cguida:-i dL· susta11li\u, tic11c11 p1c11u usu en el cspaf'tul 111c.,icaJJu··. 

-"~ Moreno ( l ~J~ltí: 12()) sellala respecto a este enuneiut!o qu..: ··efe 110.>o//'lJ.> es lo mismo que 1111es1ro. porq¡te Ju 
prcposu.;1011 ele en casos co1no la c:asa ele no.\·otro.\·, s1gn1fica prcc1sum.:ntc poscs1ún'·. 

73 ~ A \'ila ( l 'J'Jll: l Oli) reporta qne .. en el enunciut!o .. Este lúpiz es s11y" I de 11sted· predominó de 11s1ed pura el total t!c 
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3.2 Verbos 

3.2.1 diptongación en las formas del presente y del infinitivo 

Respecto a las formas del presente en los verbos apretar, cocer, forzar, quebrar, 

querer, renegar, sembrar, tostar y tronar, todos los informantes registraron las 

formas académicas con diptongación: aprieta, quiero, reniego, siembro, truena y, con 

excepción de un informante que usó tosta, también tuesta. En las formas de presente 

de los verbos cocer, forzar y quebrar, la mayoría optó por las formas sin dipton~ar: 

cozo, forzo y quebra; 236 la primera forma fue usada por todos los informantes, mientras 

que la segunda se registró en el 61.1 % y la tercera en el 55.5%. Sólo en esta última 

forma es clara la relación de la solución con las variables de escolaridad y sexo, pues 

la absoluta mayoría de los informantes que la usaron pertenece al GE1 y al GSM.
237 El 

ALM (1996, mapas 573-580), para esta misma localidad, registra en todos los 

informantes sólo la forma con diptongación en aprieta, quiero, reniego, siembro, truena, 

tuesta y quiebra; mientras que en el presente de cocer y forzar registra el uso, por dos 

informantes, respectivamente, de las formas forzo y cozo, y en un informante, por c~so, 

fuerzo y cuezo. 

En la enunciación del infinitivo de los verbos apretar, empedrar, enterrar y tronar, 

inlinmanh.:s 1 para la mayor parle de ltis grupos. Suyo fue müs frecucnlc s"1lo en d GEJ y cn d GCiJ". J>or olra parle, dice 
que ··de llrJ.\olro.\· fue un poco mús th:cucntc que nuestro. Prdiricron de 110.HJ/ros el OEI. d <iCiL el 002 y el OSF . 

. \'uestro ll1c m:is lh:cucnh: que de 11osotro.\· en el <iE.l. en d Ci(i.l y el us~f·. 

~"· M111·e11u ! l'J'J2 lX2-l~n¡ 'eiiala 4u..: .. ..:n d espa.iiol nurmal d..: la ciudad d..: Mc~ico lieuden a prouum:iarse sin 

d1ptn11gn al menos J11s de ltis \·crhus c11Iistados en las granuüicus cu1110 diptu11gm.:iú11 ohligatnria:/ln-:ar y so/ciar. Scg.ún 
J;.1 l.'l1111Plo!!Jtl ·' 1...·I uso tro:idicH 'llHI. di...·hc dl.·cir . ......_.. ji1er:o .. \ueldo. ~ 110 fin::o ni .\·o/do. (h1i/Ü en c-spmlol rural pucJ¿¡ oir~"'iC 
il\.kllla'."\. espurad1ca1111.:nh:. utrus u~us cuntu tosto por tuesto. u bien algunos casos aislados d..: e br..:vc nu lliptungada 
/l't'Jlt'gu. t/llt'l"tJ. t/tit•hro) 

L11tn: \ cthis de d1plll1tgac11111 en 11e de la segunda cu111ugacili11 ( 1·11c/1·0 ). \ah.: la pena destacar d li·ccu.:nte uso 
11c1 d1pt1 'll~.:rd1' dL' con·r tco:o) SL't!Ull .se JL'.sprLnde de la L'ltrnologia (c<Hfrtl'rc. con o hrc\'c.:). lll ll1nna rc.:cornendahlc es 
1 ·111·=0 ( pn )\..'.L'lk·nh.· del ot¡110. qu.: pro1..ltqn :mt1guamcnt1.: la funna c11ego. cuen·s. \ lu.;go s..:: u11ifon11ú ...:n c11e=o. cueces)~ 

fl'l .. 'Jllt.! ;t CtJ.\t'f (Jifllt.!l.'dl..'.!11..:: de CfJllSlfl'l"l' J. qt1C L'\ idL'fl(l!'ll)l.'Jlh.! llll diplo11g_H ( ('(J,\O. CO.\'t'.\ ,. .. _ 

.,.'7 \\'il1w11su11 ( l lJXh 12.l) n.:speetu a esh.: Jl!uúnh.:no sctlala 4Lh.! ··11a_v llw .. .:Luac.it.">11 l.!11 lus casos Je cuezu / c:uzo y r..Jc 
/11t'r=o / fin::o. a1111que ctif.•:o ~- Jfn-=o pn.:don1i11an clannncnte < >tros casos de lluctum.:ilin rc\'elan una pn:li:n:nciu 
11otahk· por la ll,rnw l'slandar asj rcgistrmuos aprit•/a Vl.'intidús \'l'l..!CS t7Kr,1Yil) contra seis para apreta <21 ...i-1v..r~. Por :-;u 

parle. A nla t l 'l'Jf 1: 12:1) dtcc qrn: .. lus int<11111ant..:s pretirieron las fomrns m:ad<.!mi.:as, c:on la e'.:epciún de cuezo / cozo y 
.fúer=o J./in~o. donde Jo w;ual ful.' la Ji.n1na con rnonoptongo". 
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todos los informanteSJ~~is~~ar()n ~niC:~ITI~n!e l~s formas ac¡:id~rT1i~~s_,,m!3_n~eDiéndolas 

sin diptongar. El ALM (1996, inapas576, 580-582) coincide, para esta localidad, con los 
' ' ' 

registros obtenidos por mí, excepto en la forn:ia entierrar qlje/si bien yo .también la 

registré, todos mis informantes aclararon que nose trataba del mi~mo vérbo,. pues 

entierrar es embadurnar con tierra algo o a alguien, emb~rr~rlo,,y no s~pultarlo que es 

lo que significa enterrar. 

3.2.2 formas del pretérito 

Ante las formas arcaicas del pretérito de los verbos ver y traer. vide, vida, truje, trujo y 

trujeron, ningún informante las reconoció como usuales en la comunidad hablante; en 

su totalidad, los informantes señalaron que seguramente éstas eran formas utilizadas 

en siglos anteriores, pues ni siquiera en el habla rural las habían escuchado. Sólo los 

informantes del GE3 reconocieron haber visto dichas palabras en obras literarias. 

Respecto a los verbos con raíz pretérita irregular, los informantes optaron 

preferentemente por la forma estándar: detuvo y mantuve se registraron como 

respuestas únicas, en tanto que maldije, anduve, cupimos y deshicieron, alternaron 

con las formas regularizadas correspondientes: maldecí, se registró en un 38.7% de 

los informantes de distintos grupos socioculturales, pero mayoritariamente del GE1; 

andé, que se utilizó por un 22.2%, particularmente en informantes del GE1; y, otras dos 

formas que se utilizaron una vez cada una: cabimos, en un informante del GE3, y 

deshacieron, en otro del GE2. Un 83.3% de los informantes hizo uso de las formas 

regularizadas, de éstos el 62.5% pertenece .al GSM. 236 Similar a .mis registros,. eL.ALM 

( 1996, mapas 585-590) sólo recoge en esta localidad las dos primeras formas como 

respuestas únicas; asimismo, en el resto de los verbos se ofrecieron dos soluciones: 

:_;s Willia111sn11 1 1 <lXh 12-1-12-l l dic..: que ..:n d habla lahasqu..:iia ··s..: nhs..:rn1rnn div..:rsns grndos d..: lluclua..:íón ..:ntr..: la 
f4.n11rn L'Slúndar ~ la ti.,111rn n.:gulari/ada. aunque la prirncra prcdo111i11ó en 10Jos los casos. C11pi111os se rcgislró, r.or 
..:jcmplt '· n:intnm n .. •c.._ . ..,. e 7C 11% 1 ~ cahimos nuc\'C ( ~<l1~1): anchl\'<-' \·einticuutro \'CCl.!S (801!11) y cleshacieron catorce 
( .t5.2'!·o L A infunnanh.:s analfohclos se li111itaro11 las dos incidencias de cleteniú (Cl.7 4Vt, l cuntru las veintiocho de cletuvo 
1 'n.-1% l.' las lrcs 111cidc11cias d.: 111<111te11i ( 1 ll'Yc,¡ conlrn las ,·..:i111isi..:t..: d..: 11u1111111'<' (91l'Y.,) 1 ... l .\lald!fe. con sólo quince 
111cid.:11c1as ( .¡.¡. 1 ";, l C<llllra dic.:i11uc\·..: de 111aldeci ( 55.9%) .. ·· A ,·ila ( l 9'JO: 125 ). por su par!..:, s..:iiala <¡u..: ··Jas liinnas 
irn.:µulan:s del pn.:tentu andun'. cupimo.\. de/11\·o y 1J1t111/11\·e no ahcnuiron con las rcgulun.:s en Tmnazundwlc. l luho. en 
ca111hiu. ntriacion si11tu111útica c11 c/e5fliciero11 y de.\·hacieron. y en maldije y 111alclecí"". 
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maldije, anduve, Y. deshicieron, usadas por dos informantes, respectivamente, frente a 
-=- - -= -:_- - - =--

ma/decí, andé y deshacieron, utilizada ca.da Una por un informante. Por otro lado, se 

regi,straron)as forrnas cupimos y cabimos, .latpr[rnElrª· u¡;;ada por tres informantes y la 

última por uno de los anteriores como segund~'opbión, 
Conforme al uso general del español rne¡xicano,.misinformantes remplazaron la 

raíz i por e en las formas pretéritas de segunda persona de singular y de primera 

persona .. de . plural. del verbo venir, en tal sentido, veniste(s) y venimos 239 

coincidentemente se registraron en el 83.3% de los informantes. Sólo un 16.7% utilizó, 

respectivamente, viniste y vinimos. 240 El ALM (1996, mapa .584) registra esta misma 

situación: venimos la usaron dos de los tres informantes y vinimos el restante. 

Sobre la desinencia en -s de la segunda persona del singular del pretérito, en 

mis registros se refleja una situación que merece explicarse. Según mis materiales, 

sólo los hablantes de bajo nivel cultural utilizan formas como //egastes, trajistes, 

venistes, mientras que los de los niveles socioculturales medio y alto se ajustan a la 

2~9 Moreno ( l<J92:.JXl-.JX2) dice que ··en cuanto a la oposiciún w11is1e I 1·i11i.1·1<'. 111.: parce.: que resulta 1111is 
co1npnum.:tiJu aún hablar no ya de lo c:orreclo y lo incorrecto. sino mm Je lo normal. Prclicru cn cst..: caso n:ICrinlll! 
prilncra111c11h .. ' a lo e11111u/,Jgico. l'.11 latin düsi¡.;u la funna currcspundi..:nh.: era \'elli.\'fí. que debería producir en cspai\ol 
n'niste. Pcru de tlltc\'o la mrnluµia inh:r\'icm: ~.desde los mús a11t1guos ticmpus. se Ja la ll1nrn1 \'iniste. 

Aquí la analog1a opern en ra/lin de las tiirmas dl' pret0rito. en 1·e11í. la 1 larga tina! intk,iuna (cierra en un 
grm.lu) la (' túnica. produc1c11d1.) \'lllt'~ \'Íllll/10.\ pn1dujo prm1cro la runna 1·111ie1J10.\' -" después 1·i1li1110.c linaln1enh.: 
1·e1Jt•1·11111d1tl1·1111t'ro11 1·:11 rL'"\lllllt...'ll. esta:-; tres pL'rsuna:-1c1111111·im·_ 1·i11i111os. 1·i11h•ro11) atra.1ero11 a sí a l:1s otras tres qt11.: 
h.:nían una e L'linllllug1ca 11·e111.\h'-=1·1111.,tt'. 1·,•110.:.:1·1111>. 1·e111.\le.\1=1·i11i.\lc1.n ~ huy. segun esta c'plicac1ún histúrica. lu 
fnnna 11or111c1/ L'S cn11 / L'll ludas bis PL'l':-.u11a"\ 

J·:s111. L'll el L'..;paf'11,J lllL'"ca11t1 . ..;c re,pcta pur lu gcncr:il sulu en !res de las furnlils ,. L'll otras dos se usa lu e. J\si 
lllL' ¡rnn:L'.c que !P m;1:-. c111t11111 L':-. L'PllJllt!<lf' L'I pn:lcnto de 1·,,11,,. de la s1g.u1ente li.1r111a. ·,·iue. 1·e11iste. duo. 1·e11i111os. 

1·1111t•ro11. Cllll la tihna tllllJSJtHJ de 1·1111s1ei., (11 1·e111ste1 .... l. que 1u1 se usa. 
l:J q11L· ........ diga 1·e111.\h' IÍL'llL' d d11d""'º apo~o de una pri111it1n1 ctimolugía prc\'ia a los ajustes analllgicos. pero la 

li.111na n·1111110\ carece de L''Jllicac1ú11 ct11t1ulugica ~ ;.malógica. Para lcnninar~ jtvgn que, si en \!poca te1nprana, el 
sistc1na a.1uslt1 h ,das las li..1n11as dd pn:lénll1 de \'t'Jlll' L'lJll una i en la priincra sílaba. con\·icnc conscn·arlas así v nu crear 
un 1ic1npo \\:rhal rnnr!l1lúg1camc11tL' híhriJo.. . 

.,_,() 
- \\'illramsun 1 i '!81> 12·1 i sdiala que "en el c:L~o Je ve11i111os I 1·i11i111os. \'<!llisll! / 1·i11isl<!. en el que la norma 1111.:,ic~nu 
se d1l'cn:ncta de la pc11msular cu su prcli:rc11cw pur la raiz pretérita en e. Tuhasco nu11.:stru l.!sta 1nis111a pn.:tCrencia. 
VcinlJPL'hll i11llw11rn111L·s ( \)_l Jº-íd dieron \'t'llÍlll<J,\' L'l llllO ron11a pn:h.:rilH co11ln1 súlo dos qu~ Uil:nm \'ÍllÍJJIOS ((l. 7cxi): de Jus 

li.H11rns dt.: "cµu11da JH:r:-;una. r...:g.istnnnus Jtt..:l...!Ínllc\·c casos de \'l..'lll.\f<! o \'e11is1es l90.5tYíl) contra súlo dos de vi11isles 

( \J.5°-'o) _\' ningLJJH' tk• 1·i11i.\te" A \·iJa ( J tJ92: 12--l ). por su parlt.\ sciialu que ""en cuan lo a 1·e11i1110.'i y 1·i11imo."i. fue clun, la 
pn:fi.:n.:ncia pur \·t•nimu.\. ~a que ,·i11i111us apareció súlo ocasiunahnenlc en los infi.n·111anlcs de escolaridad intCrior v 
inedia y. rnüs lh:L:uenlL"TTicntc. en los dt: cscolaridaJ s11pc...Tior. grupo que. rro obstante. prcliriú 1·e11in1os·· . 
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nor111a evitaQ~O Ja ~.esine1Jcia señalada. 241 Aunque estos fueron mis resultados, eJuso 

de dicha desinencia está más extendido, pues en mis materiales grabados. y en el 

contacto diario con los hablantes de la localidad he registrado una mayor difusión del 

fenómeno en todos los grupos socioculturales, sin negar que tal uso se considera una 

incorrección e impropiedad entre hablantes cult0$. 242 

Menos marcada, pero igualmente difundida entre hablantes de todos los niveles 

socioculturales, se registra la articulación de una [i] epentética en la terminación de las 

formas del pretérito (-ieron por -eron) y del imperfecto del subjuntivo (-iera<n> por -

era<n>), en verbos cuya raíz de los mismos tiempos termina en !xi. Tal fenómeno se 

registra en las formas de tercera persona de plural, en el pretérito, y de tercera 

persona de ambos números, en el imperfecto del subjuntivo; en la primera registré 

difieron y trajieron, y en la segunda difiera (también se da difieran, que no aparece en el 

czo). Las dos formas del verbo decir fueron utilizadas por los mismos informantes, un 

38.9% en total, pertenecientes en su absoluta mayoría al GE1 y al GSM; en cambio, la 

forma del verbo traer se registró en el 44.4%, de éstos un 62.5% pertenece al GE1 y el 

otro 37.5% restante al GE2. De estos informantes, los que registraron tanto las 

variantes de decir como de traer, un 62.5% se ubica en el GSC\(1.
243 

l-H --si s..: anali/a d paradi¡,mia d..: la conjugaciún ..:spm1ola --..!ice Mur..:110 ( J •J<J2:~X 1 )-. se ohs..:rva qu..: todas lus 
segundas personas de los ticmpus \'crhalcs tcnninan en ,,. (cantas. cantahas. cc1111arús. cantes. etc.). con cxc..:pción 
pr..:cisam..:nte d..: la curr..:spondient..: al pr..:térito d..: i11dicatin1 (c11111m1e). Todo p..:nnit..: supon..:r que. d..:sd..: d mismo latín 
\"tdgar. se h:ndill a igualar todo el paradiµma. afh1Jicndu a cantaste una s (cantaste.n. de cunidcr analógico y no 
ctimuht~ic..:u S111 L·mbar~u L'st:i muditicacion. ho\. no SL' accpta por hablanlL'S de cultura nu:dia·· 

2
·
12 

\\.ilhan1'on t l '1~1>.12-1-12~) J1c..: que ··JLl Jesi11c11c1a ..:11 s d..: la sqttmda persona dd singular Jd pr..:térito (//cgasl\'-'· 
1ny1.\fe,, l pl.'rte11L'C1..'. L'IJ d 1 )1:-1t1 Jlll l·L'dl.'raL al l!Su puplllHr de las capas pruh:tana:-. ~·de la dase media ba_1a. SL'gún Ju qu~ 
lic. .. 'llhlS pn .. lidu l,b,ervar p1.,,·r .... u11:1J111L'lllL'. Ja l¡HllHI \.'.-,landar s111 .\ l.'OllSlllll~IJ la 11or111a dl.· personas euhas 1·:11 lahHsco. ;-;i11 
etnbar~o. pan.:ct.'. imperar la ..;ttuw.:tun lll\\.:rsa la li.lnlw en ·' se encw..:ntra lk-.;de .... ·I ni\'d setni-analfabl.'ta para arnha. en 
lrntlt1 q111 .. • 1111L· . ...;1n,_.. 111llw1m1111L'...; analfoheh•s dtL·n111 Sh.'IHJlfL' l(irnw s111 .. , ... l'ur su parle. ;\,·ila f JtJlJ~. ffJ'J) scfwla que 

··L'uns11..h.:r:.11.lus tudus Ju-.; 1nl\1n11<mh:s -~ tuniandu en t...:ucnta sulo la \·ariaci1..u1 o/ s-. el gramema o pn.:du1111nl1 subn.: 
Ja tJlt.:r ,.m 1w1IL' L'Jl tma pn 'P' 1rc.:1c m de 2 a 1 e, nmt ccnrs1.."CllL"fH..:ia dL" L~ht. en la rna~·<ir parle dL· lo~ µruptJs pn.:d<nnfnú lu 
t..:111111iai:11111 f) los llllli:1 h mllinnanl..:s qu..: ullli/an>n mas fr..:cuc111i:111..:111c la tcrmi11ac1nn ·' rucrnn lns analrabda<· 

'~. 
~ .~ \\'illrnni:-;on ( J 1JX<) 125 1 e'\pu1h.: que .. se nolu lllh.;tuacion en el caso de n.:rbos cuya raí/ pn.:lenta te111li1w cn /x./ y que. 

l.!'ll cu11scc11c11c1i1. llinrnm su lL'r~L'ra pcrsuna del plural en ,•ro11 c11 ve/ de ¡,.,.º" ls1i;j: tl!fiero11 se drn.;unu . .:ntú die;: ,.C!fCS 
(.lC) 1 ~'o) l.:IJllll'a l{lllllCC llh . .:idc.:m;rns ((l()'~·í1} Je la fonna C.:S(Utldar c/~jl.'l'Oll~ /l't~jil.'rtJll SC duCUlllClllÚ Ulll:C \"CCl!S (~1·1 1Y.i) \' 

1nyt'rtn1 calnrcL· 1.:'6 1~;1). La distrihuc1on social de cslas \'ariunh.:s 110 tiene un pcrlil niuy claro, aunque notamos que la.s 
!l.J111rns anak1g.icas en h•1·011 m.~ se produjeron en el 1li\·d suciucultural 1nús alto ... 
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3.2.3 alternancia de formas temporales irregulares 

En el fli{uro 

Junto a las formas irregulares académicas de los verbos poner, saber y salir, también 

se registraron con importante frecuencia formas perifrásticas con ir a más el infinitivo 

correspondiente. 244 En el primer. verbo, todos. los. informantes registraran. la. fai;ma 

pondré, aunque dos informantes del GE2 usaron como segunda opción la perífrasis voy 

a poner y un informante del GE3 registró, también como segunda alternativa, la forma 

popular poneré; 245 respecta .al verbo . saber, .el .88. 9% de. los .informantes usó. como 

forma única sabrá y sólo un 11.1 % registró, también como única opción, la forma 

perifrástica va a saber; finalmente, en cuanto al verbo salir, quizá el de mayor 

variación, aunque sólo en registros de la forma irregular y la perifrástica, un 88.9% 

utilizó saldré, de éstos el 87.5% como opción principal y el 12.5% como única, y un 

72.2% que hizo uso de la perífrasis voy a salir, de los cuales un 84.6% la registró como 

opción secundaria y el otro 15.4% como opción única. 246 El ALM (1996, mapas 592, 593 

y 595) registró en esta misma localidad sólo formas académicas, incluyendo la 

perífrasis voy a salir que alternó con saldré en dos informantes por variante. 

En el caso del verbo querer, el 44.4% de los informantes registró la forma 

académica querré, de los cuales un 87.5% la usó como opción única y el restante 

12.55 la registró como forma preferencial; un informante registró la formá perifrá!?tica 

voy a querer; y, con una mayor frecuencia en los registros, un 61.1 % hizo uso de la 

forma popular quedré. 247 De los informantes que usaron la Jorma irregular. querré, la 

244 
Resp..:..:to a esta alternancia. Williamson ( 1986: 128) señala qu.: ··como en d resto J.: Méxi<:o y d.: la /\mérica 

hispanohahlanl..:. el conc..:plo d..: futuriJad se comunica con fr..:cu..:ncia en Tabasco median!.: la perifrusis \'erbul ir a ~ 
i11/i1111in1. o el 11..:mpo pres..:111.: cuando d conte.xlo o algúu co111plcme11to aJn:rhial explicita su valor futuro. l.o anh.:rior 
JH> i111ph.:a. sin embargo. qu.: las ll1111ms del tiempo futuro estén can:ndo en desuso en ningún ni\·el sociolingilistico"". 

24
' t\for.:110 ( l'J~J2·.170J dic..: que .:sta limna se explica ··como 1guulm:iú11 paruJig1rnitica con la mayoría J.: vcrhos,qu.: 

co11Sl.·nan. hoy. d inJiniti\·o completo (con e protúnicar·. 

24
'' Al igual qu.: mis infonnantes. A \"Íla ( l 'J'JO: 125) señala qm: los suyos ··pretirieron lus ti.mnus ucudémicus irregulures 

¡1011cln;. ·'"hrJ y saldrc!··. 

2
·
17 

Moreno ( .l '.192::170) sdiula que ""si s.: cun.sidcru que varios li.tturus, unte lu pérJiJu Je la e protónicu. interculu\mn 
una d epenléttca (poner Ita: po11rá: po11clrá: l"a/er Ita: w1/rá: w1/drá; tener ha: te11rá: tendrá, ele.), se eomprenJeni que 
~s fúcil, por analogía. construir LUJU ltJnnu qt11!tlrJ (t/l/f:Wt'I' he: c¡1u1tlré)". 
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mayoría pertenece al GE2 y al GG3, distribuidos por igl!al entre ambos sexos; por su 

parte, los informantes que registraron la forma popular quedré pertenecen en igual 

número, con excepción de dos del GE2, al GE1 y al GE3, mayoritariamente al GG1 y 

distribuidos equitativamente entre ambos sexos.248 El ALM (1996, mapa 594) registra en 

esta localidad sólo la forma querré en los tres informantes. 

En el pospretérito 

De los dos verbos de este tiempo contenidos en el czo, salir y tener, los informantes 

registraron mayoritariamente las formas irregulares saldría y tendría; aparte de la 

primera forma un informante también registró saliría y, junto a la segunda forma, un 

27.8% de los informantes, en su mayoría del GE1 y del GSM, registró la perífrasis iba a 

salir, el 60% de ellos como segunda alternativa y el otro 40% como opción única. El 

ALM (1996, mapas 596-597) registra en esta misma localidad la forma académica 

saldría y tendría en los tres informantes, sólo que esta última alternó con la perífrasis 

iba a tener que se usó como segunda alternativa. 

En el imperativo 

Todos los informantes registraron, sin otras variantes, las formas imperativas haznos y 

ponlo, situación muy diferente de la que registra el verbo decir. dinos se registró en 

casi todos los informantes, menos uno que usó la forma dfcenos; por otro lado, la 

forma académica dlselo se registró con menor frecuencia, en el 38.9% de los 

informantes. frente a la forma dícese/0249 presente en el 55.5%, también se registré¡ en 

24
s S11111lar a mis rcsultml"s. A úla ( l 1J

1Jl 1: 125 i dice que ··para d futuro de 1¡11aer apan:cieron las niriantes 1¡11erré y 
qucdn;. esta úhima c"n mas frecuencia en el lutal de i111l11111antcs que en la primera ( ... ) l 'n el O Et s.: utilizó de manera 
e\.clusi\'a t¡uedrt;. rn1cntn1s que en el liEJ s1...~ pn.:sentú la situaciún Cl11llrariu -uso casi l!'Xclusi\'o Je querré. El GE2 nrnrcó 
la lrans1cH111 enlrL' lus dos grupos anteriores. ~·a que las dos tlu11u1s ucUtTicnm un nú111cro sc1ncjantc (.h.: veces, aunque 
con pn.:du111i111u de </ltt'cln.; Ln lus grupos gcncrw.:ionales. los liOI y < i<i2 prdiricTon 1¡11edn} y el GGJ. t¡llt!l'l'tj. En 
luunbn.:s ~ lllllJL'n.:s c¡uedrt; supero llll pnco a </llt'J"l't; en d total de uclllTCllCias·· 

2
·
1
'' l\lllrcnP 1l'1')2.1 l '1 ¡ dice que .. suhrc llldu .:n la i<:n¡!Ua hablada. pu.:dc ili1rs..: la cxtrw)a cmi.slrucciún dicese/11 (o 

dicecelo u cli.h'ce/u) en l..'lllllh.:iadt 1s cunu 1 ... <no cngm1es a tu i.lllligo, clic:eselo ya>. Con10 es ohvio. lo qut.: uqui succ<li.: es 
que el hahlantc lw 11111dilicmlo la lilllna del 1111pcrativu de decir: en lugar del com:cto di .:mpl.:11 un anúmalo dice (*difc 
rú pllr d1 111 l A ..:s.: u11p.:rat1n1 mcutT.:cto se atiadcn los dos pronomhr.:s .:m:liti.:l>S (indirecto y dir.:cto) se (cquivaknt.: a 
I<' 1 ·' /o T1 ~lo d lo da pur rcsulladll d curioso sintagma dice.1·<'1ti· 
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una ocasión. dilo. 250 Todos. los. informantes. qua. registraron_ la. forma .. académica 

pertenecen al GE3, también en este grupo se ubica el que registró la forma dilo; los 

usuarios _de la forma popular se distribuyen entre todos los grupos. 'El ALM (1996, 

mapas 598~601) registró en esta localidad sólo las formas académicas 

correspondientes. 

En el parlicipio 

De las posibles alternancias abierlo I abrido, deshecho I deshacido, escrito I escribido, 

frito I freído, maldito I maldecido, revuelto I revolvido y roto I rompido, tras los verbos 

estar y haber, sólo una de ellas se registró en mis materiales. En las que no hubo 

alternancia, todos los informantes optaron por la forma académica tras ambos verbos, 

de tal suerte que sólo se registró "está abierlo I lo he abierlo", "está deshecho /lo he 

deshecho", "está escrito I lo he escrito", "está frito I lo he frito", "está revuelto I lo he 

revuelto", "está roto I lo he roto". En el participio del verbo maldecir se registró 

variación: tras el verbo estar el 55.5% de los informantes registró como respuesta 

única "está maldito", mientras que otro 33.3% alternó "está maldito'', como opción 

preferencial, y "está maldecido", como respuesta secundaria; por otro lado, tras el 

verbo haber, todos los informantes registraron "lo he maldecido", como respuesta 

única. 251 El ALM ( 1996, mapas 602-608) registra en esta localidad los participios 

~ 50 A ,·ila ( J •i•J( 1. 12<• 1 dice que "las ¡)(lsihl.:s allemancias cli11mlclict!11os, ha=11os/J11ia110.>. prmlol¡uí11do no se dieron en 
lanrn/UJH:hak· toJus los inllmtwnh:s llplaron por las ll)nnas acaJ~micas incg.ularcs. Si registré. en catnhio. la 
alter11a11c1a dís,•/o/clir. '""'''º 1 :n este '-=asu la nw~una dL' los sujetos L'llln:\·istados prctiriú dícese/o .. 

~ 51 RL·s¡H ... ·1.:tn a esh: rnis1110 aspc1.:h1. A \·ila ( 1')')0:126-127 l s..:ftala que .. las altc.:111a1H.;ias ahierto!ahrido. 
cle.\heclw/d,·.\'111ndo. 1'.\<'l'Jtolc.\<'l'lhulo .\ lbtu(li·eulo se usanm sin \·ar1t11..:iún s1nlonwti~1 tras los vi.:rhos ser\' e.~/"r (:lic) 

¡estar' lwh..:rl ( 1 l luhn. en <.:amh1". ,·aria<.:1•111 sinlctmali<.:a en las alternam:ias 111r1/d110!111aldec1</o. n·1·11<!110.fre1·0/1·i<lo ,. 
ro1olro111p1tlt> Para IP .... purtic1p1os Lll.-· re\·oh-·t:r ~ rom¡>rr la .... \'1tr1a11h.:s Sl." pn.:scnlarun so)n tras haht'I'. ~:a que Iras t"',\'/t1r, 1~1 
'."'\Ohi~Jllll µcw.:ral ru...:. r...:sp...:Cll\'lllll\.:llli....' l'l'\'llC.:Ífo .\ ruto LI parlH..:tpHl de muldc.:cir. pur d cuntranu. lll\'O \'aria~iuncs 
sn~111hnµt11~11c.:as -.0!11 tra..¡ c'.Har -tra' ltahc-r tndus lo:-< inJi:n·uwnles d(tt..•ron maldecido" Vale la pl:na re,·i.~ar lo que 

l\1urcnn t l•J•IX <•''' s..:\1ala '"\trc d \crhn 111ald<.:<.:ir ··M.,Jmcr. para hend<'<ll'. da la si¡!lltcnle rq.da. se eunju¡!a eumu 
,kcfl' "'""Pf<' en In Sl'f!llll<ln persona dd 1mrcmtn·o que es hcndic.· _,. d tinurn. d c:ondicronnl y d participio rasado. c¡ue 
'"ll r.:12ularc, Sm emharµ<>. en la enlr:ida 1110/clt!cir sulu li:11.:e ll<•lar quc d participio ..:!s 11111ltfedtlo ly 111111tfito). nn 
*ma/d1cho Por 1111 parte creo lJlll! dl!hcna repetirse cotnph:ta la rcg.ln ;,mulada para hcnclecir. l:sto quiere decir que lo 
curTeClll \.'.':-; he11cl1go. he11dict's. h<.'ncÍeciu. henclUt', he11diga. hend(iera (y 111aldigo. 111a/dices. maldecía. 111u/dije. 
111cdd1g,1. malcluera). pero he11chce llÍ. hendec1n< hendeciria. hendecido ( \' maldice lli. malclecirc..;. ma/deci1:ia, 
11111/tledtlo 1·· • 
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abierto, esc[itoy cj~~he,cho tras ambos verbos, YJTlaJd_lt(), (()t<tY re~~elt() tr:_éjs f3_S_tar, en 

todos los informantes. En cambio, junto a la forma e~tándflr roto, usada por dos 

informantes tras haber, se registró por un informante /o hero(npido; alternando con la 
' ·1- - •. ,, ;, ,: ·.,,:· - - ~- . . ' , 

variante frito, usada por dos informantes tras estar Y. por úno·tras haber, se regJstró /o 
he frefdo por dos informantes tras haber y por uno tras estar, tras el verbo haber, junto 

a la forma revuelto se registró por un informante lo he revolvido; finalmente, la forma 

maldecido se registró por dos informantes tras haber y, tras este mismo verbo, también 

se registró por un informante Jo he maldicho. 

3.2.4 confusión de-nos por-mos y formas verbales esdrújulas 

Mis informantes se ajustaron al uso general del español al formar con la terminación 

-mos verbos como estábamos y andábamos. No registré ningún caso de confusión de 

-nos por la desinencia -mos como marca de primera persona del plural. En mis 

materiales grabados sólo escuché un caso de confusión: andábanos por andábamos, 

en donde la terminación correspondiente se articula con nasal alveolar y no ,con 

bilabial. 252 

Para el caso de las formas verbales en primera persona del plural del preserite 

del subjuntivo, se registran alternancias entre la variante académica y la no 

académica, caracterizada esta última por la traslación acentual dando origian a form~s 

esdrújulas. Conforme al czo consideré para la muestra los verbos ir, poder, querer, 

tener y venir, cuyos resultados presento a continuación. 

Vayamos I váyamos Sólo tres informantes del GE1 y uno del GE2 registraron el uso de 

la forma popular váyamos, de estos cuatro informantes tres pertenecen al GG1 y el otro 

al GG2, igualmente, de todos ellos tres pertenecen al GS!l.(I. 253 

2
='

2 
Veas\! en d apartado 2.2.9. J\,·ila 1_1990:110·111) señala que .. frente ul uso gcncrnl de -111os pura Ju pritncru 

pcrsu11a dd plural. algunos i111i>nnu111cs. prini.:ipalmentc ik:trudos, utilizan la vuriunte -nos, fonnu que registré sobre 
todo en el cuprctCrito. aunque latnhi~n upun:cc l!ll otros tiempos··. 

~ 5 ·' Mu.1 similar a mis rcsulladus, Á1·ila ( l 'l'lU: l 22l ser1ala 4ue la lunuu vayamos pn:dowinú en sus infonuanlcs .y <\lle 

··Ia llmnu 1úya111os apareciú. no obstante, o.:n todos los grupos, o.:on excepción dd l1E3, pero súlo predominó sobre 
i·,~~·""'"" en el <;EJ. Por otru parle, las,¡.,~ J<1rnms tuvieron d mismo número de oeun·encias en el c;<¡1". 
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Podamos J puédamos Cinco de los seis informantes de¡I GE1J~glstrnrori ¡J¡jédamos, el . 

resto prefirió la forma académica podamos. 254 

Queramos J qui éramos La variante popular quiéramos se registró en tód()S los grupos 

socioculturales, aunque entre más baj9_ era el nivel may,or era el núrnero de 

informantes que la usaron: cinco del GE1, cuatro del GE2 y uno del GE3;·caso contrario 

sucedió con el uso de la forma académica queramos, pues entre más alto era el nivel 

de instrucción mayor era el número de informantes que la registraron: cinco del GE3, 

dos del GE2 y uno del GE1. En cuanto a la presencia de dichas variantes en los grupos 

generacionales, tanto quiéramos como queramos se registraron con igual frecuencia 

en el GG1 y en el GG2, no así en el GG3 donde predominó la primera. Finalmente, 

queramos fue preferida por el GSF, mientras que quiéramos predominó en el Gsty!.255 

Tengamos I téngamos La forma popular téngamos se registró en cinco de los seis 

informantes del GE1 y en uno del GE2, en su mayoría pertenecientes al GG1 y al GS!yl; el 

resto usó la forma académica tengamos. 256 

Vengamos I véngamos Aparte de cinco informantes del GE1, también dos del GE3 

registraron el uso de la variante popular véngamos. De todos ellos, cuatro pertenecen 

al GG2, dos al GG1 y sólo uno al GG3. Cinco de los siete informantes pertenecen al 

GSM.257 

25 ~ J\ ,-íla ( 1•J•JO:122) se1i11Ja que "¡111<;da111os apareció en todos los grupos con exccpciún del GEJ, pero sólo ocu1Tió nüis 
rn:cLh.:lllClllClllC qth.: podamos l!'ll el OE 1 "'. 

2
'
5 

1 '-11 total wincid.:m:ia con mis r.:sultados. Asila ( 1990: 122) registrú que ··Ja forma quiémmus LU\'o w1 nwm:ro ~e 
ocurn.:m;rns un poco nrnyor que c¡11en1111os en el total de infi.)nnantcs. En los grupos dt: cscolaridm.J c.¡11ié1't11110.\· Jltc de uso 
casi 1...''c_l11si\·o c11 d lil·:.1. pn:dom_inú asi111is.mu en d cn.-:2 y súlo l.!xccpcionaln~ntc aparcc.ió en el oE.l. En los gruros 
µc11.:ra.:1n11t1ks las Jos tnnuas lll\'l<'ron un num.:ro scm.:_1anl.: d.: ocuncm:ias_ En los hombres predominó q11iéra111us;' en 
las nn1_iL'fL's las Jos l(1m1:1s ¡1pan .. ·ciL0ron 1guaJ nlú11cro de n .. ·ccs ... 

2
''' No 11111_\ Jik1.:111.:s son los n:s11llaJus quc r.:gisu·a A,-ila ( 19'Jll: 122). qui.:n sciiala que ··1é11gw11us ... apure1~¡<• en 

1t1dos lns g.rupos. sah·o el liF.\. que utili/ú ú11icmnc11tc te11gc1111os. Fue nuis lh:cw.:ntc lt;ll}!.Cllllos sólo en d OE1··. 

~ 57 J\11m¡11.: 1:11 té1111i11us gc11.:ralcs cui11ciJc11 mis r.:s11lt11Jus cu11 los J.: A \'Íla ( 1990: 122), éste rcgistrú que ··vé11ga111os 
apar.:ci<• suhr.: toJu .:n d liE 1. JunJc tun1 una fr.:cucncia_simil_~r a la de. la ou·a fonna. 1 :n los Jcmás grupos, e.xcep~> en 
el <iE.~. ocun1n tmnh1c11 \'t•n.l!,amos. aunque cn prn.:as ocus1oncs . · 



3.2.5 alternancia de prefijos 

De los seis verbos contenidos en el czo, desertar y despertar se usaron sin variación 

en su forma académica; distinguir fue usado por un 88.9% de los informantes, mientras 

que el 11 .1 % registró cambio del prefijo articulando destinguir. Estornudar y 

excomulgar fueron registrados por todos los informantes de los GE2 y GE3, además de 

uno del GE1, los otros cinco informantes de este último grupo realizaron el cambio de 

prefijo en ambos verbos, articulando destornudar y descomulgar. 258 En la alternar;icia 

desvariar/ disvariar, la forma académica se registró como opción minoritaria: el 61.1 %, 

de los dieciocho informantes, registró la forma popular disvariar, de éstos un 45.5% 

pertenece al GE1, un 36.4% al GE3 y el 18.1 % al GE2; mayormente se ubican en el GG3 

y en el GG1; y, de todos ellos el 33.3% pertenece al GSM. 259 

3.2.6 sufijos verbales 

De los cinco verbos contenidos en el czo, sólo dos registraron alternancia: apuñalar/ 

(a)puñalear y rumorar I rumorear, los otros tres tuvieron respuestas únicas: chivearse, 

desmadrar y tasajear. 260 Del primer caso con alternancia, la variante estándar apuñalar 

se registró en el 38. 9% de los informantes, mientras que apuñalear la usó un 22.2% y 

puñalear261 otro 38.9%: la primera variante aunque se registró en todos los grupos, 

excepto en el GSM, mayoritariamente se usó por el GE3 y el GG3; la segunda forma se 

registró en igual número de informantes de ambos sexos y de los grupos GE1 y GE3; 

258 A \'ila ( i ')')( 1: l 2X 1 dic.: q11.: ··ru.: nHIS rr.:cucntc Ja ltll'llHI rn.:ad<'mica {'.\"/Ol'l/11dar. y súlo ruc sup.:rnda por des/on111dar 
en el <il. I I Jes1onwclt1r. no uhstanh.:. aparcc1u cn todos los g.rupns. pcro súlo cxccpcionahncnh.!' en el <iEJ··. En cun1hio. 
en d sq!tmdo \·.:rbo. dic.: d autor. "la rcspu.:sla nuis fr.:cu.:nt.:. para d lota! d.: int<innanh.:s. no tiu.: .:n este caso la 
m,;ad0miea t'\"crJIJIU!gar. sinP clesco11111/gc11· 1 ·:sta \·arianh: uparcciú en todos los grupos y pnxlorninó sobre la otra ..:n lu 
111a~orH1 de ellos Súln en d ULJ fue ntús frccucnlL' excomulgar··. 

,.,,,, 
-- ··1.a rnnantc de.11wú11· -dice 1\ \·ila ( 1<J<Jt1: l 2X )-. prcdo111inú s<1brc 1:1 <1tra en todos los grupos d.:: infünmmt.::s, con 

Ju 1..''Cl:pc1011 di: los analli1hdt~s .que usaron 111a~llritaria1111:n~c..· cli.n·ariar. l~sla y11ti1nu lhnna apar:.ció tmnhién c1~ la 
tila~ una de lus grupus: suh.} los mlonnantcs Cllll estudios supcnorcs usaron ..:xclust\'Un1cntc cle.\·\·ariar . 

·'"º l'omo es d.:: csp.:rarse, ninguno de lus tn:s \'Crbos aparee.: en d lll!.-\E, pero tmnpoco csttin .::n d DEI!~! ni .::n 
Santa111aria: cn la luealidad los hublant.::s cntiemlcn por el primero ·apeuw:.e ·, por d segundo ·des/rozar' y por,..:] 
h.:rccrn 'cnnar en ttyús '. 

2
'' 1 Consignados por Suntumariu ( 1992:76 y 897). pwialear .::01110 cqtúvalcntc. de ap111ialear y éste d.:: apufialar. 
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por últim.() •. 1¡;¡ t~.rcE;¡,ra.l/ariante se u.sé p9r toºdo~)os grupos, J:?ep:~ ITl§YC>fit?riaJnente por 

el GE2, por el GG2 y por el GSM. En el segundo caso, rumorar se registró en el 38.9% 

de los informantes frente a rumorear que se usó.por el~61,1%; esta última forma fue . ... . . . . 

utilizada por informantes de todos los g~upos, aunque el mayor número de casos se 

dio en eLGE1yen el GSM.262 

No registré variantes con -iar plena, sin que ello signifique ;que alg\,J.nas formas 

con -ear no hayan sido articuladas con algún grado .de cierre en la vocal media 

provocando cierto nivel de diptongación: ffJpuñalftár],.[rumor{tárJ, féibftárse], ftasax,ftárJ. 

3.3 Adverbios 

3.3.1 formas adverbiales arcaicas 

A unque 'endenantes' no es una forma desconocida para algunos hablantes 

culichis, sobre todo para los de más bajo nivel de instrucción y para los de maY,or 

edad, ésta no se registró en ninguna ocasión, aunque sí se señaló que la habían 

escuchado en personas muy may.ores o del área rural. Todos mis informantes usaron 

antes y dijeron nunca usar la forma 'endenantes' o alguna variante de .ésta. 263 

De igual manera, no registré ninguna variante de así; incluso, mis informantes 

señalaron no haber escuchado nunca en voz de un hablante decir las variantes ansí, 

ansina, asín o asina. Sólo los informantes de mayor instrucción señalaron conocer 

21'~ \Viliamson ( J l)Xfr 12(1 ). sobre este l"o.!númeno. señala que ··la alternación entre los sulijos -ar y -ear en los \'crhos 
parece ser 111otin1 en Tabasco ue mucha lluctum.:iún e inccrtiuumhrc. Rumorear se uio ocho \'cccs (44.4'%). 111111orar 
die/ (55.<'i%J: des111aclrc11· die/ \·eccs (52RY.1). tles111adrem· nue\'c (47.4%1): 1asc¡jec11· dieciséis \ºCCes (80%), Jas<¡jar 
euatro ( 20'Xd: a¡nui11/ar (la li1mia estandar eitada en los uiccionarios) súlo seis ,·cccs (28.ú%), contra nuc\·c incidencias 
de apuíialear ( ~2.X1~~1) ~ seis de ¡ndialcar ( 2X.<l'Vi1). Sin crnhargo. se notú una pn:li:rcncius u1uini111c por chi\'l!tlJ:'ie cuino 
se <:mplea en el habla eoloquial de la eapital me,ieana ... ·· 

2
"
3 

A dill:n:neia de los resultados ue A \'ila ( 1~J~lll:137 ). quien señala que "e11de11a/l/e,,· aparece en louas las cl:~~es 
soeiaks. por lo que no se si1:111e eomo n1lgaris1110 o rusticismo··. Williamson ( l 98ú: 132) dice: "no recopilamos 
111c1dt:m.:ias cspontü11L·as de este aJn.:rhio l.!ll nuestrus cntrcvisws grahaJas··. aunque .. <luce inf¡11111t111h:s alinnurc.u1 halii.:r 
OIUO decir c.:11ue11a11les·· ¡\ \ºÍla uiec qu<: ··e11de11al//t!S ... prcuominú clurmncnlc sobre Clll/t!S en el lutul Je inli.innmllcs ,. C.:11 
la11111.\'oriadclosgrup11s·· fp. 1.18) · 
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algunas.deestasJormas, per.o no.haberlas escuchado y mucho.menoscusarl8{'l}64 

Respecto al uso de las formas anteayer y antier, sólo un informante utilizó la 

primera forma, aunque dijo no desconocer la segunda; el resto ·üsó antier, indicando 

que no usaban la primera pero que sí la habían escuchado. en hablantes de la 

localidad. Algunos informantes señalaron que antes ·se escuchaba más la forma 

anteayer pero que se ha ido perdiendo. 265 

3.3.2 adverbio de tiempo 'luego' 

El adverbio.luego tiene en el uso de mis informantes dos significados principaler;,266 

uno es el general 'después' y el otro es 'en segujda' o más precisamente 'pronto, 

ahorita'; el 50% de los informantes lo usó con la primera acepción y el otro 50% con la 

segunda. Todos los informantes del GE3 usaron la primera acepción, mientras qye 

todos los informantes del GE1 usaron la segunda; los informantes del GE2 se dividieron 

tres y tres por acepción. Un caso de interés es el uso de luegq con duplicación: luego 

luego, para significar 'inmediatamente, ya'. 267 

3.3.3 expresiones de la hora 

Todos los informantes del GE1 y del GE2 usaron la forma plural ¿Qué horas son? P,ara 

preguntar la hora, también en el GE3 se regi.stró dicha forma pluralizada pero sólo en 

26
.i \Villiamson ( l lJX(l: 1 :;2 t scfwla que ··pun1 la gran nu1yoria f..h: nuestros informantes, no c.:xistiun vuriuntcs no cstún<lar 

de usi.. l .os únicos cjl.'mplos cspontúncos quc- JocunH:ntumos Jl1cron Jos incidencias de usinu en infc..n1nanh:s 
analfob.:lus. ·· 1'<1r su parle. A\ ila l J •J')C l. 1 ~X) r.:gistrú ··..,¡ us.> g.:n.:ral d.: así. 1<1111111 qu.: pr.:do111ina tamhi.:11 .:n todos 
los grupos Je mli•rnwnlcs .111.,i11a apan.:cc súlo ocasiunul111cnll: en catnpcsinos analti1hctas··. 

l(,~ 

· · i\ úla e l 'J'Jll. I ~X) s.:iiala qu.: ··.:01110 .:11 la .:iuJaJ d.: M.:,i..:o. cu Tmnu/.Wldrnk se usa nunualmcnt.: alllier. Rc'iogí 
c1111eayer solo ueas1unal111L"nlc. como sL"gumJa respuesta. en i111l_H1nantcs cultos .. 

.'íih l'umeidu con h1 c'prcsado por V..'illimnsun ( 1tJX(l:1 J]) cuando sdial:i que .. se debe nolur una \'CZ 111lis que las 
ddi111.:1011cs l(ll'-' dan los inli111na11tcs J., una forma lingüisticu d.:t.:nninmla no i..:orr.:sponJ.:11 ni..:i..:csariam.:ruc i..:011 lu 
rl'aildad de· su uso cspontimcu. J., moJu qu.: lu documcnlaJa lln..:tum:iún cnlrc los dos signilkados poJría s.:r n\üs 
:1pan:11tc que real ... 

~'' 7 :\ ,·ila ( J 1J
1lCl: l J'J 1 di..:c qu.: ··fuego si¡mifü:a ·pronto· o ·dcspu~s·. y la duplicm:ión luego luego. ·en scguiJi("· 

Willian1su11 ( l 'JXh: l J'.l) scñalu al r.:sp.:cto que s.: in\"cstigú el uJn:rhio luego. paru \"cr si se Jaha prdcn:ni..:ia en 
Tabasco a su ;1cepciún general ·dcspui.:s· u a su ;iccpciún n1cxicuna ·en seguida·. l1hscn·mnos un cstm.Jo de 1lui;1uuci(1n 
..:un una ligera prdcrcni..:ia por la acepción ·.:n s.:guida · (por onc.: casos contra nuc\"cr·. 
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dos.informantes, los otros cuatro. usaron la .singular. ¿Qué hora es?268 Respecto...a la 

respuesta, los informantes prefirieron, si es pasada la media hora, enunciar los 

minutos que faltan para la hora siguiente: por ejemplo, cuarto para las seis; también 

alternó, aunque con menos frecuencia y como segunda opción, con el conteo de los 

minutos en. forma progresiva, siguiendo el curso de las manecillas del reloj: ,POr 

ejemplo, cinco cuarenta y cinco. 

3.4 Adjetivos 

3.4.1 alternancia -oso I -en to/ -ero/ -udo 

E n los seis sustantivos que se consideraron para cuestionar sobre la formación de 

adjetivos, como puede verse en el cuadro inferior, la totalidad de infórmantes 

coincidió en el uso de la terminación -oso 269 como. forma única o. preferenpial. 

Mugroso, milagroso y roñoso, fueron formas usadas por todos los informantes, con dos 

y cuatro apariciones esporádicas, respectivamente, de mugriento y roñiento, 270 desde 

luego como segundas alternativas. El ALM (1996, mapas 552-554) registra, en esta 

localidad, una respuesta similar para los dos primeros adjetivos, y, en el caso del 

último, sólo registra la opción principal, roñoso. A continuación presentó los adjetivos 

con mayor variación, como entrada pongo el sustantivo en positivo del cual derivan 

dichos adjetivos calificativos: 

cf•X f..,·ila ( i 'Nll: J.JO¡ dicl.! qui.! l.!11 Ttmrnzundrnll.! "para prl.!guntar la horu SI.! ÚÍCI.! ¡,Qué hora""º""'· num:u ¡,Qué hora""·? 
M"r"n" 1 l 'J'J2:~f>X) seiiula al 1'1.!SJ>l.!Clo que ··es prohahk <JUi.! la llinna pluralizuúu l¿Q11J hora" .w11,.'I sl.!a nuis ti·..,eul.!nte. 
al 1111.!llOS l.!11 d 1.!spaiiol d" Mé'.\Íl.!o. /\ fa\'or ÚI.! la li.>mrn plurul podría l.!sgrimirsl.!. 1.!nlrl.! otros. d arguml.!nlo de <JUi.!, c.:t•n 
\..',l'.L'(H..:iun de la 11110. tlldas las otras horas se i.:xpn:sun ncccsurimncntc t.:n plural. aunqul..! lu pregunta si.: h:19a i..:n 
Slll¡!UJm"' 

2
"" W1llim11so11 ( i 'JX!>: 1.15) di.:" que.: "d suliju aújc.:ti\'ll más c.:umún "ª Tabasco parc.:cl.! sc.:r u.l'u. y jwUo con forn¡us 

nonnaks como po/nJso. 111a111eco.'HJ y hastu p1tl}!.o . ..,·o (mmquc p11(l!.t1ie1110 es mús lh:cw . .:nh:), \!ncontrmnos chaparroso 
1dd ~·a w.ljctin> chaparro) y harrio.\·o (en l.:l1nlrastc con la Ji.1nna cstimdar harro.'io)°·. 

2101> .1. ú. . ·¡ L . "l.!stos ui.1s u ,1c.:t1n1s so o apan:cc en c.: t>R,\l' ( 1992: 1414) 111ugrie1110. por cierto es Ju cntrudu principal. Yll¡ qui.! 
11111gro"º 1'1.!lllitc a la Ú1.!li11ic.:ii'>11 del primero. 
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Capricho Los. informantes .registraron sólo. ci_os; Jorm_a~:- caprichoso y. caprichudo. 271 La 

primera fue usada por el 83.3% de los informantes, sólo un 26. 7% de éstos la utilizó 

como opción única, el resto como forma preferencial; la segunda variante fue 

registrada en el 77 .8% del total de informantes, de éstos tres la registraron como 

respuesta única y el resto como segunda-alternativa. 272 El ALM (1996, mapa 555) 

registra sólo la primera variante en los tres informantes de la localidad. 

Polvo Mis informantes registraron tres variantes: polvoso, opción mayoritaria 

registrada en el 72.2% de los informantes, polviento en el 27.8% y polvoriento en el 

16. 7%. 273 De. los. informantes .que .registraron polvoso, el 69.3% la usó. como OPfión 

única y el resto como forma preferencial; polviento y polvoriento aparecen en los 

registros como opción única en un 11.1 %, respectivamente. En un 5.6% por caso se 

registró una sola ocurrencia de las formas polveado y empolvado. El ALM (1996, mapa 

550) registra las variantes primera y tercera en dos informantes por caso. 

Pulga Los informantes registraron dos variantes: pulgoso, en un 77.8%, y 

pulguiento, 274 en un 61.1%: la primera variante se registra como respuesta.única.en el 

50% de los usuarios de ésta, como forma preferencial en el 42.9% y sólo en un 7.1 % 

aparece como segunda alternativa; por su parte, la segunda variante aparece como 

respuesta única en el 36.4% de los usuarios de la misma, como forma preferencial en 

el 9.1 % y como segunda opción en el 54.5%. En el mismo sentido el ALM (1996, mapa 

551) registra las dos variantes, dos informantes usaron la primera y uno la segunda. 

271 
Ambas rnrlleniúas en el DEI -~1 ( i 'l96:2 l .t) y ..:n el DR.-\E ( 1992:402)_ 

272 
Asila ( 1990:961 registra estas mismas dos respuestas. ··capricli11du y. eun 1m:uus frecuencia. c:apriclwso". Subrc. \us 

n.:suhadus añade que .. de tollas las prq_.nmtas de csta s..:cciún. Jltc en i.!sta donde huhn un tnu\·or núrncro de ocun-cncit1s 
de la respuesta menos free1h:111e Nu ohslante. predominú en tudos los grnJl"" capric/111dci·. . 

273 
J·:sta última fon na es la úni<.:a Je las a4ui usaillc; contenidas en. el URAE ( 1992: .1636)_ Suutamaria ( 1992:875.-876) 

consignu tantn pu/nento como po/nJso. 

274 
1 k las Ji is l(irmas rq!rslradas. d DIL\h (992.: 1692.) no consigna esta scgwula variimte. Sanlanmria ( l 992:894) lu 

rc..:u~e como equiu1lcnle de pulgoso_ 
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Alternancia de -oso, -iento, -udo % 

-oso -iento -riento -udo 

Capricho 83.3 77.8 ' 

Milagro 100 

Mugre 100 11.1 

Polvo 72.2 27.8 16.7 

Pulga 77.8 61.1 

Roña 100 22.2 

3.4.2 alternancia -udo / -ón 

Siguiendo con la formación de adjetivos derivados de sustantivos, encontramos un 

comportamiento bastante uniforme, cuando menos en los ocho casos que sometimos a 

consideración de los informantes. Los dieciocho informantes registraron el uso de la 

terminación -ón para la formación de adjetivos que denotan 'posesión de algo en 

abundancia', como los derivados de barba, barriga, boca, cabeza, nalga, oreja, panza 

y tripa [barbón, barrigón, bocón; cabezón, nalgón, orejón, panzón y tripón}; también se 

registró, con una ocurrencia por caso, la terminación -udo, excepto en nalga y panza, 

que no se registró, y, de manera diferente, en barba, cuyo adjetivo barbudo apareció 

como una opción más generalizada al ser usada por el 83.3% de los informantes. 275 

Es importante decir que no obstante, como señala Moreno ( 1986: 182), el sufijo -

udo no tiene otra función que formar "adjetivos derivados de sustantivos, que indican 

caracterización de la persona o cosa o que <el nombre al que califican posee en alto 

grado la cosa designada por el primitivo>", éste ha perdido vitalidad frente al sufijo -ón 

que, como se sabe, "forma adjetivos derivados de sustantivos, adjetivos y verbos para 

caracterizar personas y cosas, así como atenuativos, aumentativos y gentilicios". 

(p.120) 

~ 7 ' Todos los n ><:ablos. tan lo los l<:nninados cn ó11 como en udo. aparc.:cn consignados cn cl J>RAE. aunquc valdriu la 
p.:na ha.:.:r algunas ohs.:1Tacion.:s. l 'I J>R.\I·: ( l 9'J2:2ú5) consigna h11rh{111 .:omo sustanli\'o, pcro también .:omo 
cquintknlc al ad.1ctin1 harhaclo. cl .:ual si¡milka .. quc licnc harbas .. (p. 2f>4 ), s.:nlido .:stc último quc no cs cxaclo al 
quc cslumos rcliricndo cu los rcgislros. d cual si sc consigna cu cl ndjclin1 barbudo: ··quc ticuc muchas barbas·· (p. 
2(1(>). quc cn Mi.!:-;i.:o s.: diría "c¡ue 1ie11<• 11111clw harba'". cn singular. Si hi.:11 cl DR.-\1·: .:onsignu las rnrianlcs .:on sulijo 
,;,, como cquivaknlcs dcl adjcli\'o con "''"· como primera a.:cp.:iún d.: los n•cablos sc11alados, cn la \'oz 11111.gt'in 

expresa unu dilCrcncia en el lrutu1nicnlo al indicar que es un unH:ricanisrnu. 
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3.4.3 adjetivación de 'medio' 

Respecto al uso de la palabra 'medio' en función adverbial, en construcciones del tipo 

'mis hermanos son medio/ medios tontos', 'mis hermanas son medio I medias tontas' y 

'mi hermana es medio I media tonta', mis informantes, en general, usaron las formas 

medios, medias y media, 276 respectivamente .. Del total de informantes, el 50% .usó. para 

la primera construcción la forma canónica 'medio', el otro 50% pluralizó el adverbio 

como si tuviera una función adjetiva; en la primera y segunda construcción, el 35% de 

los informantes, respectivamente, utilizó 'medio' sin cambiar su terminación, el resto 

registró las formas 'medias' y 'media' para ajustar la concordancia en género y número 

con el adjetivo. No encontré relación alguna entre las variables sociológicas 

consideradas en el estudio y el fenómeno de referencia. El ALM (1996, mapas 556-558) 

registra en esta misma localidad todas las variantes aquí expuestas, coincidiendo en la 

proporción de uso que aquí se señala. 

Para concluir, me parece pertinente señalar con Moreno (1992:295) que "en el 

enunciado <[mi hermana] es medio tonta>, es evidente que la palabra medio funciona 

como adverbio, porque está modificando al adjetivo tonta, y la única clase de palabras 

que tiene la función de modificar al adjetivo es el adverbio. Es empero muy frecuente 

oír la expresión <[mi hermana] es media tonta>. Debido a que el adverbio carece de 

género, pudiera verse en este uso un caso de adjetivación de adverbio. Ello sin 

embargo no es posible, pues se estaría suponiendo que el adjetivo media, que sí tiel")e 

género femenino, seguiría modificando al adjetivo tonta, concordando con él en género 

y número. 

Lo que pasa es que, todo purismo aparte, es inaceptable y agramatical el 

enunciado <media tonta> (nadie diría, sea por caso, <ella es poca elegante>), pues 

aunque ciertamente existe el adjetivo medio(a) (media naranja, por ejemplo), siempre 

27
'' 1\.l'ilu ( l 1J1J0: 1J7) di<:<: qu<: <:n d us<> d<: ·mediL1·, purn estas mismas orm:iones ... todos los infonnmll<:s -sal\'o 

excepciones en d grupo de 111ayor cscolaridaJ- utilizuron lus l(J111ws udjcli\'ns 111eclio.'i, 1111!dias y 111edia, 
resp<:ctivmm:nte .. l'or su parte. \Villim11so11 ( 1<J8(1:1.12) sei\ulu que .. es mu.\' usual que medio concuerde en g..!nen¡ ~· 

número <:un otrus aújeti\'us en tuúos los ni\'des so<:ioculturalcs úd habla tabasqueña. Para la serie úe tr·es oraciones que 
co111pn.:11Jc lil sccciou sich: Je nucslro crn:stionurio .... en las t.¡uc d sintagrna 1n~dio Jonio se tcniu qut: aplicar, con-.Jas 
moúilicm:iom:s necesarias, u rd<:rentes lem<:ninos y plurales, un solo inli.imumte, entre los treintu que úienm respuestus 
pos1tin1."'i a las prcgunlas. no c:xrcnJiú la concon..luncia Je 101110 t1 mt'tlio'·. 

139 



modificará a un sustantivo, jamás a otro adjetivo, ya que para ello dispone el español 

precisamente de la categoría adverbial (medio tonta) que carece de género y puede 

modificar, sin cambiar su terminación, a adjetivos de diverso género y número (medio 

tonto, medio tonta, medio tontos, medio tontas)". 

3.4.4 variabilidad del indefinido 'poco' 

Todos los informantes utilizaron el indefinido poco en la construcción: 'un poco de 

agua', con excepción de uno del GE3, GG1 y GSM que dijo 'una poca de agua'. En la 

construcción 'un poquito de vergüenza' / 'una poquita de vergüenza', todos los 

informantes del GE1 optaron por la segunda variante: poquita, más tres del GE2 que 

también la usaron como segunda alternativa; estos últimos y el resto de informantes, 

del GE2 y GE3, usaron la primera variante: poquito. El ALM (1996, mapa 559) registró en 

esta misma localidad el uso de las dos variantes en la primera construcción, por dos 

informantes, respectivamente; y, en la segunda construcción, la variante masculina fue 

preferida por dos de los tres informantes, mientras que la variante femenina fue usada 

por el tercero. 

3.5 Preposiciones 

3.5.1 empleo de 'hasta' 

S obre el sentido de la preposición hasta en el español mexicano (documentado 

también en Centroamérica, Colombia y, esporádicamente, en otras partes del 

mundo hispanohablante) se han hecho muchos y muy diversos señalamientos, 

coincidiendo básicamente -como lo expresa Williamson (1986:136)- en que éste 

"denota no el término sino el principio de una acción o situación determinada, y 

corresponde asi en el español general a no ... hasta". Dominicy (1982:45) en un amplio 

estudio señala que "donde el español estándar empleará hasta ... no o no ... hasta, con 

la negación bajo el dominio de un hasta <exclusivo>, los dialectos americanos recurren 

a la sola palabra hasta, de modo que el no parece, a los ojos de los puristas. 
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<omitido>". Lope ~la~ch (1983:18) ha señalado que "quizá sé.lo puede hallarse un 

caso -aislado- en que una modificación mexicana altera el sentido de la expresión 
~· . . . 

hispánica c9mún. 9riginahd()·.verd~dera confusión. Me refiero -abunda el autor- al 

particular e~pleo 'éie la preposición hasta -común en el habla de todas las clases 

soc::iales c:J~ México- implicando la negación; es decir, sin que exprese el límite final de 

la acéión verbal, sino su comienzo: <viene hasta las cuatro> por <no viene hasta las 

cuatro> o <viene a las cuatro>". 

Dos cosas destacan del uso de la preposición hasta en el español mexicano: una 

es que aparece en proposiciones positivas cuyo significado de 'término' se pierde, de 

tal suerte que hasta puede significar tanto 'término' como 'inicio'; y, la otra es que !a 

preposición hasta y su complemento temporal pueden estar antes o después del verbo 

sin que ello sea funcionalmente significativo. 

Las proposiciones trabaja hasta las doce, viene hasta las once y lo esperan hasta 

mañana, tuvieron en mis registros respuestas unánimes al interpretarse 

respectivamente como 'termina a las doce', 'a las once llega' y 'creen que mañana 

llegará '; 277 el ALM ( 1996, mapas 610-612), en esta misma localidad, registra respuestas 

similares para la primera y segunda proposición, pero distintas para la tercera, pues en 

esta última registró en un informante la misma interpretación que yo anoto arriba y en 

dos más una interpretación como 'mañana dejarán de esperarlo'. 

Con respuestas en ambos sentidos, de término e inicio de la acción, la 

proposición abren hasta las once se interpretó por la absoluta mayoría como 'a las 

once abren', mientras que tres informantes del GE1 la interpretaron como 'a las once 

cierran'; 278 en el mismo tenor, pagan hasta mañana y hasta mañana pagan fueron 

·'
77 

\\'11lia111son 1l1JX(1: 1 ~ll-1 ~7 l registra una intcq>rctaeiún unimimc paru la primera proposiciún, coinciJcntc con la 'luc 
.'~' n.:g1str0: adL"111as. con c'cL'pciún de.: Jos inti.>111umlcs que intc1vn.:laron con sentido contrario: 'se \.'il" las once·. la 
sct-!ttllda propos1ciun ful.· cnmpn:ndida en d 111is1110 sentido qm: lo hicicTon tnis infi.n1nantcs: y, linaln1L'ntc, la ültinw 
prupo"ic1ún tm11h10n .. most1ú lluctum.:iún. pcru pn.:Jo111i11ú el uso JlH.!''\icanu. ya que !'iC cnlcnUiú cu1nn 'cree11 t¡ue 

111c11lc111a llegara· l..'11 n.·mh: L'asos tll·l..51Vi1). y como '111uiia11a dtiarún de e.\perarlo ·en siete casos (22.(l'Xi) ..... Á.\·ila 
1 l ')')l J· 14.:!. por su parle. registra una n.:spw:sta similar. 1111ú111mc. para la SC!!lllH.la proposiciún. Jf.>nnulada por él con la 
11cgnciu11· '110 \'Íl'lll' hasta las 011ce ': 110 ast c.:n la primcra propusiciún, misnrn en la que .. st.'>lo las dos terceras partes Je 
lus 1111( 11111antcs co11sidcraron que s1gniticuha 'no trahtyú hasta las cloc:e ... _ 

278 
\\'illimtbon ( 1986: 13(1 l Jicc quc sus itúunuanlcs la intc111n.:taron ··cusi wuinimcmcntc como 'c1 las once abre1~ · (en 

\cintiochu u un 9ú.(11
Yí1 Je los cusos) y un solo infi.irmuntc Jio Ju intcrprctuciún 'a las 011ce cierran' (3.4 por ciento)''. 
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interpretadas mayoritariamente como 'maflana empiezan a pagar', 279 excepto dos.y tres 

informantes, respectivamente, que las interpretaron como 'maflana dejarán de pagar'. 

Respecto a las últimas dos proposiciones, además de las interpretaciones ya 

señaladas, cuatro informantes (todos.del GG1, dos del GE2 y dos del GE3} aportaron, s(n 

habérsela planteado aúníJa segunda proposición como respuesta de la primera y 

viceversa; esto confirma el valor sinonímico que la inmensa mayoría. le .. atribuyó, a 

ambas oraciones. El ALM (1996, mapas 609 y 613) registra, en esta misma localidad, 

respuestas unánimes: 'a las once abren' como interpretación de la primera:proposiqión 

y 'comienzan a pagar maflana' como de las últimas dos aquí señaladas. 

3.6 Tratamientos 

3.6.1 tú, usted y vos 

e orno es ampliamente conocido, el voseo es un fenómeno que, en el espti!ñol 

mexicano, sólo se registra en el sureste, los hablantes del Noroeste y, por ende, 

los culichis no vosean. Tú y usted son las dos formas de tratamiento. utilizadas en el 

habla culiacanense, determinadas, creo yo, por el grado de confianza o por 1.a 

distancia que se establece entre los interlocutores. Una forma no es estática para cada 

persona, depende del rol que juegue socialmente o en el discurso, por ello, incluso, 

ambas formas pueden alternar en una misma conversación o con el mismo interlocutor. 

En el tratamiento con los padres, según mis informantes, excepto dos del GSF, 

utilizan usted porque denota respeto; mientras que entre hermanos, sin importar los 

años que separen a uno de otro, utilizan tú porque expresa igualdad. Lo mismo pasa 

cuando uno de los interlocutores es adulto y con más edad que el otro, también se 

utiliza usted, cosa que no sucede entre niños y adolescentes, pues aunque uno de 

ellos tenga más edad que el otro de igual forma se tratan de tú. Mis informantes 

27'' ;\\·ila ( l'NO: 1-121 rc¡?istra cnnm n:spucsta unimimc para ambas proposiciones '110 pagan hasta mmimw ','"lo que 
panxc imlicar -Jicc el autor- que es i1Teknmh: la posición Je hasta en In ornciún"". Willimnson ( 1986: 137) seilalu que 
ambas proposi.:ioncs ""li1cron consideradas como oruciom:s sinónimas por los tn:inlu infünnanlcs·· y que ··casi lodos 
dieron la inteqirelaciún '1!111¡u•=ani11 a pagar 111wic111a "". 
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señalaron que también se usa usted cuando el interlocutor es lJn ~uperior jerárquico o 

cuando se pone distancia porque es un desconocicfo o.porque, siendo una persona a 

la que se le trata de tú, en ese momento se le tiene. coraje, etcétera. 

3.6.2.otros .tratamientos 

Las expresiones de tratamiento seño, señito, joven, caballero y su merced, son form~s 

que todos los informantes dijeron no usar nunca; de hecho, todas, con excepción de su 

merced, que la consideraron de la época colonial, las identifican como propias del 

habla de la ciudad de México. Todos los informantes señalaron que usan formas como 

don, doña, señor o señora, para personas adultas, dependiendo de las circunstanci9s 

en que se da la interrelación y del grado de acercamiento que existe. Don y doña, 

aunque son de respeto, expresan mayor acercamiento que señor y señora; de hechp, 

estas últimas formas se utilizan a manera de título para quienes ocupan un cargo en 

una empresa o, incluso, en instituciones: 'El Sr. González', 'La Sra. Robles', por ello 

difícilmente a una vecina o vecino se le dice 'Señora Pérez' o 'Señor Méndez', sino 

más bien 'Doña Elvira' o 'Don Ramón'. 

3. 7 Conclusiones 

S e puede decir, en términos generales y tomando en cuenta. la respuesta más 

generalizada en los registros, que el habla culiacanense se apega a la norma del 

país en la inmensa mayoría de los casos que se han puesto a consideración; y digo 

norma del país, en el entendido que ésta se reconoce en la norma culta.de la ciudé;!d 

de México; por lo que, aún cuando algunas soluciones no correspondan al uso 

académico del español general, son formas prestigiosas en la variedad mexicana del 

español y, por tanto, forman parte del ideal lingüístico de los hablantes. Así, por 

ejemplo, mis informantes siguen la norma del país en la formación del pretérito d~I 

verbo 'venir' o en el uso del sentido de la preposición 'hasta' o en el tipo de referente 

que designan 'banca' y 'banco' (para sentarse), etcéter¡¡i. 
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Las formas estandarizadas como opciones únicas o preferentes se registraron en 

el 85.4% de los casos, .mientras que .en un .12.5% fueron preferidas las form9s 

populares, el restante 2.1 % registra frecuencias similares para ambas formas. En 

cuanto a la determinación de las variables en el uso de una u otra forma, es la variab\e 

sociocultural lac de mayor incidencia, seguida de la .y~riable edad. Como es de 

esperarse,· el GE3 frecuentemente es el que registra. la forma más prestigiosa qye 

comúnmente coincide con la forma culta; en cambio, el GE2 aparece con mayor 

frecuencia como el usuario de transición entre las formas preferidas por el GE1 y por el 

GE3, de tal suerte que podríamos decir que si no son los generadores del cambio, sí 

son los promotores del mismo. 

Como ya lo señalé anteriormente, aunque son muy pocos los casos en los que lqs 

informantes aportaron, según creo yo, un registro que dudo mucho sea el que 

comúnmente utilizan y se escucha en el habla .espontánea y descuidada de lfl 

localidad, es importante indicarlo para que se tenga una visión objetiva del habla 

culiacanense: por ejemplo, creo que es más frecuente de lo que reflejan los registros la 

asignación del género femenino al sustantivo 'calor': la calor, como también creo que 

es más común de lo que se expresa el uso de las formas verbales pretéritas qe 

segunda persona del singular: venistes, trajistes llegastes, etcétera; también lo es las 

formas verbales esdrújulas por traslación acentual: véngamos, téngamos, quiéramo~. 

etcétera. Dichas respuestas tal vez se hayan impuesto frente a la presión de la 

situación comunicativa, como la que provoca la entrevista, o por simple reacción qye 

toda persona tiene frente a los extraños de esforzarse por parecer mejor, en este caso 

en el hablar. De cualquier manera, cual sea la razón, los registros expresan los usos.y 

los modelos que los hablantes consideran como mejores. 

144 
¡--Trrrr:• nílN ~ j r1 .~ ·. . ·'-·: : ·'· '·. l.,: ..... 

! !' 1: ; . ·.·'; .. (!T;'f1T . 
1 • • ' .l.J ~- \J 



4. LÉXICO 

e orno he dicho al principio de este trabaj9, por haber tratado con amplitud el léxic¡o 

de la entidad, incluyendo .Culiacán, . y haber utilizado en esta investigación ~I 

mismo instrumento que en_esa oc:;ª~ign: ~I c.zo, en este apartado me limitaré a exponer 

aquello que signifique variación respecto a. los regis~ros de mi trabajo anteriormen~e 

señalado y respecto a los resultados del ALM en esta misma localidad, o bien sobre lo 

que crea pertinente ampliar o aclarar para el mejor entendimiento de los registros 

expuestos. 

Para aprovechar los materiales que hasta ahora .he recogido. en el corpus d~I 

Léxico de Sinaloa (LEXSIN) así como en el del habla de Culiacán (LEXCUL), además de 

los recogidos en el ALM para esta localidad, a continuación los presentaré en distint'3s 

columnas, incluyendo la lista de conceptos del czo, la cual servirá de índice, pues la 

he dispuesto en orden alfabético y no como aparece originalmente. En dic~o 

concentrado se podrá apreciar el tan señalado polimorfismo, del que Lepe Blanch dio 

cuenta en innumerables ocasiones en sus estudios sobre el español de México; podrá 

advertirse la fuerza de la tradición en la mayoría de los vocablos que a lo largo del 

tiempo se han mantenido, ya como opciones preferentes, ya como opciones 

alternantes o como segundas soluciones, particularmente si tomamos en cuenta la 

franja de tiempo que existe entre el levantamiento de unos materiales y otros: los d~I 

ALM en esta localidad fueron levantados entre 1967 y 1970, los del LEXSIN en 1988 y 

los del LEXCUL en el 2002; además, también podrá contrastarse la frecuencia de us¡0 

registrada en cada corpus, por lo que es importante señalar el número de informantes 

en cada uno de ellos: el ALM consideró tres informantes para esta localidad, el LEXSIN 

seis y el LEXCUL dieciocho; por último, creo que también podrá dársele seguimiento a la 

variación registrada desde los primeros materiales y, .. por qué no, anticiparse a las 

posibles soluciones que los hablantes tomarán respecto· algunas variantes que aún 

compiten por la preferencia. 

Utilizo algunos diacríticos para dar cuenta con mayor aproximación de lo que los 

propios informantes expresaron en el momento de la aplicación de los dos 
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cuestionarios que estuvieronc IJajo mi. c_uidad(). los que -éipéirecen . en los.· re,gistros d¡=I 

ALM los tomé tal cual aparecen en el mismo: los números que aparecen entre 

paréntesis (#) corresponden a la cantidad de informantes que utilizaron la variante, ,si 

no lleva dicho símbolo es que ésta sólo fue usada por un informante; cuando aparece 

un signo final de interrogación ?, junto al vocablo, es que hubo duda de parte del 

informante al momento de responder o porque claramente se advirtió que era una 

respuesta inventada o equivocada por confusión o desconocimiento del concept9; 

cuando aparece un signo inicial de interrogación ¿, junto al vocablo, es que el 

entrevistador provocó directamente la respuesta, incluso utilizando la palabra que ¡:¡e 

esperaba dijera el informante; tanto en el LEXCUL como en el LEXSIN aparecen indicadas 

con 0 las ausencias de respuesta, en tanto que en el ALM sólo lo transcribí si éste .lo 

contenía. Algunas variantes fonéticas fueron usadas indistintamente, esto lo expreso 

anotando entre corchetes, en el mismo vocablo, una de las soluciones: p.e copeche~}; 

cuando el uso de las variantes fonéticas no es indistinto, expresamente dicho por los 

informantes, entonces éstas se transcriben por separado: p.e copeche I copechi. 

En la primera columna, la del czo, se indica con el símbolo e los conceptos que 

fueron tratados ampliamente en mi investigación sobre el léxico de Sinaloa {Mendoza, 

2002), en tanto que con § y el número del apartado correspondiente se remite al 

tratamiento de todo aquel concepto que así lo exija, como lo he señalado al inicio de 

este apartado. 

CZD 
'abeja' 

'abortar' 

LEXCUL 

Abeja (18) 

Abortar (13) 
Mal parir (4) 
Perder [el bebé) (4) 

LEXSIN 

Abeja (6) 
Avisoa (3} 
Abortar (6) 
Perder el niño (2) 
Malparir 

ALM 
Abeja (3) 

Abortar (2) 
Malparir 

-----------~---1-----~-~---+~T~ir~a~r~e~ln~i~ñº=---~---1-----------1 
'abrocharse, Abrocharse (18) Abrocharse (6) Abrocharse (2) 

Abotonarse abotonarse' Abotonarse (2) Abotonarse (2) 
Cerrarse 

r··acocote' (calabazo 0 (18) -----·----f-cccP~ip_a_?-------i-0-(_3_) ______ __¡ 

l . 280 ,.,. (5) 
para succionar) "' 

eso J'odos los inllirmantes. como Slh.:ediú en el J.E:\SI:\ ~·en el .\J.~I. para cstu localidad, dijeron no conocer el ohjcto: esto 
'" cumpn.:nsihle pues esta no es una /ona donde se cultiva el maguey y, por lo tanto no e~istc producciún de hci1idus que 
se e'traigan de dicha planta. 1 .o mismo aplica pura el concepto · uguumicl". 
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'aguamanil' § 4.1 Pichel (6) Pichel (5) Aguamanil 
Aguamanil (2) Jarra Lavamanos 
Jarra (2) 
IZI (8) 

'aguamiel' IZI (18) Aguamiel¿ (2) Aguamiel 
IZI (4) 

'aguijón' ll Aguijón (12) Aguijón (4) Aguijón 
Ponzoña (3) Lanceta (2) Lanceta 
Aguja (2) Ponzoña Agujita 
Avispón? Lanza 
IZI (5) 

'agujetas, cordoncillos Cordones (18) Cordones (6) Cordones (2) 
de zaoatos' Aq.!Jjetas (13) Aquietas (3) Aggjetas 
'alacena' Alacena (13) Alacena (5) No hay mapa 

Despensa (4) Despensa 
Mandado (2) Armario 

'alcahueta' ll Tapadera (8) Alcahueta (4) Alcahueta 
Alcahueta (4) Alcahuete (2) Mitotera 
Alcahuete (4) Palera (2) Chismosa 
Encubridora (4) Cómplice (2) 
Solapadota (2) 
Acuachadora (2) 
Celestina 

--· 
'aljibe, cisterna' Aljibe (11) Aljibe(2) Pila (2) 

Cisterna (4) Pila Cisterna 
IZI (2) Cisterna 

--~ 
'almohada' Almohada (18) _jl.lmohi!da (61__ Almohada (3) 
'amasia, concubina' Amante (12) Amante (6) Amante (2) 

Querida (12) Querida (5) Querida 
La otra (4) Concubina (3) 
Concubina (2) Segundo frente (2) 
Puta Amancebada 
Coscolina Arreiu_ntada 

'andadera' Andadera (18) Andadera (6) Andadera (3) 
Carrito 

'anteojos, lentes' Lentes (18) _________ ~Lentes (6) ------- ,_Lentes (3) 
Anteojos (5) Anteojos (2) 
Gafas (4) Antiparras 
Antiparras (2) 

'anudar' (los zapatos) Amarrarse (9) Amarrarse (4) Amarrar (3) 
1 § 4.1 Abrocharse (9) Abrocharse (3) Anudar 

Anudarse (2) Anudarse 
Acordonarse 

, .• ,.,.,., '"º"'º' ·Rasguño(1o¡-----·-Arufión (4) Aruñórr (2) 
§ 4.1 Aruñón (8) Arañón (3) Rasguño 

1 
Arañón (4) Rasguño (2) 

1 

Aruñazo (4) Arañazo 
Arañazo (2) Aruñazo 

Raspón 
'armadillo' Armadillo (18) Armadillo (6) Armadillo (3) 
'armónica' ll § 4.1 Armónica (11) Flauta (5) Flauta (2) 

Flauta (10) Música de boca (2) Armónica 

1 

Música Armónica 
Organillo 
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Filarmónica 
'artejos, Coyonturas (12) Coyonturas (5) Coyonturas (2) 
articulaciones' § 4.1 Coyunturas (2) Articulaciones (2) Nudillos 

Articulaciones (6) 
'asa' (de olla) Asa (12) Orejas (5) Oreja¿ (2) 

Oreja (8) Asas (3) Asa 
AQarradera (5) Aaarraderas 12) Aaarradera 

'asa' (de taza) Asa (12) Asa (5) Asa 
Oreja (8) Oreja (3) Agarradera 
Agarradera (5) Agarradera (2) Aro 
Aro í2) 

'asientos, posos' (del Asientos (18) Asientos (6) Asientos (3) 

café) e 
'atajo' Atajo (15) Atajo (5) Brecha 

0 (3) Cortada Vereda 
Vereda corta Camino recto 
Cortar vereda 

'ataúd' Caja (18) Caja (6) Caja 
Ataúd (12) Cajón (3) Cajón 
Féretro (4) Féretro (3) Ataúd 
Cajón (2) Ataúd (2) 
Estuche Sarcófago (2) 

'avispa'§ 4.1 Avispa (8) Avispa (5) Avispa (3) 
Bitache (3) 0 (1) Bita che 
0(7) 

'azada' Azadón í18) Azadón í6) Azadón 
'azotador, quemador' Quemador (12) Gusano quemador (3) Gusano quemador 

Gusano quemador (3) Gusano peludo (2) Gusano 
Gusano (2) Gusano medidor 
Rozador 

'babosa'§ 4.1 Babosa (6) Babosa (2) Babosa (3) 
Baboso (6) Gusano 
0 (6) Gusano de mariposa 

-------- ~(3) 
'badajo' Badajo (8) Badajo (5) Badajo (2) 

Campana (4) Bolita de cencerro 
Campanita (2) 
0 (4) 

'barbecho' Barbecho (1 O) Barbecho (5) No hay mapa 

''barda, 

1 Rastreada (2) 0 (1) 

______ j;~~eo -~--
tapia' (de la 1 Barda (18) Barda (6) Barda (2) 

j casa) Tapia (4) Tapia (4) Tapia 
Cerca (4) Pared 

--------· 
1 Cono (18) 

Muro 
'barquillo, cono' (para Cono (6) Cono (3) 
helado) . Barquillo (5) 
'beata' Beata (8) Beata (4) Beata 

Persinada (4) Católica (2) Católica 
Persignada (2) Fanática Fanática 
Santurrona (2) Mocha 
Hipócrita Persignada 
Vicaria 
Recatada 
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Darse golpes de pecho 
'bebé' Bebé (18) Bebé (5) Bebé (2) 

Niño (4) Niño (3) Niño 
Recién nacido (4) Infante 

Plebito 
'becerro, -a' Becerro, -a (15) Becerro,-a (6) Becerro (2) 

Torete (3) Toretito 
Vaquilla 

'benjamin, xocoyote' e Socoyote (10) Socoyote (3) El benjamln 
Benjamin (6) Socoyol (3) El consentido 
El más chico (4) Consentido (2) Coyote 
Niño chiquito (2) Benjamin 
El mierdita El más chiquito 
El bebé Mimado 

'biberón' Biberón (18) Biberón (6) Biberón (3) 
Mamila (6) Mamila (5) 
Teta (2) Tetera 
Tetera (2) 

'blceps' e Gato (18) Gato (6) Gato (3) 
Biceps (8) Blceps 
Conejo (5) 

'bizco' e Bizco (13) Bizco (6) Bizco (3) 
Virolo(5) Virolo (2) 

Turnio (2) 
Estrábico 

'blanco de la uña' Cutlcula Mentiras (2) 0 (3) 
Lo blanco de la uña Manchas 
Comisura 0 (4) 
0 (15) 

'blanco del ojo' Blanco del ojo (6) Lo blanco [del ojo] (5) Blanco del ojo 
Lo blanco (4) Cristalino Cristalino 
Ojo (4) 
La bola (2) 

'bocio' Bocio (6) Buche[iJ (5) Bocio (2) 
Buche (2) Bocio (2) Buche 
Bofe? 0 (1) 
0 (9) 

'bodega' (de la tienda) Bodega (12) Almacén (5) Bodega (2) 
Almacén (9) Bodega (4) Trastienda 
Depósito 
Desf>ensa 

'bolillo' (el pan) § 4.1 Torcido (12) Birote (5) Birote (2) 
Bolillo (12) Torcido (5) Bolillo 
Birote (12) Bolillo (4) Pan blanco 
Pan blanco (9) Pan blanco (4) 

Pan de sal 
¡--------~---'borrego' (cria de uno Borreguito (11) Borrego, -a (5) Borrego (2) 

a dos años) § 4.1 Borrego (4) Borreguito, -a Chivito 
¡ ----.------------1---- _-"2_{~) 

1 'botella, pomo'
28 Botella (11) Botella (4) Botella (3) 

ex 
1 

Se¡rnn m:laraciones hechas por los infonnantes, aunque puede nombrarse al objeto Je JíJCrcntcs maneras y se pueda 
entender. hotel/a ~ ¡io1110 son Jos .:osas Jislinlas~ pudiera Jc<:irse. inJi.:arun varios, que pomo y .frasco es lo mismo, y 
que lwtella .:s algo distinto. ConsiJ.:rnnJo las ohscn-aciones, en general, los inti.imumles .:on.:on.larian con las 
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'botella, pomo•¿'" Botella (11) Botella (4) Botella (3) 
Frasco (9) Envase (3) 
Envase (4) Pomo (2) 
Pomo (2) Frasco 

Casco 
'botellón, jarra' Botellón (6) Jarra (6) Jarra (2) 

Jarra (6) Jarrón Botellón 
Cantarito (4) 
0 (6) 

'bragas, pantaletas' Pantaleta (13) Calzones (6) Pantaletas (2) 
Calzones (10) Pantaletas (6) Calzones 
Calzón (6) 
Bikini (4) 
Chones (4) 

'bragueta' (del Bragueta (18) Bragueta (6) Bragueta (3) 
pantalón) 
'brasero' Brasero (18) Brasero (6) Brasero (3) 

Hornillo (2) 
Hornilla (2) 
Calentón 

'brinco' Brinco (18) Brinco (6) Brinco (2) 
Salto (5) Salto (3) Salto (2) 

'brocal' o Brocal (2) Brocal Brocal 
Ademe (2) Ademe Pretil 
0 (14) Demado 

0 (3) 
'bucle' Roles (13) Bucles (3) Rol (2) 

Bucles (10) Ondulado Rizo 
Chinos (4) Cuete 
Caireles (2) 0 (1) 
Rizado (2) 
Ondulado 

'burdel, lupanar' Casa de cita (10) Zona (6) Zona 
Zona roja (8) Burdel (3) · Prostlbulo 
Burdel (6) Bules (3) Bule 
Zona de tolerancia (4) Prostlbulo (2) Congal 
Prostlbulo (4) Lupanar 

Verbena 
'buscapié(s)' Buscapiés (13) Buscapiés (5) Buscapiés (2) 

Chiflador (4) 0 (1) 
Buscador (2) 

'cabellera' [El] cabello (13) [El] pelo (5) Cabello (2) 
[El] pelo (11) [El] cabello (4) Cabellos 
Cabellera (5) [Las] greñas (4) Pelo 
Las mechas (2) Cabellera (3) 
La greña Las mechas (3) 

Cabellos 
Mechero 
Pelambre 

' 

281 
S..:gún m;laracion..:s h..:chas por los inlimnanlcs, aunqu..: pucd..: numhrarse al objeto de <lilcrenl<.:s mnnerus y se pueda 

entender. hotel/a ,. ¡w1111, son dos cosas distintas: pudiera d.:cirse. indicanm ,-arios. que pomo y frasco es lo mismo, y 
que hotel/a es algo distinto. Considerando las ohser\'uc.:iones. en g.:nerul. los infonnuntes com:urdurian con las 
Jelinieiones hechas en el DEI '~I ( 199(1: 1 X4 ,. 4-1~) en las ..:ni radas holclht \' frasco. l'uru la rdaciún histúricu Je estas 
\'l>ces. n::ase Mendo/a t 20! 11 ) . • 
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'cabestro' Bozal (4) Cabresto (4) Gula (2) 
Rienda (4) Mecate Muiera 
Soga (4) Cabestro 
Pial (2) Lazo 
Mecate (2) Gamarra 
Riata 0 (2) 
0 (2) 

'cabra' Chiva (18) Chiva (6) Chiva. -o (2) 
Cabra (8) Cabra (4) Cabra 

'cabrón' (macho) Chivo (15) Chivo (6) Chivo (2) 
Cabro (6) Cabrón (3) Cabrón 

Toro 
'cachetada' (en la Cachetada (18) Cachetada (6) Cachetada (2) 
mejilla) Guantada (4) Bofetada 

Bofetada (2) 
'cajón' Caja (4) Cajón (6) Cajón (2) 

Cajón (4) 
Criadero 
0 (9) 

'calzoncillos' (con Calzoncillos (18) Calzoncillos (5) Calzoncillos 
pierna) § 4.1 Bóxer (8) Calzones (4) Calzones 

Calzón (2) Calzoncillos <?> 
Calzón ----

'callo' Callo (18) Callo (6) No havmapa 
'camino abierto con Vereda (12) Brecha (5) Brecha 
machete, trocha' Brecha (6) Vereda 

Sendero (2) Camino 
Ca mi nito 

'campamocha, mantis Campamocha (9) Campamocha (6) Campamocha (3) 
religiosa' Chapulin? (3) 

Mantís (2) 
Matavenado (2) 
0 (6) ______ 

'canicas' e Canicas (18) Canicas (6) Canicas (3) 
Boliches (18) Boliches (4) 
Catotas (4) Galotas (3) 

Bolichis 
Agüitas 

'caracol' 9_ ara co 1 (!fil_ Caracol@ Caracol (3) 
'cardenal, moretón' a Morete (9) Morete (3) Morete 

Morado (5) Morado (2) Moretón 
Moretón (2) Moretón Hematoma 
Derrame Chingazo 
Madraza 

'cardenal' e Cardenal (7) Cardenal (5) Cardenal (3) 
Petirrojo (2) Petirrojo 
0 (9) 0 (1) 

'carne de gallina' Piel chinita (6) [Ponerse] chinito (4) Chinita (2) 
Chinita (6) Cuero de gallina (2) Cuero de gallina 
De gallina (6) Carne de gallina 
Cuero de gallina (2) Enchinarse el cuero 
Piel de gallina (2) Escalofrío 
Escalofrio (2) 
Erizarse (2) 
De punta 
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Grifa 
'carnero' (macho) Borrego (18) Borrego (6) Borrego (3) 

Oveja (6) Carnero Carnero 
'casco' (del caballo) Casco (10) Casco (6) Casco (3) 

Cascaio (2) Pezuña 
'cascorvo' § 4.1 Zambo (18) Zambo Zambo (3) 

Cascorvo 
0(4) 

'castrar' Capar (18) Capar (6) Capar (3) 
Castrar (4) Castrar (3) 

'celdilla' Celda (4) Celdilla (3) Celdilla 
0 (14) 0 (3) 

'cencerro' Cencerro (18) Cencerro (5) Cencerro (3) 
Campana {2) Campana 

'cerca' (del huerto) Cerco (12) Cerco (5) Cerca (3) 
Cerca (4) Cerca 
Alambrada (2) 

'cerdo' e Cochi (18) Cochi (6) Puerco (2) 
Puerco (15) Puerco (6) Cochi 
Marrano (15) Marrano (6) Marrano 
Cerdo (12) Cerdo (6) 
Cochino (4) Cochino (2) 

Cuino 
'cerillo' Cerillo (15) Cerillo (6) Cerillo (3) 

Fósforo (7) Fósforo (3) 
Cerillas (2) 

'cerrojo' Cerrojo (15) Pasador (5) Cerrojo 
Pasador (10) Cerrojo (3) Aldaba 
Aldaba (6) Aldaba Pasador 
Cerradura (ª-_ __ 

'cerumen' Cerilla {!_8) Cerilla (6) Cerilla (3) 
'cima, cumbre' Cima (8) Cumbre (4) Cima 

Punta (8) Cima (3) Cumbre 
Copa (2) Punta (2) Pico 
Cúspide (2) Pico (2) 
Cumbre (2) Picacho 
Pico (2) Copo 
Alto Cresta 
Lomo 

'cimarrón' (caballo) Salvaje (7) Caballo bronco (5) Bronco 
Bronco (4) Salvaje (2) Mesteño 
Mostrenco (3) Alzado 
0 (4) Mesteño 

'cinturón' Cinto (18) Cinto (6) Cinto (3) 
Cinturón (6) Cinturón (2) 
F~o 

'clueca' (gallina) Culeca (10) Culeca (5) Culeca (2) 
Clueca (6) Clueca (3) Clueca 
0(3) 

'cobija' (de la cama) Cobija (18) Cobija (6) Cobija (3) 
Cobertor (4) Sarape (2) Frazada 
Colcha (4) Cobertor 

Frezada 
TI ruta 

'cocuyo' (volador) e Luciérnaga (13) Copeche[i] (5) Luciérnaga (2) 
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Copeche (7) Luciérnaga (3) 
Copechi (3) Cocuyo 
Lucecita (2) Cu peche 
Cocuyo (2) Lucerna 

'cochinilla' Cachito (8) Cochinilla (2) Cachito 
0 (10) Cachito Cochinilla 

0 {32 
'colcha' Colcha (18) Colcha (5) Colcha-(3) 

Edredón (4) Cubrecama (2) 
Sobrecama (4) Sobrecama (2) 
Cuilta Cobertor 

'colgar' (un espejo) Colgar (14) Colgar (6) Colgar (3) 
Poner (4) 

'colibrí' e Chuparrosa (13) Chuparrosa (6) Chuparrosa (3) 
Colibrí (7) Colibrí (5) 
Chupamirto (2) Chupamirto 
Chupaflor (2) Pájaro mosca 

Abeiero 
'colilla' (del cigarro) Colilla (12) Colilla (5) Colilla (2) 

Bachicha (12) Bachicha (3) Bachicha 
Sacha (2) Sacha (2) 
Las tres Vie'a 

'colmena' Colmena (8) Colmena (5) Panat (3) 
Penca (2) 0 (1) 

·-_Q_@ ___ 
'columna vertebral' Columna (9) Espinazo (6) Columna vertebral (2) 

Columna vertebral (5) Columna (5) Espina dorsal 
Espinazo (5) Columna vertebral 

Espina dorsal 
'comadrona, partera' Partera (13) Partera (5) Partera (3) 

Comadrona (6) Comadrona (5) 
Madrastrota? Práctica 
~urienta? 

'cometa', papalote' Papalote (15) Papalote (6) Papalote (3) 

------------ Cometa {6) Cometa 
'concha' Concha (18) Concha (5) No hay mapa 

Conchuela 
'cordero' (cría de Borreguito (18) Borreguito (5) Borreguito (2) 
menos de un año)_§__iJ__ 

1--·-~--
Cordero Chivo 

'cortarse el pelo' Cortarse el pelo (13) -Cortarse-el peto(S) ______ - cortarseefpeto 
Hacerse el pelo (5) Cortarse el cabello (4) Cortarse el cabello 
Pelarse (4) Hacerse el peto (3) Hacerse et pelo 
Cortarse el cabello (4) Pelarse 
Peluquearse 

~Na' 
Sacarse punta 
Trasg!!_ilarse 
Corva (12) Corva (6) Corva (3) 

.!"' (6) ---- --·-·-·- ---- --¡ 'coscorrón'§ 4.1 Coño {15) Coscorrón (6) Coscorrón (3) 
Coscorrón 111) Coi'lo (3) 

1coser' Coser (18) Coser (6) Coser (3) 
Remendar (2) 
Zurcir 

'costal' (de ixlle, para Costal (11) Costal (5) Costal (2) 
._ftij~ Saco {11) Saco (2) Saco 
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'crin' e Crin (9) Crin (2) Crin (2) 
Clines (3) Clina (2) Clin 
Greña (2) Greña (2) 
0 (5) Clin 

Melena 
Crines 

'cubo, balde' Balde (15) Balde (5) Balde (2) 
Cubeta (10) Cubeta (4) Bote 
Bote (2) Cubeta 
Depósito 

'cubrir, montar' (a la Pisar (10) Pisar (3) Coger 

hembra) e Coger (4) Coger (3) Copular 
Aparearse (4) Culiar (3) 
Apareamiento (2) Celar (2) 
Culiar (2) Montar 
Montar (2) Correr 
Seguir Echar 

Cubrir 
Picarear 
Acostar 
Chinqar 

'cucurucho' (para Cono (12) Cartucho (6) Cartucho (2) 
semillas) Cartucho (10) Cono (3) Cono 

Cucurucho (4) Cucurucho 
Cocucho? 

'cuello, gollete' e Buche (13) Cuello (4) Buche (2) 
Cuello (8) Buche (3) Cuello 

Buchi (2) --
'cuernos' Cuernos (18) Cuernos (6) Cuernos (3) 

Llaves (6) Llaves (3) 
Astas (2) 

'chabacano, Chabacano (8) Chabacano (6) No hay mapa 
albaricoque' Melocotón? 

0 (9) 
'chal' Rebozo (6) Chal (5) Chal¿ (3) 

Chal (4) Capa (2) Tapado 
0(8) Rebozo 

'chaparrón, aguacero' Aguacero (18) Aguacero (6) Aguacero (2) 
l:l Chubasco (8) Chubasco (5) Chaparrón 

Chaparrón (4) Llovidón 
Llovidón (4) Torrente 
Tormenta (4) 
Lluvia {4) 

'chato' Chato (18) Chato (6) Chato (2) 
Nariz roma 

'chicote, fuete' (para el Cuarta (6) Chicote (5) Cuarta (2) 
caballo) Fuete (4) Fuete (2) Chicote 

Látigo (2) Pial (2) 
Vara (2) Cuarta 
Varejón (2) Fusta 
0 (4) 

'chichón' Chichón (14) Chichón (5) Chichón (2) 
Chipotón (3) Chipote (2) Bola 
Chipote 

'chivo' (cría destetada) Chivito, -a 118) Chivo, -a (6) Chivo (3) 
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§ 4.1 Cabrito. -a (4) Chivillo, -a 
'choto' (cria mientras Chivito, -a (18) Chivito, -a (5) Chivito 
mama)§ 4.1 Cabrito. -a

282 
(4) Cabrito (3) Chivo 

Ca brillo 
'chupón' Chupón (18) Chupón (6) Chupón (3) 
'dar maromas, dar Maromas (14) Maromas (6) Maromas (3) 
volteretas' e Marometas (2) Maro metas 

Pirueta _(2) Machincuepas 
'dedo anular' Anular (8) Anular (5) Anular (3) 

El señor de los anillos Dedo de los anillos 
(2) El señor de los anillos 
{2l (8) 

'dedo corazón' Del medio (4) Medio (3) Mayor 
Medio (4) Cordial (2) 
Mayor (2) Dedo grande 
Grande Mayor 
0 (7) 0 (1) 

'dedo indice' Indice (12) Indice (5) Indice (2) 
0 (6) Lambecazuelas 

Lambeplatos 
{2l (1) 

'dedo meñique' Meñique (18) Meñique (5) Meñique (3) 
Chiquito (18} Chiquito (4} 

'dedo pulgar' Gordo (15) [Dedo]gordo (5) Pulgar (3) 

------------------ _ Pujg~------~ar(5) Gordo 
'delantal completo' Mandil (17) Mandil (4) Mandil (3) 
_(~on_p_!!~} _____________ _ _QeJ~l}_lª1_@ ____________ Delanta_l_1~L _______ Delantal 
'delantal de cintura Mandil (12) Mandil (4) Mandil (3) 

[_Qara abajo' Delantal (6} Delantal (2) 
'demonio' Diablo (18) Diablo (6) Diablo (2) 

Satanás (12) Satanás (4) Demonio 
Chamuco (5) Chamuco (3) 
Demonio (4) Demonio 
Satán (2) Lucifer 
Lucifer (2) Petoche 
Mencebú (2) Luzbel 
Coludo Cu cuy 

Patas de cabra 
'desdentado, Molacho (18) Molacho (6) Molacho (3) 

~!_~!<?_'_ ____________ _g_t!illl_uelo (8) Chimuelo (5) Chimuelo 
'desmayo, Desmayo ('t8) Desmayo (6) Desmayo (3) 
desvanecimiento' Desvanecimiento (2) Desvanecimiento 

Taranta 
e-; desnudarse~------ Bicharse (15) Bicharse (6) Desvestirse (2) 

desvestirse' e Desvestirse (11) Desnudarse (6) Desnudarse 
Desnudarse (9) Desvestirse (3) 

! 
Encuerarse (2) Encuerarse (2) 
Pelarse (2) Embicharse 

1 ! 'despensa' 
Quitarse la ropa (2) 
Despensa (1 O) Mandado (5) No hay mapa 
Alacena (4) Provisión (3) 

2
s

2 
Todos los int<1mu111tc.:s que 1111.:ieron uso dd \'oeahlo cahriw, tanto en .!stos como en los registros dd J.EXSIX, 

s.::iialaron que .!ste rcl~ria al uninrnl cocinado: de hecho así se le llmna al plutillo norteiio que consiste en este animal, de 
poca c..:Jad. asado a las brasas. 
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Mandado (2) Despensa 
Provisión (2) Comida 
Comida Comestibles 
Comisaria 

'desportillar' Despostillar (15) Despostillar (4) Despostillar (3) 
Astillar (4) Descascarar 
Depostillar (2) Abollar 
Amellar (2) Apostillar 
Romoer (2) 

'diarrea' Diarrea (18) Diarrea (6) Diarrea (3) 
Chorro (18) Chorro (6) Cursera 
Chorrillo (4) Cursera (2) Soltura 
Cursera (2) Soltura 
Seauidillo Caaadera 

'dobladillo' (de la Bastilla ( 18) Hilván (4) Bastilla (3) 
falda) Dobladillo (5) Bastilla (3) Dobladillo 

Hilván (2) Dobladillo 
'dobladillo' (del Bastilla (13) Bastilla (4) Valenciana (2) 

pantalón) e Valenciana (5) Hilván (3) Doblez 
Dobladillo (4) Valenciana (2) 
Hilván{!> 

'dormitorio, recámara' Cuarto (13) Recámara (6) Recámara (2) 
Recámara (11) Pieza Dormitorio 
Dormitorio (7) 
Habitación (5) 

'el cambio, el vuelto' Feria (18) La feria (6) Cambio (3) 
Cambio (9) El vuelto (2) Feria 
Vuelta El cambio 

El saldo 
El sobrante 

_'&pilón' Pilón í18) El pilón ~6} Pilón 131 
'elote tierno' Jilote(8) Jilote(4) Jilote (2) 

Elote (2) Melena (2) Elotito 
0 (8) Perlita 

'elote' (grano blando) Elote (18) Elote (6) Elote (3) 
'embarazada' Embarazada {18) Embarazada (6) Embarazada (2) 

En cinta (9) Panzona (5) Preñada 
Panzona (6) Gorda (3) 
Preñada (4) En cinta (2) 
En estado (4) Barrigona 
Esperando (2) En estado 
Gorda (2) Preñada 

Cargada 
Esoerando 

'empeine' Empeine (18) Empeine (5) Empeine (2) 
0(1) 

'empollar' Echar (10) Echar(4) Empollar(2) 
Empollar(6) Empollar (3) partir 

¡ 0 (2) Anidar 
Partir 

1 
'enagua, fondo' e Faldillas (18) Faldillas (6) Faldilla 

Fondo (7) Refajo (2) Fondo 
Medio fondo (2) Medio fondo (2) Refajo 

Fondo Nagua 
Falda 
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'enhebrar, ensartar' Ensartar (13) Ensartar (5) Enhebrar (2) 
Enhebrar (5) Enhebrar 12l Ensartar 

'enjambre' Enjambre (8) Enjambre (6) Enjambre (2) 
Colmena (3) 
Panal (2) 
0 (5) 

'eructar' Eruptar (10) Repetir (4) Eructar (2) 
Repetir (5) Eructar (3) Orutar 
Eructar (4) O rutar 
Erutar (2) Erutar 

Eruptar 
'escampar' Terminar (5) Limpiar (3) Dejar de llover 

Pasar (4) Calmar.(2) Acabar.de llover 
Dejar de llover (4) Quitar Calmar 
Parar (4) Dejar de llover 
Calmar (4) Terminar 
Escampar (2) Escampar 
Cesar (2) 
Acabar (2) 
Estancar 
Secarse 

'esquilar' Pelar (8) Pelar (2) Esquilar 
Trasquilar (4) Trasquilar Rapar 
Esquilmar (4) Rapar Petar 
Cortar (3) Cortar la lana 
Rasurar (2) Deslanar 

Esquilmar 
Esquilar 
Rasurar 

'estampilla' (de Timbre (10) Estampilla (6) Estampilla (2) 
correos) Estampilla (8) Timbre (2) Timbre 

Sello (4~ Sello 
'estreñimiento' Estreñimiento (1 O) Estreñimiento (6) Estreñimiento (3) 

Tapado (8) Tapado (2) 
Taponeado (2) 
Tapiado (2) ----

'estropajo' Estropajo (15) Estropajo (6) Estropajo (3) 
Fibra (4) --------

'excremento de Pajoso (6) Pajoso (6) Estiércol (2) 
caballo o burro' Excremento (6) Pajoso 

Estiércol (2) 

i 
Pasojo 
0 (3) 

1 ;excreme-ñto de cabra Bolitas (6) Cagada (2) Estiércol (2) 
¡ u oveja' a Excremento (4) Cagarruta (2) 

Mierda (4) Bolitas 
Cagada (4) Estiércol 

1 

Balerío (2) Suciedad 
Caca Muñiga 

'excremento de Caca (10) Cagada (5) Excremento 
persona' Cagada (8) Mierda (5) Cagada 

Mierda (8) Cerote (5) 
Excremento (8) Excremento (3) 
Popó (8) Popó (3) 
Guacha (4) Suciedad (2} 
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Caca 
Cuacha 
Porquerla 
Plasta 
Devección 

'excremento de vaca' Estiércol (8) Mierda (3) Buñiga (2). 
e Muñiga (4) Cuacha (2) Cagada 

Mierda (4) Plasta (2) 
Excremento (2) Cagada 
Moñiga (2) Estiércol 
Cagada Suciedad 
Cuacha Paioso 

'excusado, retrete' Baño (18) Baño (6) Baño (2) 
Servicio (7) Servicio (4) Excusado 
Excusado (7) Excusado 
w.c. (4) Sanitario 

'falda' Pie (11) Falda (4) Pie 
0 (7) Orillas 

Pie 
'fumada, chupada' Fumada (18) Chupada (5) Chupada (3) 

Chupada (4) Fumada (5) 
Toque (4) Chupete 
Chupete (2) Golpe 
Succionada 

'funda' (de la Funda (18) Funda (6) Funda (3) 
almohada) Forro (2)_ 
'gachupin, español' Español (14) Español (6) Español (3) 

Gachupín (4) Gachupín 
Peninsular 

,_'._lliljQ.' __ , ____ ---- 2.?i2-.Ü~L. ________ _9_?j()_@_ ___ Gaio (3) 

!._J¡anchoLBercha' Gancho {18) Gancho (6) Gancho (3) 
'gargajo' Gargajo (15) Gargajo (6) Gargajo (2) 

Pollo (6) Pollo (3) 
Flema 

'garrafón' Garrafón (6) Garrafón (6) Garrafón (3) 
Galón (5) Damajuana Botellón 
Damajuana

283 
(4) 

Quintal (4) 
:garrapata' Garraoata 113) Garrapata (6) Garrapata (3) 

'gato' Gato (18) Gato (6) No hay mapa 
Minino (2) Micho(u] (2) 
Micifús (2) Michi 

Miau 
Micifús 

'globo' Bomba (18) Globo (5) Globo (2) 
Globo (17) Bomba (5) Bomba 

'glúteo, nalga' Nalgas (18) Nalgas (6) Nalga (2) 
Sentaderas (13) Sentaderas (3) 
Pompas (5) Pompas (2) 
Glúteos (4) Glúteo (2) 
Posaderas 

~x.- Todos ius intl>nnanh.:s. tanto dd l.E:\<.TL como Jcl LE:\SI:\, sciiularon que d cn\'asc se lluma xan«ifrí11. pero si es 
pum licor o contiene este producto entonces se le llama cla111cy'ua11a. Sobre el origen Je esta l'oz \'case MenJoza (2001 ). 
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'gorrión' a Canario (7) Gorrión (6) Gorrión (2) 
Gorrión (4) Burrión 
Gorrioncillo (4) 
Gorrioncito (2) 
0 (4) 

'gorrón' Gorrón (12) Gorrón (4) Gorrón (2) 
Golletero (4) Golletero (2) Gollete ro 
Gaviotón (2) Gaviota (2) 
Colado Arrimado 

Mantenido 
Trinauete 

'gringo, Gringo (18) Gringo (6) Gringo (2). 
norteamericano' Gabacho (7) Gabacho (4) Estadunidense 

Americano (5) Americano (2) 
Norteamericano (2) Estadunidense (2) 
Estadounidense (2) Norteamericano 

Yangui 
'guiñar' (un ojo) Cerrar el ojo (9) Cerrar el ojo (6) Guiftar .(2) 

Guiftar (8) Guiftar (2) Cerrar el ojo 
Guiñando (2) Churir el ojo 
Hacer señas Ojito 
Par2adear ------·---- _ 

'habitación' Casa (17) Casa (4) Cuarto (3) 
Hogar (4) Habüación (4) Habitación 
Habitación (2) 
Vivienda (2) 
Morada 

'halo de luna' Claro (2) Pedacito [de luna] (2) Resplandor 
Resplandor (2) Ganchito [de luna] (2) Anillo 
Cuarto Gajo 
Uña Media luna 
0 (13) Menguante 

Uña de luna 
'heno' Paja (4) Pastura (4) Heno (2) 

Pastura Forraje (2) 
0 (13) Pasto (2) 

Hierba 
'hilo' Hilo (18) Hilo (6) Hilo (3) 

Hebra (4) Hebra 
'hoguera, fogata' Fogata (12) Lumbre (5) Fogata (2) 

Lumbre (9) Hoguera (4) Hoguera 
Lumbrada (2) Fogata (3) 

.. Fuego (2) Lumbrada 
'holgazán, flojo' Flojo (17) Flojo (5) Flojo (2) 

Güevón (15) Güevón (5) Güevón 
Baquetón (4} Holgazán (2} 
Haragán (2) Atenido 
Perezoso (2) Parásito 
Mantenido Arguenudo 

Baauetón 
'hollln' (de las Tizne (8) Hollln (4) Hollln (2) 
chimeneas) Cochambre (6) Tizne Tizne 

Grasa (4) Humo 
Humo (4) Cochambre· 
Muare (2) 

-
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Hollin (2} 
'horquilla' o Broche (15} Broche (5) Horquilla (3) 

Cuca (4) Pasador 
Prendedor (2) 
Pinza 

'huipil' Mañanita (4) Huipil (2) Huipil¿ (2) 
Huipil (2) 0 (4) 
0 (12) 

'imperdible', seguro' e Traba (18) Traba (5) Seguro (2). 
Alfiler (9) Seguro (4). Traba síc284 

(2) 
Seguro (5) Alfiler (4) Alfiler 
Pasador (4) Broche 

Pasador 
'infectarse' (una Infectarse (15) Infectarse (5) Infectarse (3) . 
herida) Enconarse (2) Madurarse 

Madurarse Infestarse 
Infestarse 

'ingle' Vientre (11) Empeine (4) Ingle {2) 
Ingle (4} Ingle (2) Verija 
0(4) 

'iris' Iris (6) Iris (4) Iris 
Ojo (4) Ojo Pupila 
Retina Niña 

'itacate' Lonche (12) Lunche[ij (6) Lanche (2) 
Almuerzo (4) Bastimento Almuerzo 
Desayuno (2} Comida 

Ita cate 
'ixtle' (la fibra) lxtle (12) lxtle (6) lxtle(2) 

0 (62 lstle 
'jacal, choza' Jacal (5) Choza (4) Jacal (3) 

Choza (5) Chiname (3) Choza (2) 
Casucha (5) Tejabán 
Chiname (2) 
Tejabán (22 

'jerga, bayeta' (del Trapeador (15) Trapeador (4) Trapeador (3) 
suelo) Jerga (4) Jerga (2) 

Jerr:ión 
'jicara' Jícara (6) Bandeja (3) Jícara 

Bandeja (4) Vasija Bote 
Bote {4) Charola Ju mate 
Vasija (4) Hueja 
Cazo (4) 
Hueja (2) 
Cajete {2) 

'jorongo' Jorongo (12) Jorongo (3) Jorongo"'~ {3) 

1 ~uogo del) '"Ión' o 

Sarape (6) Sarape (3) 
Gabán 

Peregrina (12) Peregrina (3) Peregrina (2) 
Perinmina (2) Perimina Perigrina 1 .. 

. ·s~ No entienJo la ra/Ún Je lu unotueiún. pues d vocuhlo es e~acto y, uJcmás, mnpliumente usado. 

~s; Se anotn en el mupa crnTesponJiente que u uno <le los infonrnmtes se le presentó In preguntu en fonnu <lireetu 
menciorwnJo d nieahlo. 
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Pilingrina (2) Piligrina 
Avioncito (2) 0 (1) 
Avión (2) 

'la laja, teja o tiro' Ficha (4) 0 (6) Tiro 
Piedra (2) Guasa? 
Tiesto (2) 
Tepalcate (2) 
0 (10) 

'la lotería' La lotería (18) La lotería (6) Lotería (3) 
'la nuez' (del cuello) Manzana (18) Manzana (6). Manzana (3) 

Galillo (2) Gaznate. 
Gaznate (2) 
Garqanta 

'la roña' ('tú la traes') e La rabia (8) La roña (4) La roña (3) 
La traes (4) La rabia (3) La rabia 
Las tentadas (2) Canea 
Dieciocho (2) Tú la traes 
Alcanzadas (2) Con ella 
Te la quedas Tentadas 
Quemados 

'labio leporino' Leporino (1 O) Leporino (4) [Labio] leporino (2) 
Tencuache (5) Eclipsado (2) Tencuache 
Tencuachi (2) Tencuache[i] (2) 
Cuenchi (2) 
Comido (2) 
Tlacuache? 

'ladera' Ladera (6) Falda (2) Cuesta 
Falda (4) Ladera Bajada 
Deslices Ceja 
0 (7) Plano 

0 (2) 

'lama' e Lama (12) Lama (5) Lama (2) 
Zurrapa (4) Zurrapa Musgo 
Musgo 
0 (2) 

'las afueras, Las orillas (18) Las orillas (5) Las orillas (2) 
suburbios' La periferia (5) La petiferia (2) Las colonias 

Las afuerns Barrios La orilla 
Goteras ·-

'las escondidillas' Las escondidas (13) Las escondidas (6) Las escondidas (2) 

-- 0 @ ___________ ·--------- La escondida 
'lavativa' Lavativa (10) Lavativa (3) Lavativa 

Bitoque (2) Levativa (2) Lavado 
Sonda? Irrigador Bitoque 
0(5) 0 (1) 

'lechera' Tarro (4) Tambo (3) Tambo 
Bote de leche (2) Tarro Bote 
Bote lechero (2) 0 (2) Lechera 
Lechero (2) 
0_@___ 

'lechón' (cría) Cachito (18) Cachito (4) Marranito (2) 
Puerquito (8) Puerquito (3) Cachito 
Marra nito (10) Marranito (2) Puerquito-
Cerdito (6) Lechón (2) 
Cochinito (4) Cerdito (2) 
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Cochinito 
'legallas' e Lagañas (18) Lagañas (6) Lagañas (3) 

Choauiles (2) LeQañas 
'libélula, caballito del Cigarrón (11) Cigarrón (5) Cigarrón 
diablo' e Libélula (4) Libélula (2) Timbichi 

Cigarro {32 Helicóptero 
'liendre' Liendre (18) Liendre (6) No hay mapa 
'lóbulo' (de la oreja) Lóbulo (8) Lóbulo (2) Lóbulo 

Oreja Coqueta 
0 (9) 0 (3). 

'lucero de la tarde' Lucero (2) Estrella de la oración (2) Lucero 
Venus (2) Lucero de la tarde Venus 
0 (14) Lucero de la noche 

Lucero del oriente 
Venus ----

'luciérnaga' (sin 0 (18) Gusano de luz Gusano de luz 
alas)

286 0 (5) Coperchi 

'luna nueva' Luna nueva (8) [Luna] nueva (6) Luna nueva 
Luna llena? 
0 (9) 

'llevar a la(s) En la espalda (15) Llevar a la espalda (4) -- 287 

espalda(s)' A las espaldas (3) Llevar en el lomo (4) 
Llevar en el gogote (2) 
Llevar a cuestas 

'llovizna' (menuda y Llovizna (15) Brise[i)ar (4) Llovizna (2) 
persistente) Brisa (10) Lloviznar (3) Brizna 

Chispiteo (6) Chispite[ijar (3) 
Lluvia (4) Chingaquedito 
Chipiteo (2) Chipi chipi 
Chipi chiQi_g) 

'maguey' Maguey (18) Maguey (5) No hay mapa 
Mezcal (2) Mezcal (3) 

Agave (2) 

'mal (baile) de San (Mal de) parkinson (9) 
r-L~c;h_u_g_!:!lli_(I _____ 
Temblorina (2) Mal de parkinson 

Vito' Mal de San Vito (4) Tembeleque Estar tembloroso 
Tembeleque (4) Temblor in Estar nervioso 
Tembladera (2) San Vito 
Temblorina (2) Mal de Parkinson 

Lacio __J Tuturusco 
~ 

'manada de aves' Bandada (4) Bandada (3) Parvada (2) 
Pajarero (4) Parvada (3) Manada 
Parvada (3) Montón 
Pajarerio (3) 
Pájaros 

2
s" T11d1 is i< is mti •mHmlcs dd J .L:\Cl ·1. \' la 111111cnsa mayoría del J .E:\SI:>: díjcron dcsconm.:cr el objeto. Algunos confünúcn 

a 0.:stc con la lucicmaµa n1ladora. solo en el habla rurnl he escuchado que se les idcntifü:u <lill:rcnciudumcntc. 

287
1.os rcgis1n1s para cstc concepto aparecen en el .\J.~I ( 1996, mapas 503-50-1). Si desea conocer las respuestas, \'éusc 

en este tntbafll el apartado J.1.2.2. 
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0 (4) 
'manada de caballos' Manada (12) Manada (5) Manada (3) 

Caballada (4) Recua 
Grupo de caballos Rebaño 
0(3) 

'manada de cabras' Chiverío (6) Manada (3) Manada 
Manada (4) Rebaño (2) Rebaño 
Chivero (2) Chiverfo Chivada 
Chivos Atajo 
0(5) 

'manada de cerdos' Marranada (3) Manada (2) Manada 
Montón de cochis (3) Piara (2) Rebaño 
Cochis (2) Cochada Marranada 
Cerdos (2) Cocherlo 
0(8) 

'manada de ovejas' Borregos (5) Manada (3) Manada 
Manada (4) Rebaño (3) Rebaño 
0 {9) Borreqada 

'manada de vacas' Ganado (5) Manada (3) Manada 
Vaquerio (4) Rebaño (2) Ganado 
Ato (4) Hato Atajo 
Manada (3) 0 (1) 
Bola de vacas 
0 (2) 

'manantial' (de arroyo) Venero (12) Venero (6) Manantial (3) 
Manantial (2) 
Ojo de agua (2) 
Nacimiento 
0(2) 

'manco, falto de un Mocho (18) Mocho (6) Manco (2) 
brazo' Manco (8) Manco (2) Mocho 

Sin brazo 
'manguillo' e Canutero (4) Canutero (3) Canutero 

0 (14) Mango (2) Manguillo 
Manguillo Portapluma 
0 (1) 

'mariquita, catarina' Catarina (4) Conchilla Mariquita 
Mariquita (3) Catarina 
Conchita (2) 0 (4) 

-·------------~---------~-
~(gL 

'mazorca' (grano seco, Mazorca (18) Mazorca (6) Mazorca (3) 
. duro) 
¡·mecate' Mecate (15) Mecate (6) Mecate 

Reata (3) Cáñamo 
1 Piola 1---- --------
· 'mecedora' e -Mecedor-a (18) Mecedora (5) Mecedora (2) 

Poltrona288 
(18) Poltrona (2) Poltrona 

--------------
! 'mejilla' (cachete) Cachete (18) Cachetes (6) Cachete (2) 
¡ ___________ ~jj!I~ Mejilla 
['mellizos' Cuales (18) Cuales (6) Gemelos (2) 

~ss Aunque de nwnern general puede llamarse ¡w/11ww a una mecedorn. todos los inlimnantes m;laran que la ¡wf1ro1111 

partidanm:ntc es aquélla que es de madera. l:Oll asit:nlo y respaldo Je \'aqueta. Esti.: sciialmnicntu \'Ulc para los registros 
""' 1.1:xc1 'l. y del LE:\SI~. 
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Gemelos (13) Gemelos (4) Cuates 
Mellizos (2) Mellizos 

'menopausia' Menopausia (12) Menopausia (4) Menopausia (2) 
Menospausia (2) Menospausia (2) Quedarse estéril 
Alzársele la regla (2) 
Levantársele la reqal (2) 

'menstruación' Regla (18) Menstruación (6) Menstruación (3) 
Menstruación (11) Regla (5) Regla 
Bajarle (2) Andar en el mes (2) 
Periodo (2) Estar mala (2) 
Cornarla la luna Bajar la luna 

Baiarle 
'mentón, barbilla' Barbilla (1 O) Barba (4) Barbilla 

Barba (5) Quijada Mentón 
Mentón (4) Mentón Quijada 
Piocha (2) 
Piochita (2) 
Quijada 
Jeta 

'migajas' Migajas (18) Migajas (5) Migajas (3) 
Zurrapas (4) Mendrujos (2) 
Grumitos (2) Mendrugos 

Horruras 
Grumos 
Restos 

'moco' Moco (8) Moco (6) Moco (3) 
Cresta (4) 
Crespa? 
0 {5) 

'mocos' Mocos (18) Mocos (6) Mocos (3) 
'mojón, hito' Mojonera (6) Mojonera (3) Mojonera (2) 

Marcas (4) Señas (2) 
Limites (2) Estacas 
Señas (2) División 
Estacas 0 (1) 
iU1) __ 

'molcajete mortero' Molcajete {!_i:!) Molcajete (6) Molcaiete (3) 
'monedas sueltas' Feria (18) Feria (6) Feria (3) 

Morralla (5) Morralla (2) 
Monedas Cambio 

Dinero 
Menudo 
Jala 

'morral' Morral (18) Morral (6) Morral (2) 
Lonchera 

'mosquito, zancudo' a Zancudo (13) Zancudo (6) Zancudo (3) 
Mosco (10) Mosco (6) Mosco 
Mosquito (6) Moyote 

Anófeles 
'mugre' (de las Cochambre (8) Tizne (3) Hollln (2) 
cazuelas) Hollln (6) Hollln (3) 

Grasa (2) Cochambre 
Tizne {2) 

'mujer estéril' Estéril (13) Estéril (6) Estéril (2) 
Machorra·(6) Machorra (3) Machorra 
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lnfértil (2) Seca 
Vana 

'multitud' (de Gentio (13) Gentio (3) No hay mapa 
personas) Gente (4) Multitud (3) 

Multitud (4) Montón (2) 
Bandada de gente (2) Bola (2) 
Gential (2) [Un) chingo (2) 
Grupo de gentes Grupo 

Bolón 
Amotinamiento 
Abarrotamiento 

'muñeca' Muñeca (18) Muñeca (6) Muñeca (3) 

'murciélago' e Murciélago (18) Murciélago.(6) Murciélago (3) 
Vampiro (4) Chinacate (2). China cate 
Chinacate (2} 

'musgo' Musgo (8) Musgo (2) Musgo (3) 
Lama (2) 0 (4) 
Moho? (2) 
0(6) 

'muslo' Muslo (15) Muslo {3) Muslo (3) 
Murlo (2) Murlo (3) 
Pierna 

náuseas, bascas, Náuseas (6) Basca (3) Asco (2) 
ansias' Basca (6) Ganas de vomitar (3) Repulsa 

Váguido (2) Mareo (2) 
Ansias (2) Vómito 
Ganas de devolver (2) Náuseas 
Revoltura Angustia 
Mareo Revoltura 

-·------ -------------- _13~~0 
'niebla' Neblina (18) Neblina (6) Neblina 

Brisa (4) Niebla 
Niebla (2) Neblina je 

'nodriza' Nodriza (8) Nodriza (5) Nodriza (2) 
Nana (6) Nana (4) 
Niñera (2) 
Aya 
0(3) 

'novillo, -a' Torete (6) Torete I vaquilla (4) Novillo (2) 
Vaquilla (4) Novillo, -a (2) Vaquilla (2) 
Torillo (2) Torillo 
Becerro, -a (2) 
0 (6) 

'nuca' Nuca (12) Nuca (6) Nuca (3) 
Cogote (4) Cerebro (4) 

Gogote (2) 
'nudo, lazo' (de los Nudo (11) Nudo (4) Nudo (2) 
zapatos) Moño (7) Flor (2) Moño (2) 

Lazo (2) Moño 
Flor(2) Atado 

~-

Amarradijo 
'olote' Olote (18) Olote (6) Olote (3) 
'orinal, bacinica' Bacln (8) Bacln (6) Bacinica (2) 

Bacinica (8) Bacinica (4) Bacln 
Bacenica (4) 
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Ni ca 
Taza de oorcelana 

'orzuelo, perrilla' Perrillas (8) Perrilas (5) Perrilla (2) 
Perras (4) Perras Mal de ojo 
Nacido 
0 (5) 

'oveja' Borrega (18) Borrega (6) Borrega (2) 
Oveja (6) Oveja (2) Oveja 

'pabilo' Mecha (15) Mecha (5) Mecha (3) 
Pabilo 15l Vela 

'padrastro' o Uñero (18) Uñero (5) Padrastro 
Padrastro Cutícula 

'pájaro carpintero' o Pájaro carpintero (7) [Pájaro] carpintero (6) Pájaro carpintero (2) 
Carpintero (7) lije Carpintero 
0 (4) Pitorrea! -

'palangana'§ 4.1 Aguamanil (6) Bandeja (4) Bandeja 
Bandeja (4) Lavamanos Tina 
Palangana (4) Palangana 
0 (9) 

·-
'palmatoria' Porta velas (6) Candelero (3) Candelero 

Candelabro (4) Candelabro (2) 
Candelero (2) 0 (1) 
0 (10) 

'panal' Panal (13) Panal (6) Panal 
Enjambre (3) Penca 
012} 

'pantorrilla' Pantorrilla (8) Pantorrilla (3) Pantorrilla (2) 
Pierna (5) Bola Lagarto 
Chamorro (2) Chicayota 
Gemelos 0 (1) 
0(4) 

'pañuelo de la cabeza' Pañoleta (1 O) Pañoleta (2) Pañoleta (3) 
Pañuelo (4) Mascada (2) 
Paliacate (2) Pañueleta 
Mascada (2) Paliacate 

Paño 
Pañuelo 

'paperas' e Paperas (18) Paperas (6) Paperas (3) 
Chanzas Chanzas (2) 

'paraguas'
289 Paraguas (18) Paraguas (6) La paraguas (2) 

Sombrilla (15} Sombrilla <2l El paraQ'uas (2} 
'parir' e Sanar (15) Parir (6) Parir (2) 

Parir (13) Aliviarse (5) Dar a luz 
Dar a luz (9) Sanar (4) Tener un niño 
Tener bebé (4) Dar a luz (3) 
Aliviarse (2) Tener 
Tener niño Alumbrar 
Tener un hijo 

'pasador' o Broche (18) Broche (6) Broche (3) 
Pasador (6) Pasador (2) 
Prendedor 

2tN . . 
Sobre los asp.:etos d.: g.:n.:ru y num.:ro d.: ¡wr11g1111(.1i \'\!ase d apartado 3.1.1.1 de este mismo truhajo. [)e igunl 

limna \'ale para este niis11111 nieablo registrado en el .:om:.:pto ·somhrillu'. 
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'patilla, clavo' Patilla (18) Patilla (5) Patilla (2) 
Polaca (2) Polaca (4) Polaca 
Clavo Clavo (2) 

'pavo' a Guajolote (18) Guajolote (5) Guajolote (2) 

Pavo
290 

(13) Güfjolo (3) Gufjolo 
Güíjolo (10) Pavo· (5) 
Cócono Cócono 

'pelar la pava' Agasajar (12) Agasajar (4) Ir a la cita 
Acariciar· (7) Manosear (3) 
Apapachar (4) Cachondear (2) 
Manosear (2) Cachorear (2) 

Acariciar 
Pastelear 
Besuquear 
Apergollar 
Calen lar 
Chacotear 

'pelillos, barbas del Pelos (10) Barbas (6) Barbas [del elote) (2}· 
elote' Barbas (8) Clavellina Barba [del elote] 

Cabellos (4) 
(pelo) 'entrerrizado' Chino (17) Chino (5) Chino 

Grifo (4) Ondulado Ondulado 
Rizado (2} Ensortijado Grifo 

Crespo Enchinado 
Quebrado 

~(f!elo.J 'lacio' Lacio (18} ------- -~<!_cJ2.Jl)L _____________ Lacio@ 
(pelo) 'rizado' Ondulado (14) Ondulado (5) Ondulado 

Quebrado (4) Quebrado Quebrado 
Chino Hirsuto -

'penca' Penca (13) Penca (6) Penca 
Hoja (5) Hoia de maauev 

'peto' Pechera (18) Pechera (4) Pechera (2) 
Peto Babero 

.iU.11_ 
'pezón' (de mujer) Pezón (18) Pezón (6) Pezón (2) 

Chichis Teta 
Teta -----

'pezón' (de vaca) Chichis (12) Chichis (4) Chichi 
Tetas (8) Teta (3) Teta 

-- Pezón @ __________ 
I 'pezuña' (de vaca) Pezuña (B) Pezuña (6) Pezuña (2) 
1 Pata (3) Casco 

~. d . --~0(Z2 
1 'pica o de Vlfuela' Cacarizo (18) Cacarizo (5) Cacarizo 

Picado de viruela 
[ ;pi~~-;-~-;;;pic;,- e § 4.1 Güingo (10) Güingo (5) Pico (3) 
1 Zapapico (5) Talacho (3) 1 

1 Pico (4) Pico (2) 

i 'picor, comezón' 
Talacho (2) Zapapico (2l 
Comezón (18) Comezón (6) Comezón (3) 
Roña (4l Picazón 

~·>ll ·1· 1 1 . • J 1 <ll llS us mlomianlcs. lanto e f.EXCI ·1. como ,¡c] l.EXSI:'\, scñulron que usahun !u vuriuntc pavo paru <lcsignur u! 
an11nal cocinado. nunca ,·ivo. 

167 

[
-- -----· ·-··· --- -·-····---- .. 

; 1 ! í'rr··-,\-) 
J '~ •, ,' 1 ·.; -)~-

i' i' r -.-,., FALLA ,;1_', dJGUEN 



'piel arrugada por Arrugada (6) Piel arrugada (2) Arrugada (2) 
largo contacto con el De viejito (5) Piel churida (2) 

agua'ª Churida (5) Abigarrad 
Chinita (2) Enqarruñada 

'pinolillo' (larva de la Gülna (12) Güina (5) 0 (3) 
garra pata l a 0 (6) 0 (1) 

'pirinola' Churumbela (8) Eliminado Churumbela 
Pirinola (7) Pirinola 
Tomatodo (5) Tomatodo 

Trompo 

'plaza central' a Plazuela (18) Plazuela (4) Plazuela (3) 
Plaza (2) Plaza (2) Parque 
Plazoleta (2) 
Parque 

'podar' Podar (15 Podar (4) Podar (3) 
Apodar (3) Apodar (2) 

'polea, malacate' D Rondanilla (8) Rondanilla (5) Rondanilla 
Rondana (2) Rondana (2) Rondana 
Polea (2) Polea Rodillo 
Ql (8) 

'pozo' a Noria (13) Pozo (6) Noria (2) 
Pozo (11) Noria (5) Pozo 
Tiro (4) Tiro (3) 

'pupila' Niña (10) Niña (5) Niña (3) 
Pupila (4) Pupila (3) 
Ojo (2) 
Iris 
0 (3) 

'quexquémel'
291 Ql (18) Capa? (4) Jorongo 

Traje? 
0 (1) 

'quiote' Bayusa (6) Quiote (2) Tallo (2) 
Espiga (2) Espiga (2) 
0 (10) Bellota? 

----- Qll!L_ 
'raja, excremento seco Muñiga (8) Muñiga (2) Estiércol (2) 
de vaca' Excremento (4) Buñiga Cuacha 

Caca seca (2) Mierda seca 
Mierda (2) Pedazo de mierda 
Ql (3) Pedazo de cuacha 

'rasurarse, afeitarse' Rasurarse (18) 
~_Plasta 

Rasurarse (4) Rasurarse (2) 
Afeitarse (4) Resurarse (2) Afeitarse 
Hacerse la barba (2) Afeitarse 

'raya del pelo' a Partidura (15) Partidura (6) Partidura (2) 
[La] raya (7) Partido 

'---· 
Carrera 

L.'..@Y_o' Rayo (18) Rayo (6) Rayo (3) 
'reata' Cuerda (11) Reata (4) Cuerda (2) 

Soga (9) Soga (3) Persoga 
Mecate (9) Lazo (2) 

2
'" Todos los inlimnuntes. tanto del l.E:\Cl ·1. como del l.E:\SI:\. señulanm que desconocían el ohjclo, lo cual resulta 

comprensible por tratarse de un traje tipico que no es de la re~iún. · 
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1 Lazo (5) 
1 Reata (2) 

¡ ____________ J_ ____ ~--- -- ·- -----
¡ 'rehilete' ¡ Rehilete (8) 
l 1 Reguilete (4) 

1

1 Regilete (2) 

f'feiñii'-
1-;rel~mpago' 
1 

' i 
1 ---·· ·-- ·------·- ·-

! 'remolino de arre' 

' 'renacua¡o' e 

'res sin cuernos' e 

'resortera' e 

'ruborizarse' 

'rumiar' 

Hélice (2J 
Papalote (2) 

0_(2) 
Rema j1 <lJ 
Relámpago (12) 
Centella (4) 
0 _(3_) 
Remolino (18) 

Saprto (18) 
Bolc.iche (4¡ 
Ranacua¡o (3) 
Renacuajo (2) 
Ajolote (2) 

~ Cuatezona (3) 
: Melona (2¡ 
, Descornada (2) 

' 0 (11) 

Tirador 115¡ 
Resortera (13) 
Tir apioora 

~ Ponerse colorado (1 O) 
' Sonrojarse (7) 

Ponerse rojo (4) 
Colorado (4) 

; Emojec;r;rs e (2) 
Dar pena 
Apenarse 

158 i A\lf:rgonza 
Runmll (10 

, lv'luler (3) 
) 

} 

¡Mecate 
l Cuerda 

Chavinda 
i Pita 

--:-Rehilete (4) 

' Reguilete 
0 (1¡ 

-- ~-ReTna-c6> 

Relámpago (6) 

- --Remolino <6) 
Tornado 
Renacuajo (3) 
Bolochefi] (2¡ 
Tepocate 
Cabezón 
Cochito 
Ajolote 

~ ~_éj_!:laCU~()-
C uatezona (2) 
Motilona (2) 
Pelona 
Cabezona 
0 (1) 
Tirador (6) 

, Resortera (4) 

[ponerse] rojo (4) 
[ponersei colorado (2) 
Sonrojarse (2) 

1 RLúniar <3> 
i Remolinar 
¡ 0 (2) 
i 

1 Ma:;ticar (2 
0 {3) . ---

-¡-~~~~ª-~---------'saco' (de nranta, para 
l1;u1na) 

'saltar a la cuerda' 

1 •• - ·-

; 'sm11illa yrande' 
j <tguacate) 

(de 

1 

Costal (7) 
Saco (13) 

te (8) 
8) 

Brinca meca 
La cuerda ( 
El mecate ( 
El brinca (2 
Salta la cue 
Hueso(11) 
Semilla (10 

Bo!~ 

4) 
) 
rda {2)__ 

) 

Talega 

--·-- _Faneg? 
Brinca mecate (6) 
La cuerda 

-----
Semilla (3) 
Hueso (2) 
Bola (2) 
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ll Rehilete (2) 
, Banderilla 

! Reina (3) 
1 Relarnpag.o (3) 

, Remolino (3) 

Renacuajo 
A¡olote 

Cuatezona 

--· -r-iíacioí c2> 
Resortera (2) 

' Tiradera 
Ponerse rojo 

; Ponerse colorado 
: Sonrojarse 

i 
! 
1 
1 

i Rumiar (3) 
1 

1 

Costal (2) 
Bolsa 

Jugar a la cuerda (3) 
Brincamecate 

Semilla (3) 



~. 

Corazón 
'semilla pequeña' (de Semilla (18) Semilla (6) Semilla (3) 
naranja o sandia) 
'sienes' Sienes (12) Sienes (5) Sienes (2) 

Sien (4) Sentidos (4) Sentidos (2) 
Sentido (2) 

'silo' Silo (6) Almacén (2) Troja 
Bodega (4) Silo (2) Bodega 
Almacén (2) Bodega (2) Granero 
0 (6) 0(1) 

'sobaco, axila' Axila (18) Arca (5) Axila (3) 
Sobaco (18) Axila (4) 
Arca (6} Sobaco (4} 

'solterona' Solterona (10) Solterona (5) Solterona 
Quedada (10) Quedada (3) Soltera 
Quedadona (2) Quedadona (3) Quedada 
Amargada Se quedó para vestir 
Soltera santos 

Se le cayó el horcón del 
medio 
Se le oasó el tren 

'sombrilla' (para el sol) Sombrilla (18) Paraguas (5) La sombrilla (2) 

---·-·-------·- _ Pa_@guas _{1~)_ __ 
--·- -·-- . §.Ql!lbrilJa (1)_ 

--- ---- -----· ·-- J,._ª-~ªguas _____ 
'soplador' Abanico (9) Soplador (4) Soplador 

Soplador (8) Abanico Abanico 
0(3) Ventilador --

'sostén, brasier' Brasier (18) Brasier (6) Brasier 
Sostén (7) Sostén (2) Sostén 
Chichero (2) Corpiño 

'sube y baja, balancín' Columpio (18) Columpio (6) Trancapalanca (2) 
Mecedor Sube y baja 

Palanca - - ----~----- -·-····-------
'taca no, avaro' Codo (12) Codo (5) Codo (2) 

Tacaño (6) Tacaño (3) Tacaño 
Agarrado (5) Cicatero (2) 
Avaro (4) Duro 
Cicatero (2) Agarrado 
Cacique (2) Codadura 
Muerto de hambre (2) Avaro 
Ñusa Muerto de hambre 

Bolsa de fierro 

i 
Regiomontano 
Ñusca 

~'talón' Talón (18} Talón (6) Talón (3} 
'tartamudo' Tartamudo (18) Tartamudo (6) Tartamudo (3} f·--·-

1 'taza' Taza (18) Taza (6) Taza (3) 
!_ ___ Terno292 (7) Terno 

'tejolote, mazo' Piedra (8) Mano (3) Piedra 
1 

Mano (4) Piedra 

1 

Manita (2) Moledor 
Piedrita (2) Demoledor 

1 

2012 
Aum1ue el \'ocahlo s.: <lio <l.: manera .:sponlún.:a, lo<los los informanl<:s uclaranm qu.: en wuli<lu<l se rclcrian ul 

conjunto compuesto Je la taza y el platito sobre la que se pone la primera. 
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Moledor (2) Tornillito 
0 (2) Triturador 

0(1) 
'tenedor' Tenedor (18) Tenedor (6) Tenedor (3) 

Trinche l7l Trinche 
'terco, obstinado' Terco (9) Terco (5) Necio (2) 

Necio (5) Aferrado Terco 
Aferrado (4) Testarudo 
ldioso (2) Amachón 
Cerrado (2) Obcecado 
Obstinado (2) Obtuso 
Caprichoso (2) 
Caprichudo (2) 
Testarudo (2) 
Burro 
Cabezón 
Desentendido 
Amachón 

'ternero, -a' J Becerro, -a (17) Becerro, -a (3) Becerrilo (2) 
0 (1) Ternero,. -a (2) Becerro, -a 

Becerrito, -a 
'terreno baldío' Baldío (15) Solar (5) (Terreno] baldío (3) 
(urbano) Lote baldío (4) Terreno (4) 

Lote (2) Lote (3) 
Solar (2) Baldio 
Terreno 12l 

1 ::f.;'t,~~ '.1~~::;;1ii;1,, .. rcif ~:io\hllosrfot - .. ------ -- .. I~_r.r_ó11_@ ____________ Terrón (3) 
Caballitos (5) Caballitos 

Carrusel (12) Tiovivo (2) Volantín 
1 Tío vivo (4) Carrusel 

Volantin 
! 'titilar' e 1 Parpadear (8) - Titilar (2) Titilar 

1 Brillar(8) Parpadear Relampaguear 
1 Centellear (4) Parparear Fosforecer 
1 1 Tintinear (2) Tintinear 
1 Tintilear (2) Chintinear 

1 Tililar(2) Titiritar 
Relampaguear Cintilar 

1 Destellar 
'tobillo' Tobillo (18) Tobillo (6) Tobillo (3) 

Chocochuela 
'topar' 1 Topar (7) Topes (6) Dar de topes 

1 Dar de topes (3) Topar 
Darse topes (3) Topear 
0(5) 

'loro semental' 1 Semental (13) Toro semental (6) [Toro) semental (2) 

r 'troje' 
~~ Granero (8) Troja (4) La troja 

Troje (6) Granero La troje 

1 

Troja (2) Colote Bodega 
Bodega (2) Troje 
Almacén (2) Ramada? 

'ubre' Ubre (15) Ubre (6) Ubre (3) 
Tetas (3) Cuaio 

-'.!!!l_Eelo' {de la cabeza) Un cabello 118) Un cabello 16l Cabello <3l 
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Un pelo (13) Un pelo (6) Pelo 
'úvula' Campanilla (11) Campanilla (6) Campanilla (3) 

Campana (5) 
0 (3) 

'velo, mantilla' (para la Mantellina (1 O) Tapado (3) Mantellina (3) 

iglesia) a Tapado (8) Mantilla (3) Mantilla 
Velo (6) Velo (2) 
Mantilla (4) Mantellina (2) 
Española 

'ventarrón' (airón) Ventarrón (15) Ventarrón (6) Ventarrón (2) 
Airazo (2) Airón (4) Huracán 
Airón (2) Viento 
Aironazo (2) Turbulencia 
Ventisca 
Tormenta 

'virgen, doncella' Virgen (18) Señorita (4) Virgen (2). 
Señorita (5) Virgen (4) Señorita (2) 
Quintita (4) Pura (2) 
Pura Quintita 
Célibe Célibe 
Muchacha Doncella 

Nube 
Quinta 
Verde 

'vomitar, devolver' Vomitar (18) Vomitar (6) Vomitar (3) 
Basquear (11) Basquear (6) 
Deponer (4) Deponer (2) 
Guacarear (4) Guacarear (2) 
Devolver (2) Voltear el estómago 

------------------- -- \¡'_()ltE:?ª!: !:)I ~~tóJT1ª9() --- -- ------ -- ----- ------------- --
'vómito, lo vomitado' Vómito (18) Vómito (6) Vómito (3) 

Basca (6) 1 Basca (6) Basca 
1 Guácara 

'zambo' (rodillas . Rodillas juntas¿ J Zambo (5) Cascorvo (2) 
juntas)_§_ij__ _____ J 0 (17) Cascorvo 
'zángano' j Zángano (11) ~ngano(4) Zángano (3) 

~) ~-
e-'..zurdo' --- , Zurdo {18) Zurdo (6) Zurdo (3) 

4.1 Anotaciones sobre el léxico culiacanense 

'aguamanil' El DRAE ( 1992:65) lo define como "jarro con pico para echar agua en la 

palangana .. ", o bien, "palangana o pila destinada para lavarse las manos". Ante la 

descripción del objeto, mis informantes del LEXCUL contestaron como primera respuesta 

pichel 293 
y sólo dos informantes del GE3,. como.también .lo son los anteriores, apo~ron 

29
' Santmnaria ( 1992:845) señalu que éste signilicu ".lmTa para .:! uguu, en lu mesu o en el lavmnunos: o vasija anillugu 
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agua111a~il_ com() ~~gi¿~~él ?Pción, ()tré) respuesta fue jarra; esta última Y .. la primera 

respuesta may_oritaria también las obtuve en el LEXSIN. Es importante. señalar que 

aguamanil fue la respuesta mayoritaria para el concepto 'palangana', aunque todos 

los informantes aclararon que tal designación se daba al conjunto compuesto por los 

dos objetos ya señalados, reservando para este último concepto particular los 

vocablos palangana y bandeja. 

Todos los informantes que hicieron uso del vocablo pichel pertenecen al GE3, los 

que utilizaron aguamanil, del concepto del mismo nombre, corresponden al GE1 y los 

que usaron jarra al GE2. En el concepto palangana la distribución no es tan clara, pu~s 

aguamanil, con la aclaración ya hecha, fue utilizado por informantes de todos los 

grupos, aunque en mayor medida del GE1, del GG3 y del GSM; no así palanga_na qye 

sólo fue usado por informantes del GE2, en su mayoría del GSF; finalmente, la variante 

bandeja se registró, en igual cantidad, en informantes del GE3 y GE2, GSM y c;;sF. 

'anudar' (los zapatos) Como sucedió en los registros del LEXSIN, con la diferencia de 

que aquí no fueron todos sino la absoluta mayoría, los informantes que utilizaron 

amarrarse aclararon que prefieren esta forma que refiere a los cordones o agujetas, no 

a los zapatos, en tanto que los que utilizaron abrocharse también hicieron hincapié en 

que prefieren esta forma que refiere a los zapatos, no a los cordones o agujetas. El 

DEUM ( 1996:57 y 99), aunque no especifica esta distinción, entre las acepciones <;Je 

amarrar seiiala que significa "anudar algo, particularmente si forma parte del vestido: 

amarrarse las agujetas ... ", mientras que abrochar lo deíine como "cerrar una pren<;la 

de vestir, con broches, botones, cierre, etc:", y es quizá en este etcétera donde quepa 

también agujetas o cordones, para, aparte de abrocl1arse la camisa, poder incluir la 

colocación abrocl1arse los zapatos. 

Los informantes que usaron amarrarse se ubican principalmente en el GE3 y en el 

GSF, distribuyéndose equitativamente en los tres grupos generacionales; por otra 

parte, los que usaron abrocharse pertenecen mayoritariamente a los grupos GE1 y G~2, 

en g.cm.:ral. con pico en la hoca. ·- (l:s curioso que se oye esto en los cxtn.:n1us n1ús opuestos solun1l..!ntc: en el 
nurucsh.:. en lus estado~ de Sinalua y Sunora: en d sureste en el EstaJus de Yucutún y acaso tumhi..!n en el de 
L'rn11p.:d11:f (C11rs1\·as 111Jasl 
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GG1 y GG2, GSM y GSF, en todos ellos conun"informante de cliferer:ici1:3,en el"()rden en 

que aparecen. 

'arañazo, rasguño' Todas las variantes están. contenidas en .el. DRAE .(.1992) .con 

definiciones que identifican en buena medida este mismo concepto, por lo que no ers 

éste el aspecto de interés a comentar sino la diferencia en los registros de cada corpus 

y la distribución de dichas variantes entre los distintos grupos sociodemográfi9os. 

Como puede apreciarse en el cuadro correspondiente, aruñón aparece en el ALM y en 

el LEXSIN como el vocablo de mayor preferencia, mientras que rasguño se registra con 

menor frecuencia, situación que se invierte en los registros del LEXCUL donde esta 

última variante es preferida por encima de la primera. 

Con excepción de raspón, que aparece en el LEXSIN, tanto en este último como en 

el LEXCUL se registraron las mismas variantes, aparte de las ya dichas: arañón, 

aruñazo y arañazo. En cuanto a la relación de las variables con el uso de dichos 

vocablos podemos señalar lo siguiente: rasguño fue usado por igual número de 

informantes de los grupos GE2 y GE3, y mayoritariamente por el GG2 y GSM; aruñón, en 

cambio, aunque se registró en todos los grupos, principalmente fue usado por el GE1, 

GG2 y GSF; arañón sólo fue usado por dos informantes de los grupos GE1 y GE2, y 

mayoritariamente por el GG1 y GSM; y, arañazo fue usado por el GE2 y mayoritariamente 

por informantes del GG3 y del GSM. 

'armónica' Un dato que salta a la vista es la alta frecuencia alcanzada por armónica 

en los registros del LEXCUL. Dicho vocablo se había registrado sólo esporádicamente 

en los otros materiales, ya que, como he dicho en (Mendoza, 2002: 109), aparte de no 

corresponder a la región donde se ubica Culiacán, éste pertenece al léxico del haqla 

culta, observación con la que también coincide Lepe Blanch. Esta situación, que vale 

para otros vocablos294 que presentan la .misma variación, tiene que ver con que en los 

materiales del LEXSIN se consideraron sólo dos niveles socioculturales: alto. y bale;>. 

mientras que en este trabajo son tres los niveles considerados: alto, medio y bajo, lo 

que provoca que se dispare la frecuencia de uso de aquellas variantes que están 

29~ Como pura hocio con hocio b11cl1e; para cocuyo (volador) con /11ciér11agalcopec:hefi1; pura c:o/1111111a vertebral con 
colurnna co/u11111a \'ertehral espinazo: ele. 
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determinadas por la variable sociocultural, cuando~ tal uso se da en la norma culta, 

puesto que el nivel medio se aproxima más a esta última que a la norma pOp'iJlar. 

'avispa' De las variantes registradas tanto en el LEXCUL como en el. ALM hay dos 

aspectos importantes que explicar: primero, que bitache no es, como dice Santamaría 

(1992:136), "vulgarmente en el noroeste del país, avispa", sino un tipo de avispa, .la 

cual, quizá, por ser una de las pocas que se le identifica con un nombre particular se 

ha socializado pero no al grado de tomarse como genérico de avispa; y, segundo, c¡¡ue 

la variante mayoritaria avispa se entiende en el sentido que la . define el DEUM 

(1996:156) como "cualquiera de los numerosos insectos voladores himenópteros que 

pertenecen a difierentes familias ... " y no como la consigna el DRAE (1992:240): "Insecto 

himenóptero, de un centímetro a centrímetro y medio de largo, de color amarillo con 

franjas negras, y el cual tiene en la extremidad posterior del cuerpo un aguijón con que 

pica, introduciendo un humor acre que causa escozor e inflamación. Vive en sociedqd 

y fabrica panales con sus compañeras". Me parece interesante señalar que si a los 

hablantes culichis (o sinaloenses en general) les presentas la definición del. DR.A¡E, 

como yo lo he experimentado sin la expresión de la especie o clase del insecto y con 

cambio de algunas palabras, éstos responden de primera intención y sin vacilar qu13 se 

refiere a un bitache. 

'babosa' El DRAE (1992:247) da la entrada en femenino, mientras que el DEUM 

( 1996: 159) la da en masculino, aunque sin duda se refieren al mismo concepto; y ~s 

este aspecto, el género, lo que varía en mis nuevos materiales respecto a los 

anteriores registros. Hasta hoy no había escuchado, leído, ni registrado en nin¡;iún 

corpus de los que he elaborado, la variante masculina baboso, y me sorprende no sólo 

que aparezca en el LEXCUL sino que haya alcanzado una frecuencia similar a la ya 

conocida variante femenina babosa. No tengo una explicación de cómo y cuándo halla 

entrado al léxico de la región, aunque el ALM (1998, mapa 640) la regi~tri:(de manera 

esporádica en algunas localidades del Noroeste como Guamúchil y Los Mochis, en 

Sinaloa, Magdalena de Kino, en Sonora, La Paz, en Baja California .Sur, y San FeliP.~. 

en Baja California, además de la amplía zona del centro del país donde tiene una 

fuerte presencia. 
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De la relación entre variablescy el uso de ambas variantes podemos señalar que 

los seis informantes que prefirieron babosa se distribuyen equitativamente en los 

grupos GE3 y GE1, GG2 y GG3 y GSM y GSF.; en tanto.que los otros seis que optaron por 

baboso pertenecen todos al GE2 y en igual cantidad a todos los grupos generacionales 

y sexuales. 

'bolillo' (el pan) De todas las variantes registradas para este concepto el DRAE (1992) 

no recoge ninguna, el DEUM (1996: 179 y 669) consigna bolillo y pan blanco, y 

Santamaría (1992: 135 y 143) birote295 y bolillo, pero ninguno recoge torcido. Aunque el 

DEUM no da entrada a birote, en la definición de pan blanco dice que éste también se 

llama pan francés y es "el ordinario, de sabor ligeramente salado, como los bolillos o 

birotes, las teleras, etc.", con lo cual, creo, no requiere que se abunde. En cuanto a lo 

dicho por Santamaría, es necesario acotar dos cosas: una, que no es claro si birote y 

bolillo se refieren al mismo tipo de pan; y, dos, que en la definición de bolillo señala 

que "en otras partes se conoce por telera y p~n francés". Sobre este último nombre ya 
da cuenta de ello el DEUM y sobre telera no coincido con el autor, pues creo que dicho 

vocablo designa a otro objeto, aunque parecido, pero otro objeto. 

De carácter más popular, aunque bastante difundida en una amplia zona del 

estado, la forma torcido aparece de nueva cuenta en mis registros, como en el LEXSIN, 

como una opción que compite en igualdad de preferencia con las de mayor difusión en 

el país: bolillo y birote. Según el ALM (2000, mapa 838) dicha variante sólo se registró 

en algunas localidades:en Acaponeta, Nayarit, y en Ciudad Obregón, Guaymas .y 

Magdalena de Kino, en Sonora; curiosamente no la recoge en ninguna localidad del 

estado de Sinaloa donde, en todos y cada uno de mis materiales hasta hoy recogic¡ios, 

la he encontrado repetidamente. 

'borrego' (cría de uno a dos años) y 'cordero' (cría de menos de un año) Es 

importante señalar que, aunque las respuestas de los informantes fueron seguras y si.n 

titubeo alguno tanto en el LEXCUL como en el LEXSIN, ni los de uno ni los del otro 

identifican el concepto en sentido estricto; es decir, la absoluta .mayoría de lc;:is 

informantes no diferencia entre una cría de oveja de menos de un año y otra de uno a 
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dos años, sino que las define por oposición entre grande y chica, y no porque las 

diferencien en sus distintas etapas de crecimiento. Esta misma observación aplica 

para 'chivo' {cría destetada) y 'choto' {criamientras mama). 

'calzoncillos' {con pierna) Desde hace algunos años, poco posterior al levantamiento 

del lexsin, inició una campaña publicitaria para la promoción de .los calzoncillos pon 

pierna, a los cuales nombraron con el anglicismo bóxer. Dicho vocablo, que ahora 

aparece en los registros con una importante frecuencia, ha gqnado terreno porq4e 

tiene la ventaja de no estar marcado como las otras variantes: calzón, calzones y 

calzoncillos. Bóxer se registró en hablantes de los . distintos grupos, aunRue 

principalmente del GE3 y GE2, del GG2 y del GSF. 

'cascorvo' Según lo indican mis informantes, tanto los del LEXCUL como los del LEXSIN, 

y pareciera que los del ALM también lo concibieran de igual manera, cascorvo se llama 

a "aquél que al caminar avienta la corva hacia atrás, además de efectuar un 

rozamiento entre las partes interiores de las rodillas", mientras que zambo se le dipe a 

"quien tiene las piernas arqueadas, sin importar si tiene o no las rodillas juntas". Estas 

diferencias provocan un resutado como el que aparece en los registros, dando idea, Efn 

ocasiones, que los informantes confunden ambos conceptos o los tienen por 

semejantes. 

'coscorrón' Me sorprende la alta frecuencia del vocablo coño, por encima del 

canónico coscorrón, el cual ya había aparecido en el LEXSIN en una amplia zona que 

abarca desde la frontera con Sonora, en el norte, hasta Mazatlán, en el sur; tambi~n 

en el ALM (1998, mapa 786), aunque de manera muy marginal, aparece una sola vez 

en un informante de Guamúchil, Sinaloa. Coño aparece no sólo como opción indistinta 

junto a coscorrón, sino mayormente como forma preferencial. No tengo seguridad del 

origen de dicha voz, pues no aparece, con esta acepción, en ninguno de lc;is 

diccionarios ni en los vocabularios regionales consultados; por otra parte, no creo que 

tenga relación alguna con la definición que el DRAE ( 1992:564) recoge en una entra~a 

semejante, en todo caso me atrevo a proponer un origen del francés cogner = golpear. 

'pico, zapapico' Mis registros confirman el uso generalizado de la variante güingo en 

"l11'\ . 
- · ;\ nt1ta de pte señala que .. l'i1v1e debe ser la grufü1 propiu"'. 
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el habla culiacanense, constituyendo . en éstos y en los del LEXSIN la variante 

mayoritaria. Güingo se registró en los distintos grupos, en ocasiones como opción 

única y, en menor medida, como forma preferente alternando con otras variantes. 

De los datos expuestos en (Mendoza,2002: 124-125) deseo. hacer algunas 

precisiones, particularmente sobre las variantes y su distribución, pues al parecer hubo 

una lectura errónea de mi parte en las tarjetas que sirvieron de fuente para dicho 

estudio, las cuales también se utilizaron para la elaboración de los mapas del ALM. 

Según mi lectura de entonces, se había recogido en los materiales del ALM una 

variante güingaro, la cual registraba "en los estados de Guanajuato, Hidalgo, San Luis 

Potosí y Coahuila ... en 2, 2, 1 y 3 informantes respectivamente; y en Nuevo León un 

informante usó guingaro", esto al parecer no es así, según lo expone el ALM (2000, 

mapa 882). En el mapa señalado se confirma el uso de la variante güingo. en las 

localidades de Tecolotlán, en el estado de Jalisco; en Jala, Valle de Banderas y 

Acaponeta, en el estado de Nayarit; y, en Mazatlán, La Cruz, Culiacán y Guamúchil, en 

el estado de Sinaloa, tal y como yo lo consigné en el estudio referido, ello pone a 

Sinaloa dentro del área de las hablas occidentales. La forma güingaro, en cambio, en 

el mapa se recoge como güíngaro, y no se registra la forma guingaro; respecto a su 

distribución, además de los estados que yo señalo también se registra en localidades 

de Oaxaca, Puebla, México, Tamaulipas y Durango; se incluye, además, una variante 

huíngaro que se registró en Temascaltepec, Distrito Federal. Finalmente, hay dps 

variantes más que ahí se recogen: güíngoro y mingo, la primera en San Pedro 

Mixtepec, Oaxaca, y la otra en Bahía de Kino, Sonora. 

Un último aspecto que deseo precisar es el posible origen de la voz güingo, el 

cual dejé sin abordar en el estudio anterior. Sin duda, güingo es una variante del 

tarasco hüíngaro que, como hemos visto, con la variante güíngaro, está ampliamente 

difundido en algunas zonas del país; Boyd-Bowman (1960:315) dice que "en las mini¡is 

de Guanajuato, la palabra española pico se sustituye generalmente por la tarasca 

huíngaro, raro caso en que un término indígena de minería triunfa sobre su rival 

español", extendiéndose, abundaría yo, a zonas que no corresponden a la lengua de 

origen, aunque nada extraño si tomamos en cuenta que después de los nahuas los 
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tarascos fueron el contiogente más nutrido. que trajeron los qonquistadores a estas 

tierras. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 

S in negar la importancia que representa la norma culta de la ciudad de México en 

ésta y en todas las variedades .del español mexicano, sobre. todo hoy .cuando los 

medios de comunicación masiva han alcanzado una cobertura impresionante al 

transmitir sin interrupción a lo largo y ancho del país y cuando otros medios como la 

internet han posibilitado un mayor e inmediato acceso a la información generada en la 

capital, merecen atención particular no sólo las características que identifican a las 

hablas regionales y locales con la norma nacional sino, también, aquéllas que las 

diferencian; más aún cuando se trata del habla de una localidad que constituye el 

centro de irradiación lingüística de una subzona dialectal. 

Éste es un estudio dialectológico sobre el habla de una comunidad que constl~uye 

el núcleo de irradiación lingüística de la subzona que yo he llamado sinaloense y que 

forma parte de la zona dialectal que Lope Blanch denominó del Noroeste. Es un 

estudio contrastivo, pues, aunque no es ése el principal objetivo, se han considerado 

otras variedades del español mexicano en el tratamiento de los fenómenos abordados. 

Es, por otro lado, un estudio que no sólo describe los fenómenos en término de los 

niveles lingüísticos a los que corresponden, sino que toma en cuenta factores 

sociológicos como los representados por. cada variable. Es, . quizá, también, una 

investigación que da pauta para determinar la norma urbana estándar, pues al 

considerar diversos grupos socioculturales, generacionales. y sexuales, seguramente 

podremos determinar cuáles usos se han normalizado, prestigiado y generalizado. 

Uno de los aspectos que sobresale entre las características del habla 

culiacanense es el muchas veces señalado polimorfismo que se registra tanto en el 

nivel léxico como en el fonético y, aunque con menor fuerza, también en el 

morfosintáctico. La polimorfía léxica es, quizá como podría esperarse, la de mayor 

intensidad, pues, a diferencia de la de los otros dos niveles, en éste las variantes 

dialectales cobran importancia porque los mismos hablantes tienen más conciencia de 

cuáles son las palabras que le son propias, como parte de un grupo social o como 

pertenencientes a una región determinada. 
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En el nivel fonético, por razones de conveniencia, para aprovechar la inmensa 

mayoría de los trabajos realizados sobre el español de alguna localidad o región del 

país y poder contrastarlos, se optó por la descripción tradicional de fonemas y alófonos 

y no por rasgos, destacando sobre todo los fenómenos. que los afectan. En este nivel 

las características sobresalientes del dialecto son: 

1) Fuerte vocalismo y débil consonantismo, contaría a lo que. sucede en el habla 

de la ciudad de México. 

2) El debilitamiento vocálico, poco frecuente, se, expresa mayormente en el de 

grado regular, seguido de la pérdida total. d~ la vocal y, finalmente, de la 

relajación de grado intensivo. 

3) Dos factores determinan el relajamiento y pérdida de las vocales átonas: el más 

importante, el entorno consonántico, y la posición de la vocal dentro de la 

palabra. 

4) Sin llegar al grado de debilitamiento que se registra en algunos lugares de la 

zona del Golfo de México y, mucho menos, del caribe hispánico, el habla 

culiacanense registra variantes debilitadas en todos los fonemas consonántico15, 

incluyendo aquéllos en los que se esperaría una menor variación por tratarse de 

fonemas más estables como la mayoría de. los sordos. Diversas son las 

muestras del debilitamiento articulatorio que, como ha quedado demostrado en 

los apartados respectivos, no llega a las frecuencias que alcanzan otros 

dialectos, cuyas hablas han sido identificadas como características de las 

tierras bajas, mismas en las que también se inserta el habla de Culiacán, no 

obstante la menor frecuencia de incidencias en cada uno de los fenómenos. 

5) Como atinadamente lo dijo hace tiempo Juan López Chávez (1986), el estudio 

de las realizaciones fonéticas de /s/, /xi y /si, aplicándolo al caso particular, 

serían suficientes para caracterizar el dialecto de frente al resto de las 

variedades del español mexicano. En ese panorama, el habla culiacanense se 

ubica, respecto a la realización de Is/, entre el extremo de la pérdida de la 

oclusión, representado por las hablas norteñas de Sonora y Chihuahua, y la 

tensión sostenida por el habla capitalina; en la realización de /xi, entre la 
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pérdida de la tensión articulatoria, representada por las hablas del sureste 

mexicano, y la tensión del habla de la ciudad de México y quizá del Altiplano; y, 

finalmente, en la realización deis/, entre la tensión conservadora del centro y el 

debilitamiento de la costa del Golfo, con la aclaración de las marcadas 

diferencias de los contextos enJos que se debilita dicho fonema. 

En el nivel morfosintáctico, como lo he señalado anteriormente, las coincidencias 

entre la norma del país y los usos del habla culiacanense son mayores que en 

cualquier otro nivel; no obstante, las pocas diferencias que existen juegan un papel 

importante en la configuración del perfil dialectal. De las cuestiones contenidas en el 

czo, quizá lo que ofrece mayor variación y diferencias con la norma nacional sea la 

asignación de género y derivación, pues lo referente a verbos, preposiciones y frmas 

de tratamiento registra usos difundidos por todo el país. 

Por la manera en que están presentados, los registros de léxico nos permiten 

advertir, entre otras, dos cosas importantes: una es la validacón de la metodología y la 

confiabilidad de los materiales levantados, pues al comparar los diversos registros de 

cada corpus, aun cuando varíen, éstos coinciden en gran parte de las respuestas 

aportadas, sin que ello signifique que no aparezcan los cambios generados entre la 

fecha de levantamiento de uno y otro material; y, la otra es que se puede apreciar el 

proceso de consolidación de un vocablo en el uso de los hablantes, al comparar las 

frecuencias registradas en unos Y. otros materiales.de cada corpus. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1: 5UBZONAS DIALECTALES DE SINALOA. 

Mapa 5. Subzonas dialectales de Sinaloa . 

@:~ Norte 
a Centro 
•Sur 
ti De transición 

.. . 
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APÉNDICE 2: DATOS DE LOS INFORMANTES (GRABACIONES) 

Informante 1: (GE1/GG1/GSM) Hombre de 26 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de segundo grado de primaria (sabe leer y escribir con 
dificultad), vive en unión libre y es empleado de un expendio de mariscos. 

Informante 2: (GE1/GG1/GSF) Mujer de 32 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de tercer año de primaria (saber leer y escribir con dificultadl, es 
casada y trabaja como empleada doméstica. · ·· 

Informante 3: (GE1/GG2/GSM) Hombre de 47 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de segundo grado de primaria (sabe leer y escribir sin fluidez}, 
es casado y labora como electricista. 

Informante 4: (GE1/GG2/GSF) Mujer de 55 años de edad, natural de. San lgnacip, 
Sinaloa, con una residencia en Culiacán de 40 años, con estudios de tercer grado de 
primaria (sabe leer bien y escribir con dificultad), es viuda y _se dedica a las labores. del 
hogar. 
Informante 5: (GE1/GG3/GSM) Hombre de 67 años de edad, natural de San Luis 
Potosí, con una residencia en Culiacán de 45 años, sin estudios (no sabe leer ni 
escribir), es soltero y está pensionado de su trabajo como albañil. 

Informante 6: (GE1/GG3/GSF) Mujer de 60 años de edad, natural de Badiraguato, 
Sinaloa, con una residencia en Culiacán de 48 años, sin estudios (no sabe leer ni 
escribir}, es viuda y se dedica a las labores del hogar. 

Informante 7: (GE2/GG1/GSM) Hombre de 35 años de edad, natural de Culiacár, 
Sinaloa, con estudios de tercer grado de secundaria, es casado y labora como chofer 
de transporte urbano. 

Informante 8: (GE2/GG1/GSF) Mujer de 35 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de tercer grado de secundaria, es casada y se dedica a las 
labores del hogar. 

Informante 9: (GE21GG2/GSM) Hombre de 46 años de edad, natural. de Culiacáfl, 
Sinaloa, con estudios de tercer grado de secundaria, es casado y se dedica al 
comercio en pequeño. 

Informante 10: (GE2/GG2/GSF) Mujer de 42 años de edad, natural de Culiac~n, 
Sinaloa, con estudios de trercer grado de secundaria, es casada y, aparte de las 
labores del hogar, dedica un tiempo al trabajo de oficina en una constructora. 

Informante 11: (GE2/GG3/GSM) Hombre de 56 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de tercer grado de secundaria, es casado y se desempeña carpo 
agente de ventas. 
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Informante 12: (GE2/GG3/GSF) Mujer de 63 años de edad, natúral de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de secundaria y secretariales, es casada Y. se desempeña como 
secretaria en un consultorio médico. 

Informante 13: (GE3/GG11GSM) Hombre de 34 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, es casado y 
labora como profesor universitario. 

Informante 14: (GE3/GG1/GSF) Mujer de 25 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Especialidad en Informática Educativa, es casada y labora 
como empleada universitaria en el área académica .. 

Informante 15: (GE3/GG2/GSM) Hombre de 41 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, es casaqo y 
labora como profesor universitario. 

Informante 16: (GE3/GG2/GSF) Mujer de 40 años de edad, natural de. Culiac~n, 
Sinaloa, con estudios de Licenciatura en Contaduría Pública, es casada y labora como 
empleada universitaria en el área administrativa. 

Informante 17: (GE3/GG3/GSM) Hombre de 65 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Licenciatura en Artes, es soltero y labora como empeado 
universitario en el área cultural. 

Informante 18: (GE3/GG31GSF) Mujer de 66 años de edad, natural de Sinaloa, 
Sinaloa, con una residencia en Culiacán de 52 años, con estudios de Licenciatura en 
Derecho, es soltera y está jubilada de su empleo como servidora pública en el áre~ de 
la cultura. 

DATOS DE LOS INFORMANTES (CUESTIONARIOS) 

Informante 1: (GE1/GG1/GSM) Hombre de 28 años de edad, natural de La Presita, 
Culiacán, Sinaloa, con estudios de quinto año de primaria, es casado. y _labora cqmo 
empleado en un supermercado. 

Informante 2: (GE1/GG1/GSF) Mujer. de 32 años de. edad, natural de. Culiacári, 
Sinaloa, con estudios de primaria, es casada y se desempeña como empelada 
doméstica. 

Informante 3: (GE1/GG2/GSM) Hombre de . .45 años de edad, natural .de El Pozo, 
Culiacán, Sinaloa, con estudios de cuarto de primaria, es casado y labora como peón 
de albañil. 
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Informante 4: (GE1/GG2/GSF) Mujer de 42 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de primaria, es madre soltera y se desempeña como empleada 
de limpieza. 

Informante 5: (GE1/GG3/GSM) Hombre de 76 años de edad, natural de Quilá, 
Culiacán, Sinaloa, con una residencia en la ciudad de 53 años, con estudios de 
segundo de primaria, es viudo y está pensionado como velador. 

Informante 6: (GE1/GG3/GSF) Mujer de 70 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de primaria, es casada y desarrolla labores del hogar. 

Informante 7: (GE2/GG1/GSM) Hombre de 33 años de edad, es natural del municipio 
de Cosalá, Sinaloa, con una residencia en Culiacán de 25 años, con estudios de 
primer año de bachillerato, es casado y se dedica a la albañilería y acabados. 

Informante 8: (GE2/GG1 /GSF) Mujer de 30 años de edad, es natural de Culiacán, con 
estudios de Técnico en diseño de modas, profesión a la que se dedica, es casada. 

Informante 9: (GE2/GG2/GSM) Hombre de 51 años de edad, es natural de Culiacári, 
Sinaloa, con estudios de bachillerato y de Técnico en refrigeración, carrera esta última 
a la que se dedica, es casado. 

Informante 10: (GE2/GG2/GSF) Mujer de 45 años de edad, natural de Culiacári, 
Sinaloa, con estudios de Técnica en computación y secretariado, es casada y se 
dedica al hogar. 

Informante 11: (GE2/GG3/GSM) Hombre de 66 años de edad, natural. de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de segundo de bachillerato, es casado y se dedica al comercio. 

Informante 12: (GE2/GG3/GSF) Mujer de 58 años .de .edad, natural. de Culiacári. 
Sinaloa, con estudios de Secretaria ejecutiva, es casada y se desempeña como 
recepcionista en una florería. 

Informante 13: (GE3/GG1/GSM) Hombre de 33 años.de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Licenciatura en Filosofía, es casado y se desempeña como 
profesor universitarioa. 

Informante 14: (GE3/GG1/GSF) Mujer de 30. años de. edad, natural de Culiac~n. 
Sinaloa, con estudios de Licenciatura en Sociología, es casada y se desempeña como 
profesora universitaria. 

Informante 15: (GE3/GG2/GSM) Hombre .de 47. años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Licenciatura en Sociología, es casado y se desempeña como 
profesor universitario. 
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Informante 16: (GE3/GG2/GSF) Mujer de 43 años de edad, naural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Licenciatura en Trabajo Social, es casada y se desempeña 
como empleada pública municipal. 

Informante 17: (GE3/GG3/GSM) Hombre de 56 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Maestría en Desarrollo Cultural, es casado y se desempeña 
como profesor universitario. 

Informante 18: (GE3/GG3/GSF) Mujer de 62 años de edad, natural de Culiacán, 
Sinaloa, con estudios de Normal, es casada y se desempeña como profesora de 
primaria. 
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APÉNDICE 3: POBLACIÓN TOTAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, POR SEXO, 1950-1995. 

TOTAL HOMBRES. % MUJERES % 
1950 

Estado 635,681 315,877 49.7 319,804 50.3 
Municipio 147, 106 72,909 49.6 74,197 50.4 

1960 
Estado 838,404 426,392 50.9 412,012 49.1 -

Municipio 208,982 105,507 50.5 103,475 49.5 
1970 ------------

Estado 1_,266,528 646,561 51.0 619,96_?:___ 49.0 
Municipio 360,412 183,620 50.9 176,792 ~ª'--1__ 

1980 1 

Estado 1,849,879 932,702 50.4 917,177 49.6 
Municipio 560,011 280,604 50.1 279,407 49.9 

1990 ----------- --·--------- ---------- --------- -----
Estado 2,204,054 1, 101,621_. __ 50__:Q__ ~_J_,_102,433 -- 50.0 --------

Munici~--- - _§0__1__, 12_ª-__ ----~ªZ_&Q? _____ 49.4 _ __ ?Q1J.~1_ ___ 50.6 ------------ -------~ 

1995 ---- ---------- - ------- -------·- -·----·-------- ·--------
Estado 2,425,675 1,216,415 - 50.1 1,209,260 49.9 --

49.6 50.4 Munici¡Jj~_J_ ____ E?§l_~.26_?=-:1_345,214 __ -------- __ 351,048 
--~------

FUENTE: Para 1950:1990, INEGI. Sinaloa. Resultados definitivos. VII, VIII. IX y X Censos Generales de 
Población y Vivienda. 

Para 1995: INEGI. Sinaloa,. Resultados definitivos: tabulados básicos. Conteo de Població~ y 
Vivienda. 1995. 

APÉNDICE 4: POBLACIÓN MUNICIPAL TOTAL, SEGÚN TIPO DE LOCALIDAD DE RESIDENCIA, 195,0-
1995. 

AÑO POBLACIÓN URBANA% RURAL% 
TOTAL 

1950 147, 106 46.1 53.9 
1960 208,982 52.8 47.2 
1970 360,412 60.2 39.8 
1980 ----560,_Q_U_ ___ 69.6 30.4 ·--

1990 601, 123 77.8 22.2 --
1995 696,262 81.7 18.3 

FUENTE: Para 1950:1990, INEGI. Sinaloa. Resultados definitivos. VII. VIII. IX y X Censos Generales de 
Población y Vivienda. 
Para 1995: INEGI. Sinaloa .. Resultados definitivos: tabulados básicos. Conteo de Población y 
Vivienda. 1995. 
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APÉNDICE 5: POBLACIÓN DE LAS TRES PRINCIPALES CIUDADES DE SINALOA, 1950-1990. 

Estado de 1950 1960 1970 1980 1990 

Si na loa 635,681 838,404 1,266,528 1,849,879 2,204,054 

Población 177,522 320,211 605,096 1,049,545 1,412,447 
urbana de 

Sinaloa 

Culiacán 48,936 85,024 167,956 304,826 415,046 

Mazatlán 41,754 75,751 119,553 199,830 262,705 

Los Mochis 21,552 38,307 67,953 122,531 162,659 

FUENTE: Censos de población y vivienda de 1930 a 1990. Tomados de !barra, 1994:19. 

APÉNDICE 6: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE CULIACÁN. 

~Mapa 2. Ubk:adón geogn\fica de Culiacán 

:""· ".~ \.. . 
~ ~I~.\ So r1c lil 
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APÉNDICE 7: ALFABETO FONÉTICO 

Vocales: 
con acento principal de palabra 
de timbre medio 
variantes de cierre regular . 
variantes de cierre intenso 
variantes abiertas 
variantes muy abiertas 
variante palatalizada 
velarizada 
variantes relajadas 
variantes muy relajadas 
variantes alargadas 
variantes muy alargadas 
variantes nasalizadas 
variantes ensordecidas 
vocal neutra 
semivocales 
semiconsonantes 
elisión 

[í é á ó ú] 
[i e a o u] 
[~P.] 
[~ g] 
[i ~ Ll.] 
[i.L ~ 4.L] 
[aJ 
[i;l] 
['e a o u] 
[(i) (e) (a) (o) (u)] 

[i • e· a· o· u· l 
[i: e: a: o: u:] 
fi e a o 01 
[e0 a0 Oo] 
ra1 
U,\.!] 
[j w] 
[0] 

Consonantes: 
oclusivas 

fricativas: 

sordas 
sonoras 

[p t k] 
[b d g] 

bilabial sorda Lcpl 
bilabial sonora [b] 
labiodental sorda [f] 
labiodental sorda semivelarizada [f"] 
labiodental sorda velarizada [x] 
labiodental sorda redondeada [f'] 
labiodental sonora [v] 
interdental sorda [8] 
dental sonora [d] 
ápicodental sorda [:¡;] 
predorsodental sorda 
(ciceante) [i;J] 
predorsodentoalveolar sorda 
(convexa) 
predorsodentoalveolar sonora 
coronal dentoalveolar plana 
prepalatal sorda 
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africadas 

Nasales 

Líquidas 

palatal central sonora [y] 
con rehilamiento débil [y] 

con rehilamiento fuerte [z] 
~~~ ~~ 
muy abierta [y1

] 

velar sorda _ [[xX~--l 
de fricación débil -

velar sonora (g-] 
laríngea sorda [h] 
laríngea sorda 

con fricación bilabial [h<p] 
laríngea sonora [fi] 

dorsoalveolar sorda con oclusión inicial [s] 
prepalatal sorda con predominio 

del elemento fricativo (§] 
prepalatal sorda con predominio 

del elemento oclusivo [sJ 
palatal central sonora [y] 

bilabial sonora (m] 
alveolar sonora [n] 
dental sonora ~p] 
palatal sonora [ñ] 
velar sonora [IJ] 
alveolar desnasalizada Pl 
lateral alveolar sonora f I] 
vibrante alveolar simple r] 
vibrante alveolar múltiple [r] 
vibrante alveolar lateralizada [r'] 
fricativa alveolar corta [f] 
fricativa alveolar larga [F] 
asibilada sonora [rJ 
asibilada sorda [fo] 

Modificaciones consonánticas que afectan a diversos fonemas: 
relajamiento [b d s] 
relajamiento extremo [<b> <d> <s>] 
fricatización [b d ~ ] 
sonorización [P. ! ~ ª f] 
aspiración [xh]·[h] 
dentalización [~, r,i] 
elisión [0] 
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