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INTRODUCCION 

El hombre, ser naturalmente social, al agroparse en tor-

no a una comunidad siente la necesidad de comunicarse, de expre

sar sus pensamientos y establecer relaciones. La lengua le ayuda 

a conseguir estos fines. 

El ser humano se siente ligado al grupo al que pertenece -

ya que comparte, generalmente, con él una cultura y un idioma. --

Sin embargo, en ocasiones, se ve en la necesidad de abandonar su-. 
am_biente e introducirse en otro con caractertsticas muy diferentes 

a las suyas. 

Muchos indzgenas llegan a la capital motivados por el de-

seo de prosperar, creyendo que aquz"' encontrarán lo que su tierra 

no pudo darles. 

Entre los grupos de inmigrados que llegan a la ciudad de-

Mt!xico se encuentranlos mazahuas. 

Para poder incorporarse a la vida urbana es necesario -

aprender el español ya que sin este aprendizaje no podrán estable.-

cer ningún· tipo de relaci6n. 

Aunque este idionia es indispensablepara la pervivencia -
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INTROD UCCION 

El hombre, ser naturalmente social, al agruparse en tor-

·no a una comunidad siente la necesidad de comunicarse, de expre-

. · sar sus pensamientos y establecer relaciones. La lengua le ayuda 

a conseguir estos fines. 

El ser humano se simite ligado al grupo al que pertenece -

ya que comparte, generalmente, con dl una cultura y un idioma. -

. Sin embargo, en ocasiones, se ve en la necesidad de abandonar su

am.biente e intro(Jucirse en otro con caracteri"'sticas muy diferente~ 

a las suyas. 

Muchos indigenas llegan a la capital motivados por el de-

seo de prosperar, creyendo que aquí encontrarán lo que su tierra 

no pudo darles. 

Entre los grupos de inmigrados que llegan a.la ciudad 4e-

Mtxico se encuentran,los mazahuas. 

.. : ' . 

Para poder incorporarse a la vida.urbana es necesario·-·-

aprender el· espaflol ya que sin este aprendizaje no podrán estable~ 

cer ningún tipo de .relacian. 

Aunque este idioma es· indispensable para la pervivencia -

,. , ~A 
:·,:. 
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en la ciudad, muchos mazahuas nunca llegan a dominarlo y los --

errores que pueden encontrarse en su habla "española" son numerQ. 

sos. 

La presente tesis trata de analizar algunas de esas alter[ 

ciones y buscar su origen, con el fin de dar a conocer uno de los -

problemas lingú'i"Sticos que tiene México como paz"'s bilingüe. 

Para poder realizar este estudio sellevó a cabo una inves .· . . -
tigación sobre la adquisición de la segunda l~ngua, problemas, CQ1,! . 

sas y/actores que en·un mom.ento daao pueden facilitar o·entorpe ~· 

. cer el. aprendizaje de otro. idioma. A lo largo de ellaJse Pudieron -

revisar diversos puntos .de vista sobre las causas de las fallas que 

puede producir un hablante bilingüe. Los diversos criterios fme--

den ser resumidos en dos posiciones: 

'··¡ 

,:·. 
"'.l. 

l .... La lengua madre interfiere en la prodUcción de la se-

gunda. 

2 •. - Los errore.s son similares a los· que cometen los ni-- . 

ños cuando aprenden a.hablar, son propios del proce

so de adquisi~ión de un idioma • . 

Para poder ajirm,ar,p rebatir dichas posici'ones1se realizó .y> 

.. ,, ~ ' . ' ' . . ' 

un análisis. constrastivo del mazalzua y el espaflol que permitiera -
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identificar aquellos elementos en los que el hablante indigena po-

di'á tener problemas. Aunque hay varias hipótesis al respecto, -

se partió del hecho de que las estructuras que son similares en --
,. 

dos lenguas pueden ser fácilmente adquirj.das por el hablante bili1J.. 

güe, mientras que aqu/zlas que son diferentes pueden presentar -

dificultades en su adquisición. 

Después de haber realizado este análisis y saber qué es-

. tructuras del español resultaban difi'Ciles para un mazahut; se bu~ 

có el método que permitiera analizar la proficiencia dez°h.ablante; 

se ,escogieron treef: 

. . ' 

El primero consistta en describir u.na serie de láminas en 
' .. . 

las que habiá una sucesión temporal. 

El segundo, -el método Berko, fue utilizado para compro

bar el uso de algunos morfemas flexivos y derivativos del español. 

El tercero fae la entrevista libre. El tema a tratar varig_ 

ba
1
pero, en generaJ, se les preguntaba ·Sobre SU familia, SU trabajo 

a.ctual o la vida que llevaban en su pueblo. 

Para realizar las entrevistas s·e escogieron ocho informa'!!. 

tes (todas fueron mujeres). Después de realizar varios intentos en 

las calles de la ciudad, el Centro mazahua permitió que se llevaran . j 1 . .. 
1 ~ • • 
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a carbo la inwstigación en ese lugar. 

La edad de las entrevistadas y su permanencia en México 

fae variable, ya que una de la hipótesi~ que se querta comprobar -

era si el dominio del español tenia que ver con los aflos de estan -

cia en el D. F. 

Realizadas las entrevistas se analizaron y clasificaron--

los errores. La clasificación de las alteraciones siguió, por lo r~ 

gular, los patrones del· andlisis contrastivo. 

Al ir btfscando las· causas de las fallas registradas, se PY:. 

do observar que,· en efecto, muchas se debz'án a la interferencia de 

la lengua madre, pero otras no podz'án ser explicadas de este modo. 

Por consiguiente, se realizó una revisión sobre la adquisición del-
- . 

lenguaje infantil con el objeto de encontrm~ en el proceso de aprendi 
. -

zaje algunos errores que fueran semejantes a los cometidos por los 

mazahuas; en muchos casos esta analogz'á resultó verdadera. 

Con base en estos.resultados se llegó a la conclusión de -

que en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua, el hablan-

te bilingü.e utiliza un sistema similar al que emplean los niños al -

comenzar a hablar, sin dejar por esto de estar fuertemente influi""-

dos por los patrones empleados en su lengua madre. 

.v. 
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PROBLEMAS EN EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA. 

"El estudio del Lenguaje es el m<>: 
do más fructuoso de descubrir qué 
constituye la inteligencia humana" 

- Noam Ckomsky "." 

A lo largo de nuestra vida, aceptamos y utilizamos nues -

tra lengua sin dar mayor importancia a este fenómeno, sin pregun

tarnos cómo se adquiere, se desarrolla o cuáles son sus mecanis -

mos. 

El .hecho más común al que. nos enjrenta:mos diariamente.-
. . . ' . 

y talvez uno de los más importan~es, pasa inadvertido para lama-

. yoria de la gente. Quizás se empieza a poner atención cuando teng,_ 

mos que aprender un idioma extraño; tomamos conciencia de la - -

complejidad del lenguaje y. nos interesamos por los diversos facto-

res que intervienen en su producción. 

En el presente capitulo, se tratarán algwws puntos rela-..;. 

cionados con la adquisición de una segunda lengua: teori""'as, facto 

res y problemas que pueden encontrm~se sobre este tema. 

El objetivo es dar una visión global que ayude a la com-;;. 

prensión y desarrollo del trabajo. No se pretende. formular teo-
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_ ri"'as nuevas, sino presentqr un conjunto de hipótesis que ayuden a-

sustentar y a apoyar las conclusiones finales. 

A). - DEFINICION DE CONCEPTOS 

Es necesario, primero, determinar una serie de concep-

tos que se manejan a lo largo de este capttulo y que pueden ocasio-

nar confusiones. 

Siempre se ha asociado el bilingüismo a.la coexistencia -

de dos lenguas. Con este término se ha abarcado desde las situa-

ciones en que u~ individuo usa dos lenguas, has ta los casos donde

. la variante de un idioma se superpone a otra reducida a la candi--

ci6n de lengua coloquial. Sin embargo, ambos casos pueden ser--

. identificados por medio de diferentes términos: bilingüismo y diglQ. 

sia. 

El concepto de bilingüismo puede emplearse pm-a designm· 

a la persona que ha aprendido dos lenguas y utiliza, sin dificultad-

··aparente, una u otra cada vez que las circunstancias exijan que ha-

ga la .elección. 

Hay que mencionar que rzo es indispensable un dominio- -

completo de·las lenguas. Martinet, al respecto, indica que "es n!l_ 

. cesario que se asocien circunstancias bastante excepcionales para 
. . j.I . 
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que los dos idiomas se mantengan en urza situación que se aproxime 

a la igualdad'' (1) 

Algunos investigadores, entre los que se encúentra Fish-

man, han distinguido dos clases o tipos de bilingüismo: el coordi_; 

nado y el subordinado. 

El primero es "tipico del verdadero bilingüe que ha apre'!J:.. 

dido a hablar un idioma con sus padres y el otro en la escuela y el 

trabajo". (2) El segundo es ad,quirido "por un niño que crece en un 

hogar donde se hablan dos idiomas d~ manera más o menos ínter-

cambiable por las mismas personas y en las mismas. situaciones" 
'(2) 

' . ~ .. 

Esta clasificación es considerada como válida no sólo ini-

cialmente, durmite la adquisición del bilingÜismo, sino durante to

da la vida. Los bilingües coordinados pueden estar exfJUestos a.uñ 

extenso bilingüismo en el que ambas lenkz¡,as se usen en un conjunto 

de cdnbitos que se superponen. Por otro lado, los bilingües subor_ 

dinados pueden estar expuestos a un ambiente restringido o dicoto-1 ' .· . . 
mizado en el que el uso de cada lengua corresponde a rlife'rentes --

ámbitos que no se superponen. 

(1) André Martinet. Elementos de lingiiz"'stica general. P. 54 

(2) Fishman Joshua. "Conservación y desplazomiento del idioma-
como campo de investigación" en Antola¡¡(a de estudios de etna
Ungüistica v sociolingiitstica". P. 389 y 390 

j,I 

··," 
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El concepto de diglosia fue introducido por Ch. Ferguson 

con el fin de describir situaciones como las encontradas en Gre--

cia, Suiza, Haitt"'y los paises árabes. 

En estas sociedades existen dos variedades de un mismo 

·idioma; una de estas formas es· empleada únicamente en aconteci-

mientas públicos y formales, mientras que la otra es usada por tQ. 

dos los miembros de la comunidad en circunstancias diarias: 

"Diglosia es una situación lingüt"'stica relativamen-

te estable en la que además de los dialectos primª-. 

ríos df!. la lengua, existe una variedad supe·rpuesta11 

1 · muy divergente y altamente codificada (a menudo -
. . 

gramaticalmente más conipleja), vehtculo de un - -

. corpus extenso y respetable de literatura escrita, -

bien de una época anterior, bien de otra i:omuni- -

dadlingüistica, que es extensamente aprendida en 

la educación formal y que es utilizada en la mayo

ria de sus funciones formales escritas y habladas, 

pero que no es utilizada por ni'7gitn sector de la CQ. 

munidad. en la conversación ordinaria" (3) 

(3) Ferguson, CA. "Diglosia'.' en Antologi"'a de estudios de etnolin 
güis tic a !J. socioli&lii"'s ti ca. P. 260 
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En las comunidades diglósicas nadie tiene el privilegio de 

aprender la variedad de la lengua culta como primera lengua, ya -

que en el hogar todos hablan la variedad de lengua popular. En COl!, 

secuencia, la forma de aprender la variedad culta no es nacer en -

la clase social adecuada, sino es ir a la escuela. 

La definición de Ferguson es bastante especijica: para -

que exista una sociedad diglósica es necesario que haya una varie-

dad alta y baja que pertenezcan "a la misma lengua". Sin embargo, 

algunos lingüistas han extendido el término a ciertas situaciones -

que no entrartan dentro del concepto extricto de diglosia~ Por eje1!J:. 

plo, J. Fishman se 1·efiere al Paraguay como una comunidad digló-

sica,. aunque las variedades alta y baja sean el español y el guarani; 

lenguas con sistemas totalmente independt'.entes. (4) 

De lo anterior expuesto, se puede resumir lo siguiente: -

la diglosia implica una diversificación de funciones: una variante -

para las situaciones formales y otra para las informales,· mientras 

que en el bilingüismo las dos variantes cumplen funciones iguales, 

. es decir, ambas se usan en las relaciones formales o en las rela-

ciones no formales. 

(4) Fishmdn Joshua. Jbid., P. 405. 
, , j.I , , 

',;,: .. 
. , 
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. B). - TIPOS DE ERRORES EN LA ADQUISICION DE UNA

SEG UNDA LENGUA, 

Después de definir los conceptos anteriores se pasará a -

explicar los tipCJs de problemas con los que se enfrenta un hablante 

al adquirir una segunda lengua y los factores que pueden beneficiar 

o perjudicar es ta adquisición. 

El conocimiento de una lengua consiste en la habilidad de-

entender un mensaje y responder adecuadamente a él. Una perso -

na aprende una lengua cuando ha desarrollado su competenCia lin- -

gü:rstica (5) de tal manera que es capaz de entender y crear oracio

nes ''nuevas" de acuerdo con la gr~mática de la 1segunda lengua y no 

con la suya. 

El aprendizaje d~ la segunda lengua puede ser: sistemáti-

co o asistemático. 

El aprendizaje sistemático es el que se basa en una ense-

1ianza que pasa por el intermedio de la primera lengua (como serta 

el inglés en la mayoria de las escuelas de M~xico). 

(5) La competencia puede ser definida como el conócimiento que el 
emisor - receptor tiene de 'ªlengua. Lepsechy Giulo. La Lin
güistica estructural. P. lBf¡ 
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El aprendizaje asistemático se basa en el medio que rodea 

al hablante. 

El primer tipo de aprendizaje necesita, generalmente, de 

un maestro que produzca los estirnulos suficientes y reproduzca, -

lo más parecido posible, el medio 'real. En el segundo,el hablante 

y los miembros de la sociedad, sin proponérselo, se convierten en 

maestros de los interlocutores y el medio es el que origina los es-

ttmulos. 

El hablante llega a conseguir· el desarrollo de una segunda 

lengua no sin antes cometer una serie de errores. El error puede 

ser reconocido comparando la manera de hablar de la gente que -

aprende el idioma y los modelos del lenguaje empleados por los -

adultos nativos en cuestión. 

Losfallos cometidos pueden ser agrupados en dos tipos: 

I). - Errores de interferencia: 

La lengua madre influye en la ejecución de la segunda len-

gua. 

JI). - Errores in ir alengua 

Este tipo de errores son los mismos que cometen los ni--
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ños al aprender su lengua materna. 

Se ha sugerido que las diferencias entre la manera de ha-

blar un segundo idioma y el modo de hablar de los nativos son sis -

·temáticas, paralelas a como los nifíos siguen una forma definida y 

una secuencia de desarrollo del lenguaje. 

I. - INTERFERENCIA 

Hocking define la interferencia como "el efecto adverso-

de las caracteristicas de un lenguaje conocido en la adquisición o -. 
uso de otro lenguaje" (6)( T. M.) Es decir, cuando un hablante ~e _...; 

. . . 
desvia de la norma estandar y esta desviación se atribuye a la es-

tructura de otra lengua. 

Para enq_ontrar o descubrir errores de interferencia se-

ha u.tilizado el andlisis constrastivo, en el cual se realiza el estudio 

de las lenguas en cuestión tratando de encontrar similitudes y dije-

rencias entre ambas. 

Algunos investigadores, entre los que se encuentra - - - - · 

Hocking, sostienen que los puntos en los cuales hay marcadas dije-

(6) "lnterference is the adverse efject oj features oj a Known lan-
gr,wge on the acquisition or use aj another language" Hocking -
''Tipes of interference" en tocus on the learner. P. 87 

. J 
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rencias resul_tan mds diftciles de aprender, mientras que en donde 

haya similitudes, la facilidad serta mayor. 

Pa1ra realizar este tipo de análisis, es necesario observar 

la frecuencia de errores e investigar' si la lengua madre puede estar 

interfiriendo en el uso de la segunda lengua, Si hay una correspon-

dencia regular entre tales caracteristicas y los errores, la presun- , 

ción de que la lengua madre esM interfiriendo puede ser justificada. 

La interferencia puede esperarse en cualquiera de los C01!!. 

ponentes del idioma: fonológico, sintáctico y léxico • 

. Po:r razones de or~an~zación, únicamente se hard refere1J:. 

cia a la interferencia en el componente sintdctico. 

Utilizando los términos de Cho'fl!sky, cuyas teonás actual

mente son discutidas, puede decirse que en lenguas que se derivan-

de un tronco cornunpodemos encontrar similitudes en sus estructu-

ras,· pero en lenguas ajenas, tanto las estructuras P'rojundas (7) CQ. 

mo las reglas de transformaci6n (8) son totalmente diferentes. 

(7) "Estructura abstracta básica, que determina la inte1je·rencia -
semdntica de una frase ''Jesus Tus6n. Teortas gramaticales 1' 
andlisjs sintáctico. P. 152 

(8) "Ordenan que un conjunto de simbolos de categorias (frase nu· 
clear) se reescriban como otro conjunto de szrnbolos de categg_ 
rtas (frase trans~ormada) · Tu.son J. !bid. P. 143 .· ~· . JI 
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Dentro de la interferencia sintáctica, es nec<::_sario adver-

tir la presencia de caractertsticas sintácticas diferentes en ambas 

lenguas y caracteri'sticas análogas. El análisis contrastivo permi

te· identificar instancias donde las estructuras de una lengua son Ug_ 

vadas a la otra. 1 

FACTORES QUE FAVORECEN LA INTERFERENCIA 

El hablante bilingüe puede ver afectada o favorecida' la prg_ 

ducci6n de su segunda lengua por diferentes factores los cuales pug_ 

. den clasificarse en intrtnsecos y extriñsecos. Los primeros depe'!!:. 

· den dél estado pstquico del locutor; mientras que los segundos pue-

den encontrarse en el mnbiente que lo.rodea. 

1. - FACTORES JNTRINSECOS: 

ERRORES DE PERFORMANCIA: 

Con este tiiulo se agrupan una serie de errores que tienen 

.. ·.como causa la fatiga, el stress, la distracci6n, etc. 

-· 
·Ervin Tripp (9) se1iala que estos errores suelen suceder -

aú.11que el hablante conozca y sepa utilizar las reglas gramaticales-

de la segunda lengua. Los errm·es de esta clase son inconscientes 

y, tienden a ocurrir por fatiga, stress, distracci6n o cuando las --

(9) Ervin Tripp, Susan. ta1iguage~ Acquisition and commiicative --
. . P. 86. · .. 
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oraciones son muy largas y complicadas. 

2. - FACTORES EXTRINSECOS: 

a. - INTERLOCUTOR 

Para Heanin Wode (10) cuando un bilingüe habla a un uni--

lingüe trata de limitar su interferencia)' eliminar hábitos erróneos 

en su habla, sin embargo, cuando habla con otro bilingü'e la inter/11.. 

rencia es mayor y ocurre libremente. Se puede decir que en el --

primer caso el hablante está utilizando su capacidad metalingütsti

ca, reflexiona sobre el mej~r uso de la lengu,a y autorregula su CQ. 

municación.· 

Ervin - Tripp (11) menciona un experimento en el cual ha-

blantes japonesas eran entrevistadas, en inglés, por norteamerica-

nas anglosajonas y por niponas. 

Al comparar ambas entrevistas se comprobó que cuando

· .. el receptor era japonés habta más desviaciones en la sintaxis, --

más. intrusión de palabras japonesas y charlas más cortas. La -

explicación que se dio a este fen6nieno fue que una persona japon[ 

(10) Heanin Wode. Learning a secondlenguage. ~· 128 

(11) Ervin - Tripp S. "Un análisis de la inte'ración de lengua tema 
.y ·oyente" en Antologta de estudios de Pinolingú),stica v socio-
linglits tica. P. 351 · · · . 
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sa constituye un modelo imperfecto de inglés, y co1'no oyente, es -

más tolerante con las intromisiones de su idioma, pues to que las -

entiende. 

Dentro de este inciso puede mencionarse que el cambio de 

interlocutor puede ocasionar en el bilingüe dificultades en su habla. 

b. - TEMA 

Mu_chas personas bilingües están acostumbradas a discutir 
. . . 

determinados t6picos en itna lengu~, pero cuando tienen que hablar . . . -
de otros puede aparecer·mayor cantidad de i1iterferencia. ·.· 

Ervin - Tripp (12) realiz6 un experiniento en el cual a un 

gmpo de japonesas se les pedía que describieran en inglés un .COll, 

·junto de temas que podtan asociarse con la cultura norteamerica-

na y Q'riental. Se descubrió que las entrevistas tuvieron dificultad 

únicamente cuando hablaron de temas japoneses. 

c. - SITUACiON 

El cambio de situación puede traer como consecuencia que 

.· el hablante no tenga control sobre su Producción. 

(12) Ery¡in - Tripp s •. lbi.tJ, P. 352 y 353 
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Tomando como base los tres factores anterim·es Wode (13) 

diferencia el bilingüismo especializado, el cual está liniitado a dif! 

rentes temas o interlocutores y el no especializado, que no sufre -

estas li1nitaciones. 

d. - Otros factores que pueden favorecer la interferencia-

se deben a que ambas lenguas comparten experiencias muy pareci-

das: objetos, gentes, escenas. Tales similitudes hacen diftcil al 

hablante diferenciar las caractertsticas de una y otra lengua • 

. · II. - ERRORES DE INTRALENG UA 

. . 
. . 

Aunque se asume que los errores que cometen los bilin- -. . 

gz'ie$ son _causados por la mezcla de idiomas, muchos investigado-

res Izan demostrado que la interferencia no es el único factor que-

perturba la producci6n de un hablante bilingüe. Existe otro tipo de 

fallos que no se derivan de transformaciones de otra lengua. Hay-

p1·oblemas que son comunes a cualquier hablante de una lengua, SQ. 

bre todo a los nifi.os. Este tipo de errores pueden ser llamados --

errores de intralengua o de desarrollo. Y no tienen nada que ver-

con' la inte1te-rencia •. 

Oyendo hablar a un ni1io y comparándolo con el habla de --

(13} Heanin Wode. Op. cit. P• 135 ¡: 
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los adultos pueden encontrarse varias divergencias. 

Los psicolingiiistas, al enumerar y analizar estas difere'tJ.. 

cias, han sido capaces de especular acerca de la naturaleza de. los 

procesos mentales que parecen estar involucrados en el desarro--

llo del lenguaje. 

"Siempre se ha pensado que el habla es el ejercicio de -

nuestros hábitos verbales y que és'tos fueron adquiridos a 

través de la repetici6n, reforezamiento y acondiciona---

miento, los mismos procedimientos que son utilizados p~ 
. . 
ra producir una determinada respuesta en. los animales~ 

·Sin embargo, ésta no es una manera adecuada de ver el -

aprendizaje de una lengua ya que en los niños existe un --

proceso para adquirir su lengua que es _activo y c'reativo. 

Un proceso que sigue patrones similares en todos/los ni

ños con ciertas diferencias circunstanciales" (14) T. M. 

(14) . . . ''lt used to be thought tha{ speaking was simply 
the exercise of our indivudual verbal hahts, and that these -
were acquired through repetition, reinforcement and condi-
citioning, in much the same way as animals con be f?'ained -
to perfo1w certain taslzs ( •.• ) it, es suggested that is an --
inadequate aucount of language and of langúage learning. In -
children, it appers tlzat tlze P:rocess afformulating language -
is an active and creative process that follows similar patters 
jJi,,fl}_i~d.r.e_~z f!:.fJ:.f!.§§_guite dijfering ~~arning ci·rcunstance. ' 
~zxox_ana_lj)_sh__and .c;p.p,ond language strategies" en fpcus on.-
the learne.r ·.1 Rícha'rds Jack. P. 114 \ . .. -·~ . 
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Richards (15) afirma que los errore~ produdrlos en el ---

aprendizaje de una segunda lengua no son muy diferentes a los fa--

llos cometidos por los ni1ios que aprenden esa lengua como mater-

na. 

En las investigaciones que se han realizado al respecto, -

se dice que el error en el aprendizaje de una segunda lengua puede 

asumir el rol que a veces juega el fallo en la adquisición del habla 

de un niño. El ap1~endiz está usando un sis tenia definido de lenguª-

je en cada punto de su desarrollo, no es el sistema del adulto nati

vo en ningún caso, sino que es propio ~de la adquisición de. esa len-

gua. 

"Un niño que ha aprendido. una lengua ha configurado 

una representación interior de un sistema de ·reglas 

que detenninan c01no son formadas, usadas y ente11 

didas las oraciones ( ...• ) · Asi~ pues para apre11 

der una lengua, el ni1io debe tener un método para .:. 

inventar una g1~amática ap·ropiada dados los datos - -

lingiii's ticos primarios ". (16) 

Las diferentes clases de errores intralingüisticos han si-

(15) Richards, Jack, !bid, P. 114 

(16) Dale Philip. Desarrollo del lenguaje. P. 178 
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do agrupados en cuatro tipos: 

a). - Generalización: 

.. 
Se puede definir como el uso de previas estrategias en nu§_ 

vas sif;uaciones. El aprendiz crea una estructura basada ert las re-

glas de la lengua aprendida para elaborar f armas nuevas. Involucra 

la creación de una estructura desviada en lugar de dos estructuras -

regulares, esto es provocado porque el a;prendiz reduce su universo 

lingiits tic o. 

Según Ervin Tripp (17} los niños aprenden su lengua mater.. 

·na produ.ciendo formas análogas a otras formas conocidas. La mg_ 
. . , 

yori"'a de los niños y de los que adquieren uria segunda lengua prod1J:. 

cenoraciones semejantes por an.alogi'á. 

b). - Ignorancia de las excepciones 

Muy relacionado con el punto anterior tenemos el ervor. - -

observado en las 'restricciones de est1'Ucturas existentes, esto es, -

la aplicación de reglas en contextos en los cuales no son aplicables. . ' . ' 

e). - Incompleta aplicación de la regla 

Una forma establecida puede ser usada con omisiones o -

· (17) Ervin Tripp. Language. ~quisition and comunicative choice. 
P. 78 
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m7adiduras que no corresponden al uso co'rrecto. 

'··1·,· 

. 
El deseo de entablar relaciones puede exceder a la motivq_ 

ci6n para producir oraciones gramaticalmente correctas. 

Se saben ciertas reglas elementales con las cuales el ha-

blante puede llegar a comunicarse. 

En este apartado se puede incluir errores que se derivan-

del deseo de comunicaci6n, ya que el aprendiz se es.fite1·za por - - -

utilizar lo que ha asimilado. El hablante se ve presionado y hace. -

uso del escaso conociniiento que tiene de su 2a. lengua. Como no se 

tiene el conocimiento de ciertos aspectos, entonces se establece un 

modo propio. El hablante expmide sus conocimientos mientras ad--

quiere una fuente segura. 

Quizás uno -de los más claros resultados que provienen de 

esta estrategia de colunicaci6n puede encont1·m·se en las lenguas -

·llamadas Pidgins. Estas son modos de comunicación usadas por -

gentes cuyas lenguas madres son diferentes a fin de facilitar la CQ. 

m.unicaci6n entre ellos. En los procesos para hacer una lengua - -

pidgin a veces se pie1·de vocabulario o se simplifica la fonologi"'a o 

la estructura gramatical; se P'roéura ante toflo una lengua fdcil de 

aprender y de usar, 

Jl 



. -· ~·· .. . ... ·,·. -
;. ~ 

- 18 -

Aunque, po~terionnente, esta simplicidad tiende a complj_ 

carse. El pidgin empieza a adquirir hablantes nativos, a desarro-

llarse y de este modo se convierte en lengua criolla. 

d). - Falsas Hipótesis: 

Se dan por una err6nea comprensión de las distinciones -

del lenguaje~ Por ejemplo, el uso de palabras si1nilares en confe!_ 

tos donde sólo puede ser usada una de ellas. 

El hablante crea nuevas formas partiendo de conceptosfal .. -
sos. 

-
JI!. - FACTORES QUE FAVQRECENEL APRENDIZAJE --

DE UNA LENGUA. 

Además de tener en cuenta la naturaleza del error deben 

t01narse en consideración otros factores que favorecen la adquisi-

ción de una segunda lengua. Estos factores provienen del niismo-

hablante o pueden rmcontrarse en el medio que lo. rodea. 

l. -APTITUD 

Puede definirse como la capacidad que tiene un hablante -

para.adquirir una lengua. 

;I•' ... 

··: 
_,.¡ 
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-
Se han realizado diferentes pruebas con el objeto de deter - -

minar la aptitud de un individuo para adquirir un nuevo idioma, p~ 

ro los resultados han sido contradictorios. 

Hay hablantes que pueden pasar de una lengua a otra sin -

imp01·tar el interlocutor, el t6pico o la siiuaci6n; sin embargo, -.:.. 

existen otros que se ven afectados por los factores antes se1ialados. 

En el primer caso el hablante tiene un control considera-
'·· 

ble sobre su proceso de. codificación y descodificación, mientras -

·.que los segundos tienen dificultad para mantenerlo como se requi~. 

re. 

· 2. - ORDEN DE APRENDIZAJE Y EDAD 

"La priniera lengua que se obtüme es dominante por definición, -

. en la etapa inicial de bilingiiismo la lengua madre es necesariame1J:. 

te la de mayo1· proficiencia" (18), pero despu~s este hecho puede:'"· 

cambiar'' ser la segunda lengua la de niayor d01ninio. 

' - . 

La facilidad de aprender un idioma. a detenninada edad no ha sido -

'(18). . , " ••• motlzer-tongue", is generally --
. co1isidered dominant by definition, in the initial stage of --

bilingualism, the mother-tongue is, indied; at the same time 
the language of greatest proficiency ••• "Weinreich, Uriel. · 
-¡~;;u~g~~- i~ ~~;Ú~ª• . P. 76 , 
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probada, aunque hay la creencia general de que la edad óptima pa-

ra aprender un idioma es 10 u 11 mios. 

La principal pregunta que sugiere esta cuestión es: ¿ a-

qué edad el nz1io puede diferenciar los dos idiomas que está utili-

zando ?. 

- ' , . . . . . . . ~ .. 

3. - ACTITUD ANTE DETER!t1INADO IDIOMA 

En 1967 Wallace Lambert (19) desm;rolló un método de itl. 

.· ·. vestigación sociológico conocido como_, ''rnatched guise technique" 

po1~ el que establece una relación. e~ztre el uso de una lengua y los 

criterios poliiicos ~ sociales y culturales que la envuelven. 

La técnica consistta en ofrecer a un grupo de canadienses 

francófonos .Y anglófonos unas grabaciones. en inglés y francés he-
. . 

chas "por una misma persona" aunque a ellos se les Izada creer 

que eran personas distintas. Los oyentes teman que clas~ficar al 

hablante de acuerdo a sus caracteri's ticas personales. 

La prueba deniostró que tanto los canadienses francófonos 

· como anglófonos estimaban más a los hablantes ingleses ya que fu~ 

(19) Wallace, Lambert. A social Pscdog:y al bilingualism. P.P. 91- 7fJ8. , 

. . ' . ' 
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ron conside1·ados con más inteligencia, simpatia y personalidad. 

La mayoria de las personas tienen prejuicios hacia deter-

minados idiomas. Esto puede facilitar o entorpecer su aprendiza-

je. 

Por lo comitn la gente opina que su lenguaje materno es --

más rico y expresivo que otros. Sin embargo, existen muchas cir-

cunstancias que pueden hacer que el hablante cambie de opinión y --

piense que el lenguaje aprendido es mejor que el suyo. 

Un punto a favor de las lengaas, para considerarlas mejo.:. 

res es .su apreciación literaria. 

Además de Lambert otros investigadores cmno Josnston, -

Fishnian y Weinreiclz han realizado estudios sobre actitudes y emo-

ciones 1zacia un idioma. 

Actualmente Dora Pellicer está haciendo un estudio sobre-

las actitudes lingiitsticas de los mazalzuas. 

4. - All1BIENTE 

Puede afirmarse que el medio es uri factor muy importan-

te para aprender un idionia. 
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.-
dan un idioma si_ están en el medio adecuado ya que son más depe'!J_ 

dientes del ambiente que de otra clase de factm-es (actitud, avance 

social, etc.) 

M. E. ·Smith y M. ·Grammont (21) afirman que los proble-

mas que puede tener un individuo en su proceso de codificaci6n y -

descodificaci6n deben atribuirse a que en su infancia se le enseñ6 

indiscriminadamente dos idiomas. 

"La fijación de un lenguaje en una definida y constante -

situaci6n facilitará su aprenaizaje" (22) (T. M.) 

5. - REFUERZO VISUAL 

El refuerzo visual de un idioma es muy importante y ló PQ. 

ne en situación aventajada sobre otra lengua_, Un experimento re--

portado por Minkowski (23) señala que hablantes que tuvieron probl~ 

mas de afasia, aprendie1·on más rápido el alemán y el francés que -

su propia lengua ya que los primeros fue'ron adquiridos po1· medio de 

refuerzos visuales. 

(21) Weinreich, Uriel, !bid, P. 74 

(22) "The im bedding of a language in a definite and cons irmt siiuotion ~ 
facilita tes. its learnfng" Weinreich, Vriel. !bid, P. 74 . . 

· (23) Weinreich, Uriel. fM.4. P, 84 

J,! 
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6. -AVANCE SOCIAL 

Bajo ciertas condiciones sociales, el buen manejo de un -

idioma es muy imp01•tante para el individuo, no sólo como medio -

de comunicaclón sino como uno de avance social. Adam Smith a/ir_ 

maba que la lucha por un status más alto es el gran objetivo que di 

vide a los hombres .Y "el fin de la mitad del trabajo de la vida hu

mana "(24) 

Este deseo por alcanzar un estatus determinado puede ll! 

varal hablante no sólo a adquirir un nuevo idioma, sino incluso, a 

ignorar o a rest1ringir el uso de su lengua madre. 

(24) Rafael N~nyoles. Idioma y P.oder social. P. 40 
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CONCLUSIONES 

El lenguaje es una capagidad innata al ser humano y una -

de las más grandes inco.ffnitas <!On las que se enfrenta el hombre. 

A pesar de que el habla de cada individuo difiere de la -

·de los demás pueden hallarse similitudes que lo agrupen en torno-

a una comunidad y lo hagan participe de sus caractertsticas. 

Puede decirse que existen comunidades en donde todos los 

miembros hablan un mismo idioma, aunque existan diferentes dia-

lectos y estilos,· y hay otras donde los miembros manejan dos o --

más lenguas~ 

El primer tipo de comunidades podrta recibir el nombre-

de unilingües; niientras que el segundo tipo pueden ser identifica-

das bajo dos términos: 

l. - Comunidades donde existe una variante alta o culta --

que es utilizada en situaciones fonnales como discU'J·-

sos, conferencias, asuntos poU1icos, etc.: y otra ba-

ja. o popular que se utiliza, únicaniente, en situaciones 
·., 

familiares e informales. Estas comunidades reciben -

el nombre de diglósicas. 
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2. - Coniunidades donde las dos lenguas se realizan sin - -

·ninguna restricción,· y son identificadas como bilin--

gües. 

La sociedad mazahua, tomando como base lo anie'rior, --

puede ser Clasificada como bilingüe. Si bien el español se utiliza-

para t'ratar asuntos gube'rnanientales, este idioma es empleado co-

mo única forma de cmnunicación con los extranjeros, es decir co-

mo lingua f1·anca. 

Aunque los mazahuas hablan-el espafiol con los unilinglies e~ 

tranjeros y recientemente lo aprenden en la escuela¡ el grado de 

projiciencia que tienen muchos indtgenas que viven en la ciudad de 

México no es muy elevado. 

Al analiza?' el español que hablan algunos 11iazalzuas; se - -

encuentran una serie de e1'ro1•es los cuales son originados por di-

ferentes causas. 'El problema principal radica en detectarlas. 

Si se toma en cuenta que el análisis contrastivo de dos --

idiomas ayuda a encont?·ar los elementos que pueden resultar dift-

· ciles en la p1-oducción de la segunda lengua, se puede tener el mt!-

todo adecuado para precisar el órigen de niuchas alteraciones: --

los elenientos que p1-esenten mayor !J1,.ado de divergencias posiblf!. 

11 ,, 
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mente propiciarán may_or inte1:fe1·encia. Es decir, el hablante aju~ 

tará los patrones de su idioma a las construcciones del otro. 

Po1' esta raz6n el análisis conf'rastivo será utilizado en e§_ 

te trabajo. Sin embargo, debe de tenerse muy en.cuenta que la in--

terferencia de la lengua madre en la producci6n de la segunda no es 

la única fuente de errores. 

Como se vio con anterioridad existen una serie de altera-

ciones que son caractertsticas de cualquier individuo que ap'rende-

un idioma y a la vez pueden ser las mismas que comete un niño - -

cuando empieza a hablar. 

Estos errores parten del hablante y son el producto de la 

generalizaci6n de reglas, del desconocimiento de restricciones, -

de la elaboraci6n de falsas hip6tesis. 

AU1u¡ue este trabajo tome como base el análisis contrasti-

vo conio método pa'ra descubrir las zonas donde se pueda esperar-

inte1jerencia, no se .desconocerán por completo aquellos er;·ores -

que tengan como causa el desarrollo o desenvolvimiento del siste-

ma lingiiístico del hablante. 

Por otra parte hay una serie de factores que pueden afee-

tar en un momento dado la producción del español como sertan el 
. v· ·. 
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tenia, el interlocutor, la situación, el st?-ess, factores que 'Y-esul-

tan diftciles de detectar)' que en dado caso serlán motivo de otro -

estudio. 

Por eso esta tesis se limita iínicamente a describir erro

res y a explicar algunas causas que los originan y no se ocupa de 

aquellas condiciones extri1zsecas al habla que pudieran facilitar -

o perjudicar su producción. 

: . ,1 

• 
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ANAL/SIS CONTRASTIVO ENTRE EL MA ZAHUA Y EL ESPAÑOL 

En este capt"'t:ulo se trata de realiza?' un análisis con.trasti-

vo entre la lengua mazahua y el español con el objeto de encontrar 

las estructuras que se asemejen o difieran en ambos idiomas y •-

asi" poder predecir qué tipo de elenientos del espaiiol van a ser 

particulm-niente diftciles para un hablante mazahua. 

Pm·a poder predecir estas dificultades es necesario, prJ. 

mero, una descripción detallada del mazahua, y del español; se-
' 

gundo, realizar una comparación de categortas y clases funciona

les de ambas lenguas. En cada comparación se procuran obtener 

conclusiones que hagan evidentes las dife'rencias. 

_ l. - Descripción del mazahua. -

Tanto Clavijero (25) como otros Jzistoriad01·es y lingüis--

tas sostuvieron reite1·adamente que el mazahua es un dialecto del-

otomi")' que tanto su gramática como su léxico eran modificacio--

nes de la gramática y el léxico otonzi"'. 

Más tarde, las investigaciones realizadas sobre idiomas 

y dialectos que' se lzablan en el territorio mexicano llevaron a los 

(25), Coliñ, Mario. Prólogo a la Doctrina y ensefianza de la lengua 
mazahua. P~ XI 
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lingz"iistas q fonnar un grupo llamado Otopmne-Jonaz al que perle-

necen idionws como el matlatzinca, el ocuilteco, el otomi~ el clzi-

chimeco» el pame y el mazahua. 

El mazahua ha sido un idioma poco estudiado:. son escasos 

los tratados gramaticales que se pueden encontrar de esta lengua, 

El primer estudio del mazahua fue realizado en el mio ---

1637 po1• el sace1-dote espaiiol Diego de Nágera y Y anguas y no es -

sino hasta el siglo XIX que Don Francisco Pimentel volvi6 a inter~ 

sarse por este idioma y en su cuadro descrtptivo -'' comparativo de., 

las lenguas de México, le dedic6 un capttulo. El análisis realizado 

por este. investigador 'es muy reducido y se limita a los siguientes -

postulados: 

1. - La lengua mazalzua no tie1ie ni género ni caso. 

2. - El plural se ma1•ca mediante la pm-ttcula ni. 

3. - Existe el número pero se encuentra en la ter;nina.--

ción verbal. 

4. - Los tiempos que se utilizan son cuatro: presente, pr~ 

térito, futuro y un tiempo semejante al futuro iniperfe<;._ 

to latino. 

El siguiente análisis se basa en el estudio que Mariscela -

JI 

: , . ' ~ 'i ·: . 
. .. . ,-
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Amador hizo sobre este idionza1 que es el 'J'láS reciente y cornPlf!.. 

to que lzay (26)¡' aunque no se sigue extrictmnente ni su orden ni -

su planteamiento. El primer P'roblem.a que sale al paso es que di-

cho estudio está basado en una descripción de tipo distribucional -

que concede nia.yor importancia a las fornias que a las fuciones. -

El segundo, es el carácter aglutinante del mazalzua que hace dift'cil 

la identificación de sus diferentes elementos oracionales. 

·'· 

El sustantivo será el primer elemento que se analizará--

por ser u1w, de las categortas nucleares. 

A). SUSTANTIVO. -

Formación léxica: 

El sustantivo mazalzua puede ser simple, com/m,esto-

o derivado (27) 

El sustantivo compuesto puede estar formado de la si-

guiente manera: 

Mo?jema norninal 

Mmfema verbal + Morfema ·nominal. 

M01jema adve1·bial 

(26) Amador, 111ariscela. C?,ranzática de la lengya mazalzua. 

(27) No se cuenta con ejemplos suficientes para establecer deri-
vación. Los sustantivos de1~ivados que señala Mariscela Ama- .. j.! 

) dor fueron del siguiente tipo: 'pilv > b((o 

liJ,~ii !,t'~~~~~~íi~~~~Ji~:1~1l~¡¡;j\;§~;¿1~~1i1iL' .. ;x,;·:~1.,,-.:i~l , .:ri:: i1,,;;:'·.~.:.:.:,,::.'..··"::.,· ,; ,_~·:, : ,, • • , • - , ·• 

1 

i ·, , 
•• 

1 

, 1 J;:'¡/._,,,-,e'); 1 J
1

'. 
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l. - Mo11ema noniinal .¡. nw1jema nominal. 

se utilizan, generalmente, para indicar el parentesco 

. poUlico o se1ialar el sexo femenino. 
(2'd) 

'hA?A + "f..'L?i ) 'hAi'i 

hijo 

2. - Morfema verbal t morfenia nominal. 

( 

Se utiliza para la forniaci6n del aumentativo y diminu-

· tivo (29) 

<t ?iK-E t 1 11 - • 
119on1 

'. 

pollo . Poi/ t'h::> ' . ¡ 

3. - Morfema advervial + niorfema nominal. 

'nibo?-o t 'KuJá?·a > 'mbóKwQ 

Den+ ro p>e zopl!lTo 

INFLEXION DE LOS SUSTANTIVOS: 

El mazahua acepta en su inflexión un niorfema prefijo y v~ 

(28) No se da significado a este morfema. 

(29) Tiene una forrna al~~nwnte libre por el cruce co1i el espaflol. 

' (' 
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rios mor/ emas sufijos. 

El morfema prefijo puede indicar determinación J' m1mero 

o posesión. 

l. - Determinación y número: 

Son cinco las clases de morfemas que indican determina--

ción .>' 1'lllm.ero: dos para la determinaclón definida que puede ser --

singular o plural; tres para la indefinida que frttede ser singular, -

plural y un m01jema que alterna con el singular y el plural. 

Morfema definido singular lnu- ~ nufl- ,.., ne-.,... nen·/ 

Morfema definido plural /~o- ;u yon- ~ye- .,...., ye11-/ 

Morfema indefinido singular / /( 7e - ~ l{?J: - ,,..... i. / 

Morfema indefinido pluml J KlO- / 

!Yf 01jema indefinido sin categoria de número (30) ¡e_ ¡ 

2. - Posesión: 

La posesión está marcada por un morfenia prefijo 

·.· y un morfema sufijo que indica la persona que posee. 

lvlo1jema 
P'refijo + 

·Mmjema 
nominal + Morfema sufijo 

que indica la persona que 
posee. 

(30) Los morfemas d.e determinación y m.lmero presentan alomor-
fos que se determinan por el contexto fonológico en el que apa-
1~ece. El diacrttico"indica la alternancia fonológica de estas for.. 
~ias. 

,,•L· 
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El cuadro que a continuación se ep:pone explica la coniposj_ 

ción de los 11w1femas posesivos sufijos: 

Pf/WIJll 
1 

UtJNe~o Í»lttJJld~ U~}UJ/~ 1-4/Ut J rnt 

? in -90 SinJ11lor - 4> 
- - - el <10/ - h 

C) HM.~fitt/1 
-~e 

plvrQI 
.:-. p/t.Jr(J.I - h o 

q: o .... ) e-me 
~..:a~ 

~~ª 
IJC>HIJJA~ si11;i1hr ñ • (l 

~A"-
-u 

~ -h ,__ - - -- -- .__ 

phra.I 1 -o -o.. 
. 

?J..D- ·~- ~ ( m1 case.) 
3. - Ante la imposibilidad de esta lengua de tene?' dos p-refi 

jos cuando se desea indicar el plural de un objeto poserdo es neces~ 

rio seguir los mecanisnws siguientes: 

a. - Cuando la deterniinación es definida se marca por me

dio de un 11w1jema sufijo, que puede ser / {)() /--/yo/ 
segz1n la determinación sea singular o plural. Los - -

morfenws de posesión no se alteran. 

En algunas ocasiones este mor/enza puede aparecer sy_ 

fijado a la palab1-a anterio1'. 

? i.n 
/ 

ibse.s i'Ón 

~'~ ~ 

Hr.>rfrmQ 
nor.1/110./ 

jlJ - o.u ·· ( e.sta 
\ . • \. r poseJ1on mor re~ 

de ful rri 1 'ti4ct C.:,, 

deF1'n1'cla. 

e.aso n1 ;°') 
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b. - Cuando la determinaci6n es indefinida los morfema~ -

posesivos aparecen sufijados y prefijados, simultáne~ 

mente, al m01jenw nominal y el sentido indefinido se 

da por medio de un pronombre. 

( m/.J tcaa.f 

4. - El sustantivo mazahua no presenta morfemas de g~n§.. 

·ro. 

Resumiendo lo anterior se realizó el siguiente cuadro don-

de se describen los morfemas flexivos del sustantivo y la forma c6-

mo se combinan. 

tiTft@IJfi!IW V ,,,;J["/¿{J Pc.Jt:Jl~íl 
. ' /f óH BWIU. t'ol) 

//'/l)n"" r;en / /11t1...,ne/ /, ? i fl f ri JJ . f i>oJfJiOÍJ -tn V 

J/u¿, 

r? ' 
~ ' WJ. 

/yon "lo ytn/ J yo.., yt/ 
HDIJitiA { 9 0 -J~ 

J,· 1 ~(Ir) .¡.?tfl 1 H·Pf 

3 ,- p .¡. w f? in ft/.P .¡. P 1- Jlt/ 

1' . ¡r¡ + t ~e -;. .. 

/~"e. """¡.(?¿° ""i. / IJOHÍIJIH hnc.J ·~. f 

H. t Ñ .JJf PcJfJJ°d> f i 
- P#J(Jf~ ~ , 

W/AJll>O 

/ l<?O / f'. 
g 

PJUAPJ., 

/e/ 
l 



¡,, .,¡ 

. , 
/JPt-ll'JZtJ 

I ' k!!Mrlfl)l)!/~.V PtJ lII) ~ )1) IJJ!lCJ'iJ)} 

niJI) ·'pr-thfla nv. 'tnope ?iAJ 'w11· 90 1: Jfll ·'tvn-JO - ']! 
J J 

rl I C llSll Elll rt/ t/JJ 11 · 

-:i/ltJC. mn ·'pQhnca 
1 ne· mopc 

I J 90 - mi ,. ro.fctJ-y()·(JJI .'in·'z&:J() 
E t;f/J elltfi.Jll 

~e - fv 
~F1}JlDll ¡ot1 • p ~h nf 1º ·'nxife fl¡J- $11 

J.- fó.~n 10 'l." 
1 

?1n ·UA"j~~ 

~.lllb11... 
yeti • I f 9h11f ¡e· ma¡ie 9o. bf - -fvyt.1

1 
y 

t-11A 

{jJr/U 011r1i!AJ éSia.ftorTM ~o -be. svro, v 
rl /()¡ 

r1·· 90-h1' - íod•J· ~ i. te?me 
siAJ6. 1 ' ?in· ''Z.{)11;.J O flpn 7hunll..hi a w~wi 

10- hme • ~ 11'1"' 
cJt e)loJ 

Hi.S_ C?IJJllJ SblJ MlleHAf 
mi'~ 

p;.iJn1u. 
H.?o-'l?e?me :I"IJU-J'/)Jil>I?. 

l.DS dllrfetJJJ'-1 
ge-bi • lilyá ..¡ 

~·)f/ik· 

ge .J,,· - lvya., 
SJ°AJ. 

;>.i'} r,,, 

~ - '"1~1l'T'le de e/lis 
11M.IA· "· . 1 

h f) - "'"!" d (1 .§t. D lDS 
t:AtEBDJJe]. I el/oJ 
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B) ADJE TIVOL -

En la gramática mazalzua en la que se basa este análisis -

se hace menci6n 1tnicamente a los adjetivos numerales que aparecen 

en el proceso de contar. Estos anteceden siempre el sustantivo. 

Los numerales utilizados por los. mazahuas son del uno al diez. 

1 I h . 
na ci ;: uno 

: é. vairo 

'no ha 'rnape 

· mo ng D : · c.voiro rt'le me Ja 1 

C) · PRONOMBRE, -

Los pronombres mazahuas pueden dividirse en personales 

e intm-rogativos. Los pronombres personales pueden desenipeifor 

las funciones de: 

1. - Sujeto. 

2. - Objeto di1·ecto. 

3. - Objeto indirecto o benefactivo. 

Con excejJci6n del pronombre sujeto que puede aparecer -
' ' 

lib-re los dmnás morfemas se sufijan al m01jema verbal. 

1. - Pro1101nb1'e sujeto: 

Puede aparecer libre o ligadb al morfema verbal. 
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a. - Prononibre sujeto libre. 

Está formado pm• un 11io1jema nominal más un morfema -

marcador de persona. El morf enza marcador de persona 

se divide a la vez en: 

- Persona sujeto (lo., 2o. y 3o. ) 

- Mhnero (singular, dual y Plural) 

- Inclusivo/exclusivo. 

- Masculino/femenino (únicamente .para la -

te1•cera persona) 

: 
'·. 

Basándose en lo antes expuesto se puede realizar el si- - -

guiente cuadro que mues ira los dij eJ'entes morfemas que intervie-:..-

nen en la formaci6n del prononzbre sujeto libre. 

JJ o /o.. ·tf.?"-'-l .. j D s in9ular - 4i 
• <t dcJa/ - b - 1 pliJro.I ;~ 

.. 

¡ .2 .. - </.? - 9e plvro.I - h e ..... m~ 

~ 

1 <P - h :J 1'tl'.}i)/ar -h -v -a. 
~ - - - ---·-- 1- - - ---

p/tJral .J -o -~ 

'_11u -~ :b -j ..,. JtKJ.ulo'n 

t-t. ' · • 'a ploro.I 
PfOtJW11MI . ~. pe~111t 

( nosofros ) j I 
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.b. - PYonombre sujeto sufijo. 

Estos fJYonombres se su.fijan al morfema verbal. Los pro-

nonibres sujeto son: 

la.. ~ 0-1< O ""' ~h O.-. J<70 

2a. 9e ~ Ke. .- J<he - /<.'?e. 

.3a. h 
A estos m01jemas se les suman ot1·os que indican nitmero, 

. inclusión, exclusivo y género (para la terce1·a persona) 
' I 

El morfema sujeto se encuentra en concordancia con el --

morfema de tiempo-persona, cuando no ha)' morfemas de objeto dz'.'-

·recto o morfema benefactivo. 
<'..óJJ e.o R. P AtJu'/4 

Morfema 
T-P t mmjema verbal ,.. 

Morfema 
·persona sujeto 

( c:om pre) 

2. - Prononibres de objeto directo: 

Se sufijan al morfema verbal. Ocurre con verbos transit:l. 

vos, descriptivos. También puede a/;arecer como suR7o de adve·r-

bios. El esquema en el que aparece es el siguiente: 
~IJcJ~ 

· A1orfema M011ema 111orfem.a 
T-P + m01jema ve1·bal + O. D. + f;ersona 
T-A sujeto. 

f')Q • 
1 ~ . - J - ,_E ( me eJ-/o' r.tJranclo) 

T· 11 rl· V D·~ P· .s 
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Se encuentra en concordancia con el mO'Jjerna persona su-

jeto. Los pron01nbres de objeto directo son: 

la. - . z 
.la.. rP ? 
,3Q.. p 

3. - Pronombre de objeto indirecto o benefactor. -

El esquema en el que aparee es: 

M01jema Morfema 
t 

T-P verbal 

Los pronombres son: 

Jo.. - 1( r.. - ? 
.2CA.. - K? 
,.3c.... -p ~ - b. 

Pronombres posesivos. -

A101jema · · Mo'J:fema 

O.I. 
+ vocal arniónica + persona 

sujeto. 

U.- 'hOn - Kl. -j_ - f}.f 
T•,. N.V O·l v.~ P .S. 

(e/ fe Í:Jl)JCO • •• ) 

Se sufijan al mmjenza verbal ji son precedidos Por un mor7 . 

fenia definido que puede se'>" si1igular o plural. 

Es necesario aclarar que antes del mO?jema aparece un - -

m01jema prefi}o que indica posesión. Los pronombres posesivos -

son iguales a los mo1:femas posesivos que se ligan al rn01jema nom.f:. 

nal. (Ver posesión) 

Mo1jema 
t 

lvlorfema .. lt1m:fenza + 111orferna 
de posesión Verbal fJosesivo definido 

,, . 
. LO './:?a Kho ~ n tJ (eJ mi'o) 

H•P >-LV >-f,p >i. I>. 
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Pronombres inte1:rogativos. -

libres. 

Anteceden a las construcdones verbales, Son morfemas -

¿ Q1J1°i~ ? 
¿' QtJé ? 

D)' VERBO. -

Los verbos en mazahua son: Transitivos, insb·ansitivos, -

estativos y desc1·iptivos. La d1'.stinción entve esta clase de verbos-

se basan en crite1·ios morfol6gicos de acuerdo con los elementos --

que acepten o rechacen. 

a. - Verbos transitivos e intransitivos. -

Aceptan los prefijos de tiem,po-aspecto y tiem,po-persona, 

los ve1·bos transitivos aceptan los morfemas sufijos de persona su-

jeto, objeto directo j' objeto indirecto. Los vebos int1·ansitivos ace¿ 

tan los 11zo1femas sufijo de persona sújeto. 

Estos verbos pueden ser divididos en cuatro clases según -

los 1nO?jos que presentan: 

1. - Verbos con mm:fern.a idéntico pm·a todas las personas -

en los tres tiempos. 

l.! 



lct. 
Ja... 
.a et. 

- 38 -

X 
X 
X 

r~ ·::e 

X X 
X X 
X X 

2. - Verbos que presentan un morfema para todo el tiempo 

presente y para la primera persona delpasado y del -

futuro y otro para la segunda y tercera persona de es-

tOs dos últimos tiempos. 
P t2fiJ Gii TI rttETtl.l1D FtJ~ 

lct. 

~a. x :t y 

3a.. X 'j ~ 

3. - Verbos que tienen un m01jenia para todo el tiempo pr§_ 

sente, primera .'.V segunda persona del pasado y el fu.h.!:.. 

ro)' otra ilnicamente paia la tercera persona de estos 

dos filtinios tiempos. 

X 

4. - Verbos con un m01jenza pa1·a el p1~esente y la primera 

persona, otro para la segunda y otro más para la ter-

ce1·a. 
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Ptmenre PIUTGl(.l'lt) 

')( X 
'X '/ 
X z 

··. •· .. ~ " 

Ft/Tl)~ 

X 
y 
z 

Algo que llama mucho la atención de esta lengua es que --

dent'ro de los ve'rbos transitivos lza:v algunos que llevan impli"cita la 

persona, animal o cosa que funciona como objeto directo. 

'Pecl y ·e. ( la11Cfr f'O pa) 

I ~ihj ( traer ornimo les) 

b. - Verbos estativos y descriptivos: 

Los verbos estativos aceptan los n101jemas de tiemPo··Per 
' -. 

sona y persona-su}eto. Los verbos que funcionan como estativos--

son cuatro: 

/'btbi: / Estar- persona y objetos animados e inanimados. 

lí:ha?c,/ Estar - objetos planos 

/'h~.'ql Estar - piedras 

/ 'h1!f/ Estar - objetos llenos 

Los ve,'bos descriptivos aceptan el m01jema de tiempo-a! 

pecto. Cuando llevan un morfema intensivo requieren, entonces, -
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_el nw1jema de tiemfJo-persona. 

QfJ ~ 'zD?D 
7·4 hom/o. 

( e.s.fdi boMfr>) 

men- tq · 'zo?Q. ( eJ +~ro. rnvy bon 1·-fo) 
fnfel'JJ /vi> T· .-? b1;v11 lo 

ln{lexi6n del verbo: 

Los m011emas verbales aceptan en su proceso de inflexi6n 

· .. el uso de morfemas p1·efijos y sufijos. Los morfenzas prefijos y S!!_ 

· fijos tienen diferentes caractertsticas: Unos desempefían diferentes 

funciones [51 .. amaticales (sujeto, ob}eto directo, objeto benefactivo, -

circunstancial);.· otros indican la persona, el tiempo y el aspecto de 

la acci6n del verbo y otros.indican duda. Como se verá rnásade--. 

la1'ite algunos de estos mor/ emas pueden aparecer unidos en un solo 

mo?jema verbal, mientras_ que otros se excluyen. 

l. - M01jemas que desempeiimz funciones: 

A. -11101jema que indica f;ersona sujeto. (Ve1' prononzb1·e -

sujeto) 

Se sufija al morfenia verbal. El esquema en el que -

aj>a?'ece es el siguiente: 
(..().l.JCO/U)/'l.AJC.lif 

Morfema 
T-P t 
T-A j! 

Morjenw 
verbal + 

Morfema 
persona 
sujeto. 
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"b. - Morfema que indica objeto di?·ecto. (Ver pronombre -

de objeto directo) 

Se sufija al morfema verbal. El esquenia en el que --

aparece es: 
lólJUJfl.'/JIWdll 

~ 
M01jema 

T-A . + 
Mo?:fenia 
ve'rbal 

Mo1jema M 01jem.a 
t Objeto directo t persona sujeto. 

T-P · 

c. - MO?jema de objeto indirecto o benefactivo. (Ver pro-

nombres de objeto indirecto) 

Se sufija al 1no1fema Ve?'bal. El esquema en el que --

aparece es: 

Morfema Morfema Morfema Vocal 
arm6nica f 

M 
.,. P.S. · T-P + verbal 4- O. indfr·e-cto ~ 

T-A 

d. - Mo1jema marcador de reflexivo. 

Los datos que presenta la tesis de Mariscela Amador

son confusos. Se citan los ejemplos que ella da, sin -

enibargo, no puede asegurm'se que este nwrfema sea

un reflexivo en el sentido que da la Academia a este --
,, 

término. En las oraciones de ve 1rbo reflexivo el sujeto 
j,I 
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,, 
es a la vez agente J' paciente. (31¿ 

q i .. • ~Q • gm .. Je. ( fe Joonos sola) 
rcfkxltJo 

? o- 'neme - /1:. 7 ef.J ( é I boJ/o St>lo ) 

re .. 'pG'ph ... J<he -gf[} e tu -tre. b~jcml.r so'º) 

e. - A101jemas que indican lugar. 

Suelen aparecer en posici6n inicial con excepci6n de -

/-ba/que iínicamente aparece en posici6n final. lvfuchos 

de estos mo1jemas tienen que estar acompai'íados de --

otros que aparecen como·sufijos de morfemas nomina-

les. Los m.orfemas locativos son: 

hn11hvCl 
bQ 

he.~ 

hr. b'l 
~tc.lo'.l 

;..,tc.l'Ac. 

bQ 

nu""' yo 
t1t.1 "" '1º 
q tv1 ma,,, n cJ 

1 

ª~"', 
Qql" 
MI~ 
a.ti& lejo5 (ob;do v1.r1ble) 
o.lid lt,;'oJ L~ek no 

'{fl lb/e ) 

~ 'b~ b & (al/et eJf~) 
!in- ;Wfl• Jº" '.lE 

Ot1·os m01:fcmas locativos son los preposicionales: estcín-

compuestos por una preposici6n más un niorfema nmninal o adver-

bial. Aparecen en la siguiente posición: 

P ll.ii pru /u oív .¡. ,.., • t.Jor11A1111. • 

a.. 'he~.re 

+ H 
CkÍ()erbt4 / 

'l t::1rrik.. 
a.• he't>u:.. . 

f 1--(. 

f" .S!feh 

(13) Real Academia Espaflola • .Esbozo de una Nueva Gramática de j! 
· la Lengua Espaiiola. Pi 379. 

~--t..:· ~·., 'r .. >:: • . ~ ·< ;::,<· :_,;:_·:.'·;~· y)~;r ·.'.,;_: :. '~ = ,'' ':':·.::::.-: ;\ '_;,~,/_:_i:'f_. ",' > .; ' , ·' ' ·>;" ... , · · • 

~~t4:jf i~i~,ii.\~d;;;11Jd;~,0i1~.:~pé!,;.t.:'.i2·.:1~1~:}'.&.1!:,,;;::,:,.\;~,}.Ú: .. ;1A~"J{·i<·:;;,, •. ,,, .• J.· • ·::;h···>;L:;,: ;,.~¿x.::; :::-··'.).'" · .. d.:,){~,ür~) .... :;'~:¡{ >< ,:; .. ,~,·: ..•. ;;;· ... ··/• 
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,;¡··.,.· 
- ,·• 

Podri"a incluirse en este apartado una clase de morfemas-

que equivaldrl'an en esfJafiol al modo adverbial 111U'V bien. Sin em--

bargo, los datos que jJresenta Afariscela Amador son confusos ya -

que sefíala un sufijo intensivo, quizás, únicamente, para ser usado 

con el infinitivo del verbo y otras veces muestra el empleo de un -

fJrefijo que ent1·a en c01nbinaci6n con el morfema tiempo-pe1'sona. 

No lzace ninguna aclaraci6n al respecto. Se citan los ejemplos: 

I h i e.¿ + t ? o ~ I )úl. - t? o ( et11.[eñQr n'1o/) 
/)l'en Hort:e-Htf /~UJJ.JltJo 

Vll/lt.l?Jll' 

men·tl - • J~in - !f!1!¿_ 
;,,;,~¡ild " t1.v ?. s. -r-P 

2. - lvlmjemas que indican pe1·sona', tiempo .'.V aspecto de la 

acción del verbo. 

Estos mmjemas siemP?"e se preffjan. Pueden agruparse -

en dos clases: 

a. - li1mfemas de tiempo-persona: 

LLevan impltcita la categorfa de persona (la.; 2a. y 3a • ..;. 

singular) Los tiempos que se distinguen son cuatro: p1-esente, pr~ 

térito, futuro-'' un tiempo análogo al antepresente español. El si--

gidente cuadro explica dichos mmjemas. 
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Fv /U ,4JJTPl'//P.llrl,Jr¡;: ' 

ri ro í'O dyoro .-v a.ro 

91 qo re""',.., dyei9i"' f/1 

r¡. ?O ....,J,o ra d.ya- Q.. 

b. - lvlmjemas de tlenipo - aspecto: 

r ,· - 't O>n • 9 o 
e 'Iº ~1"<'1~1'6) 

ro· 'to,.,, ".!Jo 
(yo UJm¡;re') 

ret .. 'tf>m·go · 
(y~ u;""¡'rtlre

1

) 

Indican aspecto p·rogresivo en tiempo presente y pretérito. 

Cm·ecen de categort'a de persona. 

. 1. -

2. -

J m~ --i.- mo/7 I 
/mi "'V mi),/ 

3. - Existe un mo1fe1:!ia que no puede ser inclu(do dentro de 

·los anteriores. Se trata del sufijo dubitativo /-la/ . 

Aparece en los siguientes esquemas: 

Morfema. [Morfema Mmjenza lvl 01:fema Morf~ma] 
lib1'-e t T-P + verbal .¡. p. sujeto ¡.. duda 
duda 

Mo11ema [Morfema llfmjema .. !11 orj enza Morfem~ 
libre t T-A "f verbal .¡. duda t p. sujeto 
duda 

ho 
v. 

{t11're'? ) . ro- mo • 90 - so 
ho 

... (. ./ i're'?) ,...~ - me. • .se, - 90 



'.'.: 

- 45 -

El sufijo / SCI /es acompañado pq_r un nwrjema independie11 

te que se coloca antes de la construcción verbal. /ho/ 

CONSTRUCCIONES VERBALES 

La colocaci6n de estos m01jemas sufijos~' prefijos fmede-

verse con más claridad en las dife'rentes construcciones vebales. 

Es necesario aclarm~ que cualquie1~ tipo de construcción -

verbal puede ocurrir precedida de un p1~onom .. bre libre. 

l .• - Construcciones verbales intransitivas: 

El esquema de las construcciones verbales transitivas es el si 
. -

gztiente: 

( Pronombr~) ~rtorfem;-1 Morf~orfemaj 
libre · T-P + ve'rbal t persona 

· T-A sujeto 

Concordancia. ~ 

En esta construcción hay concordancia de persona. entre el 

pronombre lib1·e .V los mo1jemas de iiempo-Pe'rsona .Y de persona -

sujeto. Si no aparece el pronombre lib1~e la concordancia será, úni . 

cam.ente, entre el n-io1jema tienipo-persona y pe1~sona sujeto. 

re .; 'hes - Ke. -T·fJ M.V P.S. 

( +v e.sfor,,,udards) 
J! 



,;. 

- 46 -

2. - Construcciones verbales transitivas. 

Son de t1•es tipos: 

a. - El esquema que presenta es el siguiente: 

~~ 

( 
Pronombr~ ~r!forfem) Morfema Morfem} Frase 
libre J t T-P + verbal + persona nomi1ial 

T-A sujeto · objeto 

· HaJ' concordancia entre el prononibre libre y los nzorfemas 

· tiempo-persona y persona-su.feto. De no aparece1• el pronombre li-

bre la 9oncordancia se dará ent1·e los nimjemas mencionados. 

Esta construcción está seguida de una ft·ase nominal· que --

funciona co1no objeto directo. 

r'1 - • .e.Q - ~ 
T- P H. V P.S. 

( yo vetJd/ los a.y e<:fet ) 

· b. - La construcci6n es la siguiente: 

.~[ ·(· P:onom bre) t {l'v! orf enza} 
lib,.·e T-P 

. T-A t 

vocal 
armónica 

Aforfema] 
p. sujeto + 

ll1 o'>f enia · 
verbal t 

Frase· 
nominal 
objeto 

Mo1jenia + 
o. l. 
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.-
La persona indicada en el morfema t-p funciona como sujg_ 

to y está en concordancia con el prono111 bre libre si éste aparece. -

Si ocurre el 11zo1jema tiempo-aspecto el sujeto se sefíala por medio 

del prononibre libre. o por el contexto. 

Existe además concordancia entre los morfenia de objeto-

indirecto y de persona sujeto, ambos indican la persona beneficia-. 

da. 

En esta clase de construcci6n puede aparece?' una frase nQ. 

minal objeto. 

·~ ~ 'n9t s - ~-~ - :i.E_ 
T·P O -I JI, 11 • P. S. 

c."'· La consfrucci6n es: 

~ 

( Pronom b1'e) t01jema} 
libre _ + T-P t 

T-A 

lif orfema 
verbal t 

? in - 1f .7t t ?i - 9 O.; nq 
, F·N. · 

( ,Ú. me l:Jot.J:Ji:b c;1 1??/ h{jd ) 

A101jema Morfema Frase ~] 
O. D. -t p. sujeto 'f~zominal) 

Hay concordancia entre los m01:femas de objeto directo .Y 

persona sujeto. Ambos achlan como 'objeto dfrecto. 

El m01jema tiempo-pe1'sona indica el sujeto)' está en con-

cordancia con el P'ronombre libre si éste ocu1'Ye. 

Cuando apa-rece el mo1jenza tiempo-aspecto el sujeto está-

dado PO?' el pronombre lib1'e o por el contexto. 
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ra - 'ne- ~-:tE-
.¡:-¡; ¡./.V (). 'fJ. P. S. 

( t¿'/ me r¡tJerrd) 

3. - Construcciones verbales ai?'ibutivas: 

Se divide en tres clases: 

a. - Corresponde a la consi1'Ucción de los verbos intransitivos. 

~ - 1 hya-J .' - K?O 
T· P t-f. V P. S. 

( 'I tJ e.s-ky //rnp/o ) 

b. - Sigue el patrón tipo e de los verbos transitivos. 

~ - 'E2. - ~-'3-9... 
T·A Ji.V o.t> 'P. S. 

c. - Se encuent1•a f011marl.a por un m01jenza intensivo combinado 

con el de tiempo-f;e:rsona o por un ni01:fema verbal. El sy_ 

jeto está dado po1' el morfema tiempo-pe1-sona, si no apa.;. 

rece éste por el contexto, 

{

Afo·dema · ) 
intensivo-t-p . t 

t-a 

M- 'rnb.gho nu 
r•A · H•'t/ 

( estd rojo ) jJ 

A1órfema 
verbal 
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4. - Cons lrucciones verbales dubitativasº -

Hay dos tipos de const1"Ucciones dubitativas que dependen-

de la posici6n del morfema de pe1•sona sujeto, ya que éste puede ir 

antes o después del morfema que indica duda. Es necesario, espg_ 

cificar que el morfema de tiempo-persona deberá estar e1i faturo -

y en conconlancia con el modificador persona sujeto. 

Antes de la construcci6n verbal es obligatorio el uso de un 

1no1j'enia de interrogaci6n que es independiente. 

~ 
a. - M01jema 

4 
[A101fema A1011enia NI01jema 

i~zterrogativo t-p + verbal + p. sujeto 
· fa furo · 

111orfema] 
.¡duda · 

· . ho rQ-~ CJiri?) 

b. - ·Morfema [ M011enia A101jema 111orfenia Morfenia] 
interrogativo+ t-p + verbal +-duda + p. sujeto 

futuro . 

\;o ro1 - 'rno - s~ -go Cl ire'?) 

5. - Construcciones verbales irnperativas. -

Hay dos tipos de construcciones: la que especifica pe1·sona 

y mímeró l' la que no lo espec~fica. 
' 

a. - Incluye en su jormaci6n un mm:fema verbal que puede

se1/.1únbi/~J~,'fx,hnás un marcador de segunda persona -

sujeto, que puede ser singulm·, dual o Plural, más un"'.' 

morf enia tiempo pe?•sona / re-/ en segunda persa-
J.i 
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na futu'ro, más un mo1jema verbal )' un m011ema de -

persona sujeto. 

( . Pronombre\tr.011ema 1'.101jema f·-P M01jenza Morfema] 
lib?"e / verbal + 2a. p. + fidu1"0 -r vebal + p, sujeto 

2a. · 2a. 

btbc, - ~e-bi- re - 'pEph i -bi 
H. V. ,2a ·~· T·P rf. V P. J 

( tJ y e'/ apJrens~ o 
'frt7.b'l.jor- ) 

b. - El otro tipo está formado por un morfenza ve'rbal más 

un nw1jema arlverbiaz/::lahadih;/(rdpido) 

Morfema 
ve?"bal r lvlorfema 

adverbial 

Esta construcción excluye todo tipo de sufijo y P?"efi}o. 

I eéphi - 1dcd:XJ¡Q/¡hi 
H.V rl.A. 

{ 7ro.6:~,~4 ..._, rc/J?1do) rm bap:."rl / / 

E) ADVERBIOS. -

Además de los adve1"bios locativos, ya mencionados, el mg_ 

zahua cuenta con adverbios temporales, de afirnzaci6n, de negación_ 

e interrogativos. Todos estos adverblos aparecen libres, 

a. - Adve1·bios temporales: 

Pueden apaYecer anles o después de la construcción' --

verbal, 
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' 'anrA?ll - o¡er 'anrfl.7fl /o • '1<i:.ni - hna. 
1 z1ja - /u~o ,.:¡, T (!. v. 
ra · 'i/!i?i - de11-lm de {ayer e,,/~ /'Ylt:> //b? 

<Pc.ht> o/1~.J' 

b. - Adverbios de afirrnación: 

El adverbio /'}¡A?ll) únicamente ocurre en 'respuesta -

afi'.rmativa. 

c. - Adverbios de negación: 

El adverbio de negación / dye1/ antecede a cualquie?' 

construcción verbal. 

ri- 'mo- 9p 
• ±1 

{/ ./V (!. v. 

(no e.J~y) 

d. - Adverbios interrogativos: 

Antecede a los dije1·entes tipos de construcción verbal. 

En idéntica posici6n aparecen las palabras que funcio - -

nan como pronombres infe?'rogativos. 
1 hón9e - ¿cvci'ncl.o? .hong_e 9!_::_ 1

? j - Khe 

' h 0'119 O - ¿ e.o' mo? IJ • .r -/.1~ _:ev..'1 ) 
(e' ~lXl'nd" º~,,. 
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F) PREPOSICIONES, -

Son morfemas libres que anteceden a n2.01jemas nominales 

y verbales. Las P'reposicones que señala Mariscela Amador son -

/a/ y /Kha/ (a, hacia), La preposici6n /a/ aparece antes de -

cualquier morfema nominal. La preposición / J: /Ja/ s6lo aparece -

con niorjemas nominales que no sean nombres propios. 

,._ 
' 

ra - ' mtl - 9 D a · mbaro (voy Q RT/a c"mvlt.o} 

c.v Pp. H. ¡J. 

ro- 1 rt1a-9D Kha •é, ()m~ ( uoy a) r¡ve.!,Jo), 
- f-/.JV. 

·.· 

c.v Pp .• . 
,. 

G) CONJUNCIONES, -. . . 

jorrnas alternantes cada una. Unen m01f emas nominales o m01fe -

mas ve1·bales. 

ro. ·fon- 9 O 
C.V 

1 

~d?~e 
Pn>11. 

? , V 
. t:- mu.sa 

1-1. AJ. 

re- '5tJri 
c. v. 

'n'f er; se 
H. A) 

'¡iiehe 
eo']). 

( f J º!pr-Ra::le/'cÚ 

1 L~. V• m CK?lre. mo Sé '.7 ñehe 'mtJ? o · .. 

H. AJ. t!MJ. Jt.JJ. ~ 

'hi(i 

e. v 

y en.reñorefJ ) 
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Il. - DESCRIPCION DEL ESPAÑOL 0 -

El español es una lengua romance (32) al igu.al que el ita-

liano, el francés, el romano, el catalán, etc. Pasó del latih que -

era un idioma causal a ser una lengua desinencial y preposicional-

con algunos elementos aglutinantes. 

Charles Cmnproux establece la siguiente clasificaci6n de-

las lengu.ds románicas partiendo del Indoeuropeo. 

1NDOE URO PEO 

Tolwrio ·· 
Indoiranio 
Hitita 
Baltoeslavo 
llfrico y albanés 
Gennánico 

.Helénico 
Céltico 
Itálico -r Latfh lenguas..,, 

románicas 

Rumano 
Sm-do 
Italiano 
Rético 
Francés 
Provenzal 
Occitano 
Catalán 
Galaico - Po'riugués 
.CASTELLANO O 

.. ESPAÑOL 

' 

A dife?'encia ·del niazalzua el espai1ol lza sido un idioma muy 

(32) "Llanwnios lenguas ?'omán.icas a los idiomas que son continua
ción ininternmi.pida del la ti1i de los antiguos romanos"· Cam -
proux Chm-les. Las lenguas ?'ománicas. P. 7 
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estudiado. La priniera gramdtica del espaiiol es del afio de 1492 -

1·ealizada por Antonio de Nebrija (33). 

En este apm,.tado se seguirá el mismo criterio y orden que 

se empleo al describir el mazahua, con el objeto de hacer mtís clg_ 

ras las semejan.zas y diferencias ent're anibos idiomas. A lo largo 

del mismo se irá haciendo referencia a las opin?'.ones más coheren-

tes con el prop6sito de este trabajo . 

. A) SUSTANTIVO. 

El sustantivo posee mo1·1emas derivativos y flexivos: . ' ' . . . 

· l. - Morfemas derivativos. -

Ocupan los últinws lugares en las palabras. Estable -

cen significados diferentes. 

, .. ,,. -··--- .. 
' 

zapa tena lugm• donde se vende 

carnicero persona que vende. 

LOs m01fenias de aumentativo, diniinu.Iivo, despectivo, pg_ 

tYoni1nicO:Y gentilicio se hallan comp1·endidos en este tip~ de morf'l 

mas. 

(33) fa gramdtica de la lengua castellana de Antonio de Nebrija fae 
la Primera granidtica descriptiv<J, de una lengua neolatina. 
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zaf;atito 

caso ta 

mesucha 

·2. - .Morfenws (l,exivos. -

Fernández 

Ocupan el 1Jltimo lugar en la estructura de los sustanti 

vos. Los morfemas .flexivos del sustantivo indican número. 

- J.tf orfemas flexivos de n1l1nero: 

El espaiiol tiene oposición .de nzbne1·0 singular y plural. 

Para la Real Academia (34) el repe'riorio de morfemas de 

número que afecta a casi todas las clases de sustantivos sólo com-

prende el mo1f mna S. 

El núrne1·0 singular carece de un morfe1'na especifico. 

El plin-al posee los alomorjos s, es, del morfema s. 

Singular Plural 
calor - r¡; - calor calor es - calores -
mesa - f/J =mesa ni esa - s = mesas 

· c1•isis - t/> = crisis crisis - · 1-1 = crisis 

EL GENERO DE LOS SUSTANTIVOS. -

El génm•o es femenino-'' masculino. El sustantivo ca'rece -

\1 

de morfemas fijos que estén en correlación con la diferencia de sexo . . 

(34) Real Acade!·11ia Espaiiola. Op. Cit. P. 180 
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Podrri"á deducirse que el género es léxico en espafiol ya que 

la mayor fJarte de los sustantivos tiene un género propio. 

B) ADJETIVO ... 

coche - masculino 
leche - femenino 
árbol - masculino 

Posee caracteristicas morfol6gicas ·comunes con el susta?J:. 

tivo,. 'Tanzbién presenta morfemas derivativos'' morfemas jlexio -

nales: 

"Los nio1jemas q.e1·ivativos de uno 'Y ot1·0 no -

son en muchos casos diferentes y algunos de 

ellos se caracterizan por la propiedad. de for_ 

mar a parth' de un mismo tema de variación, 

·un sustantivo o un adjetivo" (35) 

mexicano 

l. - Morfemas flexivos 

Las vm·iantes del nw1fema de plu1,,.al son el general comu

al sustantivo y al adjetivo. Aunque existen algunas divergencias: -

(35) Real Academia Española. Idem. P. 166. 

•'i 
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por ejemplo el mor/enza cero (plural) no es frecuente en el adjetivo, 

- Género: 

La Real Acaclernia por sus m011enias genéricos divide a --

los adjetivos en i'res grupos: 

l."". Adjetivos que poseen mm1emas invariables para el fe-

menino y el masculino, 

agradable 

2. - Adjetivos con morfema femenino A y mmfenza rnascY:_ 
. ·. . 

... · lino Q.. 

-rojQ - roja -
3. - Adjetivos conmo11enza femenino .Ll y nzmjema mascu

lino que no es Q, 

llorona - llor6n_ · 

· POSICION DEL ADJET!l'O. -

El adjetivo puede preceder o postceder al sustantivo al que 

se refiere, pero por el valo1· expresivo que se le quie?'a dar, lapo

sición que ocu/Ja puede verse ?'esh~ingida. 
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Adjetivos calificativos. -
\ 

•. \• - .·• ' ' ', • ·~ ¡ .. i ;· . 

Puede ir antepuesto o posjm.esto. Desde el punto de vista -

gramatical nada se opone a que se diga: verde p1-ado o prado verde. 

Sin embargo, hay fact01-es "lógicos, esiiltsticos y rítmicos" 

que obligan a que no sea siempre indiferente el lugar que ocupa este 

adjetivo. Por tratarse de factores no gramaticales no se expondrán 

los d(ferentes criterios que lzay al ?'especto~ (36) 

Adjetivos detenninativos. -

De acuerdo con Gili Gaya y la Re~l Academia, •puede .decir 
' ' -

se que los adjetivos determinativos nornialmente se miteponen al -"' 

sustantivo, amu¡ue hay excepciones: 

l. - Los numerales ca'rdinales van pospuestos cuando se --

emplean como ordinales. 
DtaU 

2. - Los oYdinales se posponen siindican sucesi6n de re--

yes o papas. 

Alfonso X 
' -

(36) Gilí Gaya en su cu1·so Suberiqs de sintaxis espmiola expone -
los diversos C?'iterios que hay sobre la posici6n del adjetivo -
calificativo. 
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3. - Los demostrativos y posesivos van pospuestos cuando 

al sustantivo antecede otro adjetivo determinativo. (37) 

La casa~ 
Un amigo mio 

4. - El indefinido al.guno en oraciones afirmativas se ante-

pone. 

Dijo al¡;imas palabras 

5. -El indefinido ninguno puede anteponerse o posponerse 

cuando la oraci6n comie7rza con un adverbio de nega--

ción. 

. No he lerdo ninralJ.i peri6dico 
No he lef:do peri6clico ninguno. 

Hay casos en lo§ cuales el sustantivo .Y el adjetivo se unen 

en un 01rden determinado e inva·riable /01,..mando unidades léxicas. 

fuego fatuo 
idea fija. 

• • ·. "t • .. ' • 

La colocacion del adjetivo atendiendo a su significado se -

(37) Algunas veces el adjetivo posesivo se pospone al sustantivo -
aunque no haya otro adjetivo determinativo, sobre todo en frg_ 
ses y oraciones exclamativas ¡ll1adre mta¡ 
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/M.TltiJI. O 
11 tG rkvl c '/JfJl().f7P./17/¡!p 

- Po.Jt!Slilo ?bJ [;J/(/(J 

DoJ / Ñrl. 
!JC'rt{)IT1UT1vb .~ (J~,i IF1(19Tl/I" 

AJ/Jn'~A.41. ~ 

~ 
.TAl/;P:/j//p~ 

t ¡e¡¡_¡;¡::-,1',!4 711'() .,,,, tlllrlfl/Mt 
.:Z:A/PEF/,V/JJo 

.., 
~ 
V¡ 

' 
(!")( 11 t:ue T"1; I t/t::.5' 

Es necesario aclarar que una misma clase de adjetivos no 

pueden aparece1· en dos posiqiones al 1nisnio tiempo, es decir, que 

un artículo no puede estar seguido de ot1·0 arti"cu.lo. Además un ar_ 

ttculo no puede estm~ p·recedido po1· un posesivo demostrativo. 

Ap6cope del Adjetivo. -

Se entiende p01~ apócope la sup·resión de una o varias letras 

al final de la pala:bra (38) 

·, .. 

l. - Algunos adjetivos como bueno y nzalo se 1·educen a buen 

y mal cuando van antepuestos al sustantivo. 

.. /' ..... . 

·. llom bre bueno 
Honibre malo 

li.l.!.eu. hom br e 
1Hal honib1·e 

2. - Cuando el adjetivo posesivo va delante del sustantivo-

pierde unas veces las vocales, otras las stlabas fina~ 

les. 

(38) Miranda Podadera, Lúis. Gramática espaflola. P, 46 
j.I 
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Mi corbata 
~cuadro 

Corbata 111ta 
cuad1·0 !S1l)l..Q 

3. - El adjetivo grande sufre apócope cuando antecede al-

sustantivo. 

Hombre grande 
G.r@ hom b1·e 

CONCORDANCIA. -

El sustantivo y el adjetivo que lo acompaña tiene1i que con-

cordar en género y núniero. 

C) EL PRONOkIBRE: 

Ropa limpia 
Hombrés limpids 

"Los pronombres constituyen en español una clase de 

palabras dotadas de caracteres m.O?jológicos .>'sin --

tácticos, algunos de los cuales comparten con susia'!l 

Uvos y adjetivos o exclusivamente con una 'de estas -

. clases pero otros son espec·tJicamente pronominales. 

Por ot1·0 lado no .fados los p1•onombres parUcipan por 

igual de dichos cm·acte1·es" (39) 

(,19) Real Academia Espafiola, !bid. 178 
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Las distintas cm"'acterrsticas que estas palabras poseen, -

determinan la subdivisión del pronombre en varias subclases: 

l. - Personales 

2, - Posesivos 

3 • .:.. Demostrativos. 

4. - Relativos 

5 • .;.. Interrogativos 

6. - Indefinidos 
.· ,.·. 

l. - P.ronombres personales. -

. . . . . 

La diferencia de las Pe'rsonas gran'iaticales no és expresg_ 

, da por morfemas flexivos sino por los mo1jemas radicales. 

Son tres las personas que se distingt,(,enp Las cuales Po-

seen m01jenias de mlme1"'0. En la primera y segunda el morfenza 

1w es flexivo sino ?'adical, la te1"'cera pe1"'sona stposee morfema --

flexivo de mímero .. 

Los Pronombres de la .. y 2a. carecen de distinci6n gené11:_ 

·. ca, el de. ie'rcera presenta nio1jema de géne1-o masculino, f emeni -

· no y neutro. 

-·:.-:·:·· 

La la. , 2a. y 3a. personas del plural presentan morf enias 

de género 1nasculi1w y femenino. 
' ' . ' 
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_ Es necesario resaltm· que los pronomb'res Pe'rsonales son 

las itnicas palabras en espafi.ol que se pueden declinar, es decir, -

presentan morfemas de caso. 

Declinación de los pronombres personales. -

.. 

- Pronombres personales sujeto (caso nominativo) 

·-la~ 

2a •. 
3a. 

Singular 

YO. 
TU 
EL, ELLA, eLLO 

Plural 

NOSOTROS (AS) 
VOSOTROS (AS) USTEDES· 
ELLOS (AS) . 

- Pronombres pe1rsonales objeto directo (caso acusativo)· ' 

Singulm· Plm"al 

la. ME !{OS 
2a. TE os 
3a. LA, LO, SE -LOS I LAS, SE 

LE (40) 

. . 
- Pronombres pe1•sonales objeto indirecto (caso dativo) 

Singular 

la~ ME 
2a~ TE 
3a • LE, SE 

Plural 

NOS 
os 
LES, SE 

. Caso. preposicional. -

Hay algunos pronomM·es. que son antecedidos por una pre-
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posici6n, por ejemplo: para ello~, con él, sin nosotros, etc. 

En los prono.rr~bres conmigo, contigo y consigo la preposi

ci6n se ha fusionado al pronombre. Gili Gaya explica esta fusión: 

"En latfn la preposici6n f1E1L iba pospuesta -

al pronombre y se decia megmJ, tecum, se

cum. El resultado fonético fue niigo, tigo, -

sigo, pero como la stlaba go, rep1·esentante 

del latz1z cum, se !zabta diferenciado <lema--

siado de con, se volvió a mi.adir y asi':' nacie-

ron las formas conmigo, contigo y consigo" 
(41) 

En el siguiente cuadro se señalan las diferentes funciones 

de los pronombres antecedidos por una preposición. 

O. Directo º· Indirecto Circunstancial 
(42 

1 A rtl )E" 1 Pon J /-4 / eOJJ111j 
la. fJ HI PAaA GIJ ~li J 

2a. rf A ' ]X¡ 1 PM. .7 / 1 tonTIJO fl 'IJM 
TI 

6"~ :.11.J 
3a. 1 ec. ,q /fl.. C:.011 POR} e'¡ , 

A eu~ PllM E"A ·en e.~/a , eMJlj o 
(;'LLI) l>~ 

ft 
- noio-hi (0t1) l.on d'N f/l'I} [Q!) 

la. ?/JflA )id PM 

2a. 
.4 cJJ ledeJ C:.t>t? H SIAi j "' tdeJ ¡::¡ 111/lA t>hbJ (Cú f;DJt. ~l'.I 'dm{ai 

3a. 
e. Jlo.r' c;. l lct.s 

A E(.l.61 c. tv'J 'PE' .¡ "'J irf..LOJ 
A p,4/lA . U.11 Pt>rl O.J QUAJ 

(40) La Real Academia acepta el p·ronombre k como acusativo sien1 
pre que se 1•efiera a persona. 

(41) Gilí Ga;1a
1 

Samuel. Curso superior de sintaxis espafiola. P. 231 
(42) La fo?"11ia de +pronombre ( de él) puedefuncionar como com-

plemento adnominal. i,I 
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- Colocaci6n de los pron01nbres pe1•sonales (formas inace11 

tu a das) 

Los pronmnbres átonos po1· su calidad de inacentuados van 

siempre inmediatos al verbo y pueden ser: 

1. - ProcU1icos cuando se ligan al ve1•bo que los sigue. 

Me voy 

2. - Encliiicos cuando se unen al verbo formando con él- -

una sola palabra. 

dame 

La Acadeniia establece enforma general las condiciones -

·en que la lengua prefiere la anteposición o la posposici6n de estos- . 

pronombres ?'especto al verbo. 

a. - Con el modo imperativo y con el presente de subjunti-

vo usado como imperativo el pronombre se pospone. 

Quédak 
V 

b. - Si se exp1·esa p?•ohibici6n entonc_es el pronombre es -

P'roclttico. 

No te vayas 

c. - En oraciones sub01•dinadas, los tiempos simples del -



1nodo subjuntivo llevan el pronomb're antepuesto. 

Deseo que no !:f!.. va1yas. 

do - Con las fornias simples del gerundio e infinitivo se --

posponen. 

Dándo~ 

ver]J; 

e • .:. Cuando el infinitivo y el gerundio están subordinados -

al otro verbo los pronombres pueden ser at?~aiaos por 

el 11erbo principal o quedar pospuestos. 

Xe quieren molestar 
quieren moles tart.e.: 

f. - Con las formas siniples del modo indicativo el prono111 

bre va gene1"alniente antepuesto. 

Tu prometo 

g • . - En las penYrasis ve1-bales los p1~onombres van antes -

del auxiliar en las formas pe1-sonales y después del --

infinitivo y gerundio. 

Me han robado 
habiéndome robado. 

Un verbo puede llevar u1w o dos pronombres átonos. En .... 

este caso van o todos procli"ticos o todos encltticos. No es posible-



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

;1:'..: 
.. 

anie/;one1· unos )' pos/wner otJ·os. 

El p?·onombre g debe preceder a iodos, el de segunda Per.. 

sona (te) va siempre delante del de primera (me) y cualquiera de --

éstos antes· de los de tercera (lo, la, le) 

2a. pisición 

SE~ME 
TE 
LA, LO, LE 

TE· --=:::::::::::: ME 
LA, LO, LE (como acusa 

tivo) -

ME LO, LA, LE (como acusa
tivo) 

Con excepción de los pronombres pe1•sonales los demás --

prononib'res no poseen n201jmnas de caso, por lo tanto, la función-

·que desempeñan no está dada por su fonna sino por las relaciones-

que establezcan con los demás miembros de la oración. 

2 •. - Pronombres posesivos. -

La categorz'á de persona se encuent1•a en sus morfemas - -

radicales. Poseen además morfemas de géne1·0 )' numm'o. 

•¡ 



1 

1 
1 
1 
1 

LO POS$IDO 

Pz 

un poseedor 
, 1 1 1 1 1 

J-11D1 HIA J>..ltóS I /.llFtS 
la. l 

varios ur>esrn.o o~e-.srM IJtJeST~J Jf()CJTUJS 

un poseedor 
2a. 

70'1() 7oy1J ftJyoJ 'TIJfl~J 

1)1)€'Jrltb ¡) tJt:T/1!11 r)l)éJT/lfJJ' 1 vvtsmns 
varios 

u11. poseedor 
3a. o 

Sl))'t>J 

varios 

M f M f 

Los libros eran nuestros. 

3~-:- Pronombres demostrativos. - · 

,Presentan 1no1te11ias de génro 'Y de número. El género es_ 

1nasculino (e) femenino (a) y neutro (o) 

Este 
ése 
aquél 

ésta (s) 
ésa (s) 
aquélla (s) 

Aquél es. ni i henna1w. 

4~ - Prononibres relaUvi;>s. -

esto (s) 
eso (s) 
aquello (s) 

. Algunos fJoseen morfemas de nú1'nerQ y género, otros se - · 

J.! 
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conservan inalterables. 

que quien 
quienes 

cual 
cuales 

cuyo 
cuyo 
cuyos 
cuyas 

cuanto 

Como los otros prononibres están en lugar de un sustanti-

vo o complejo sintáctico; a diferencia de los dernás funcionan si--

multáneamente como nexos. 

La mu}er. que vino ayer es mi madre. 

s. - Prono11ib1-es interrogativos. -

Son los mismos que los relativos. 

"Lo que distingue a los interrogativos 

frente a los relativos y a los. restantes 

. prononibres es el hecho de que sirven 

primordialniente como instrumentos a 

la funci6n apelativa del lenguaje" (44) 

¿ Quién vino ayer ? 

6. - Pronombres indefinidos. -

Es el grupo m.ás lzete1"ogéneo de los pronombres. Los prg_ 

(44) Real Academia Espalola. lbid~--J>. 224 
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nombres.indefinitj/<!~ .son:. alguif!..n, nadie, algo, nada, etc. 

alguien vino 

D) EL VERBO. -

El verbo posee m01femas flexivos de número, persona, -

Uempo y 1nodo. No existe, sin embargo, una expresión sepm•ada -

pm.-a cada uno de diclws mo1:femas. Debido a esta caractertstica -

podenios hablar de 111.01femas de tiempo-modo y de núrnero-persona. 

Los morfemas de tiempo-modo anteceden a los de número-Pe'rsona. 

a. - M01femas de tiempo-modo. 

Se toma como base la nomenclatura utilizada por· Andrés -

Bello. El español cuenta con tres modos: 

- Indicativo: expresa el hecho como real • . 

- subjuntuvo: expresa el hecho como un deseo. 

- imperativo: expresa ruego, nzandato. 

En el indicativo hay cinco tiempos simples: presente, pre 

té1·ito, futuro, copretérito, pospreté1·ito y cinco compuestos: ante

presente, antepretérito, antefuturo, antecopretérito y antepospret{. 

rito. 

l.i 
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El s.ubjuntivo posee seis tiem:pos. tres simples: presente, 

pretérito)' futuro .Y tres compuestos: antepresente, antepretérUo-

y antejuturo. 

El 1·mperativo tiene un solo tiempo:el presente. 

b. - ll'l01jenzas de persona-nilmero. -

En cada mo1jema están 1-epresentados al mismo tiempo --

una persona y el número, gramaticalmente determinados sin que --

sea posible. deslindar los componentes fonológicos que correspondan 

a la pérsono y los que corresponden al mime1·0. 

En la flexión verbal hay tres formas desprovistas de los -

niorfenzas verbales de nzilnero y pe·,v-sona: el infinitivo, gerundio y 

pm·ticipio. Es tas en su conjunto reciben varios nombres: verboi- -

des (Rodolfo Lenz), formas no personales del verbo (Gili Ga,ya) etc, 

Todos los verbos poseen las mismas categortas de mor/e-

m~s flexivos, sin embargo, su fonna varta de únos verbos a otros. 

Es/a vm·iación permité clasificar a todos los ve1·bos espa-

floles en fres tipos: . 
. ....... ~ ... 

- Los de la primera conjugación cuyo infinitivo termina en AR 
j! 
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- Los de la segunda conjugación cuyo infinitivo termina en ER 

- Los de la tercera conjugaci6n cuyo infinitivo termina en IR 
' -

Existen ·además una serie de verbos llamados irregulares 

cuya conjugación no se ajusta a ninguno de los tres tipos. 

La Real Academia divide a los verbos in·egulares en doce 

grupos. Sus principales irregularidades consisten en diptongar,. -

intercalar, debilitar y apocopar. 

- Diptongan los verbos que cambian una vocal por un diptongo. 

nega·r - niego 

..: Intercalan fos que_ aumentan o cambian una let1"a. 

conocer - conozco 

- Debilitan lo que muda la §..en i· 

vestir - vis to 

- Apocopan los que pie·rden alguna letra de la desinencia. 

grufíir :.. grui'ie7·on · 

Hay verbos de i'rregularidad propia que sufren cambios en el -

mo?jenia ?"adlcal o flexivo sin que éstos se ajusten a los grupos ª!l. 

terio1"es. 

ir, - voy 

J,1 
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CONCORDANCL4. -

El verbo y el sujeto deben concordar en nitmero y persona. 

E) ADVERBIO. -

No posee morfemas flexionales. Los hay de dife1·entes --

clases: tiempo, lugar, modo, afirmación, negación, etc. 

vino ayer 

corre· bie1z 

siéntate aqut . 

Los adverbios modales constituyen un grupo aut6nomoya 

que muchos de ellos suelen construirse mediante un adjetivo califi-

cativo y un rrH2.rfema sufijo (mente) 

amable - mente = amablemente 

Sin embargo, algunos adverbios tm'7ninados en mente no -

pueden considerarse 11iodales como anteriormente, ciertmnente, --

etc. 

F) PREPOSICIONES Y CONJUNCIONES. -

Ante la imposibilidad de hacer un andlisis morfológico}e .-·· 
. . / 

definirán estas palabras tomando como base la gramatica de (!na --
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Mfiri"'a Barrenechea (45) 

1. - Preposición. -

La relación prepositiva pertenece a la oración simple, 

siempre es subordinada. 

El dinero de Juan 

2, - Conjunción. -

Establece relación entre palabras o entre oraciones. La

relación puede se?' coordinante, cuando une palabras tl oraciones --

que tienen igual función; subordimante cuando los elementos rélacig_ 

. nados pertenecen a diferentes .planos sintácticos. 

Juan trabaja~ Pedro estu(lia 

No vino .P,orq'J:Le es taba enfermo . 
. , 

CLASIFICACION DE LAS ORACIONES EN ESPAÑOL. -

Las O'Vaciones en español pueden clasificarse atendiendo a 

.dos crite?'ios: el gramatical y según la calidad psicológica. del jui-

cio. 

Al c1·iterio gramatical le preocupan los elementos que in

tervienen en la oración y las relaciones que se establecen entre --

(45) Barrenecliea, ~na Ma
1
riá. "La_s. .~la~es .. de .P~llJ:b1~as. en ~spaflol CQ. 

mo clases funcionaleSi· en Estudios de Gramatica estructural. 
P. 25 

.¡ 
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·ellos. 

Al segundo criterio le preocupa más la actitud del hablan-

te cuando produce una oración. 

a. - Clases de 01'aciones según la naturaleza gramatical --

del juicio. - (46) 

l. - Oraciones af?'ibutivas o de predicado nominal: 

Sujeto + verbo copulativo + adjetivo = Pe.dro es bueno 
sustantivo = Pedro es médico · 
participio = Pedro está convencido 
adverbio·'= Pedro es ast 
f1rononib're = Pedro es aquél 
infinitivo = La vida es un batallar 

Hay concordancia de género y número enl'>·e el. sujeto y el 
predicado nominal (excepto si se trata de un adverbio o infinitivo) 

También ha:,1 conc01·dancia pero de núme·ro y persona entre 

el sujeto y el ve1-bo. 

2. - 01.·aciones .de p1,.edicado ve1'bal. -

a . .. . OraCiones wansitivas: 

sujeto f ve1•bo transitivo + objeto directo + ( º· l. - e) ... 

El ingeniero hizo un proyecto 1 
. \ 

(pm·a su compañi"'a) 

(46) Real Academia Espaibla. l.bkL P. 353,:..385 
¡ 

~· '. 
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El sujeto y el verbo concuerdan en nztmero y persona. 

b. - Oraciones intransitivas: 

sujeto verbo + (circunstancial) 

El tren lleg6 a.ver 

El sujeto y el verbo concuerdan· en númeto y persona. El -

circunstancial es optativo. 

Dentro de las oraciones intransitivas algunos gram.áticos -

cólocan las oraciones llamadas de verbo de estado 

sujeto + ve1"bo de estado + 

. Mi amigo está 

c. - Oracio1zes pasivas. -

Hay dos clases: 

-. De ve1,.bo pasivo. 

su.jeto pasivo + verbo pasivo 
"" 

El ladr6n fue perseguido 

ve1~bo pasivo sujeto pasivo 

La fortaleza fue ocupada 

- De particu.la Se + verbo activo. 

ci1"cuns tancial 

. encasa 

ablativo agente (47) 

po;· la polici"a 

(47)· Siguiendo la tradición de la graniática latina este tercer eleme11 
to recibe el nonib1-e de ablativo agente, expresa el productor de 
la acción. · 
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sujeto pasivo_ + se t ve'rbo activo + ablativo agente 

la comedia se presentó por unos aficionados 

sujeto pasivo + se + verbo activo 

las causas del accidente se ignoran 

El sz~jeto debe estar en tercera persona del singular o del 

plural. Concuerda con el verbo. 

d. - Oracillnes 1·eflexivas. -

El sujeto es a la vez agente')' paciente. 

- Transitivas 

l. - Di?"ecta 

sujeto + objeto di1·ecto + verbo transitivo + (C) 

yo me lavo 

2. - Indirdcta' 

sujeto + objeto indirecto + objeto dfrecto + ve1·bo 

yo ... nie lo temiá 

·' 

En el P?"ime?" tipo de oración el sujeto y el objeto directo -
·, 

tienen que concordar en mtniero y persona (al igual que el verbo). 

En el segundo el sujeto y el objeto indirecto concuerdan el · 

número y persona, adeniás de concordar con el ve1"bo. El objeto 
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<Iirecto puede aparece1· desjJlféS del verbo. 

- Intransitivas 

sujeto + objeto indirecto + verbo = (C) 

yo me salr del teatro 

Hay concordancia· entre el sujeto, el objeto indirecto y el -

verbo en núme'J"O y persona. 

e. - Oraciones reciprocas. -

Son aquellas formadas por un sujeto doble>' un verbo -

que denota cambio recipróco entre dicha pluralidad. 

- Directas: 

sujeto compuesto + se + verbo en 3a. plural. 
O.D 

Los hermanos se insultaron 

- Indirectas: 

sujeto compu,esto + se ~ verbo en plural t O. directo 
O./. 

Los amantes se escribieron varias cartas~: 

f. - Oraciones impersonales: 

1. - Verbo 3a. plural + objeto directo 

anuncian grandes males 
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2. - Verbo 3a. pltwal .. + circunstancial 

gritaban con furor 

. 3. - Se + verbo 3a. singular .,. circunstancial 

se ca-minaba con dificultad 

4. - Se + verbo 3a. singular + O. D. + (C) 

se convocó a junta 

Las oraciones impersónales son aquellas en las que elsu"." 

~eto no se expresa ni se sobreentiende por el contexto. Dentro. de -

esta clasificación pod?"tan incluirse las· oraciones con verbo un'Íper_ 

. sonal del tipo: Llueve mucho 

. ' 

Clases de oraciones segitn ia actitud del 1zablante (48). , . 
·¡ ... 

a. - Oraciones exclamativas: 

. Expresan emoción. Contienen con frecuencia algu,nos -pro 

nombres interrogativos y adverbios relativos que encabe

zan la oración~ 

·.1 Qué bdnito. ¡ 

b. - Oraciones de posibilidad y dubitativas: · · 
' ·1.. . ' ' . 

La posibilidad puede expresarse. 

(48) Gili Gaya, Samuel. Curso superior de sintaxis espaflola. P. 41-56 
' •. . . . . . . · .. · .. ·_ . '• ·. ,. . ]:! . ·. 

. . . 
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- Por medio de un verbo en pospretérito. 

Se,rtan las doce 

- Utilizando ambos futuros del modo indicativo. 

Serán las doce : Habrá sido Juan 

- Por niedio de una periJrasis (deber + de +infinitivo) 

Juan debe de estar en su casa 

- . Utilizando el verbo poder o un a,dve1'bio de dud_a. 

Puede ser cierto : . 

probablenzente lleg6 

.c. - Oraciones dubitativas. -

Siguen el siguiente esquema: 

.... ·¡ su. b.juntiv.º\ 
adve1-bio de duda r 

indicativo 

tal vez vuelva . 

tal vez conoces a 1ni amiga 

d. - 01·aciones interrogativqs. -

- Cuando se p1·egunta sobre la verdad o falsedad de un jui 

cio el verbo por lo general se utiliza en prinier luga?". 

, ¿ Lleg6 tu pad1·e ? : 

- Cuando Za duda recae sobre el sujeto o sobre cualquier 
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elemento de la oración entonces se utilizan pronombres 

o adverbios interrogativos. 

¿Quién lo hizo? 

e. - 01-aciones afirmativas y negativas. -

1. - La afirmación no tiene una forma especial . . 

Juan vendrá 

Stventlrá 

2. ~ La negación por lo general se expresa con él adverbio 

Nn seguido del p·redicailo. 

Juan no vendrá hoy · - ' 

. También puede expresarse po1· medio de otros adverbids ·de 

negación. 

Jmnás lo haré 

Los pronombres: nadie, nada, ninguno, pueden sustituir-. 

al adverbio no o reforzarlo. 

lia.d.a tengo 
No tengo 1J.a1l.g. 

Cuando. en la oraci6n figuran dos o más palabras negativas 

es necesm•io que una de ellas p1·eceda al verbo. Si una de éstas es 

11Jl debe ir delante. 
Na. vino nadie 

(\ 
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f. - 01•aciones optativas _y exhortativas. -

l. - Las primeras expresan deseo y se caracterizan por -

llevar el verbo en subjuntivo. 

Ojalá llueva 

2. - Las segundas indican exhortación, ruego, mandato. 

Para esta clase de oraciones se utiliza: 

-El verbo en im.pe·rativo ¡ T'en ¡ 

- Subjuntivo (cuando es negación) ¡No vengas¡ 

- Infinitivo ¡ Ent1·ar ¡ (49) . 
~Futuro de indicativo ¡ No matarás ¡ ·. 

- Conjunción que ¡ Que venga ¡ 

A1'TALISIS CONTRAST/l'O 

>.',::· 

· .. • ' 

Pa1•a poder describir el habla de los 111azalzuas y encontrar 

su p1·oficiencia con respecto al espmiol es nece&ario analizar las e§_ 

tructuras morfosintácticas del nzazalnta y el español y realizar un -

'análisis contrastivo de mnbas .lenguas identificando las estructuras 

que se asemejen o difieran con el objeto de poder predecir qu~ con§_ 

trucciones "' elementos pueden resultm· dificiles .Para un rnazalma y 

en cudles se puede esperar la inte1:ferencia de su lengua materna. 

(49) Esta forma no es aceptada por la Academia, sin embargo, es 
muy frecuente. jJ . · 
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El hablante biling¡1e aprenderd m.ejor u_n segundo idimna -

cuando los procedimientos utiUzados tanto po1· su lengua madre ce_ 

mo por la lengua extranjera sean parecidos. 

Entre los procedimientos que utilizan las lenguas para in.;. 

dica?' estructuras gramaticales Robert Lado señala (50): 

a. - .Orden de palabras 

b. - Inflexi6n 

c. - Correlaci6n de formas· 

d. - Palab1·as funcionales 

Las diferencias entre las lenguas será menor cuando se - . 

· mantengan dentro de un mis11io procedimiento y mayor cuando se Pª-

se de un procedinifento a otro. 

l. - Procedimientos semejantes. -

l. - Las dos lenguas utilizan palabras funcionales. El Iza-

blante s6lo tiene que aprender una palabra nueva, Pe'ro 

··el procedimiento es el mismo. .. 

T-V!zo is in the clas sroom 
¿Quién está en el salón? 

" .. 
(50) Lado; Robe1~t. Lingz'iz"'stica contrastiva. Lenguas y cul~rps •. 

' P. 27 j,I .• 
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2. - Cambio en el orden de palabras. En ambos idiomas-

el orden de las palab1·as dan significados diferentes. 

The son of ?n)' jriend .. The jriend of my son 
El hijo de mi amigo - El amigo de mi hijo 

· .. 3. - Concordancia en determinadas formas. 

Thes book 
these books 

4. - lnflexi6n. 

Amamus 
·amabo · 

este libro 
es tos U bros 

, am,amos 
amaré 

JI. - Procedimientos distintos. -
·,····' 

J. - Orden de.palabras.de un idioinaf1·~nte a palabras fun-
. . 

cidnales e?i el otro. 

garden flower 
jardvn de flores 

• 2. - Orden de pa.lab1"as en un idimna frente a infle:;·i6h en -

otro. 

· . the king loves the queen 
Rex reginam amat 

r 3. - Pálabras funcional .de una lengua frente a inflexi6n en-

la otra. 

Reginam 
a la 1•eina 
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4, - Concordancia en una lengua y ausencia de la misma en 

otra. 

Las palabras blancas 
the white doves 

5. - La diferencia ent1re una y otra lenguapuede radicar en 

que un significado gramatical no encuentra equivalente 

en el .otro idioma. 

Por ejemplo: el nztmero puede ser singular o plural -

en una lengua ni ientras que en la otra -

es sin.gtilm·, dual y plural. 

Para realizar el análisis contrastivo enf?-e el espaflol y el 

mazalzua .se t01nó c01no base el siguiente p1•ocediniiento: 

a. - :Y:_a que fueron analizados los dos idiomas en cuestión-

se buscaron las estrucfu'ras o elementos que ,tentan --

una significación análoga. 

b. - Se clasifica1·on las estruchrvas patrón por patrón. 

c •. - Cada es true tura fue explicada en f orrna esquemática, 

describ1'.endo sus ?'asgos más impo1"iantes: función, -

colocación, modifiéaciones y concordancia, con el --

objeto de poder observar qué tipo de procedimiento--
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es utilizado en cada lengua y predecir la clase de pn¿_ 

blemas e inte1:ferencias que pueden tener los maza--

lzuas al hablar el espmiol. 

",:' 
., :·: .: 

.-!; 
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Patrón No. 1 
MAZAHUA 

Sustantivo 
Determinación-mtniero 

(Morfema determinativo + morfema rwminalJ 

Ejemplos: 
~- mop~ ( e.ste. c.e1do.I) 

. rt.b. . >~. tJ 

J<?~ • mo~ 
;.i:b"" ti . /J 

( \Jn lO.t tCl} ) 

Rasgos: 
l. - La determinaci6n y el ntímero están dadas por un 1ni~ 

mo morfema que se prefija al morfema nominal. 
2. - Son cinco latf clases de morfemas que indican determJ:. 

nación-nitmero. Dos para la determinaci6n definida -
que puede ser singular o plural,• tres para la indefinida 
que puede ser singular, plural, y un m01jema que no -
indica nttmero. · 

3. - No hay género. 

. 1 

Ejemplos: 

Rasgos: 

ESPALOL 

arttculo + sustantivo 

El costal 
los costales . 
un carbón 

........... 

l. - La determinación está dada por un arttculo qué -
siempre antecede al sustantivo. 

2. - El arti'culo puede ser determinado o indeterminª-
do. , 

3. - El ntimero está representado por medio de mor
femas sufijado en la palabra. 

4. - El sustantivo tiene género léxico. . 
El arttculo posee los morfemas de g~nero flexi
vo, mascuUno, fement'.no y nettiro. 

5. - El arti"culo concuerda con el sustantivo en géne
ro y m.trnero. 

Conclúsiones: Las posibles dificultades que un hablante.rnazahua puede tener son: 
l. -Omisión de gé,nero•y·nitmero de- sustantivos y artrculo.s. 
2.- Falta de concordancia entre el sustantivo y el arttculo. . . 
3. - . Cqnfusión entre arti"culos y adjetivos demostrativos (utilizando este tilfüno como detenn:inante y no con cárác-

ter. mostrativo o dei'ctico) 

,.,. 
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MAZAHUA 

Patr6n No. 2 

Posesión. 

r1orfema 
'6 .. osesi n morfema + 

nominal 
morfema·) 
posesi6n · , 

Ejemplo: 
?in:.. ·~· .9! 

M•P H•N H·P . 

? if\ • '.Yl!J • a e ( coso .fuye:i) 
¡:r.¡; "' . AJ ./;::r:9p 

( C.oi!.C. m 110) 

7.i..!J... . ·~ • ~ ( e 04.::, C1 Súy OI ) 
Rasgos: .. H·P . . , M·"' ""'· P . ·.· 

1. - El hiorfema nominal presenta un morfema sufijo que 
· indica la persona que poseey un mmjema prefijo. 

2. - Los morfemas sufijo están a su vez formados por -
otros que indican persona (la., 2a. ~ 3a.) nitme·vo -
(singular, dualy plural) inclusivo/ exclusivo y géne
ro masculino y femenino (zlnicamente la 3a. persona) 

EjemPlps: 

' 1 

ESPAÑOL 

adjetivo + sustantivo 
posesivo 
sustantivo +adjetivo posesivo 

mi casa 
ht casa· 
su casa 

•casa.mia 
casa tuya 
casa suya 

Rasgos: · . . , 
l. - Por lo general el adjeNvo posesivo précede al Stt§.. 

· · tantivo,· ·suele posponerse cuando al sustmitivo lo.·· 
antecede otro adjetivo determinativo. · · 

2. - Cuando el pronomb·v-e precede al sustantivo pierde 
unas veces la vocal final, otras la siiaba (sufre - ·· 
apócope) . · 

3. - La categoria de persona se encuentra en el mor/~ · 
· ma radical del posesivo. Además presento mor

femas de nilmero (singular y plural) y de género -
(femenino y masculino) 

Con~lusiones: Las dificultades que Ún hablante mazahua puede tener son: 
l. - .Problemas en el género y mlmero del adjetivo. Falta de concordancia entre el adjetivo :v el sustantivo. 
2. ~ Errores en lasformas que sufren apócope. 
3. - Conjitsión en el empleo del adjeUvo que corresponde, sobre todo en las formas plurales •. 

•• 

·.·, ., ., ·.·,.· ·1·."· /;• 



i\. 

~·· 

1{; 

!~ 

p 
l 
~ 
[ 
t 
~ 

~ p 
~ 

1 
[ 
' ~· • 
~ 
k 
~ 
~ 

~ 
f 
t 
~ 

~ 
~ 
~ 

r. 

MAZAIIUA 

Patrón No, 3 

Cmn b'inación de tern1.inación-posesi6n. 

a) Definida: 

ÍMorfema .,. morfema morfema 
~osesión nominal + posesióÚ, + 

b) Indefinida: 

· .. [mo·1jema. nr011e111a nw11enia. 
posesión + nominal + /Josesión + 

: . 

morfema, · · ·J 
de. terminación 
definida. . · 

· Pronom bre.J 
indefinido J 

Ejemplos: 
a) ?.Ji] • Z.O!!· 9..Q -~ ( e.sfCJ cas0t m 1

1
0. ) 

>H• -.p.J H. P {;!o. 

b) · .. ? ltl· ~; ~ nr..Y'lp,~ 11 at!.J~ { mts c~OJ son) 
l"\.P. M·AI H.p P.,,r'I, n1tJchaJ 

Rasgos: . ·. 
a) 1. - Los morfemas de fwsesi6n no alteran su lugar • 

La determinación se seflala f1or medio de un morfg_ 
ma sufijo qtie puede ser singular o plúral. · 

b) i.. - Los morfenias de poseisión son los mismos. El --' 
pronombre indefinido se coloca después del susta1J:. 
livo. 

ESPAÑOL 

: ' : . 

.. a) . .articul~ . . sus t~tdivo . . ad}eti~~ · .. 
detenninado .t · + posesivo .. ·· 

b) Adjetivo + sus tan#vo t verbo . + pronombre 
· posésivo · cop. indeftnicl,o 

·Ejemplos: 
·a) Las casas mias. 

b) lvlis casas son muchas. 

Rasgos: 
a) El m"ltculo ,, el adjetivo posesivo concuerdan en gé 

nero y mbnero conel sustantivo. · -
b) l. - El adjetivo sufre apócope, 

2. - El verbo copulativo es.§.![!. 
3. - El adjetivo y el pronombre concuerdan en gén! 

ro y nitmero con el sustantivo. · 
4. - El verbo y el sustantivo concuerdan en ntlmero 

.J' persona. 

~· Conclusiones: Las dificultades que un hablante mazahua /mede tener son: 
[ 1. ~·Problemas.· en· la concordancia. 

'.>f. 
·.,\) 

·-1¡/ 

1 ;/ 

~,:J 
...... ~ :·.~~ 

. ·;·~ 

.(!~ 

:'·. ~: 

, .:::f,·: :··:·J?;.{1 
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MAZAlIUA 

Patrdn No. 4 

·a) 

b) 
··-

Sustantivos derivados. 

Morfema noniinal t morfenia nominal 

Morfema verbal t niorfema nominal 

EJ·emplos: 1 1A7f.1 / :YJ..; .· '? 
Q...;_ N•f'J 11 ·AJ 

'hAto lpcxJrb s1m) 

14 ?/J<. E. +- 'tJ.9-~fil /' ',¡;? i ·11J0ñ i · ·. 
M •V M· V. . ( pó/}/fo) 

Rasgos: 
a) La u1zi6n de un morfema nominal 1nás otro morfema nQ. 

minal indica generalmente f1arentesco o el sexo femeni 
node una persona o animal. 

b) La uni6n de un morfema verbal 1nás uno nominal se uti 
· liza para la forniaci6n de aumentativos y diminutivos. 

Para señalar el mJmero de estas palabras se tiene que 
recurrir a los morfemas de detenninaci6n-mtniero ya 

mencionados. 

ESPAÑOL 

',. 
·, 

f orfema 1·adical 1 morfema 
derivativo 

Ejemplos: 
Casita 
zapatero 
carnicerta 

+ mo.rfi .. enzas . J de género y 
número. · 

Rasgas: . 
1. - El mm:fema derivativo puede indicar: tamaflo, lg_ 

. gar de venta o elaboraci6n, vendedor, gentilicio, 
etc. 

2. - Desfmés de los nzorfemas derivativos se colocan 
los mmjemas de género y nzí.mero. 

Conclusiones. Las dificultades que un hablante mazahua puede tener están: . 
l. - En lafonnaci6n de derivativos por no saber emplear los morfenias correctos para cada caso. · 
2. - En el género y el mtniero. . · · · 
3. - Puede recurrir a fo'niias análogas de su lengua. 

grande pollo 
chico pollo 

1, ,. 

'" 
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MAZAIIUA 

Patr6n No. 5 
Pron01n bres per$onales 

l. - Pronomb1'e sujeto. 
a)~Morfema~ t-P + ·morfema + 

t-a verbal 
morfema] 
p. sujeto 

b) Pronombre libre 

2. -[\Zi:1e~;11;le objeto directo. 
t-P t mor/ enza '.. 11iorf ema 
t-a verbal O. D. 

+ .• morfemá]· 
p. sujeto 

t-P · .. t ~norfema + morfema .. 
t-a verbal O. l. 

vocal 
arm6n-ica 

+ morfema]. 
p. sujeto 

3.-~¡ fro~fe~~

1
bre objeto indirecto. 

Ejemplos: (.yo lCmpro.re') ro.' f.QO.· a o 
1·P 11·V iJP.s. 
~ · 'h o I< ~ -z. -~ {me eJ ./Q c.oronab) 
T·ll ,-1, Y ·ó·P P.S. 

~ • '!J}2!l - 5..J -l -~ ( e'/ ÁP.Jta ,ai~ l-1) 
Rasgos: r·P n·v 0.1 "·" P-s 1 , r ·. . 
1~ - Los pronombres sujeto lib1·e están formados por un mo1fema 

pr()nominal 1nás un morfema que indica la f1ersona, el núme-
ro, inclusión/exclusi6n y el género. 

2. - Cuando se sufija al mor/ ema verbal está en concordancia con 
el morfema t-/J. Si aparecen los 1norfemas de O. D. y O. l. -
concuerda con ellos. · 

ESPAÑOL 

l. - Prononibre sujeto. 
No tiene colocación fija su uso resulta inn§.. 
ces ario. 

2. - Pronomb1•e objeto directo. 
objeto directo + verbo 
.verbo .. (p. p.) t objeto directo 

3~ - P·vonom bre de objeto indirecto. 
(p. /1,) objeto indirecto + ,verbo 
verbo • (p. /J.) + objeto indirecto. 

Ejeniplos: 
• 

1.· - Nosotros trabajamos. 
trabajamos · 

2. - lo c01npré 
c6mP?'alo 

3. - le compré 
comprarle 

Rasgos: 
1. - El pronombre sujeto no aparece general-

mente ya que hay m01jema verbal que indi 
ca el sujeto de la acci6n verbal. 

. El pronombre sujeto presenta diferentes -
m.01fenias para las diferentes personas --
gvamaticales. 

" 
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MAZAHUA 

Los mor/ emas de /Jersona sujeto libre y sufijo 
presentan fonnas diferentes. 

El morfema sufijo /JOsee tlnicamente tres for- ·• 
mas correspondientes a las tres personas gr!!:. 
maticales. 

2. - El morfema de objeto dfreclo se sufija al 
morfema verbal. Domina la concordancia con 
el morfema de persona sujeto. Tiene también 
tres formas. · 

1 

3 • .. Se sufija al niorfenia verbal antes de la -
· vocal armónica. Domina la concordancia con 
el morfema de persona sujeto. 

Los morfemas sufijo tanto de /1ersona sujeto 
como de objeto directo e indi1~ecto no indican 
número. 

ESPAÑOL 

!~. 

''\ 
'.~'. 

La primera, segunda y terce1·a /1ersonas del plural tienen mor_ . ... 
[enzas de mtmero. En la la, y 2a. el morferna no es flexivo -- · 
sino radical, 
La la., 2a. y ~a. personas del pZ.zwal tienen morfemas de.gé- .t 

nero. · La 3a. persona del singular posee morfema de género- .. :· 
masculino, femenino y neutro. 
El pronombre sujeto está en concordancia de número~' persona 
con el verbo. 

2. - El pronombre de objeto directo tiene mmfemas diferentes 
para la la., 2a. y 3a. fJersonas del singular J' del plural. 

Puede anteceder o fJ?''eceder al· verbo. 
Cuando precede al verbo f m~ma una sola palabra con él. 

·, 
,·,\. 

': 

3. - El p1--01u;mbre de objeto indirecto' presenta morfemas distin'i: 
tos para la la. , 2a. y 3a. personas del singúlar y del plural. -> .i 

Puede ser procli:tico o enclt.1'ico. Cuando es encltlico se une al 
verbo. 
Algunos pronombres son antecedidos por una preposición que -
i1idica la función que desempeftan. .>' 

Cuando ocurre vm·ios pro1101nbres átonos, El pronombre.~ pri_)' 
cede a todos. El de segunda va antes del de primera y cualquig_-;;,~: 

. ra de éstos antes de los de tercera. · · '(f. 
·.,X~;(; 

Conclusiones. Las dificullade.~ qüe puede tener un hablante mazahua son: · }ff1 
1. -C01ifusión en el empleo de los fwonombres personales, no sólo en cuanto a la diferencia de personas, sino tam-\(*~ 

bién de ~nción (su}elo, ~bjeto dir~cto,. objeto indirecto) ·· · ,,~¡~ 
2. -Alteración en el orden de colocación. . ;n11 
3. - Ausencia de preposición o mal empleo de ésta cuando el p·ronom bre lo requiere. ·. 1 .·?Y~ 

' •. . .. i' ..... ~,, 

> . ·· .. ¡ .)~~\~~ 
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Patrón No. 6 

.,...::~·{Mor. jema~ · .. 
t-p t 

t-a . 

'MAZAHUA 

Verbo 

lvlorjema + 
verbal 

Morfemas 
p. sú/eto 
o.n.· 
O.L 
duda 

Ejemplos:. 

( tú . eJ-/ó,.nvd~mJ) re- 'hes- J< e - --T·P H·Y P. S, 

... . Rasgos: 
· . 1, ... El morfenia verbal está constituÚlo por los siguientes'-· 

morfemas: ' 
·-Morfemas de pronombre personal que indican el sujeto 

· objeto directo e indirecto. SiemfJre se sujijan. · 
-Morfemas que indican el tiem/10, el aspecto y la persQ. 
nade la acción verbal. Siempre se prefija. . 

-El rnorfema de duda se sufija. 
2. - Los .morfemas de t-fJ llevan i1npltcita la categoria de -

persona. Las /Jersonas son tres. Los tiempos son cua
tro: presente, f1retérito, futuro y antepresente. 

3. • ,?os morfemas de t-:a in.dican el as/Jecto progresivo, s!J. 
lo se da en pasado y en presente. 

4. ':"No ·existe modo en mazahua, .. sólo hay. un morfema de dl:f.. 
da que modifica á tada la oración y no á la nianera del -
verbo. ' 

. ' ~' ·.'.. ,·.,:., ·'' 

· .· f ft1'orfema 
l1~adical 

Ej enz /Jlos: 

ESPAÑOL 

M01femas 
t flexivos 

t-m 

cant-a-mos 
bail-ab-a 

Mo. 1femas].· 
1- flexivos. · 

n-P .. 

"". 

,Rqsgos: . .. . . . . .· . ·.· 
1 ~ ~ Los morfemas flexivos indican inodo1 tiempo,. 

·mero y persona.· · . 

... 

No existe expresión separada para cad uno de di;_ . 
chas morfemas. Debido a esto pueden agruparse. '; 
en: 11iorfemas de modo-tiempo y mmjemas de 12[ · .• 

mero-persona. 
·,,·;:¡ 

2. ;..Jl1orfemas de niodo-tienipo. 
Existen tres modos: 
- indicativo-expresa el lzecho como real. 
-Subjuntivo-expresa el lzeclzo como un dese.o. 
-imperativo-expresa ruego, mandato, etc. 

El modo indicativo posee cinco tie11i/Jos simples y 
· cinco compuestos. El subjuntivo tiene seis tiempos 
·el imperativo sólo tiene uno. 

·' 

3. - Mmjemas de persona-m'imero, -'·" 
En carla mor/enza de este tiempo se encuentran 1•e,; 

' ....... 
fwesentados el mímero y la persona. Hay un tnor'..'. 
fema para cada /Je'Ysona en cada tiempo. · 



--------
• 

I· 

Conclusiones. Las dificultades que puede tener un hablante niazahua son: 
1. - Probemas en el uso de los tienipos verbales. 
2. ,_·Confusión en el empleo de los ?Úodos. . 
3. - Limitación y error en el uso de los morfemas de mfmero-pers01ia. 

.' 

; . 

.·' ' 
"¡·· 

,\ 

.. 

. , 
. ~:.:, '. ;·· . 
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Patrón No. 7 
JVIAZAIIUA ESPAÑOL 

Construcciones inlraúsiUvas. 

( Pro.nomb~~{norfenÍas~ morfema morfema] 
libre J t 1-/J t verbal + sujeto 

· l-a · 

sujeto· + Cworfema n.zorfema 
tradical f t-m 1-

m~1jem aJ, 
n-p .· .. 

Ejemplos: 

ro .. ·7~ - K h o 
- -..!.. ____. 
T·P H·V n. s. (yo c/orrn/r/) 

· Rasgos: 
1. ~El morfema verbal presenta morfemas de t-p o t-a y de 

persona sujeto.. . 
2. - Hay concordancia de pe1"sona entre el /Jronombre libre

:Y los m01femas de t-p y /Jersona sujeto. Si no aparece~ 
el pronombre libre la concm·dancia se dará ent·re los -"." 
rnorfemas de t-p .J' de persona sujeto. 

Ejemplos: 
El tren llegó 
Yo dormí" 

Rasgos: . . 
l.-: El verbo tiene un morfema radicalmás mor/e

. mas de tiempo-modo y de número~persona. 
2. :... El sujeto puede omitirse, sobre todo si es un 

pronombre. 
a: - Debe haber concordancia de número y persona 

entre el sujeto y el verbo. 

Conclusiones. Las dificultades que puede tene1~ un niazaTzua son: 
l. - Problemas en la conjugación verbal. · 

" 

.',·' ';.:_ .. ...-:.,: < '. ·, ·>. ~' -· )· 

' '·'~ 

" 

;;. 

:.;,; 
'.:,:· 

·,·,e 

·I 
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MAZAHUA· 

Patrón No. 8 

', i,, 

,c.~ujeto • vei·bo t O. Do +(O. J. + c.\ 
.,, ; ' 

Construcciones transitivas 

. ·:(·· .. Pronombr~ ·~norfe11 .. za1· morfm.·na nwrfe1n.a fr.ase ] libre · J + t-P . + verbal + p. sujeto tnominal 
. .· · t-a . · · · , objeto 

¡ • 

. , ·(Pr .onmnbre) ~!nor.fenia\ nw.1jenia O. l. vocal · · libre + t-P + verbal t, + arniónica + 
. ' · .·. ·. . .. .· t;..a · .. · . · 

,¡· 

P. S'.1· frase. 
· .. + nomi,nal 

oWefu . 

: ·.(· P_ronombre\ {\morfemas¡ morfema O. D .. , .. ·. P ... S.1··. 
libre l t-P + . verbal + + .·. · · t-a ·. ·· · · 

·,·, 

'1 

'" • 

+(frase nominal) 

E . pl . ' . em os. . . . , . ' J '' . . 1.- r j .. ~ .'q O_ ? e -'11 l(.Q ' (¡o 11endere l)t'ID.S) 
· N l'f·V , JP.i~ .F~ ,_, · 0.f""--/eJ . 

. 1 .• ;z.- ~ •nai:.s -.e.-l:~.!L ?~:{il(CJ fto lt: eJcoru:Ji' )· 
T·P • ¡r: \/ O·l V·ll p. s. ¡:-. fo). . ut>dJ o.to.fes ' 

J;· ra-ne·z.-~ .. • . . · ;:P' .;¡-;, .¡:-;; p. s. ( tJ me 7v1ert) 

Rasgos: l. - .El 11iorfema verbal presenla morfenias de t-fJ o t-a y· 
.morfemas ,de sitJeto, ,.,Qbjefo dir~cto e .. indirec,to, ~e 7 -.-, 

Ejefnplos:· 

El hizo una .casa para sufamilia en Cuernavaca • 
' . ". .' ,-: . 

' 

,, 

Rasgos:._ . . 
l. - El ve1~bo,/>osee·morfemas de t~ni y n-P· . · .... 
2. ~ 'El .. áfdeti de.lá~:palábr,as .puedeser cuczlquierci;· .·.· 



. - -

gún el tipo de construcción. 
2. - En el Primer ti/10 de construcC'ión lzay concordancia e!1_ 

tre los morfemas de t-p'y de persona sujeto, si aparQ. 
ce el pronembre libre tanibién concuerdan con él. 

En el segundo tipo hay concordancia entre los 'mor/ e - · 
mas de objeto indirecto y persona sujeto. 

En el tercer tipo la conco1'dancia se da entre los mor 
femas de objeto directo y persona sujeto. · 

aunque no es común que el verbo ocupe los tllti
mos_ lugares. 

Si el O. D. e indirecto están dados po'r pronom-
bres, éstos pueden aparecer antes o después del 
verbo, si son encli"iicos se unen a él. 

·.El orden de colocación· de lós pronombres sigue 
·,determiando esque1na. 
1 

3. - Hay concordancia de nitmero y persona entre el 
sujero y el 1JeYbo. 

'ConclttSiones: Las dificultades que puede tener un hablante mazahua son: 
' ' . 

l. - Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. 
2. - Uso incorrecto del pronombré. 
3. - Error en la colocación de los elementos. 

, .. 

"· 
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'MAZAIIUA 

Patr6nNo. 9 

Construcciones atributivas, . 

l. -f.!'ro.n.ombre) ··. ·rVntensivo t-1{. , ni.orjema · . . morfema.] 
(Ubre I t \ t-a J t verbal -t p. sujeto ·. 

·2. -{P. libre) +[lintensivo t-1· . + morfema t O. D. t ·.p.· sujeto1+jras. _e: .. ,.. · 
· } t.:..a · verbal . · • ·.. ·· nommal 

3. {' ·i:r .. ono,mbr~ +r\intensivo t-1 morfem' j'. ·.·.·' '.. . ' 
(libre . l · t-a .. t verbal . ". 

' . . . . . .· . 
' ' ' 

' ' 
' ' 

Ejemptos: . 

1;".'. ~- 'h tol? -1< ? o . , {el~'/ /t~/(J) · 
1'•¡t:¡ N • V P. S. 

:l.. ~- 'l.Q. ·i. ~ 
r-11 n.v o.b R s. 

J.- ·. ·no · ;,,,, heiho · 
T·l4 n ·V 

Rasgos: 

(ella me t!J~ poniinab i:ionlfa) 

( es roJCi } 

l .... El prefijo que generalmente aparece es el de tiempo-aspecto. 
2. - En el primet tipo hay .concordancia entre el pronombre libre 

y los morfemas de t-p y persona sujeto. 
En el segundo hay concordancia entre el pronombre libre y el 
morfema t-p y por otro lado concuerdan el morfema objeto ... · 

. d&:ecto .Y el de persona sujeto. 
En el tercer tipo vuelve .haber concordancia entre el prono111 
bre libre y el m01jema t-p. ' · . 
Cuando nó aparece el pronombre libre el sujeto se da rnedia1J. 
te el niarcador t-p, si éste no a/Jarece el sujeto estará dar!p 

.ESPAÑOL 

. sujeto.._ verbo +atributo. 
· copulativo · 

:: .• 

'·!. 

~ . ' 

Ejemplos: 

Pedro es bueno·. 
Maria es bonita 

':.,'; 

'.·,·:' 

':· ·, 

·, 

·',", 

·.Rasgos: . .· ,, 
1. - llay concordancia de ntlmero y gé11f_,:.:>.:.: 

ro entre elsujetoy el atributo, y de:) 
· ·nilmero y persona entre el sujeto y.- :·\'..; 

· · el verbo · · . ·). 
. • ' ,• . ', • , ' · .. ~r 

2. - El atributo puede ser: mi sustantivo ... ;,: 
un adjetivo, ún pronombre, un adverb'i! 
o un infinitivo. . ,, 

3. - El orde11 de colocación de los elemmf) 
',' los es variable. -. ' 



por el contexto. 

Conclusiones: Las dificultades que /Htede tener un habla1zte mazalzua están: 

J. - En la concordancia entre el sujeto y .el verbo y entre el sujeto. y el ai'Yibuto •. . ... 

2. - En la conjugaci6n del verbo. 
. .. 

3. - En la ausencia del verbo ser, 

·· .. : 

' l ,'~: ,.. 

' 

·,.,'· 

. .. ~ . .. 

·, 

·~· .. ;)· 

..· 
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CAPITULO III 

ANALISIS DE LAS DEFORMACIONES DEL ESPAÑOL HECHAS' 
POR HABLANTES MAZAHUAS 
' ' 

, .. •, 
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ANALISIS DE LAS DEFORMACIONES DEL ESPAÑOL JJECI!AS --

POR HABLANTES ll1AZAilUAS 

A lo largo de este capttulo, se describirán los diferentes -

métodos que existen j>ara conocer la p1·oficiencia que tiene un lza-

blante bilinglie con el objeto de indicar cuáles son las venta,ias o -

desventajas de cada uno y po?' qué se escogieron determinados mef_ 

todos pm·a realizar este trabajo. 

También se hablará sobre el tipo de infornwntes que se -

escogieron, se analizarán sus caractertsticas grupales e individu~ 

les con el fin de mostrar cuál es su situaci6n en el D. F. y poder -

relacio1iar ciertos aspectos sociales con su facilidad para apren- -

der el español. 

Por último,,se analizarán ocho entrevistadas, describiendo 

los errores cometidos e indicando la frecuencia con la que apare-

. cen para Posteriormente dar una explicación de los posibles ortge

nes de esas fallas, . 

a) Perspectiva histórica de los mazahuas. -

La histo1•ia del pueblo 1i-wzahua es muy probre. · Sus ortgg_ 

nes resultan cont1•adictorios. lrf endieta y Ni1flez (50) los considera· 

(50) Instituto Nacional Indigenista. G'rupos étnicos de Méx. P. 245 

;.; 
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como una de las cinco _tribus de la migraci6n chichinieca; otros -

afirman que surgieron en el Valle de México conw componentes de 

los acollzuas; Clavijero, apoyándose,sin duda,en los datos que se CO!J

serva'ron del C6dice Mendocino, afirm6 que los mazahuas fueron en 

algztn tiempo parte de la naci6n de los otomtes. 

Lo cierto es que desde el siglo VIII viven en el Estado de -

México, .)' que su principal actividad fue "la caza del venado. 

Fue considerado un pueblo semisalvaje o po1· lo menos en 

un estado más primitivo que sus pueblos vecinos como los mexica

nos y aun los matlatcincas. 

Aunque no se conocen monumentos a?'queol6gicos, ni ruinas 

que puedan atribuirse a los mazahuas éstos trabajaron en la edifica

ción y reedijicaci6n de Tenochtitlan. 

Cuando llegaron los espaiióles los mazalzuas no opusieron

resistencia y se rindieron sin combate. 

Du,ranfe "la época colonial tres instituciones se les impusi§_ 

·ron: la religión católica, la O?'ganizaci6n poli'1ica y la hacienda. 

Los mazalwas trabajaron como fJeones en las tierras que -

antes enm de su fn·o¡Jiedad o en las ruinas de Zacatecas y Pacltuca. 

l.! 
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Con la lndepcndenci<{, su situación cm/>eoró :va que siguie-

ron siendo explotados .Y en el mejor de los casos olvidados. 

El auténtico cambio, en el /meblo mazahua, se p1-odujo --

con la Revoluci6n agraria. Los 11iazahuas iniciaron gestiones para 

obtene1' dotadón de tierras a éosta de las antiguas haciendas en las 

que habi1in sido oprimidos cas1'. sin protestar y con una '>'esignación 

de la que carecie1'on otros g'J"ltpos. 

b) Situación actual (El fenómeno de las Martas). -

El fenómeno de las Martas tiene ~u origen en la migraci6n 

de las familias indigenas a la ciudad p1-oducida por cambios demo-

gráficos y económicos en el campo. 

Aunque dmÍ la impresión de que han emigrado sqlas
1 

la mr¿ 

yorta de ellas viven con un compaff.ero. 

El término "Mana" es muy amplio, ya que abarca a mu.je-

res mazahuas, otomi""es, nahuas con indumentaria indigena que se -

dedican al comercio ambulante de frutas, pepitas, etc. 

La niujer mazahua vende fntlas principalmente en la Mer-

ced y en el P'rime1' cuadro de la ciudad. 

Muchas de ellas ftuwon traiaas de su pueblo en el sexenio-
. - ~ 



1 '·;: 

- 103 -

de Luis Echeverrra con el objeto de fabricar artesantas en el Cen-

tro mazahua. 

La indunientaria que caracteriza a estas mujeres es una -

blusa de chann-t' o satiñ de coz01~es brillantes, corta con alforzas, -

enredo-lienzo envuelto a manera de jalda, blanco o azul oscuro so§_ 

tenido ·por una faja gruesa. 

Lourdes Arizpe (5l) hace referencia al proceso niigratorio 

que sufren las indígenas: 

Durante los cilios 30 se les dot6 de ejidos, con el paso de-

los años hubo un notable incremento deniogrdfico lo que produjo la 

reducción de las parcelas. Lq falta de crédito ocasionó baja pro- -

ductividad por la tecnologta pobre y el agotamiento de la tie1~a por 

un cultivo intenso. 

Los indigenas al no tener los medios suficientes dejan su-

·. tie?'ra y emigran hacia la ciudad pensando que su situación 111.ejm~g_ 

rá. 

La migración de los m.azalzu.as es de dos tipos.· la definiti-

va y la estacional. En la primera el centro de sus actividades es -

la ciudad de lvléxico,· en la segunda el centro de su actividad es el -

/meblo y itnicamente lo abandonan cuando es tiempo de cosecha y con 
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el prop6sito de obtener dinero para comprar las se'millas y herra-

niientas necesarias. 

En el D. F. se establecen en vecindades o ciudades perdi-

das en donde continúan con su mismo patro1i de vida, Estas colo -

nias en exilio dan apoyo a los emigrantes. 

"Totalmente marginado, sin posibilidad de --

movilidadsocial y econ6niica necesitan del -

apoyo de su grupo étnico en la dudad.>' asz~ -

en vez de perder; reafirmansu identidad étnj_ 

ca" (52) 

.· La posici6n que las nzazahuas ocupan dentro de la sociedad 

no está dada por sus caractertsticas étnicas, sino por su falta de --

preparaci6n. Es necesm·io mencionarque tanto los hombres como-

las mujeres no tienen acceso a los diversos se1·vicios sociales. 

Ma'rta Fernández (53) observ6 que la mujer mazahua que•-

habla el español para establecer contactos comerciales, no se cu es-

tiona el hecho de que su bilingiiisnzo puede lzacm·la perder su. identi-

(52) A11ispe, L01wdes. lhid. P, 136 

(53) Fernández, A1 a?'ta. "Bilingualism and biculiuralism in the niazg_ 
lzua region" en Concepts fnr. camnwnicatian azul dev._el.opmenl in 
bili2zgual--:bicullw:.al comnzw1ities. p. p. 59-63 

11 
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dad étnica porque siente que esto es parte de la adaptaci6n a las -

condiciones sociales i11ipuestas por la vida ordinaria. 

Los niiios mazalzuas en edad escolar son bilingiies porque 

. el espaifol se les enseiia en la escuela primaria. 

Los padres consideran que es impm,.tante que sus .hijos --

adquie1,.an el espa1iol ya que esto les facilitará posteriornientelos 

· trámites que tengan que realizar en los departamentos gubernamerJ:.. 

tales. Además porque si se quiere ser U'der de la co1nunidad es n~ 

cesario tener habilidad en el uso del español para Poder introducir 

se en instituciones pol'rticas. 

e) Informantes. -

Para este trabajo se cont6 con la colaboraci6n de oclzo m'{! 

· jeres nwzalzuas cuyas edades fluctuaban entre los 18 y 45 años y 

cuya pernianencia en la ciudad también era variable. 

Esta desigualdad de edades :v de mios de residencia en las 

. informantes tenra conio ob}eto Pe?'mif:ir conocer si el doniinio del

éspafíol en las fr{fonn.antes tenz"'a algo que ver con es tos datos. 

El fn'i11z.e1- problema que surgió fue el encontrar mazalzuas 

que perniitiera que. se les realizara una entrevista. Se reco1-rie--

ron las calles del centro con el fin de entablar relaciones con algY:. 
ji 
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nas de ellas, pero todas se most?'aron huraiias ''no quisie_ron con

testar la mayorza de las preguntas. 

La principal causa de esta actitud puede encontrarse en el 

hecho de que gran parte de los indigenas que vienen a la ciudad son 

humillados y explotados /1or la gente citadina. Al respecto, se pue 

de citar el siguiente ejem.plo: 

Muchas de las llamadas lliartas para podm· sobreviv.ir en

la ciudad se ven obligadas a vender frutas. Para comprar su mer. 

cancia tienen que dejar algo a cuenta y se les fija el dinero que ti~ 

nen que pagar por lo que se les proporciona. Cuando termina el -

di'a suele suceder que la cantidad establecida no fue alcanzada '' -

por lo tanto, tienen que dejar sus /1rendas o pagar con lo que el· -

vendedor les imponga. 

Es por esto que ante la gente extraña se inhiben y se refu

gian en su gn1po. 

El segundo problema fue la entrada al Cent?·o 1~?azahua, -

escuela-trabajo, en donde las mujeres mazahuas ap?·enden y elabo

ran artesantas estilizadas de su cultura. 

Para poder introducirse en ese Centro fae necesario acu,.. 

dir a las autm~idades superio1·es respectivas. Aunque se concedió 
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el permiso, el tiempo accedido no fue 1nuy amplio''ª que muchas -

trabajadoras no asisten diariamente y no permanecen todo el dia. -

Adenzás las entrevistas ten-tan que realizarse en los talleres de trg_ 

bajo, lo que por una parte facilitaba la relación con la entrevistada, 

.Por la otra pe perjudicial ya que el di<Ílogo se veza interrumpido -

constantemente. 

A pesar de estas dificultades es necesario aclara?' que la

directora y las maest1'as ayudm·on al conoCimiento y relación con -

las inforniantes. 

d) Métodos que se utilizan para niedir la proficiencia. -

Una preocupación constante en los lingüistas que se ínter!!_ 

san pm• hablantes bilingües es encontrar el método que pernzita de-

ternzinm• el grado de profidencia que tiene un individuo del lengua-

je extranjero que aprende, 

La p1-oficiencia puede definirse como la habilidad de .reci-

· bir y _transmitir i1~formaci6n en la lengua meta, con algún fin de ufl 

lidad p1·agmática, denfro de un medio que c01·1·esponde a la vida - -

·real. 

Los 1nétodos que se utilizan para tal propósito son muy V[ 

riadas y la utilidad radica, no en su mecanismo, sino en los fines-
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que el investigado?' procura. 

Los métodos que son utilizados para medir la proficiencia 

pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

1~·- Métodos en los que el informante tiene que describir~ 

una serie de dibujosº 

Las preguntas que el examinador haga ace1-ca d~ los dife

rentes dibujos pueden o 1w seguir un orden cronológico y son del -

tipo: 

¿Qué es iá haciendo ahora el personaje? 

¿Qué va a lzacer después ? 

Las pruebas B. M. S. (The bilingual sintax nieasure), 

L O. l. (llyn oral interview) y. The ppsher oYal comnznunication test 

(51) pueden agruparse en este inciso. 

2. - Métodos en los que el examinado tiene que completar-
,, 

espacios en blanco (Cloze /irocedure) 

Las variantes son : 

- Llenar una serie en la cual falten defm'minadas le~-: 

f?'aS • . 

- Corregir en un texto palabras distorsionadas. 

(51) Oller, Jolzn. La;nC?Jage t(~str at sclzool. A prag??zatic. aPP:»oache . 
· · prp. 291~a21 
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- Cmnpletar frases hechas. 

- Dabies (52) p1·opone una variable en la cual sólo se-

borran ciertas categori'as gramaticales. Este tipo 

de cloze procedure fue llamado Variable- ratio - -

method. 

3. - Métodos en los que el informante tiene que describir"'.' 

un proyecto o recontar una historia. (narrative taks) 

(53) 

a. - Al ·entvevistado sel~ da material para construir -

lo que el quiera; después se le pide que explique 

lo que hizo. 

b. - El examlnador cuenta una histo1"'ia al examinado, -

después este último tiene que recontm• la historia 

a ot'>·a persona. 

4. - Entrevista libre. 

La conversaci6n que se realice debe ir._ dirigida a detenni 

nados as pecios que el investigador considere importante. 

(52) Olle1·, Jolzn. !bid. P. 374 

(53) !JJJmJ. P. 326 
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,:•:' 

·,., 

La entrevista debe durar aproximadamente treinta: niinu-

Se pueden tonuw en cuenta todos los elementos del habla: 

Pronunciación, gramática, vocabulario, etc • 

... 5, - Método Berlzo. 

En 1958, Jean Berlw, utiliz6 un niétodo para estudiar la-

internalización de reglas grmnaticales. 

Escogió una se'rie de palabras desconocidas y pidió al in-· 

formante que formara el futuro, el plural, el femenino segztn el a§.;_ 

pecto que se estuviera tratando. 

Berko utilizó palabras inventadas m·gumentando que si se 

dan palabras de uso conutn, tal vez éstas sean memorizadas. 

Las áreas en las que utiliza este p·rocedimientojUeron: la 

formación de morfemas flexivos y derivativos. 

Los pasos que se siguen son: 

A un inf arman.te se le muestra una figura de un homb1'e de 

·palo y se le dice: "El hombre suecha, lo hace Izo)'· A.)'er lo hizo, -

ayer él ------ " 



_,,. .. -. - . . (:: ..... , 

- 111 -

El estudio no estaba interesado. en describir si el habla de 

los examinados era conforme a la corrección académica sino se i'tJ:. 

teresaba en descubrir la internalización de aquellas reglas grama-

ticales a las cuales los inforniantes lzabtan sido expuestos . 

• 
e) ll1étos utilizados. -

Los métodos que se escogieron Pm"a este trabajo fueron ei 

l. O. l. (llyn oral interview) 1 la entrevista libre y el método Berkó. 

Estos niétodos se eligieron porque, en general, abarcaban 

todos los aspectos que se querian estudiar (el uso de tiempos, de -

morfemas flexivos j' derivativos, etc.). Además se pensó que eran 

los más apropiados dadas las caracteristicas de las· informantes. -

No se P.o.tl.tan utilizar procedimientos que involuc1·aran el conocí- -
' ~: ... 

miento de la lectura j' escritura o que fueran d iseiiados para -

niños. 

· 1. - M~todo LO. l. 

Aunque se toma como base este meiodo se le hicieron al

gunas modificaciones para t?•atar de tener mds material disponible 
1

1 .. . . . 
' ¡, ' 
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sobre los fen6nu:nos que se t?~ataban de observar. 

El procedimiento que se siguió fue: al informante se le -

presentaron varias secuencias de dibujos. Cada secuencia constg_ 

ba de tres o cuatro pinturas diferentes según el tipo de prueba que 

juera. 

. Tipo a. -

La examinada después de observm~ una se1,.ie· de cuatro di 

bujos ten:ta que reconstruir la historia,, contestar a las siguientes 

preguntas: 

1. 

- Ahora quiero que nie diga ¿qué pasa aqut en estos cua

dros? 

- Ahora quiero que me lo diga cÓJno si hublera sucedido. -

ayer. 

- C6mo si fue1,.a .ª suceder mafiana. 

Tipo b. -

La informante tenta que observar tres dibujos, uno en pr~ 

sen.te, otro en pasado .Y otro más en fahwo y teni"a que deCir que Pr!:. 

saba en cada uno. 

Aunque estas pruebas fueron realizadas con varias nzaza-

J,! 
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huas no se obtuvo ningzín resultado1 o al menos ninguno que sirvie

ra para el prop6sito que se pe1·seguta. 

Las info'rmantes no veran en los dibujos una sucesi6n de -

acciones ni una relaci6n entre las Pinturas¡ cuando se les hacia -

alguna pregunta sobre los cuadros1describtan los ~bjetos que apar~ 

ci"'an.·"aqui"'hay un caballo .'.V un seiior, o re/>ett'an la1.!Jisnia acción en 

varios dibu.fos: "éste trae un caballo, este está agarrando un caba

llo1 ésú también lleva un caballo" 

Muchas de ellas no sabf'an qui! pasaba en los dibujos:"no 

se que está lzdci'endo aquz""iy otras describz'án escenas que no co-..:. 

rrespondian, por ejeniplo1 en la serie en la que aparece un señor "". 

despeinado una de ellas dijo: "se está rascando". 

Quizás la causa que origin6 este fracaso pueda ser que -

los mazahuas tienen u.na base culi1wal diferente a la occidental. -

Por ejemplo, la gente de la ciudad está. acostumb1·ada a Plasmar.

los acontecimientos de la vida diaria en dibujos. Sin embargo, el 

indigena no está familiarizado con este ti/Jo de abstracción, no tig_ 

ne el soporte cultural que le ayude a inter/ireta1' una secuencia de 

Pinturas. 

2. - Mt!todo Be'rlw. -
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Fu.e utilizado, fnincifmlm ente, para conocer la intenwli-

zación del uso de mmfemas flexivos j' derivalivos,ya que al reali-

zar el análisis cont·rastivo se observó que en estos morfemas po-

drzá haber problemas. 

Los aspectos que se pretendián estudiar eran': 

- Formación de plusal • 

. - Fonnación de femeninos y masculinos. 

· ~ Conjugación de los tiempos verbales. 

- Formación de sustantivos derivados. 

Se utilizaron 25 dibujos que consisttan en si111,ples lz"'neas; 

cada uno representaba una persona, un objeto, una tienda, una ac-

ción, etc. según el á1'ea que se trabajara. 

El tipo de preguntas que se hacz"an era corno esta: "Este -

es un biché, ahora hay otro, hay dos de ellos, hay dos ____ " 

A diferencia de Berko .3' siguiendo a Kernan y Blount (54)-

que realizaron trabajos de este tipo, se decidió mosl?·ar al exami-

nador una serie de p1·eguntas con 1wnz bres 1·eales /Jara cada aspecto 

(54) Kernan and Blount. "Tlze acquisition of spanislz gramma1· by -
mexican children" enAnthropological Lingf)istics. p.p. 1-14 

,. , . . ' .. :-_'. ;.-; ·~··-'" \. ·.".;-: . . - ' '. - . . 1: '··.:.' .. !.'."','·.'.•l .. ·· .... '·'.·. ..:. · .•. : :: .. >: •'· .,. . . . 
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grmnatical que se estudiaba, con el objeto de familiarizar al examj 

nado con el 1nétodo. Por ejemplo.'. antes de la prueba de formación 

de plurales, al informante se le nz.ostraba un dibujo, primero con -

un zapato y luego con dos y se le deci'á "este es un zapato. Ahora-

hay otro. Hay dos de ellos. Hay dos -----"· 

La pru.eba se dividió en cinco partes: 

1. - La primera pm~te contenta cuestiones para la f arma.:__ 
' ' 

ción de género. 
. ' 

La informante tenia que·jormar el género contrario -

que se le daba.· 

"esta es una /epa, ahora hay un ____ . " · 

"este es un tifo, ahora hay una ____ ;, 

2~ - La segunda se utilizó pm~a la /Ónnación de plurales. -

Las cuestiones tenzan que abarcar los diferentes con-

textos donde pueden ser colocados los alomorfos §... -

''Esta es una tifa. Ahora hay otra, hay 

. dos de ellas, hay dos ----
,, 

3. - La tercera era /Jara el uso de morfemas derivativos; 

aumentativos y diminutivos. El inforniante tenta que 

J! 

·' 
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saber utilizar el tipo de morfema que correspondta. 

"Este es un tifo pequmio. ¿Cómo se llama 

al tifo pequeño -----" 

4. - Abarcaba diferentes tipos de morfemas derivativos· -

como: lugar de venta o elaboración, Pe'>"Sona que ven 

de o elabora algo, etc. 

"Esta es una tienda que vende p1-etas. ¿Cómo 

se llama la tienda que vende pretas ? ____ " 

. 5. - La última parte se utiliz6 para la conjugación ·de ver- . ·· 
1 

bos. Para· lo cual se escogieron dos verbos que co- -

'>"respondi""an a la primera y segunda conjugación del -

espa'iiol. Los verbos fueron: ticar '' ~.aster. 

Los .tienipos que se pedián fueron: futuro, pretérito, co

pretérito, pospretérito y anteprdsente del modo i1Ulicativo, 

presente, pretérito del subjuntivo. 

La persona en la que se lenta que conjugar el verbo era la 

te1-cera del singular. 

"El hombre soste. Lo hace hoy. Ayer; lo hizo~ 
Ayer, él _ 11 

j,( 
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Este método fue aplicado a tres muje1'es mazahuas y los

resultados no fueron del todo favorables, ya que en muchos casos -

respondt'an con la misma fonna que se les preguntaba. Por ejem -

plo,si se les decza "este es un h01nbre que vende pretas ¿Cómo se 

llama un homb1'e que vende fJretas? ellas contestaban "pre tas". 

Unicamente, en la formación de diminutivos)' aumentati

vos, hubo algo significativo, ya que algunas infonnantes· contesta

ron ''fetor chico" o fet01' grande" segtln fuera elf.flSO. 

Más adelante se tratará de explica?' la causa de esta res-

puesta. 

3. - Entrevista libre. -

Se escogió este m.étodo porque con él se pueden abarcar -

todos los aspectos del habla y puede ser aplicado a cualquier tipo -

de informante. 

El é>.,ito radica en la habilidad del entrevistador para mog 

var al inform.ante a hablar, y adem.ás hacer que éste olvide que es~ 

tá en una ent·revista y utilice su habla coloquial. 

Se llevaron a cabo ocho ent1·evistas a niujeres 11iazahuas. 

Las preguntas que se ?"ealizaron e1'an acerca de su familia, su tra-

....... ,. 
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bajo o su vida en el pueblo o en la ciudad. 

Se trataron estos temas porque al ser cuestiones persong_ 

les podtan hablar más de ellas. 

La duraci6n de las entrevistas fue variable y dependi6 

principalrnente de la disposici6n que tuviera la infonnante. 

El P?'incipal inconveniente que hubo al aplicar este 111.éto

do fue la falta de 1'elaci6n P?'evia con las entrevistadas, lo que oca-

sionó en algunos casos, que se cohibieran y tardarán más en expr~. 

sarse librem.ente. 

j' 
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f) Deformaciones del espaiiol 'realizadas por ocho hablan

tes mazahuas y las posibles causas que las originan. -

Después de realizar cada g¡•abación y ?'ecopilar todos los 

errores cometidos por las informantes, se llev6 a cabo la clasifi-. 

cación de los mismos, para lo cual se tomó como base los patro

nes que fueron utilizados en el análisis contrastivo, si algunas al

teraciones no pudieron ser identificadas, en estos patrones, se les 

clasificó siguiendo el orden que se utilizó para la decripción de las 

lenguas niazalzua y española. 

Como siguiente paso se buscaron las causas que origina-

ron las fallas. El primer p1-oblenw que surgió fue el de no contar 

con una gramática más detallada del niazahua que aba'rcara la ma

yorta de los elenzento~ de este ~dfoma ~' las reladones sintácticas 

que se establecen entre ellos. Sin enibargo, esta contrariedad PY:. 

do ser rest1·ingida a u.nos pocos elementos ya que se contó con va

rias transcripciones del mazahúa que al se?' analizadas pennitie

ron encontra1· algunos datos que no apareci'án en el estudio.de Ma

riscela Amador. El segundo problema fue el de decidir si los --

e1·ro1·es cometidos por las info1"nia1ztes se debi'an a la interferencia 

de la lengua madre o correspondtán a la adquisición propia del es -

pmiol, para lo cual se tuvo que buscar información sob1·e la adqui .. 

j,! 
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sición .Y aprendizaje de esta lengua. La mayorta de los _trabajos -

fueron realizados en el extranje1'0 y no abarcaban todo el proceso

de aprendizaje, no obstante, se obtuvo un múmero suficiente de dª-. 

tos que permitieron deducir el origen de algzows de los errores r~ 

gistrados. 

Las fallas que a continuación se enumeran y explican fue

ron las más frecuentesº 

Los errO?'es que jue'ron cometidos por una sola mazahua

en forma casual no se registraron, ya que probableniente su ori -

gen podia relacionarse con el nerviosismo, la fatiga o la falta de -

atención de la informante. 

Patrón No. 1 

SUSTANTnro 

El sustantivo mazalzua no presenta g~nero .Y los morj emas 

de núnie'ro sólo se dan junto al mo1jema de determinación. P01• lo 

tanto, los posibles e1•rores que podíá tener un mazalma al hablar -

el espaflol sertan la omisión o conjusi6n de género j' mtme'ro en ... _ 

los sustantivos. 

Efectivamente, las informantes presentaron problemas en 
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los nwrfenias flexivos de nzí11ie1·0. ''Sacamo de lo papele "(sa_camos 

de los papeles) y confusMn en el género, aunl]ue este último fen6-

meno no fue tan frecuente "Cuando estaba chica de nitio vino"-----

(Cuando estaba chica de niña vino). 

En el estudio realizado por Bárbara Merino (55) se especi 

fir¡a que el morfmna plural no es conflictivo para los niños que --

aprenden el espmiol, ya que a edad. te1nprana tienen un uso adecua-

do de éste. 

No se mencionan problemas ·en el uso de ,género en la ad-

rjuisici6n de es ta lengua. 

1 

Arttculo. -

También los artz"culos se vieron afectados por varios errg_ 

res. Uno de ellos, muy relacionado con, la ausencia y conjusi6n de 

" 
número y género en los sustantivos fue la falta de concordancia. su§_ 

tantivo-arttculo. 

Los tres tipos de fallas que se encontraronfueron: 

a. - El géne1·0 del arti(:ulo era diferente al del sustantivo. 

'' • • • a poner el espiguilla" (a poner la espiguilla ) 

(55) Merino, Bá1•bm,.a. Order 'V pace in the adguisiti6n of sepanish 
sintax in a rnonolingual setti11g. P. 46 
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b. - El nzímero del arti'culo no era el mismo que el del su~ 

tantivo. 

-- ". . • para guardar lo. lente" (para gardar los lentes) 

c. - El m-ticulo )' el sustantivo no concordaban ni en géne-

ro ni en número. 

'ios carpeta " (!,as carpetas o la cm"Peta) 

Estafalta de concordancia tiene su origen en las caracte-

rls ticas de la lengua mazalzua, en la cual la determinación y el nú • 

niero están dados en un mismo m01fema que se prefija y iio hay -

por lo tanto ninguna relación de concordancia entre ·el ·nombre y su 

de term fnante. 

Además de estas alteraciones, el articulo muchas veces -
. -· 

fue omUido en sUagmas donde debta aparecer. "Pedir a maestra"-

(Pe di?" a la maes t1-a) 

Se pudo advertir que la ausencia aj e e taba tanto a los artt-

cúlos dete?"1ninados "en comedor" (en el comedo?") como a los inde 
. -· 

terminados "antes trabajo en casa, pe1·0 después dejé de trabaja?,.- · 

y conoct' este Centro" (antes t·rabajaba .en una cása •.• ) 

En las transcripciones' del mazahua se buscó si el susian-

tivo s1:empre iba acompañado del morfema de determinación. Se-

),1 
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obse·rvó que la aparición de este elemento no es frecuente (su u.so -

es parecido al del adjetivo demostrativo) y que niuy a menudo el --

m01jema nominal apa'rece solo. 

Por lo tanto, las entrevistadas pudieron omitir el articulq 

pensando que la función de este elemento es análoga a la de su mor_ 

fema de determinación. 

Otro fenómeno fue el uso innecesario del articulo sustitu-

yendo a preposiciones o adjetivos deterniinativos. "el aqut al ocho" 

(de aqui"' en ocho) "agarro el camión luego agarro el camión "(aga

rro el camión, luego agarro otro camión) 

No s.e cuenta con el 11iaterial suficiente para deterrninar el 

origen de este e'rror. 

Adjetivo: 

Aunque el adjetivo no corresponde ál patrón No. 1, puede - · 

ser clasificado a continuación por la es"trecha relación que hay en -
. 

tre él y el sustantivo. 

La falta de concordancia también afectó a estos elementos, 

Muchas veces·el error se dio en· el 1úf11iero "te11go bastante hijos" -

(t1311go bastantes hijos), o en género y mtmero "todo pa·radas comida 

comran" (todas paradas comz"'an) j! 

~~~~~:~~ 
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Es nornial que las informantes cometieran esta fa]ta to- -

niando en cuenta que en mazahua no hay género ni relaci6n de con

cordancia entre el nom.bre y el adjetivo. Sólo, en algunas ocasio

nes, el morfema de deterniinadón y número que se prefija al mor. 

fema nominal aparece sufijado al adjetivo que califica al sustantivo. 

Como ya se mencionó este mO?jema no aparece con frecuencia. 

También se observ6 la ausencia del sustantivo al que haci'á 

referencia el adjetivo determinativo. En algu.nos ej(!rnplos corno -

"si~ cada cambiamos" (si~ cada semana cambiamos) la form.a ma

zahua equivalente a cada mes, cada senwna, etc. consta de un so

lo morfema temporal. La informante puede sentir que sucede lo -

mismo en espaiiol y que se .sob1-eentiende la expresión. 

En otros casos se confundta el uso del adjetivo con el P1:o_ 

nombre "salen a comp'rar tortilla a por el mandado a comprar - -

cualquie1·a" (salen a comprar tm-lillas, a por el mandado, a com- -

pra1: cualquier cosa) 

No se tienen los datos suficientes para asegurar si la len

gua materna está inte1:firiendo o si estos e'rrores son propios de la 

·adquisición del espmiol, 
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Patrón No. 2 

Adietivos Posesivos. -

En este patr6n se analizó la forma posesiva del mazahua-

y del espaiiol. 

Las d1~ferentes caracteri'sticas que se encontraron entre -

ambos idiomas hac(an suponer que los errores que podian tener un 

mazahua eran: el géne·ro y el nilmero del adjetivo posesivo, su --

concordancia con el sustantivo y confusión en las formas ·apocopa -

das. 

Es tas fallas no pudieron ser comprobados ya que el adje- · 

tivo posesivo apareció en muy pocas ocasiones. Sin embargo, - -

cuando se presenfó hubo confusiones en el empleo del adjetivo po -

sesivo de la segunda persona con el de tm·cera. "trai tu costura y 

va a venir" (trae su costura j' va a venir) 

No se puede hablar de interferencia ya que el ma'zaliua Po 

see diferentes morfemas pm•a indicar la persona poseedora. 

En los d(ferentes estudios de adquisici6n del espa1iol que -

se consultaron no se hacía referencia a este tipo de confusión. 

1 ~ 
:.i 

: ·, . 

l~~~~~~~ 
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Pat1-ón No. 3 

Deterniinadón v posesión. 

En este patr6n se analizó la combinación determinaci6n PQ. 

sesi6n. Las posibles dificultades que un hablante mazahua podta -

tener, eran principal1nente en la concordancia articulo-sustantivo-

adjetivo y en el 01-den de colocaci6n de estos eleme.ntos • 

. No se registró ning1in ejemplo que pudiera comprobar 'o -

rebatir dichas dificultades. 

Patrón No. 4 

Sustantivos derivados. 

No se registró ningtf,i sustantivo derivado. 

Sin embargo, en el estudio realizado con el métOdo Berko 

se obtuvieron algunos yesultados. Po?' ejemplo, en las preguntas: -

_Este es un tifo peque1io. ¿Cómo se le llama al Ufo pequeiio? y Este 

es un tifo g?'ande ¿Cómo se le llama al tifo grande?,- algunas de las 

infO?"lnantes contestaron "Tifo chico" y Tifo gr(mde" en lugar de -

utilizar los 1norfemas derivativos aumentativo y diminutivo. 

j ji 

1
, ·; .' '·'; •·i : •. :/.;> . 
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La raz6n de esta preferencia puede tener_ como base que -

en lengua mazalzua existe un m01fema verbal (es grande y es chico) 

que únicamente se suma al m01jema nominal. Las informantes - -

prefieren emplear la forma más parecida a su idioma en lugar de-

los m01'femas derivativos. 

Patr6n No. 5 

Pronombres. 

Este patrón desc?"ibia los pronombres personales del ma

zahua y del espaiiol. Las. diferencias que se encontraron hacz"an SY:._ 

' poner que las entrevistadas tencl:ri'án bastantes dificultades en la_.:. 

elección y colocaci6n de los pronombres españoles. Conzo se .vera 

niás adelante algunas de .las predicciones fueron acertadas. 

Se registró el empleo del prononzbre de objeto indirecto--

·.·por el de ob}eto directo "Cuando estaba chica le metz"'.. a t'l'·abajar " 

(Cuando estaba chica la metra trabajar). También se dieron pro

blemas en la elecci6n de la persona grmnatical .. dentro de la misma 

funci6n "no los dijo " {no nos dijo). 

Las fallas antes rnen.cio1z.adas pueden ser explicadas por -

las dife'>·encias que existen entre ambos idiomas. Por ejemplo en-
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mazahua los morfemas f>ro11ominales que se sufijan al nw1jema --

ve'rbal, con excej;ci6n del pronombre sujeto libre, no establecen di 

ferencias entre la pri1ne1·a, segunda y tercera persona del singular 

y del plural. La confusión del objeto indirecto y directo puede ex--

Plicarse por la semejanza de estas formas que hay en español. 

Otro fenómeno que pudo observarse fue la inestabilidad en 

el uso del pronom.bre de objeto dfrecto, a veces, se utilizaba s1:n -

necesidad aparente ya que se mencionaba el antecedente 11 lo com-

pramos la tela " (compramos la tela) "lo estoy copiando esto " --

: (estoy copi~1zdo esto): nzienl1"as que en otras ocasiones se omitt'a -
.. :'1 

cuando su uso era necesario "voy a sacar la muestra y luego a da?" 

a la maestra "(voy a sacar la1J!:uestra y luego a darla a la maestra). 

Aunque los erYores cometidos fue1•on nume1•osos no se - -

cuenta con las bases suficientes para poder dar una explicación sa-

tisfactoria de dichas alteraciones. 

Otra falla que se 'realizó varias veces fue la oniisión y uso 

innecesario del pyonom bre reflexivo "no nos cabtamos" (iio cabia -

mos) "bajo el camión" (me bajo del cam.ión). 

Esta confusi6n, quizás tiene su 01·igen en el diferente con-

cepto que de la reflexión tienen el mazahua y el espa1iol. 
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Conio se vio al analizar el 'morfema reflexivo mazalzua --

(Cfr. p.) su colocación abarcaba situaciones que en español no -

son reflexivas. 

Hay que advertir que la reflexión no presenta problemas

para los niiios que adquieren el español, Alfredo Hurtado afirma 

que la adquisición del p1·on01nbre reflexivo es temprana • . (55) 

A7nu¡ue no se tienen datos sobre las oraciones de recipro-

co en nzazahua, su uso debe ser diferente o bien este idioma posee 

verbos de naturaleza recijwoca que no necesitan de otra marca pq_ 

ra indicar un intercrimbio de acción. 'ya esta casados, ·nomás --

juntaron" <Ya están casados, n01nás se juntaron) •. 

A pesa?' de que en este patrón únicamente se analizaban -

los pronombres personales del m.azahua y del español se. Izará men-

ción de los e1-ro1·es cometidos en los P'ronombres indefinidos. 

Se pudo observar que la mayoná de las injorniantes no --

. utilizaban co1"'1'ectamente esta clase de pronomb1•es. La falla podta 

consistir en la omisión del morfema plural, en el uso inco1•recto -

del género o en arnbos. Este tipo de alteración trae forzósamente

como consecuencia la falta de conco1•dancia con el antecedente, que 

fue de tres clases: 

. J! 
(55) Hm~tado1 Alfredo. Estructuras tardzás en el lenguaie infantil~ ··~ 

P.;.245 .. . 

·I 
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a, - "Eramos niuchas cuando primero abrie'Yon aqui~ éramos bas -

tante " (éramos muchas cuando primero abrieron aqui~ éra-

mos bastantes). 

b. - "Eramos muclzas ••• éramos reteartas " (éramos muchas ... 

éramos reteartas ). 

c. - "Las demás todo en la mesa ••• ahora hay poco " (las demás -

todas en la mesa ••• ahora hay pocas). 

Como los anteriores e'rrores de concordancia, este puede ... 

tener su origen en la falta de género .1' mím ero del mazahua. Ade- · 

más muchos de los pron01nbres indefinidos de esta lengua son par

te de lo que se llama frases verbales, formadas por un morfema -

de tiempo-aspecto y un morfema pronominal. Para el mazahua da 

lo misnio rlecir eran muchos que - e'ra m1;,~1zo. 

Si se toma como base el análisis coútrastivo, se Puede d~ 

ducir que el verbo es uno de los elementos g?'amaticales que mayg_ 

res problemas puede ocasionar al hablante mazalzua. 
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Las complicaciones pueden encontrarse en los mmtenzas -

de tiempo-modo y de mínzero-persona. Esta illtima acarrea la fal-

ta de concm-dan.cia entre el sujeto y el verbo. 

A lo largo de todas las entrevistas, el verbo sufrió dije--

rentes alte?'aciones, pero las más frecuentes estuvieron en sus --

nzo1tenias flexivos. 

El tiempo verbal que más se utilizó fur; el presente de in-
• 

.dicativo. Las acciones casi siempre fueron situadas en el 1nonie'J1:. 

to actual. 

No resulta extraiio el predominio de este tiempo si se to-

ma en cuenta que los nifios lo utilizan desde muy temprana edad y 

con preferencia a otros tiempos, además es "la forma p1-efericla -

por el adulto sin instrucci6n en p-voporciones que vartan en razón-

inversa de su ma;1or o menor adiestramiento en el idioma de su CQ.. 

munidad" (56) 

Las informantes utilizaron el presente en lugar de otros-

tienipos como el p1·etérito "pus alli" no hay trabajo ••• por eso trai 

go a mis hijos pa'ca" (pues, alld no lzay trabajo por eso tvaje a mis 

hijos para acá) 

(56) Gili Gaya, Samuel. "La expresión infantil del tiempo" en Estu
dios del lenguaje infantil. P. ·103 y 104 
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: ··. Ademds del presente se utilizó con frecuencia la periJrasis 

de futuro (ir - a - infinitivo). Es normal el uso de esta forma si se 

toma en cuenta que el futuro del indicativo en México (y en general, 

en todos los parses de habla hispana) es un tiempo muy poco usado. 

"En el habla popular tiende a desaparecer y a ser sustitutdo por la 

peri'Jrasis vo11 a i'r" (57) 

Aunque resulta evidente la preferencia de las mazahuas --

por esta forma, ya que es la que norrnalmente se emplea en la con-

versaci6n., no por eso dejaron de tener problenias con ella. Los --

erro1·es que se regist'raron fueron: 

a. - Ausencia del ve1·bo i'r "el que va a la escuela, el sábg_ 

do a vender" (el que va a la escuela, el sábado va a --

vender) 

b. - Ausencia de la preposición a "voy pasear" (voy a pa-

c. - Ausencia del verbo 'ir y de l~ preposición a !.!.¿ Ya va a_ 

terminar? -''Ya tenninar" (ya voy a terminar) 

Al analiza?' algunas de las t1·anscripciones de los mazahuas 

se pudo adve1•ti1· que ellos utilizan las perífrasis sin ningún nexo. -

(57) Lope Blanch, J. Manuel. "La reducción del paradigma verbal
el espaff.ol de México" en Estudios sobre el español de Mdx . 

. 144. 
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Por ejeniplo, si quieren decir ir a desatar, emplean el verbo ir --

con los m01jernas correspondientes.}' a continuación el verbo desa-

tar. 

La ausencia del verbo i2:., quizás, se deba al deseo de co

municación más que a la inte11erencia de la primera lengua ya que 

no se regist?'aron problemas de este tipo e·n las transc1'iPoiones. 

No dej6 de extraiiar que si el prese1ite era el tiempo más 

usado, en 1nucl1as ocasiones el cof1reté1-ito lo sustituta. Analizan-

do los ejemplos en los que aparecta esta sustitución se pudo adver_ 

tir que únicamente se efectuaba con e'ú!erbo estar "-¿En que taller . 

está ? - Yo estaba alzt en la cocina "(yo estoy aqut en la cocina). 

Con los otros ve'rbos era el presente el que se empleaba por el co-

preté1-ito. "Cuando estaba chica le metra trabajar una casa ••• CQ 

moa ella le gusta trabajar una casa" (cuando estaba chica la metr 

a trabajar en una casa ... como a ella le gustaba trabajar en una -

casa). 

, 1 

La explicación de esta confitsión puede basarse en los mor 
. -

fenias de tiempo-aspecto del mazalma, que indican el aspecto pro-

gresivo en presente y en pretérito. 

El tienipo-aspecto preté1·ito indica el acto progresivo des-
'1 ¡, 
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de el p_asado que se contimfa y sigue en el presente, mientras que-

el cop·yetérito esf1aiiol se>iala una acción que se realizó en el pasa-

do cuyo principio y cuyo fin no interesan. 

Las informan.tes al emplear estaba por está, tal vez quie

ran dar a entender que la acci6n empez6 antes del momento de ha -

blar y se prolonga hasta el presente. 

Aunque los ejemplos en los que se debta utilizar el modo-

subjuntivo faeron escasos porque no~e utilizaron oraciones subor-

dinadas que requirieran el uso de este modo, las mazahuas prefi

rieron el empleo del modo indicativo ";1a ves que su hijo Don Chete' 

le pidió ir allá cuando casa " (ya .ves que el hijo de .Don Che te le -

Pidió ir allá cu.ando se casm~a) • 

La ausencia del subjuntivo debe buscarse en el mazahua, -

. ya que este idioma posee ilnicamente un modo (análogo al modo indi 

cativo español ) • 

Por otro lado, en los estudios consultados sobre la adqui

sición infantil no se nienciona el presente de subjuntivo como una -

forma tardta, ya que a los cuatro a1ios es utilizada casi por todos -

los niños. (58) 

(58)Gili Gaya, Sámuel. Op. j'f t. P. 106 

~-' . 
_¡'., ,'" 



- 135 -

Además de los errores encontrados_ en los m01jemas de -

tiempo-modo, también los hubo en los de mímero pe?'sona. 

La persona que más se utilizó fue la tercera del singular 

que llegó a sustituira la prirne?'a del singular "Si', yo vive sola" 

(Si~ yo vivo sola); y a la te1·cera del plural "No, mis hijas no S[ 

be" (No, mis hijas no saben) 

Según un estudio realizado por Pilar~Beléndez-Soltero - -
. . 

(59) .la P'rimera 1narca de persona que los n#ios adquieren es la --

tercera persona del singular. La utilizan en contextos inapropia-

·dos en lugar de la primera persona del singular y de la tercera -

del plural. Para esta misma autora la ztltima marca de persona-

que adquieren los niños es la segunda del singular y del plural. 

Si se toma c01no referencia dicho estudio, se puede obser 
. . -

var que la limitación en el uso de las personas gramaticales, tan-
.' 

común en las mazalzuas, es la misma que tienen los niños al apre1J. 

der a hablar espmiol. 

Hay que acla?'ar que en muy pocas ocasiones los errores -

se cometieron tanto en los mo1jenias de tiempo-modo como de nti-

mero-persona. "- ¿Antes venzan más trabajadoras? -Ante no cabe· 

aqui"'" (Antes no cabiamos aqut ). 

(59) Beléndez.;.Soltero, Pila1·. RepetUion,s and acquisition of the - -
· . .;,s,J;.anislt, ve1"b system •. :.l'~ .266, - '.· · 

.. · .. ,' , .. ·' . . ( . . . ·.< ~ .... ·¡. •• ~ "· • ·,,, ,• ¡' - • ' . . • • : 
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Es lógico suponer que si se encontraron fallas en los mor_ 

fenias flexivos del verbo, la concordancia entre el verbo y el suje-

to debiá de sufrir alteraciones, camo en efecto las hubo "no sabe-

yo bien llegar aqui"" (no sé bien llegar aqut) 

Se obse1'vó que en algunos casos el verbo conc01"daba ccm -

el objeto indirecto ;1 no con el sujeto. Este tipo de error se dio - -

con el ve1·bo gustar. Norrnalmente en espa11ol, el sujeto es el que 

·vealiza la accl6n, sin embargo, con este verbo el sujeto es el el§_ 

mento que afecta .Y el afectado es el objeto indfrecto. Quizás para 
, 

los mazalmas en el verbo gustar, como en los ve1•bos oir )' ver, -

(verbos de recepción) el sujeto es la persona que recibe la acción. 

Patrón No. 7 j' No. 8 

Algunos de los e1TO'>"es cometidos en es tos patrones ya -

fueron mencionados en los ante1•iores apartados. 

Pat1·ón No. 9 

En este patrón se analiza?"on las const1•ucciones atributi-

vas del mazahua y del espmiol. 

Al respecto, se observ6 que las informantes tenian la te?J:_ 

dencia de orniUr el verbo copulativo "México ma bonito que Esta--
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dos Unidos" (México es más bonito que Estados Unidos) 

Este error puede ser atribuiiio a dos causas: 

a. - Interferencia de la lengua maeterna ~va que en las cons 

trucciones atributivas del mazalzua únicamente se añr¿ 

de el mmfema verbal de tiempo-pe-1's01ia 9 de tiempo-
. 

aspecto al atributo sin necesidad de utilizar un verbo-

cofmlativo. 

b. - En la adquisición del espaizol son muy frecuentes los -

atributos sin verbo. 

Si se estudian ambas causas se podrá advertir qu'e no se -

oponen. Por lo que se sabe de la historia de las lenguas "parece -

que la oración con verbo cofn1lativo es un desarrollo ulterior de la 

simple atribución sin verbo. Al decir desarrollo ulterior no debe 

. entenderse que represente una perfección puesto que son numero-

sas ~as lenguas actuales que no usa1z el verbo copulativo " (60) 

El ve1·bo haber con sign(ficados de existencia tiambién --

fae omiti~o "ante no cabe aqui~ pero hora ya poquito" (antes no cr¿ 

biamos aqui ... pero ahora ha>' pocas). 

Quizás la ausencia de este verbo se deba a la relación que 
1¡ 

(60) Gili Gaya, Samuek bv. Cit. P. 54 
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-ha)' en'tre los verbos ser. estar y haber en algunas leng_uas indtge-

nas (totonaco, huasteco, etc.) ·(61). Si se omiten los prinieros, el 

tercero, po1" su relad6n con los otros, también resulta innecesario. 

Relacionado con lo anterior se obse1·v6 la· confusi6n entre-

los vebos .§.!E: y estar "como aqui"', no está pueblo" (como aqui~ no 

es pueblo) 

La lengua mazahua en sus jonnas at?·ilndivas, indica únicf!:.. 

11-iente la cualidad, mientras que en español el verbo .§JJ.J:. tiene ca-

rácter impe1jectivo, indica que la cua.lidad es permanente y el ve1·-

bo esta?• es perfectivo, se1iala un accidente transitorio. (Marta es 

linipia. - Marta está limpia) 

Las informantes no hacen tal distinci6n ya que en su lengua 

no existe. 

Adve1·bios 

Aunque en algwws casos no se cuenta con los datos sufi-;_ 

cientes para injerir si en realidad la lengua madre está inte1jirie11 
' ' 

do se enumerm·án los crrm•es más frecuentes. 

- El uso innecesario del adverbio~ fue una de las alterf!:_ 

(61) Sociedad Mexicana de Antropologia. Huastecos, totonacos y sus 
vecinos. 
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ciones más repetidas a lo largo de todas las entrevistas. 11 antes -

ya estaba chica " (antes estaba chica) "Ya para cuando ya me -

den trabajo "(para cuando me den trabajo) 

La aparici6n tan frecuente de esta palabra hizo suponer -

que debta haber una forma muy parecida en mazahua. Como en el 

estudio de Ma'riscela :Aniador no se hacfa mención al uso de es, te -

adverbio, se buscó en las iranscrifJciones y en efecto se encontró 

un adverbio muy sem.ejante al espaflol l!b muchas veces con carág_ 

tef completivo, para indicar el térniino de una acción. 

- La confusión en el em,pleo de los adverbios de lugar --

aqut, ahty allájue también repetida " - ¿ Tiene parientes aqut? 

- Si~ ahr estaba " (Si, aqut está) 

Aunque la lengua niazahua posee adverbios de lugar, la --

· distribución de ellos es diferente a la que se tiene en español. --

Mientras que en castellano ex'isten tres palabras para indicar la ?'g_ 

lación proximidad lejanta, el mazahua posee cuatro formas. Por 

lo 'mismo puede ser factible hablar de inte?1erencia en esta conju-

sión. 

Además Gili Gaya indica que los ni11os emplean gran varig_ 

dad de adve?'bios de lugar, eni?'e los niás frecuentes están: ahi~ --
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aqui~ allá, etc. (62) 

Otro fenómeno que se registró fue el uso del adve1•bio tam-

bién pm"a relacionar oraciones que no tienen nada en comiín "el -

otro estaba clzico, también el otro trabaja" (uno está chico y el --

otro trabaja) 

Aunque en las transcripciones se observó una forma (muy 

parecida a la conjunción. r) con un uso demejante al que se le --

dio al también español~ no se obtuvo el material suficiente para -

llevar a cabo una confrontación. 

Además de las alteraciones anteriores se encontraron algy_ 
.. 

nas ausencias adverbiales en sintagmas donde era necesa'ria su Prt 

sencia "¿ - Usted hace su ·ropa ? - S(, a vece, no tengo trabajo 11 

(Si~ a veces cuando no tengo trabajo ) 

Al buscar en las transcripciones la· ausencia de esta pal<J:.. 

bra se purlo observar que 1ínicamente se omiUan cuando este eleme'!J:_ 

to hacia las veces de conjunción, en preguntas siempre apareciá -

( es decir, cuando funciona como adverbio inter·rogativo). 

El mazahua es un idioma que carece de muchos nexos y tal 

(62) Gilí Gaya, Samuel. Estudios del lenguaie infantil. P. 89 
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vez por eso el adverbio conjzmti_vo cuando no aparece. 

Preposiciones 

Es caracteri"'stico del mazahua, y en general de muchas -

lenguas, la ausencia de nexos. 

Para el hablante indigena el uso de las preposiciones re -

presenta todo un problema. 

Una de las preposiciones que ocasionaron más confusiones 

a los informantes fue la preposición !'!.. • 

Al ir registrando las alteraciones de esta preposición se

pudo observar que su presencia e1·a innecesaria "A rellenár mu1i! 

ca" (rellenar muiieca) este fen6meno se observó sobre todo cuando 

este elenzento antecedza a un infinitivo. También se 'registró su -

ausencia en frases temporales "nos vamos la cuat1·0 o la cinco" -

(nos vamos a las cuatro o a las cinco) 

No es extrai'io dicha .confusión si se tom.a en cuenta que en 

1nazahua el nexo /a/ 11tzicamente indica dfrección, es decir, este 

elemento posee un solo significado, muy semejante, por cierto, a 

uno de los usos de la preposición ª- del español (di1~ección) 
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Tambit!n se registró el uso i~.icorrecto de esta preposición 

con el objeto directo. Hay que recordar que en castellano el ob-

jeto directo puede ir acompaiiado del nexo ~ cuando se trata de una 

persona, animal o cosa personificada. 

Sin embargo, las informantes utilizaron la preposición a 

con objetos concretos ''voy a sacar a la muestra·" (voy a sacar la 

muestra) y cuando se trataba de pe1·sonas no la empleaban " voy a 

traer mi hijo " (voy a traer a mi hijo ) 

Si se tiene en cuenta que tanto el idioma mazalzua como el 

habla infantil carece de muchos nexos, es evidente que el empleo -

·· de la preposición g_· con el objeto directo ocasione 11iu.chos proble.-

·. mas, ya que su uso no es general, sino restringido a ciertos sintag_ 

mas. 

Otra preposición con la que tuvieron bastantes dificultades 

las informantes, fu.e la preposición de. Muchas veces su uso era 

innecesario "Afe gusta de los dos " (me gustan los dos) o no se .:. 

utilizaba en contextos que requertan su uso (cuando la p1·eposición 

denotaba gentilicio) "Tengo una· niiia chiquita tres afias '' (tengo --

una nitia chiquita de tres mios ) . 

Igualmente se dieron las ausencias de las preposiciones -
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" 

!l!1. (indicando lugar)'' f.Q11 (indicando compmita) "Me gusta aqui~ 

la cocina, estar peleando, la cocina " (me gusta aqu1~ la cocina, -

estar peleando en la cocina) "Ya estaba en estado mi hija que está 

su suegra 11 (mi hija, la que está en estado, vive con su suegra). 

También se regis tr6 el uso innecesario de ÓfJXIJ "st acabg_ 

. mos para aquinos vamos" ( sf acabamos aqu(nos vamos). 

Además de las· anteriores alte1·aciones se dio la confusión 

entre los nexos prepositivos: 

a. - En fue utilizado por!! "voy en l01na" (voy a la loma). 

En espaiíol la preposipi6n g_. tiene un sentido de movi- -

miento· de direcci6n (voy a México),· mient1·as que m, -

.. tiene valor estático, no dinámico (estoy en México). 

b. - Defue utilizado pm,. en "luego la rellenan d.e otro sa

l6n" (l,uego la rellenan en otro sal6n). 

La p1·eposici6n de posee varios significados, sin em

bargo ninguno que pueda relaciona'rse con en. 

e. - Desde fue utilizado por has ta. "T' de cuatrociento el -

pasaje desde aqut desde allá" (desde aquí liasta allá)-

La p1,.eposici6n desde denota p11incipio de tiempo o lY:, 
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gar (desde lzoy estudiaré), mieni?'as que hasta sfrve -

para expresar el té'rmino de lugares, acciones, etc. -

(hasta maiiana dormiré). 

Los errores en el uso de las preposiciones pueden basar-

· se en el hecho de q1:1e el mazahua es un idioma que en términos ge-

nerales no utiliza nexos, es aglutinante. 

Conjunciones 

Es lógico suponer que si el mazahua es un idioma con un

uso reducido de nexos, el hablante indígena tenga dificultades en el 
. ' . 

uso de estos elementos. Sin embargo,· únicamente , se registra-":' 
' 

ron problemas con .la conjunción que. 

Este nexo no jite empleado pará introducir oraciones de -

objeto directo "Dice,· habia mucho, puro billete" (dijo que habta --

mucho, puro billete)º 

Al analizar las transcripciones se pudo observar que este 
........ 

fenómeno ocu·Yre en el mazahua, con la f01ma andloga a r¡ue s6l~ 

mente con el verbo decir, mientras que con otros verbos si es em 

pleada esta conjunción. 

Otras fallas que se advirtieron fue el uso innecesario "es-
. ' 

ta" mirdhdo uno y otro trabaja trabaja" (está mfrando uno y mientras: . 
' -•,A. ' ' ' • ' < ~ •, ,·;' 
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-
otro trabaja),· y _la confusión con el adverbio como "uste no trabg_ 

ja y trae muchu billete que lo trabajadore" (usted no trabaja y trae 

rnucho billete como los trabajadores). 

No se cuenta con. un.a descripción lo suficientemente detallg_ 

da del mazahua que permita atribuir estos errores a la interferen-

cia de la lengua madre, Por otro lado dentro de la adquisición del-

lenguaje, la conjunción que. no presenta dificultades ya que esuno -

de los nexos d~ mayor uso en el lenguaje infantil (63) 

Otros fenómenosº 

No deja de extrañar que si el mazahua y el español son len

guas que utilizan procedimientos diferentes para lograr la comunicg_ 

ci6n, la alteración en el orden de colocación ·de los elementos gramJl 

ticales no fue un[§nómeno muy frecuente en 1as ent?~_<;vistas. Se pue

de decir que esta alteración se redujo a tres o cuatro ejeniplos "Ella 

1nás que, sabe de eso" (ella sabe más de eso). Quizás es más fre- -

cuente este fenóme1w enmazahuas que apenas empiecen a hablar es-

pañol:. 

Algunas veces las oraciones teman un significado oscuro, d§_. 

bido, .quizás, a la interferencia de la lengua indi"'gena, ''.A§..embrar no-

.mas y a calentar el sol de la casatY. Tampoco este ertor fae muy frg_ 
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' - . . . . . . . - - . -
CONCLUSIONES GENERALES 

Es evidente que uno de los problemas lingiltsticos que más 

atrae la atención de muchos investigadores, sobre todo por su re--

percusión en la comunidad, es el bilingüismo • 

. Se considera que un hablante es bilingiie cuando adquiere

dos idimnas y está en posibilidad de elegir el uso de uno u otro se-
.. ' 
gún las circunstancias lo exijan. 

La comúnidad niazahua pueae ser considerada como una - ' 

···.' d01nunidad con bilingüismo restringido. Sus miembros adquieren-

el mazahua como prinie·ra lengua, en la fmnilia, y el espmiol como 
'· 

lingua franca para comunicarse con los extranjeros. 

Algunos lingliistas como Weirweich, Ervin T?•ipp, etc., -

han tratado de e.iplica1· las complicaciones que tiene un hablante -

para poder alcanzar un alto grado de proficiencia en la producción 

· de su segunda lengua • 

Analizando el lenguaje del nativo adulto y del aprendiz de-

... ·· . ese idioma, se piteden. encontrm· grandes dive1·gencias • . Sin duda.; 

porque el aprendizaje de una lengua es gradual y en cada etapa se.· 

pueden cometer nume1•osos errores. 
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Los investigadores han formulado dive'rsas hiP6tesis para 

tratar de explicar el origen de las fallas que comete un individuo -

al adquirir un nuevo idioma. 

P01· un lado, se afirma que las alteraciones cometidas por 

un bilingüe se deben a la interferencia de la lengua madre, es deci1•, 

el prinier idionia realiza un efecto adverso en la adquisición del se

. gu.ndo. 

El hablante trata de amoldar el lengua.fe que está apren- -

diendo a las. características de la lengua que domina. 

Por el otro, se dice que los errores en el apre;idizaje de-
- '·' .· 

una nueva lengua son los mismos que los que cometeú los niflos - -
. . 

cuando adquieren la lengua mate.rna. 

Muclzas veces el tomar una actitud ecléctica significa que 

el investigador 1w se quiere ver comp1·ometido con ninguna de las-

tem·tás. Sin embargo, esta postura puede rep,resentar un mayor -

em•iquecimiento para el que la adopta y un esp,i"'vitu más abierto. 

Para poder encontm- las causas de las alteraciones que CQ 

· .· n'!eten las niazahuas al hablar espailol se llev6 a cabo una desc1·ip

ci61t detallada de ambos idi01nas, con el fin de 1·ealizar, después, -
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un análisis contrastivo que sirviera para poder P'redecir aquellos -

elementos del es/Jaiiol difi'ciles para el hablante mazalzua. 

Al ir explicando y clasificando las alteraciones, se pudo -

advertir que muchas de ellas se debtan principalm'ente a la interfe

. rencia del niazahua y qUe otras eran las mismas que cometi'án los -

nifios al comenzar a hablar el espafiol. 

· I. - Entre los errores de interferencia se 'registraron: 

.a. -,Ausencia de género v número. 

.Los sustantivos, arttculos, adjetivos y pronombres se Viº-. 

ron afectados por este fenómento. · 

El idioma mazahua carece de g~nero. El número se expre 

sa junto al nio?jema de determinación que no siempre se liga al -

morfema nominal •. (Cfr. p. 121 ) 

b. - Falta de concordancia. 

Relacionado con lo anterior, las relaciones de concordan

~ia sustantivo-a1~ti'culó, sustantivo-adjetivo y pronombre•antecede'l. 

te, se vie1··on afectadas. 

El mazahua al no posee'>' ni género, .ni número (este 1tUimo 

j.1 
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sólo en cie1·tas ocasiones) no establece r~lación de concordancia -

entre sus elementos. (Cfr.122p.) 

c. - Omisi6n del arttculo. 

El articulo fue omitid.o en contextos dotzde debi"'a aparecer. 

Tanto los a'ritculos determinados como los indeterminados fueron-

afectados por estefenómeno. 

El mazalzua únicamente posee un morfema de de'terrninación 

cuyo uso es parecido al del adjetivo demostrativo del espaiiol (Cfr. 

d. - Con(úsi6n en la elección del p1•onombre personal. 

Se regis t?·aron p1·oblemas en el uso de la persona gramati

. cal dentro de la uiisma función. 

Los mo1:femas pronominales del mazahua sólo expresan a 

la_s pe1·sonas del singulm• 

e. - Confusi<)n en el uso del pronombre 'tefl,exivo. 

Muchas veces este pronombre fue omitido en sintagmas -

donde debiá ap,arccer; otras jite empleado enforma innecesaria. 

El nio1:fenia reflexivo mazahua abarca diferentes aspectos 

que el pronombre reflexivo espafíol (Cfr. 129 p.) 
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Aunque el uso de la per{frasis ir - a - infinitivo fue mu;y -

frecuent, en ocasiones sufri6 la supresión de alguno de sus elemen 

tos. La pre/Josici6n g_ fue 01nitida con regularidad. 

El niazahua no utiliza nexos prepositivos en las relaciones 

'verbales (C/1'. 133 p.) 

g. - Uso del tiempo copretérito por el p1·esente (únicámen

te con el verbo estar) 

· Aunque· el presente fue utilizado con preferencia ~ otros -

tiempos. Cuando el verbo e1'a estar el copretérito sustitui'á al prq_ 

se'2te. 

El mazahua posee un morfema verbal que indica aspecto -

progresivo. Este m01jema sefiala que la acci6n comenz6 en el pa

sado, pero que. se continúa en el presente. Puede confundirse con 

el uso del copretérito esparíol aunque su significado no es del todo 

igual (Cfr. 133 p.) 

h. - Preferencia en el uso del modo indicativo. 

El subjuntivo no fue utilizado por las informantes. 
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En el idioma mazalzua no lzay diferencia modal. (Cfr. 134 p.) 

.·· 
'· 

i. - Conflfsi6n entre los ve·rbos ser 1' es(ar. 

En el español el verbo ser tiene un carácter imperfectivo 

y el verbo estar Pm1ectivo. No hay diferencia entre estos verbos 

en la.lengua mazahua (Cfr. 137 p.) 

. j. - Uso innecesario de algunos adverbios. 

El adverbio J!!! fue utilizado en fonna innecesaria. 

, 

En mazalzita existe una forma análoga a es te elemento que . . . . 

agarca otros significados (Cfr. 139 p.) 

k. - Omisión del adverbio conjuntivo cuando. 

El idioma mazaltua ca'rece de nexos. Laforma análoga a 

cziando en esta lengu.a únicamente aparece como adverbio interro-

1> gativo, nun¡ea ·cmno adverbio conjuntivo (Cfr. 140 p.) . · .. '- ·:,, ' .. _,_,\' 

ll;-Ent:re los errores de intralengua se observaron: 
.· - ':"-., ,, 

a • .. Confusión en el uso de los tiempos. 

P-referencia f>or el tiernpo presente,, 

.-,,• 

. 1 

1 

1 
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En el idioma mazahua no hay dij erencia modal. (Cfr. 134 p.) 

i. - Confi1si6n entre los ve·rbos ser J' estm~. 

En el español el verbo §!¿.J:_ tiene un carácter impe?fectivo 

y el verbo estar pe1jectivo. No hay diferencia entre estos verbos 

en la.lengua mazaliua (Cfr. 137 p.) 

. j. - Uso innecesario de algunos adverbios. 

El adverbio J!E. fue utilizado en fonna innecesaria. 

' 
En mazalzua existe una fonna análoga a este elemento que 

' . . 

agárca otros significados (Cfr~ 139 p.) 

k. - Omisión del adverbio conjuntivo cuando. 

El idi01na mazahua carece de nexos. La forma análoga a 
\ 

'.\" cuando en esta lengua únicamente aparece como adverbio interro-
." 

·... gati'Vo, nunca como adverbio conjuntivo.(Cfr. 140 p.) 

IIP· ~ Entre los errores de intralengua se observaron.· 

a. - Confusi6n. en el uso de los tiempos. 

Preferencia po1~ el tieúipo presente. 

En la adquisición del espaflol los niños utilizan este t{empo 
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con mucha 1!iás frecuencia que las otras formas verbales (Cfr. 131 p.) 

b. - Uso de la tercera pe?•sona del singular. 

La tercera persona fue enipleada en conte,.:tos inapropia-

dos. 

La primera marca de persona que adquieren los ni1ios es"'.' 

precisamente la tercera del singular (Cfr. 135 p.) 

c. - Con(usi6n en el uso de la preposici6n ª con el objeto -

directo. 

El enipleo lim.itado de esta preposici6n con el objeto dire'l . 

to ocasiona problemas a los nifios pequeños (Cfr. 142 p.) 

Hubo una serie de fallos que no se pudt:eron atribuir ni a la 

interferencia del mazahua ni a la a.dquisici6n del espafiol por no co!!_. 

tar con los datos St(ficientes pm·a aclarm· su origen. 

Pm• otro lado la tendencia a onzitfr el veYbo ser y estar -

en 01·acion.es atributivas puede deberse a las caracterz"sticas de la 

lengua,.mazalma o a la adquisici6n P'ropia del espaii.ol (Cfr •. 137 p.) 

De lo antes expuesto pi~de concluirse que en ta adtjuisici6n 

de una segunda lengua el hablante bilingue está utilizando un siste

ma similar al que emplean los niflos al adquirir ese idioma como-
j! .. 
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materno. 

Este aprendizaje es gradual)' en cada etapa el hablante --

(niño o adulto) reordena .V supera lo asimilado en la fase a11terior. 

Además de los errores propios de la adquisición de un --

idionia, el individuo bili11gi'ie se ve afectado fuerte11ie nte por la in-

fluencia de su lengua m ad1·e. 

En el proceso de c01nunicaci6n que realiza un bilingüe ufi 

liza dos clases de patrones: los propios del aprendizaje de un idiQ. 

rna; y los que provienen de su primera lengua. 

Además de buscar las causas de los er1•ores cometidos --

Por las mazahuas, este trabajo pretendió estableceralguna rela--

ci6n entre la edad de las infonnantes y sus años _de permanencia -

en el Distrito Federal con el dominio que tuvie1•01i del espaíiol. 

Se pudo observar que el nifrnero de fallas cometidas por -

las entrevistadas no dependián del tiempo que hubieran estado en -
.. 

la ciudad, sino de su edad. Cuan.to niás joven juera la infonnante 

menos alteraciones producia. 
\ 

Esto quizás se deba a que actualmente los mazahuas tie~-

nen dos importantes metas: el conservarse mazahua y el asimilar 

el progreso. j.I 
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-
El joven de esta coniunidad trata de aprender lo mds ráPi 

do que se pueda el espail.ol, ya que el dominio de este idioma le --

permite sali'r de la marginación e incorporarse con mayor facili

dad a las actividades urbanas. 

:,·,, 



APENDICE 



y. .,-,, 

;..154_' 

AlgU1WS de los dibujos utilizados en el método l. O. l. (llyn oral inte'rview) 

- Tipo a. -

. ·-- .. - ----------

11 ¡ 

! 

"·__] 
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-Tipo b. -

1 
1 
i 

.... 
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Algunos de los dibu,ios utilizados en el método Berlw. -

I 

) ... 

j,! 
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Edad 
Lugar de nacimiento 
Años en México 
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P. - ¿Usted está también en la cocina? 

Entrevista I 

Juana 
45 - 50 mios 
Pueblo Nuevo 
14 años 

R. - No apena (1), entré, pero aquz"' estamos(2) trabajando. 

P. - ¿ Qué hace en los talleres? 

R. -·A(3) rellenar muñecas. 

P. -¿La pusieron a ayudar en Za cocina? 

R. - No es, este, hora una muchacha que compr6 su niflo, luego:eil. 
tonces, se fue, luego luego me niandm·on. para acá. 

P. -¿Jlace mucho que vino a M ~xico? 

R. - Desde el 70 cuando abrie'von aqui: 

P. -¿Lleva entonces muchos afíos? 

R. 7 Cuando la moneda recien, acá, hace más de 14 mios que estoy
aqui":. No sabia yo tejer, no sab(a yo asi, yo no sé bordar, ni -
tejer, no sabia, entonces la maestra Luchita me enseño a tejer 
haciamos morral (4), haciamos una carterita asr de perrito, de 
pollito, de animalito deciánios. Y ya después nos quitaron eso 

·y j'ª después, este, ya después, empezaron a cortm· muñeca(3) 
y ya a 1·ellenar, muñeca(S), porque relleno meñeca y pero bor-

. da?", no bo'vdo asi rellenar a poner ·el(7) .. espiguilla a los carpe
ta, a(9) poner el(lO) espiguilla a los este, lo que le dicen tiliche, 
este dinm·o o este, como le dicen, este, anteojera, es este para 
guardar los lente(l1), pm·a pone?' espiguilla. Es lo que hago ya, 
pero asi~ así, que hago (13) bordar, ni coser a máquina, no s·é, 
no sé. 

P. - ¿En su pueblo no hacta eso? 

·R. -No 

.·,. 
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P. - ¿ Qué hacz'á en su /JUe blo? 

R. - A(4) sembrar, nomás y a(l 5) calentar el sol de la casa po1~que 
alltno hay tanto(16), estd chico ahz~ 

P. - ¿Ellas también t·rabajan aqui1' 

R. - Stellos(J7) están trabajando aquttambién, en el taller, en la -
máquina cuesen(JB). la muñeca(19) y bordan. 

P. -¿Usted vive sola en la ciudad o tiene hijos? 

R. - No, no tengo niño(20) 
.Tengo una nifi.a. Tengo mis hijos aqu.1~ uno grande y una ni1ia y 
mi nieta que tengo aquz~ Tengo bastante(21) nietos · 

P. - ¿Tiene mucho trabajo cuidando a sus nietos? 

R. - Pus aht cada quien en su casa. Pero de todo(22) modos com.o
trabajo aqu~~ siempre •• ! 

· P. - ¿ Todos sus hijos están casados?· 

R. - Todos son(23) casados, el único que no.está casado(24) un niño 
y otro niilo que trabaja en 'la obra. Esta de guardiacon los al-
bañtles. · 

P. ':" ¿La ropa que t1~ae es de su pueblo? 

R. - No, es de mi pueblo pero ya(25) aquz~ este, lo(26) compramo(27) 
la tela y ya aqut hacemos. 

P. - ¿Aqui"" hay m.uchas mújeres trabajando? 

R. - E1~amos muchas cuando primero abrieron aquz~ . éramos basta71 
te(29), éramos como más(30), doscientos, habia ?~eteartos{31) 
aquten el comedor, más, como(32) aqut en este cmnedo1 .. cuau-.. 
do comi"'amos no los (33) cabtamos aqur en(34) com ed01 ... Algunas 
estaban pm-a<las, ast comiendo fJe1·0 estaba una, una mesa, asi 
luego todo(35) paradas(37) cmnida(38), comtan, y las denufs tg_ 
do(39) en la mesa, no nos(40) cabiá(41) aqui: 
No ahora hay poco(42). . 
pos, este, cuando nos(43)entYamos aqui""no(44) pagaba(45) 90, -
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cuando primero, primero entramos nos, pagaban, este, 90 -
pesos ,, ''ª desfn1és se fue (46), se fue y nos pagaban 11 O,. en
tonces, ya no haci'ámos nada, no lzaciamos nada, pus 110 se 
ganaba a la semana. 
No, no alzo'ra ya no comen tantas. 

P. - ¿Les dan entonces de comer? 

·R. - Pos s(, nos dan de comer, de sayunar(47) 

P. - ¿Usted no trabaja en otro lado? 

R. - No, trabajo aqui~ este, lo(48) sábados asvece(49) me dan, es
te, ropa a(SO) lavar, una señora que le lavo su ropa, asveces 
y asveces voy(Sl) ir a vendm·, vendo lo(52) sábado(53), lo(54) 
domingo(55), ya lo lunes venimos(56) por acá a trabajar. 

~.'·r· •:. ' 
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Edad 
Lugar de nacimiento 
Años en México 

P. - ¿ Qué va hacer? 
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Ent1•evis ta Il 

!vi arta 
40 
Pueblo Nuevo 
13 años 

R. - Ya voy a lavar(l) plato(2), tengo mucho trabajo. 

P. - ¿No quiere platicar? 

. R. - Pus no se puede. Es que no se puede,· apena(3) VO)' a trapear. 

P. - ¿Después que va a hacer? 

R. - Voy a trapear ··Jvoy a·barrer. 

P. - ¿ Hace esto todos los dz'ás? 

R. - Si" cada(5) cambiamos, pero hora me toca barre1·, hora, la ot1"a. 
senimw(6) va a tocar lavar. 

P. - ¿Nunca le toca bordar en los talleres ? 

R.-: No 

P. - No sabe bordm·? 

R. - Si~ sr, pero como estaba(7) alli' en la cocina no se puede. 

P. - ¿Usted .viene todos los dz"as? 

R. - Si~ todo el dta todo el dl'a, desde la(B) ocho. 

P. -¿A qué ho1·a se va? 

. R. - Como(9) la(lO) tre o(ll) la(12) cinco. 

P. - ¿Usted es de Pue~lo Nuevo? . 

R. - St, JJ •' 
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Pº - ¿Queda muy lejos de aqui"'? 

R. - Adelante de San Felipe 
Tengo mucho trabajo hora. 

P. - ¿ Tiene hijos ? 

R. - Cinco que me dejaron y el o'tro que es aparte como ya ves como .. . 

P. - ¿ Son grandes sus hijos ? 

R~ - Si~ tengo(13) grande(14) mis hijos. 
Tres que ya juntaron nomds, juntaron, no están casados. 

P. - ¿ Sus hijos chicos que hacen? 

R. - La grande se va. a la escuela. 
Tengo una nifia ch1:quita(15) tres años. 

P. - ¿ La nifia e hica está en la guarde ria? . 

R. -Aquila traigo. 

P.·- ¿En 'su pueblo bordaba? . 

R. - Si 

P.-;¿ Qué bordaba? 

R. - Tejer 

P. -¿Cuánto lleva en la ci'l/.dad? 

R • .:.. Ya no me acuerdo 
Llevo .mucho · · 

' .. . ' 

P. -¿Sus hijos nacie?'On aquto en su.pz;eblo? 

R •. -:- En(16) pueblo nomás la ni1ia aqut 

P. - ¿ Tiene sólo una hija? 

R. - Nomas la nifla chiquita 
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P. - ¿Los demás son hombres'? 

R. - St 
Tre(l7) hombre y tre mujeres, apena(lB) 

P. - ¿Las mujeres no tejen? 

R. - No mis hijas no sabe(l9) porque desde chicas le(20) mandaron 
trabajar en casa. 

P. - ¿ Ellas ahora que hacen? 

R. - Hora quién sabe, hora porque ya estaba(22) en estado mi hija 
que está su suegra. Ya la(24) llevaron. 
Yo tengo, tengo como tres no más _tres. 

P. - ¿Ellas nunca vinieron al Centro Mazahua? 

R. - Mis hijas. 

P. - sr 

R. - La otra si~ pero en mi casa no, cuando estaba chica le(2q) me 
tt a trabajar(26) una casa. · · 
A vece(27) dé niño vino. 
Ya estaba(29) grande ya, como a ella le gusta(30) trabajar(31) 
una casa. 

P. - ¿Antes venzan niás trabajad01·es ? 

R. - St ante(32), aht estaba una mesa grande la'Yga, ante(33) no ca
be(34) aqui, pero ho'ra ya(35) .poquito(36) 

P. - ¿Usted va a seguir trabajando aqut? 

R. - St 

P. -¿Le gusta? 

R. - Me gusta mucho ¿d6nde me(37) voy a trabajar? 

P. - ¿Adeniás aquf las tratan muy bien? 

R. - Si"' 

~¡ 
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P. - ¿Su cu1iada está aqui""? 

R. - Si~ aht estaba(38), ahi"' está. 

P. -¿Ella no borda? 

R. - Sr, ahtestá en ei.sal6n. 
Ella más (39) que sabe eso 
Esa ya(40) sabe 

P. - ¿ Usted en su casa no borda? 

R. - Pa' los ot1·0 st 

P. - ¿Usted hace su ropa? 

R. - sr, a vece(41) (42) no tengo trabajo, a vece(43) no 

P. - ¿Qué es lo que más le gusta hacrw? 

R. - ¿Aqui""? 

P. -¿Usted no hace rnuñecas? 

R. - Yo no sé. 

P. - ¿Usted nada más teje? 

R. - sr 
P. - ¿Qué es lo que teje? 

R. - Con gancho 

P. - ¿Ya va a terminar de trapear? 

R. - Y a (44) te1·minar. 

P. - ¿ Desfm:t1s de trapear qué va a hacer? 

R. - Allá voy a lavar(45) plato(46) 

P. -¿Hace usted la comida? 

R. - No, la señora que está aTzi en la ~ocina. · 
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P. - ¿ Usted_nacla más lava los platos? 

R. - Si~ lavo(47) Plato(48) 

P. - ¿Entonces ya se va a ir? 

' ,-,··,- ,, ' 

R. - No faltan(49) platos, falta comer, faltan muc1zas(50) 

,, 



.· : ~· ' ,.,-

' ,. .. 

. BIBLIOGRAFIA 



.... \' 

- 165 -

Bi bliografi"q, 

~ ~ a • O' •. '"' • ' o ' • ., • "' " '_. 

Alarcos Llorach, Emilio. Estudios de gramática funcional del espa
ñol, Madrid, edit. Gregos, S. A., 1970, 253 pp. (Biblioteca 
Románica Hispánica) 

".(!mador, Mariscela. Gramática del mazahua de San Antonio Pueblo
Nuevo, México, Escuela Nacional de Antropologiá e Histo- · 
ria, 1976, 135 pp. 

Arana de Swadesh, Evangelina. Las lengyas de México, México, ---
S E P - IN A H, 1975, 321 pp. . 

Arizpe, Lourdes. lndigenas en la ciudad de México (El caso de las.;; 
las Manás), México, edil. Diana, 1980, 182 pp. 

Avila, Rau7. La lengua y los hablantes, México, edit. Trillas, 1979, 
135 pp. 

Barrenechea, Ana Marta. "Las clases de palabras en español como
clases funcionales" en Estudios de gramática estructural, -
Buenos Aires, Paidos, 1969, 9-26 pp. · 

Beléndez-Soltero, Pilar. Repetitions and acquisition of spanish verb 
system, Harvard Universitj'' 1980, 266 pp. 

Be~lo, Andrés. Análisis ideológico de los tiempos de la c-onjugación 
cas tellana1 Caracas, Plan Cultural Caracas, 1972, 57 pp. 

Bloomfield, Leona?'d. Langyage, New York, Helt Rinehart and ---
Winston, 19 61, 206 pp. 

Camproux, Charles. Las lenguas románicas, Barcelona, Oikos-tau 
S. A. ,· 1980, 127 pp. 

Dale, Paulette, Acqtdsition of english and spanislz morphological -
rules bv bilinguals, University of Florida, 1980, 109 pp. 

· Dale, Plzilip s. Desarrollo del lenguaje (Un enfoque psicoligz'ii"S tico), 
México, edit. T1·illas, ·1984·, 444 pp. 

Dato, Daniel. "On psicholinguistic universals in children 's learning 
ofspanish" in Developm.ent psicltolinguistic tlzeo1~11 and -- 0 

ji 



-_,,,¡-

., ,• 

- 166 -

gplications, Georgetown University, 1972, 235-254 pp. 

Elizainen, Adolfo. El proceso de adquisici6n .del lenguaje {rente a -
la dicotomta innato cultural, Montevideo, Universidad de -
Montevideo, 1973, 86 pp, 

Ervin-Tripp, Susan M. Language, Acquisition and cómnmunicative 
choece. Stanford California, Stanford University Press, -
1973, 383 pp. 

------------------"Un análisis de la interacci6n de le11m1a tema ' o- , 
o;,ente" en Antologzá de estudios de atnolingijistica y so-
ciolingüistica, México, UNAM, 1974, 336-356 pp. 

Fishman, Joslzua. "Conservaci6n y desplazamiento del idioma como 
campo de investigaci6n" en Antologta de estudios de etnolin 
gütstica v sociolingiitstica. México,, UNAlvI., 1974, 375- -
423 pp. 

Ferguson, Charles. "Diglosia'' en Antologzá de estudios de etnolin-
. güi"stir;a y sociolingüi"stica, México, UNAM, 1974, 247- -

265 pp. 

Fenzández, Marta, "Bilingualism and biculturalism in the mazahua 
regi6n" in Concepts for comniunicati01i and development in 
bilingual-bicultural communities, Great Britain, Mouton -
Published, 1979, 59-63 pp. 

Galván, José Luz. The development of asP.ectual relations in spanish 
speaking children, University of texas at Auxtin, 1980, 56 -
pp. 

Gm-za, Yolanda de la J' otros. El conflicto lingütstico en la zona bilin
gjie de Nléxico~ México, Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropologz"á Social, l NA H, 1982, 526 pp. ·. 

Gili Ga~1a, Samuel. Curso supq_rior de sintaxis española, 31a. edc., 
Bm~celona, edit. Biblograf, S. A. , 1980, 346 pp. 

'-----·---------------Estudios de lenguaje in{[lntil, Barcelona, edil 
Biblog?'af, S. A., 1974, 174 pp. 

Gumperz, Jolzn~ "Tipos de comunidades lingiit''sticas" en Antologra de 
estudios de etnolingütslica y sociolingi.ii"stica, México, - - -
VilAM, 1974, 24~-245 pp. 



j,¡ 

,, ·¡;· .. 

.···¡-

- 167-

Hallyday, M.A. K. El lenguaie como semiótica social, A1éxico, F. 
C. E., 1982, 327 pp. 

Hudson, R. A. La sociolingiitstica, Barcelona, edit. Anagrama, -
1981, 260 pp. 

Hurtado1 Alfredo .Y colaboradores, Estructura Tardi""as en el len~ 
j.e ir1fantil1 México, SEP, 1984 378,pp. 

Instituto Nacional Indigenista. Grupos étnicos de México, México, -
19801 243 pp. 

·; .. ' ~ 

Iwansl~a, Alicja. Purgatorio y utopta, México, SEP, 1971, 86 pp. 

Kernan, Keith aiúla Blount, Berg. "The acquisition of spanish gr'! 
mmar by mexican children" in Anthropological•linguisti .. 
ca, 1966,. 8 (9) 1-14 pp. · 

Lado, Robert~ Li11oD'iii'stica contrastitJa. Lengyas y culturas, Ma-
drid, edit. Alcalá, 1973, 131 pp. (Colección Romanía). 

' . 

Lepschy, Giulio. Lafingiii"Stica estructural. Barcelona, edit. An~
grama, 1971, 130 pp. 

Lope Blanch, J. Manuel. Estudios sobre el espaifol de México, -
UNAM, 1972, 177.PP. 

-: Ma.rtinet, André. Ele;,,i·e,ntos d~ Ú11gütstica general, 2 edc., !vfadrid, 
edit. Credos, 1967, 274. pp. (Biblioteca Románica Hispáni
ca) 

Menéndez Pidal, Ramón. Manual de gramática histórica española, -
16a. edc., Mad'rid, edit. Espasa-Calpe, 1980, 367 pp. 

klerino, Bá?'bara. Order y pace in the acguisition of spanish sintax 
in a nzonolingyal setting, Univm-sity of California, 1979, -
50 pp. 

Miranda Podadera, Luis. Cw·so supe1·io'r de gramdtica española, -
28a. edc., Madrid, ed~t. Fen·az, 1956, 302 pp. 

Muñoz Cruz, Héctor. "¿Amimilaci6n o igualdad lingi.it"'stica en ei -
Valle del Mezquital?" en ljfueva l!.uiroJ>ol.ogt"'a, Vol. VI, ... 
No. 22, México, 1983, 25-65 pp. 

" . 
,,. ;·,' .. ' . ' . '~ : 

. ..~ \ 



' : '~ : ' 
... ,., 

... · .. 
. . . 

- 168 -

............................ - ..... ·• ..... -. -.- ....... -.... 
Muñoz, Humberto_y otros. ].Jigración y desigualdad social en la -

ciudad de México, México, UNAM-Colegio de México, --
1981, 249 pp, 

Nágera Yanguas, Diego de. Doctrina y enseñanza en la len~a ma
zahua, edición facsimilar de la de 1937, México,ibliot~ 
ca Enciclopédica del Estado de México, 1970, 170 pp. --
Prólogo de Mario Colín. 

Ninyoles, Rafael. Idioma y Qoder social, Madrid, edit. Tecnos, --
1980, 228 pp. (Colección de Ciencias Sociales) 

Oller, J. and Richards J. Focus on the learner, Massachusetts; -
Newbury house published, 1973, 306 pp. 

Oller, W John. Language tests at school a pragpatic approach, -
London, Longman group Ltd., 1979, 458 pp. 

Pimentel, Francisco. Cuad'ro descriptivo y comparativo de las le?:, 
guas indigenas de li1dxico, Ml!xico, 1875, vol. 111 

Real Academia Española. Esbozo de una nueva gramática·de la len.:. 
gua española, Madrid, edit. Espasa-. Calpe, 1978, 592 pp~ 

----- ... -----------------Gramdtica de la lengua española, Madrid, 
edit. Espasa-Calpe, 1931, 534 pp. 

Robins, R. H. B'reve histo'ria de la lingütstica, 2a. edc., Madrid, -
Paraninfo, 198, 242 pp. 

Roca Pons, José. Introducción a la gra;nática1 3a. edc., Barcelo
na, edit, Teide, 1974, 428 pp. 

Sapir, Edward. El lenguaje. (Introducción al estudio del habla), --
. . M~xico, F. C:E:, 1954, 231 pp. 

Schlieben-Lange, Brigitte. lniciacidn a la sociolingüística, 111adrid, 
eidt •. Gr;edos, 1977, 200 pp. (Biblioteca Romdnica Hispáni
ca). 

SchnUzler, Hennann. LaUh, 19á. edc., Barcelona, edit. Herder, ... 
1973, 223 pp. . 



~·1· , '·'' ., 

- 169 -

Sociedad Mexicana 'de Antopologi'a. _ Huastecos, Totonacos y sus '!1.!1:" 
cinos, México, 1967, 523 pp. 

Stewar4 Donal, Stewart Sherley, Sportts Hazel. Cartilla Mazalzua,-
4a. edc., M~xico, SEP-Instituto Lingütstico de Verano, --
1972, 132 pp. 

---------------------- Cartilla Mazahua (Lecciones y cuentos) M§. 
xico, Instituto Lingüístico de Verano, 198{), 87 pp. 

---------------------- Vocabulario mazahua, México, Instituto -
Lingüístico de Verano, 1972, 324 pp. 

Tusón, Jes2ts. Teorz""as gramaticales y a'tzálisis sintáctico, Barcelo
na, edit. Taide, · 19801 249 pp. 

Universidad Nacional Autóooma de México, !ndigenismo y Lingü:i~
tica, México, 1980, 189 pp. (Serie Antropol6gica) 

Uribe Villegas, Osca?,.. La sociolingiiistica actual, M~xico, UNAM, 
1974, 264 ppº . 

. . 

Wallace, Lambert. '~ social psychology of bilingualism" in Journal 
of social issues, No. 23, 1967, 91-108 pp. 

Weinreich, Uriel. Languages in contact (Findings and problems) -
. 6a. edc. , New York, l\1outon a_nd Co. ~ 1968, 223 pp. 

Wode, Heaning. Learninl! a second language, Germany, · 1980, 350- · 
pp. 

' '. 

, ·.' 

. ¡'• 

'\, 
. '·,'l. 

. ~ :_, 

'· J 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Problemas en el Aprendizaje de una Segunda Lengua
	Capítulo II. Análisis Contrastivo entre el Mazahua y el Español
	Capítulo III. Análisis de las Deformaciones del Español Hechas por Hablantes Mazahuas
	Conclusiones Generales
	Apéndice
	Bibliografía



