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Durante el mes de octubre de 1967 y como resultado de una investigación 
que forma parte del Plan de Rescate Etnográfico Nacional que lleva al cabo el 
Musco Nacional de Antropología, y con la valiosa ayuda del pasante de Etnología 
Juan Ramón Bastarrachea M., tuvimos oportunidad de visitar la comunidad 
indígena de H uehuctún, Chiapas, y de recoger algunos materiales muy escasos 
de la lengua hablada antiguamente en Huchuetán y varios pueblos vecinos, lla
mada por ellos "mexicano". 

Los datos obtenidos fueron recogidos por medio de entrevistas con el señor 
Elcazar Escobar, vecino actual de la Colonia Progreso de Chiapas (Municipio 
de Mapastepec) y con su hermana, la señora Ricarda Escobar. 

Los informantes son originarios de Huehuetán, y a pesar de la corta distancia 
entre este pueblo y los lugares que actualmente habitan, no habían regresado a 
éste desde hace más de 20 años. A pesar del tiempo transcurrido, los infor
mantes pudieron proporcionarnos los nombres de ocho personas de Huehuetán 
que "todavía saben hablar mexicano", aunque advirtieron que "ya solamente los 
muy ancianos saben". 

Trasladándonos a Huehuetán, pudimos confirmar la veracidad de la lista de 
nombres de personas hablantes del huehueteco, pero por desgracia nos infor
maron que todos ya habían fallecido, algunos hace muchos años, y la última 
persona sólo dos meses antes. 

Por consiguiente, los pocos términos que pudieron recordar nuestros infor
mantes, son posiblemente los únicos datos disponibles sobre el idioma de Hue
huetán. Sin embargo, nos han permitido realizar una identificación general idioma. 

LISTA DE MATERIALES OBTENIDOS 

A continuación se presentan los términos con el significado (o los signifi
cados) atribuidos. 
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tra.li.wi, nombn: original de Huehuetán 
kt~m.pa ?>.i.w,í.la'' .. ;a dónde vas(' 
yak.sen éi.kJ. ti'i, "barrio'' 
"· l ·k " as 1 v"r, c·,·¡brona" (.Este [)arcce S<:r el si_gnificado que oJ.tl/11, ti m t .. a, v,. ¡ ~ -

la informante, aún niña, atribuía a la expresión correspondiente a 

"ven aci".) 
ta.trJ ci.k,í.we. "dios" 
Hi.u·,t.la t'Ctl.ti.JÍ'J.ko. "vamos a la iglesia" 

"· yr} .te, "ctl a baza" 
tol. "jicalpestc" 
{Jd.Sttl.te.lní.mtt, "tccomatc, pumpo" 
ét~.f<tH.ka.IIÍtt, "coma!" 
éi.liÍ.ti'Í, "torrilla" 
kam.fltl Hi.ll'tí./,¡, "vamos al río" 
étP.1ll:l.te./;,~. "vamos a tcpisuu· maíz" 
ée.né". "frijol" 
gín.y11. "perro'' 
td.lác, "caballo" 
o.h,í.j'O.tl'i.lí.ltl, un saludo 

ANÁLISIS 

Como los informantes llaman "mexicano" al idioma hablado en Huehuctún 
(u•,¡líwi), buscamos las derivaciones, o d parentesco lingüístico con términos del 
nahuatl clásico, según Angel María Garibay K. ( G:) y Fray Alonso de Malina 
(M:). 

a) P/1{/imo.r recmwa:r oiJI'iamente lt~s .rir;11iente.r derit,acione.r. 

k,nn.¡Ja Si:u•tí-ta? "~a dónde vas?, vamos al río", etc. 
ktml-(Jtt '{:.¡_tvtlllft? "¿de dónde vienes?" 

kttm-fM, G: Cri!JI/M. "dónde ( adv. loe. interr.)" 
HÍ-WtJlld, 

si-. G: :d-, "part. imperativa, exhortativa" 
u•,dlil, G: h!lftlttt, ob!ldl, "vb. venir acá, acercarse" 

M: t'tll, "haziaca" 
si.wtt.ltJ. mí. ktt, "vas a ver cabrona". Existen dos posibles derivaciones: 
Si-t(!(dltt mikkr1, "ven acá para tu castigo" 
si-t11alltJ. tti-ktm, "ven acá" 

Ri-walltt (G: xi-httrtlla) es el imperativo "ven acá", idéntico al nahuatl 
clásico, y en este contexto se entiende mejor el imperativo que en el 
ejemplo anterior. 

mikka (M. micca, referente a muerte, matar, sacrificar, destruir, estropear, 
etc.). Podemos postular un uso de este término por extensión, para sig
nificar "castigo". 
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Lám. I.-Sr. Ek'llZllr Escobar, infocmaote princip:~l de los m:ueriales presemados. sosre· 
niendo su propia [orografía de la tpo<a en que abandonó Huehucr:ín p:1ra incorporarse a 
las fuerzas armadas de la Re\'olución (fomgrafía de Robeno D. Bruce S. ) . 
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ni-kan, "a{¡uí". Tamhitn t:s posihk t¡ue d St:gundo d<:mt:!HO 1 1111-k"! LOrrcs

ponda a ni-kan (e;: ni tan) • .. aquí" en el nahuatl LLlsico. Rq-cs rq.;istLI 
la misma forma ( nikt~) en d nalnwtl de Soya k>, Chiap<L,, 

P.i.wa.ltl tten.ti.JitJ.ko, "vamos a la iglesia" 

Debemos m<:ncíonar t¡ue al prim ipio eliminamos este nmtexto de nuestras 
consideraciones lingüísticas, pues reconocimos la primera parte (f.i.ll'tl.lll} como 
representada en otros contextos y juzgarnos que 1 a st·gunda part<: ( ren .ti.sitJ.ko), 
debería ser un préstamo del español, "veinticinto", e¡ u iz.í con rdcr('ncia al número 
dado a cierta parr<x¡uia, calle, etc. Sin embargo, parece que este segundo ele
mento es realmente una variante de la forma correspondiente al nahuatl cl:tsico, 
como se verá en la derivación que a continuación se presenta. 

si-tltalta u•ett-ifin-tti (M: Xíhttalltt V c11tzíntli), "vamos a la ofrenda, ... al 
servicio". Si pudieramos posrular que l'Ste compuesto haya utilizado el 
sufijo locativo -k o, con el sentido de "ad<:ntro" (de la iglesia), entonces 
la forma resultante sería casi idéntica a la citada por el informante: 

Si-11/alla wen-ifin-ko o posiblemente 'Si-Wtttla wen-t(l)i-tj-in-ko, que pueden de
rivarse de los siguientes morfemas: 
Bi-u,atla, "vámonos", ya tratado. 
wen-tfin-tli, 1t'en-tli, o posiblemente wen-tli-i~'in-ko, de: 
wen, (M: Ventli, Venzintli), "ofrenda" 
-tli, sufijo formativo 
-~in, sufijo reverencial 
-kn, sufijo locativo de posición interior 

ta.ta ci.ktí.we, "dios", parece ser claramente (aunque con ciertos cambios 
lingüísticos menores) la misma forma del nahuatl clásico: 

ta-tli éikttwa-k ( G: tatli cbicah11ac), "padre poderoso". 
Se debe hacer notar que la forma tatli, "padre" del nahuatl clásico, co
rresponde a tattt en una gran parte de los dialectos contemporáneos del 
mexicano. 

ét~.lttB.kt~.ltítJ, "coma!". En esta forma se reconoce fácilmente la cognada con: 
tlaSkttl-oa (M: tla.:t:caloa), "hazcr tortillas. &c." 

El primer morkma (Ca-) queda dudoso, aunque podría derivarse de neCa 
( G: necha), variante de neCktl ( G: nechca), "adv. loe. allí" o bien de 
CitNt (M: cbitkl), "hazcr algo", o de tlct-, prefijo agentivo "lo que, a 
algo". 

tt.yó.te, "calabaza", es claramente el término mexicano aún en uso general 
en muchas partes de la República Mexicana, según Molina: t~ytttetl, ayutli, 
"calaba(a generalmente". 

o.hri.yo wi.lí.ttt (un saludo). Este término parece ser casi idéntico a Jos 
formas del nahuatl clásico, según Molina. 

(wi)ht~o, welitttt podría traducirse, "hola, qué gusto'', de: 
Vi.hao, "ola, oyes, Aduerbio. pallamar a otro, o interjection para hazer 
esclamación, o para quexar J e". 

V elitta, "agradarme y parecerme bien alguna coJa". 
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FIG. l.-Localización geográfica del huehueteco ( nahua). 
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b) Otras derivaciones que se observan con menor claridad y q11e, por tanto 
quedan en el terreno de simples hipótesis. 

tol, "jicalpeste", conserva el mismo uso general en muchas partes de la Re
pública Mexicana. En el nahuatl de Soyaló, Chiapas: tol, "jícara grande". 

pa.'Sal te.kú.ma, "tecomate, pumpo". Se reconoce inmediatamente la segunda 
parte de esta forma como cognada con el mismo mexicanismo del es
pañol "tecomate" o sea, se deriva de: 
tekoma-tl (M: tecomatl), "vaJo de barro, como ta~a honda". 
La primera parte ( pa'Sal) sugiere un posible préstamo de alguna lengua 
mayanse, pero su derivación queda incierta. 

yak.sen Ci.ká.wi, "barrio". En este compuesto, la segunda parte (Ci.ká.wi) 
muestra suficiente semejanza lingüística con la segunda del ejemplo ci
tado anteriormente (ta.ta ci.ká.we), como para correlacionarla con la 
misma forma cognada del nahuatl clásico ( ci.ká.wak: G: chicahttac), 
"poderoso". La derivación de la primera parte (yak.sen) es menos obvia, 
pero podemos postular su derivación tentativa de una forma sandhi o 
contracción del término correspondiente al nahuatl clásico: yao-kal-li de 
yao(-tl), "guerra" + kal(-li), "casa" = yao-kal-li (M: yaocalli) "for
taleza" + -~in, sufijo de reverencia u honorífico. De esta suerte yaksen 
Cikáwi, "barrio", podría postularse como una forma cognada con el na
huatl clásico, yao-kal-if,in cikawa-k ( yaocaltzin chicahuac), "venerable 
fortaleza poderosa"_ 

Ci.tá.wi, "tortilla", presenta ciertas dudas. En primer lugar observamos que 
se reconoce la forma cognada con la nahuatl tlas-kal-li en el compuesto 
para "comal" citado anteriormente ( Ca-taskalua). Sin embargo, la forma 
correspondiente para Ci.tá.wi queda incierta, aunque puede asociarse lin
güísticamente (tomando cierta libertad respecto a "extensión" y cambios 
de sentido) con la forma citada por Molina: 
Cita-tli ( chitatli), "redezilla para lleuar de comer por el camino". 

ce?.nel.te.hé, "vamos a tepiscar maíz". De la misma forma que en el con
texto anterior, se observa una tenue semejanza, tanto lingüística como 
semánticamente, con la forma citada por Molina: 
sinactia (Xinachtia), "guardar el mejor trigo, o la mejor J emilla para 
Sembrar". 

e) Una forma en la que se observa infütencia del istmo. 

gin.ytt, "perro". El fonema g se observa en dialectos de nahuatl del istmo 
y también se registra en variación libre con k en el nahuatl de Soyaló, 
Chiapas (i.e., tikneki j tignegi, "querer"). Una mera hipótesis de deri
vación podría ser: i~.kwin.tli, "perro". El primer elemento desaparece 
(i1J, el segundo (kwin) evoluciona para dar gin y el tercero (tli) origina 
yu, ya que es común el cambio de tl en w y aún en y. 
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d) 1 nf l11encia Jll(tya. 

Ce.nrP, "frijol" 

Es claro el préstamo de Cenek, tzeltal-tzotzil, etc. 
trt.lác, "caballo" 

Podría quizás derivarse de las raíces mayas tal, "venir" y -ac, "cosa grande". 
Por otra parte, podría suponerse una cognada con raíces de la lengua 
pipil: "talaje: mamón, cuerudo" (zoología). 

CONCLUSIONES 

Desafortunadamente los materiales lingüísticos que pudimos rescatar son su
mamente limitados, ya que solamente se encontraron dos personas que, sin ser 
hablantes del huehueteco, recordaban únicamente ciertas expresiones oídas a sus 
padres. 

Sin embargo, el análisis anterior nos lleva claramente a afirmar que el hue
hueteco es una lengua de la familia nahua. 

Dentro de ella, creemos que podemos colocar al huehueteco con toda segu
ridad en la división tradicional nahuat, ya que todos los fonemas correspondien
tes a tl en nahuatl clásico, se presentan en esta lengua como t o simplemente 
desaparecen. 

Aun cuando geográficamente podría suponerse relacionado el huehueteco tanto 
con el pipil como con el nahuat del istmo, juzgamos, basados en el análisis ante
rior, que presenta una clara y estrecha relación con el dialecto nahuat del istmo 
que, con variantes de menor importancia, es hablado en la parte sur del Estado 
de V eracruz. 

También desde el punto de vista geográfico podría suponerse un parentesco 
más estrecho entre el huehueteco y el nahuatl de Soyaló. Sin embargo, entre 
estas dos lenguas se observan diferencias fonológicas y de selección léxica quizá 
más marcadas que las que existen entre éstas y otras de la misma familia lin
güística. Por esta razón juzgamos que la cercanía geográfica no debe tomarse 
como indicio de vínculos históricos relativamente recientes. 

Como una confirmación histórica de nuestro análisis queremos citar el ar
tículo de Luis Reyes publicado en la VIII Mesa Redonda de la Sociedad Mexi
cana de Antropología, "Documentos Nahoas sobre el Estado de Chiapas",< en 
donde, al presentar documentos del Soconusco del año 1656, dice: 

"GUEGUETLAN es otro beneficio y es la cabecera tiene la visita a Tusan
tlan, Guistka, Nexapa y Altalibe, el pueblo de Gueguetan y Eltalibe es 
lengua mexicana, la de Nexapa mame. La de Tusantan es la misma que 
administramos en el pueblo de Comalapa en Chiapas de Guistla tiene su 
lengua materna que casi es como la de Chiapa de los Y ndios". 
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