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Introducción 

El objetivo principal de este trabajo es describir las recetas de cocina  tének1 desde una 

perspectiva lingüística con base en el análisis de las estructuras morfosintácticas presentes 

en las mismas. Paralelamente, un segundo objetivo, consiste en elaborar una propuesta de un 

campo léxico relacionado con la cocina huasteca. 

La cocina en general ha sido un tema estudiado desde diferentes perspectivas como 

la gastronomía, la historia o la antropología, sin embargo la relevancia de su estudio en el 

ámbito lingüístico consiste en que a través de la cocina, es posible acercarse al campo de la 

etnolingüística aportando información relevante sobre algunas clasificaciones del léxico 

relacionado con el área culinaria, tales como los instrumentos de cocina, los olores, los 

sabores, o incluso clasificaciones de verbos relacionados a esta área, entre otras posibilidades. 

Una de las principales razones que justifica el estudio de este tema en el ámbito de la 

lingüística, radica en que la mayoría de los trabajos que se han realizado sobre la cocina 

indígena son de carácter antropológico (Petrich 1985,1986; Ariel 2003; Gironella 2006; entre 

otros)  por lo que mi investigación muestra una perspectiva novedosa enfocada en el análisis 

y en la descripción lingüística de las estructuras morfosintácticas expresadas de manera 

espontánea en las recetas de cocina tének de la comunidad de El Mamey, San Gabriel, 

Tantoyuca, Veracruz, así como en una propuesta clasificatoria de los ítems léxicos que 

conforman el campo léxico de la cocina tének. 

 Una receta de cocina consiste en una serie de procedimientos ordenados que aseguran 

la elaboración de un platillo. Por lo general se estructura con una lista de los ingredientes y 

de las cantidades exactas que requiere el platillo, con el número de porciones que se producirá 

y con el método adecuado para que la receta en cuestión pueda recrearse con los mismos 

resultados con los que se presenta al lector. 

Al consultar distintos recetarios de cocina, me percaté de que la mayoría de las recetas 

publicadas en recetarios tradicionales tienen como punto de partida el momento en que el 

participante designado a la preparación del platillo tiene todos los ingredientes listos para 

iniciar con los procedimientos de preparación y cocción de los alimentos, por lo cual, empecé 

                                                           
1 Decidí nombrar a la lengua como tének y no como huasteco para respetar el nombre que los hablantes le 

dan. Así mismo, quise respetar la propuesta de ortografía por parte del grupo de normalización de escritura 

tének  que dirige el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, en el cual, se decidió escribir el nombre de la 

lengua como tének, donde la vocal acentuada representa alargamiento.  
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a cuestionarme si realmente las recetas de cocina indígena, en este caso, las recetas tének, 

tenían la misma estructura narrativa que las de una receta occidental. 

A partir de la propuesta de Petrich (1985;1986), retomé la idea de que el inicio de las 

recetas de cocina se encuentra en un procedimiento previo a la preparación de los alimentos, 

que es justo el de la adquisición, por lo que quiero proponer que debido a la situación 

económica de los pueblos indígenas, la mayoría evita comprar los ingredientes, siendo ellos 

mismos los productores. Así, el proceso de la elaboración de las recetas de cocina se resume 

en cuatros pasos: adquisición, preparación, cocción y degustación. Para esta investigación 

me parece pertinente retomar los primeros tres pasos, dejando fuera la parte de la 

degustación, ya que de acuerdo con Petrich (1985,1986), este paso incluye aspectos de 

carácter más antropológico y menos lingüístico como son lugares de consumo (casa, campo, 

cocina, comedor), los horarios para la degustación de los alimentos o la existencia de normas 

en relación a las formas de presentar los alimentos en el plato, la mesa, etc. Si bien la 

degustación contiene información lingüísticamente relevante en los campos semánticos de 

los olores y de los sabores, su estudio requiere una investigación específica que excede los 

límites de esta tesis (un ejemplo de trabajos de este corte se pueden consultar en los estudios 

compilados por Szatrowski, 2014) 

 

Esquema (1) Secuencia de la elaboración de una receta de cocina con base en el 

modelo de Petrich (1985,1986). 

      1. Adquisición de los ingredientes 

Elaboración de una receta de cocina   2. Preparación de los alimentos 

     3. Cocción de los alimentos 

 

En el esquema (1) muestro la secuencia de la elaboración de una receta de cocina con 

base en la propuesta de Petrich (1985,1986). Esta serie de pasos es muy frecuente en las 

recetas de cocina que elicité, como por ejemplo, la receta de la elaboración de las tortillas. 

Para su preparación es necesario en primer lugar adquirir el maíz en la milpa. En un segundo 

momento, dar inicio a la  preparación de los alimentos, en el que se procesa el maíz, se 

prepara la masa y se hace la tortilla. Finalmente, el proceso concluye con la  cocción de la 

tortilla en el comal. 
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En resumen, y considerando las recetas como un hecho lingüístico en sí mismas, en 

esta tesis propongo presentar dos tipos de análisis para las mismas:  

a) Análisis y descripción de las estructuras morfosintácticas recopiladas en las recetas, 

donde el del enfoque del trabajo es principalmente la lingüística de corpus. 

b) Análisis y descripción del campo léxico de los instrumentos de cocina tének, y verbos 

relacionados al área de la cocina. 
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Capítulo I.  Datos generales de la lengua 

1.1 Historia y ubicación geográfica de los tének 

El tének es una lengua perteneciente a la familia lingüística maya y actualmente se habla en 

una parte de la región Huasteca, localizada al norte del estado de Veracruz y al suroriente del 

estado de San Luis Potosí. La ubicación de sus hablantes está alejada geográficamente del 

resto de sus lenguas hermanas. Con base en el último censo de población y vivienda del  

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI, 2010) se estima que el 

total de hablantes oscila entre las 167, 000 personas. 

De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales (CLIN, 2009) del 

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) existen tres variantes de huasteco; la de 

occidente, ubicada en el suroriente de San Luis Potosí,  la de oriente y la central, estas dos 

últimas ubicadas al norte de Veracruz. En el mapa (1) muestro la distribución actual de las 

tres variantes de tének según el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales. 

Mapa (1) Ubicación de la lengua tének y sus variantes2. 

 

                                                           
2Los mapas (1) y (2) fueron realizados por Pisson Perla. Los datos obtenidos para la elaboración de los mapas 

se basan en el último censo de población INEGI (2010). 
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Respecto a la población específica de El Mamey San Gabriel, perteneciente al 

municipio de Tantoyuca, Veracruz, el INEGI (2010) declara que la población hablante de 

lengua indígena representa el 76.25% de la población total de la localidad.  

En el mapa (2) muestro la localización de este municipio dentro del territorio nacional 

así como las localidades aledañas al municipio de Tantoyuca donde el INEGI ha registrado 

que se habla la variante central del tének. 

Mapa (2) Ubicación de las localidades donde se habla tének en el municipio de Tantoyuca, 

Veracruz. 

 

El origen de los tének en la región Huasteca ha desencadenado diversas hipótesis, ya 

que es la única lengua aislada geográficamente hablando, del resto de las lenguas de la 

familia lingüística. Una de las primeras hipótesis fue planteada por Jiménez Moreno (1942), 

y en ella  se  propone que los primeros asentamientos de la familia maya se localizaban en 

la costa del Golfo de México, desde el norte de Veracruz hasta el oriente de Tabasco. De 

acuerdo con esta hipótesis el ingreso de grupos totonacos-zoqueanos contribuyó a la 

separación geográfica de los huastecos, del resto de la familia maya. Cabe mencionar que 

de acuerdo con Jiménez Moreno (apud Valiñas, 2010), los huastecos fueron los portadores 
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de la cultura de la Venta3, pero tras el resplandor de Teotihuacán fue imposible moverse 

geográficamente de los asentamientos en Veracruz y Tabasco, por lo que de acuerdo con 

Manrique (1989) la separación del chicomuselteco del huasteco y su migración hacia el sur, 

debió haberse dado antes del año 350 d.C.  

Por otra parte McQuown (1964), Kaufman (1976) y Campbell y Kaufman (1985), 

propusieron que el origen de la familia maya se originó en la región de los Cuchumatanes 

en Guatemala, y que los huastecos fueron los primeros en separarse del resto de la familia 

lingüística llegando a la región Huasteca en algún momento del periodo Preclásico. 

La propuesta de Clark (1989; apud Meléndez, 2011) sugiere que el origen de los 

protohuastecos inició en el sur del estado de Veracruz y la costa de Tabasco, pero la 

separación de este grupo respecto al resto de la familia se propició por la incursión de los 

mokayas4 tras arribar desde las costas chiapanecas hasta una región poblada dispersamente 

por grupos de mayas, los cuales fueron divididos en dos, quedando los protohuastecos en 

el norte. Sin embargo, los protohuastecos se desplazaron aún más hacia el norte, mientras 

que los chicomuseltecos migraron hacia el sur (Valiñas, 2010). 

Finalmente, la propuesta de Robertson y Houston (2003; 2015) es que los huastecos 

tuvieron una tierra natal cholana, y sostienen que los huastecos permanecieron en la región 

nuclear maya hasta alrededor del año 1000 d.C. Afirman que esta ubicación explica las 

innovaciones compartidas de las lenguas Huastecanas con las lenguas de las tierras bajas 

mayas como producto de un contacto lingüístico intenso entre ellas, ocurrido en la región 

nuclar maya. 

1.2  Clasificación lingüística del tének  

Las lenguas huastecas  han sido clasificadas como parte de la rama Huastecana de la familia 

lingüística maya, de la que también formó parte el chicomuselteco, lengua extinta a finales 

del siglo XIX. 

Dentro de los debates que se han generado respecto a los miembros pertenecientes a la 

rama Huastecana se encuentra la propuesta planteada por Robertson (1992), quien la 

incluyó dentro de un nodo superior al que llamó “rama occidental” en el que se encuentra 

                                                           
3Identificados por Jiménez Moreno como pre-olmecas y más tarde bautizados por él como tenocelome. 
4Clark (1989) utilizó el término mokaya para referirse a los grupos mixezoqueanos. 
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el Yucatecano, el Gran Tseltalano y el  Huastecano, (que su vez subagrupa al huasteco y a 

el chicomuselteco), como se muestra en el esquema (2). 

Esquema (2) La familia lingüística maya según Robertson5 (1992) 

 

En el esquema (2) se muestra la representación arbórea de la familia lingüística maya 

según Robertson (1992), de la cual se infiere que los miembros pertenecientes a la llamada 

                                                           
5 Los esquemas (2) y (3) fueron retomados de Meléndez (2011:59).  La autora realizó modificaciones a los 

esquemas originales, regulando la ortografía y las grafías de los nombres de las lenguas mayas según la norma 

ortográfica del INALI, para las que se hablan en México, mientras que para las agrupaciones lingüísticas de 

origen guatemalteco, respetó los criterios de la norma ortográfica de la Academia de Lenguas Mayas de 

Guatemala. 
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“rama occidental” se encontraban relacionados genéticamente. Sin embargo, en el trabajo de 

Robertson y Houston (2003; 2015) se menciona que las afinidades de la rama occidental 

pudieron haberse presentado por contacto geográfico, además de afinidades genéticas, por lo 

que esta clasificación podría ser areal y no necesariamente genética (Meléndez, en prensa). 

Por su parte, autores como Kaufman (1969; 1976) y Manrique (1994) consideran que 

entre la rama Huastecana y el resto de la familia maya existen diferencias gramaticales 

significativas en los distintos niveles de la lengua, por lo que la rama Huastecana no podría 

ubicarse dentro del nodo superior propuesto por Robertson, si no que se separó directamente 

del protomaya, experimentando innovaciones al margen de resto de la familia lingüística, 

según se aprecia en el esquema (3). 
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Esquema (3) La familia lingüística maya de acuerdo con Kaufman (1976) 

 

 

 

Por otra parte, Campbell (1981) permanecía con una postura intermedia entre los 

postulados anteriores, ya que el autor reconocía que entre las lenguas Huastecanas existía 

cierta afinidad fonológica y morfológica respecto a las lenguas de la rama cholano-tseltalano, 

pero que estas afinidades podían estar como consecuencia del contacto entre las mismas 

lenguas y no como resultado de innovaciones comunes que se derivaron de un ancestro 

común inmediato. 
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Finalmente, Robertson y Houston (2003; 2015), retomaron la propuesta clasificatoria de 

Roberston (1997; 1992) y sostienen que las lenguas Huastecanas pertenecen a la rama 

llamada ‘huasteco-cholano común u occidental’, la cual agrupa a las lenguas Cholanas, 

Tseltalanas y a las Huastecanas por tener afinidades gramaticales en común y diferenciarse 

de las demás. En estos dos trabajos, los autores presentan datos que refieren a innovaciones 

compartidas de orden fonológico y morfológico, razón por la cual, los autores proponen que 

estas lenguas debieron haberse separado del resto de la familia en el periodo Posclásico, y no 

en el Preclásico, como afirmaba Kaufman (1976). 

Cabe agregarse que hoy en día, la propuesta clasificatoria más aceptada entre los mayistas 

es la de Kaufman (1976, véase en el esquema 3), sin embargo, existe debate en torno al grado 

de contacto que pudieron tener los Huastecanos con respecto a los miembros de la rama 

cholano-tseltalana, o bien, si estuvieron totalmente aislados de estos últimos. Lo que se puede 

concluir es que aún faltan trabajos comparativos, sobre todo estudios a nivel sintáctico y 

morfológico que resuelvan las distintas posturas que existen hasta el momento, 

específicamente ligadas al contacto o bien, al aislamiento que pudieron mantener con otras 

lenguas mayas durante una época posterior a su escisión del protomaya.  

1.3  Estudios lingüísticos previos del tének 

En comparación con otras lenguas de la misma familia, el tének  ha sido poco estudiada. 

Entre los trabajos que se han realizado se encuentran investigaciones sobre aspectos 

sintácticos como en Constable (1989), Robertson (1993), Zavala (1994), Kondic (2011), 

Muñoz Ledo (2014) y Neri (2011, 2015). Otros trabajos se enfocan en el estudio de  aspectos 

morfológicos como el de Fernández- Acosta (1987); aspectos enfocados a la lingüística 

histórica por Norcliffe (2003) y Meléndez (2011); aspectos sociales  abordados por 

McQuown (1990), gramáticas por Ochoa (1984), Edmonson (1988) y Kondic (2012). 

Finalmente vocabularios y diccionarios como el de Acuña6 (1985) y Larsen (1995), entre 

otros. 

                                                           
6Este vocabulario es la reedición de la Noticia de la Lengua Huasteca escrita por Carlos de Tapia Zenteno 

(1767). 
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Además de los trabajos mencionados, también se cuenta con tres documentos coloniales, 

uno del siglo XVI y dos del siglo XVIII: por una parte la “Doctrina christiana en la lengua 

guasteca” elaborada por Fray Juan de la Cruz en el año de 1571, “La Noticia de la lengua 

huasteca” por Carlos de Tapia Zenteno, publicada en México en la imprenta Biblioteca 

Mexicana en el año de 1767 y por último, el trabajo por Seberino Bernando de Quirós, “Arte 

y vocabulario del idioma huasteco” (1711) manuscrito paleografiado y editado por Bernhard 

Hurch en 2013. 

Finalmente, uno de los trabajos que actualmente realiza el INALI es la elaboración de la 

Norma de Escritura tének, del que formo parte como asesora lingüística. Este trabajo pretende 

presentar una propuesta de escritura con un alfabeto práctico para la lengua tének, tratando 

de unificar algunos trabajos que ya existían por parte de maestros hablantes de la lengua y 

tratando de ser incluyente con las distintas variantes que no habían sido representadas en 

otras propuestas. 

1.4  Observaciones etnográficas de comportamiento lingüístico.  

De acuerdo con mis observaciones preliminares de trabajo de campo, los escenarios 

lingüísticos son muy distintos entre las comunidades de habla huasteca de San Luis Potosí 

con respecto a las de Veracruz. Por ejemplo, en el caso de las comunidades de San Antonio 

Huitzquilico, Xilitla y la de Mantetzulel, Aquismón, ambas localizadas en el estado de San 

Luis Potosí, la lengua goza de buena vitalidad y los niños adquieren el tének como primera 

lengua. Pero en el caso de Veracruz, la vitalidad de la lengua es mucho más crítica, ya que 

en contados lugares los niños adquieren el tének como lengua materna.  

Respecto a los datos del INEGI (2010), los porcentajes revelan que efectivamente en las 

comunidades de Mantetzulel y San Antonio Huitzquilico en San Luis Potosí, la lengua cuenta 

con una vitalidad favorable, sobre todo en los porcentajes que corresponden a la población 

hablante de 3 a 14 años; en el caso de Mantetzulel el porcentaje es de 42.4%, mientras que 

para San Antonio Huitzquilico es de 39.6%  respecto a la población total de cada comunidad. 

Los porcentajes anteriores son totalmente contrastantes para las cifras que se reflejan en 

el estado de Veracruz. En el caso de El Mamey San Gabriel, Tantoyuca,  el porcentaje para 

la población de 3 a 14 años es representado por el 16.4%, pero en el caso de los municipios 
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de Chontla, Tancoco y Chinampa el porcentaje para estas edades no está contemplado, las 

cifras que se contemplan para estos tres municipios son a partir del rango de 15 a 39 años. 

En mi experiencia de trabajo de campo dentro de las localidades ubicadas en los 

municipios de Chontla, Tancoco y Chinampa de Gorostiza en el estado de Veracruz, en los 

últimos dos,  la lengua prácticamente ya no se habla, solo quedan algunos hablantes entre 

los 70 y 90 años, mientras que en Chontla sí hay hablantes adultos de 30 años pero las 

generaciones de 15 años y menores, ya no adquirieron la lengua tének como su lengua 

materna. Respecto a la localidad de El Mamey San Gabriel, Tantoyuca, los hablantes 

oscilan entre los 35 y 70 años, pero los niños ya no hablan la lengua; por lo que se observa 

una tendencia fuerte al desplazamiento del huasteco con respecto al español en las nuevas 

generaciones. 

La situación por la que actualmente pasan algunas lenguas indígenas como es el caso del 

huasteco, se debe en parte a las políticas lingüísticas, que hasta hace poco tiempo, apuntaban 

a la desaparición de las mismas. Aunque en la actualidad estas políticas han cambiado a 

favor de las lenguas indígenas,7en algunos municipios como en Tantoyuca, los habitantes 

del municipio ajenos a las comunidades, siguen mostrando actitudes de discriminación 

hacia los hablantes de huasteco, lo que tiene un impacto negativo en las actitudes por parte 

de los hablantes hacia la lengua, siendo este uno de los factores sociales que contribuye al 

desplazamiento lingüístico. 

1.5 Algunas características gramaticales relevantes del tének de Tantoyuca, Veracruz. 

1.5.1 Inventario consonántico y vocálico del tének 

En la tablas (1) y (2) presento el inventario consonántico y vocálico de la lengua. (Entre 

paréntesis señalo la representación equivalente de cada fonema en el alfabeto práctico8). 

 

                                                           
7Véase  en Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (2003) 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/257.pdf 
8Este alfabeto práctico respeta los criterios que propone el sistema de normalización de la escritura tének (en 

proceso) que se encuentra a cargo del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.  
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Tabla (1) Sistema consonántico del tének de Tantoyuca9 

 

Tabla (2) Sistema vocálico del tének de Tantoyuca 

 

 

 

 

 

Como se observa en la tablas (1) y (2), el sistema consonántico del tének de Tantoyuca 

consta de 21 fonemas consonánticos y de 5 fonemas vocálicos. Estos fonemas vocálicos se 

encuentran en un sistema triangular con tres grados de apertura y dos clases de localización. 

Los núcleos silábicos se dividen en simples y complejos, estos últimos tienen la longitud 

como particularidad prosódica (Meléndez, 2011:82). 

 

                                                           
9Dentro del inventario consonántico y vocálico de la lengua no incluyo la r ni la s como McQuown (1984) y 

Ochoa (1984), ya que estas consonantes solo aparecen en onomatopeyas y en préstamos del español. 

  Labial Dental Alveolar Alveopalatal Velar Labiovelar Glotal 

Interruptas b (b) t' (t') ʦ' (ts') ʧ' (ch') k' (k') kw'(k'w)   

  p (p) t(t) ʦ (ts) ʧ (ch) k (k) kw (kw) Ɂ (') 

Continuas   θ (dh)   ʃ (x)     h (j) 

                

  w(w)     j(y)       

Nasales m (m) (n)           

Líquidas   (l)           

Simples Largas 

  Anterior Central -Anterior   Anterior Central -Anterior 

Alta i   u Alta iː   uː 

Media e   o Media eː   oː 

              

Baja   a   Baja   aː   
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1.5.2 Generalidades morfológicas y sintácticas del tének 

El tének de Tantoyuca ha sido clasificado con base en estudios tipológicos como una lengua 

de tipo polisintética con marcación en el núcleo y cuyas relaciones gramaticales se 

organizan con un sistema ergativo-absolutivo (Meléndez, 2011). 

Es importante mencionar que a diferencia de otras lenguas mayas que cuentan con dos 

posiciones estructurales dentro de la palabra verbal para marcar los argumentos de una 

oración transitiva, el tének de Tantoyuca10desarrolló la marcación de un único argumento 

dentro de la palabra verbal (véase la discusión en Zavala 1994; Meléndez 2011 y Neri 

2011). 

De acuerdo con Zavala (1994); Meléndez (2013); y con Neri (2011), la jerarquía de 

persona de la lengua  respeta la escala del tipo 1>2>3 para la marcación del único argumento 

verbal que aparece correferenciado con una marca de persona dentro de la palabra verbal, 

por lo que la única posición estructural para la marca de persona será ocupada por el 

argumento más alto dentro de la jerarquía de persona. 

Respecto a la estructura silábica de la lengua, a nivel fonológico existen dos tipos de 

sílabas, CV y CVC, sin embargo, a nivel morfológico la estructura silábica más predominante 

para las raíces es CVC. 

Como se explicará con detalle en el capítulo III, la palabra verbal flexionada se encuentra 

obligatoriamente marcada por una marca de persona, una marca de transitividad o 

intransitividad y una marca de aspecto. Así mismo, existen otras posiciones estructurales 

dentro de la palabra verbal para otros sufijos, ya sea de incremento o decremento de valencia 

como el causativo, el aplicativo, la voz pasiva, la voz antipasiva y la voz media.  

En la tabla (3) presento las marcas de persona que codifican a los argumentos del verbo. 

Por una parte, la serie de ergativos que se encargan de codificar a los argumentos tipo A11 en 

                                                           
10El huasteco de las variantes de occidente y centro comparten este mismo rasgo, sin embargo, el huasteco de 

la variante oriental conserva la marcación de dos argumentos dentro de la palabra verbal para el caso de los 

verbos transitivos. 

11 De acuerdo con Dixón (apud Buenrostro 2013:20), las lenguas cuentan con tres relaciones gramaticales 

básicas, donde el argumento S corresponde al sujeto de un verbo intransitivo, el argumento A es el sujeto de 

un verbo transitivo y O el objeto de un verbo transitivo.  
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oraciones con verbos transitivos y bitransitivos, y la serie de absolutivos que codifican los 

argumentos tipo S de oraciones intransitivas y los argumentos tipo O y tipo R en oraciones 

transitivas y bitransitivas, respectivamente. 

Tabla (3) Marcas de persona dependientes del tének de Tantoyuca 

 

En cuanto a la sintaxis, podemos decir que el orden de constituyentes del tének de El 

Mamey San Gabriel aunque es variable, tiende a ser SVO12 en oraciones transitivas o 

bitransitivas, mientras que en oraciones intransitivas el orden con más frecuencia es VS. 

De acuerdo con Meléndez (2011) el orden SVO para oraciones de valencia dos no es 

común en las lenguas mayas, ya que la mayoría tiende a presentar verbo inicial.  

La autora sugiere que esto puede ser una innovación de las lenguas huastecas, ya que este 

orden está presente tanto en elicitaciones directas como en contextos discursivos de actos de 

habla espontáneos. 

En el ejemplo (1), muestro el tipo de orden más frecuente de esta lengua para oraciones 

transitivas. Por su parte, y dado que es una lengua de marcación en el núcleo, los argumentos 

pueden elidirse sintácticamente y mantener su marca correferente dentro de la palabra verbal. 

En los  ejemplos (2) y (3) presento oraciones con argumento tipo A y argumento tipo A y O 

elididos, respectivamente. 

                                                           
Respecto a roles semánticos Dryer (apud Buenrostro 2013:20), señala que el argumento tipo A no se restringe 

al agente, ya que no siempre cuenta con características volitivas, al igual que el argumento tipo O, que no se 

restringe al rol semántico de paciente ya que no sólo puede comportarse como algo que está siendo afectado. 

En el caso de las etiquetas para el argumento tipo R y el argumento tipo O, Dryer parte de los argumentos tipo 

S, A y O de un verbo transitivo con objeto primario, donde el argumento tipo R o argumento tipo-recipiente  

corresponde a aquel argumento que recibe algo, mientras que el argumento tipo T o argumento tipo tema es 

aquel al que se le atribuye a una locación o que experimenta el cambio de una locación. 

 
12 El maya yucateco también cuenta con este orden sintáctico. 

Ergativos Absolutivos 

Persona Singular Plural Persona Singular Plural 

1 u i 1 in u 

2 a a...(-ʦik) 2 it it...(-ʦik) 

3 in in 3 ø /u ø /u 
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1. Orden SVO 

nanaːʔ ʃoʔ  neʔeʧ ku t'ahaʔ   ʔi t'uʔuθ k'al ʔin t’uʔul ʔi ʔolom. 

 

S    V   O 

Naná’ xo’ ne’ech ku t’aja’ i t’u’udh k’al in t’u’ul i olom. 

nanaːʔ  ʃoʔ neʔeʧ k=u   t'ah-aʔ-Ø  ʔi t'uʔuθ k'al 

1SG   ahora FUT SUB=ERG1SG hacer-TR-CPL INDEF tamal PREP  

 

ʔin=t’uʔul ʔi ʔolom 

POS3=carne INDEF puerco 

‘Ahora yo haré tamales con carne de puerco’  

 

 

2. Orden VO 

neʔeʧ ku kw’ahbanʦij heje  ti ʧanakw’ ʧib. 

 

  V   O 

 

Ne’ech ku k’wajbantsiy jeye ti chanak’w chib. 

neʔeʧ  k=u   kw’ah-b-an-ʦij-Ø   heje ti  ʧanakw’ ʧib 

FUT SUB=ERG1SG poner-DER-?-APLIC-CPL  también ADP frijol  castilán 

‘Voy a ponerles también frijoles’  

 

3. Orden V 

ne ki lekaʔ 

 

 V 
 

ne ki leka' 

neʔeʧ  k=i   lek-aʔ-ø 

FUT   SUB=ERG1PL probar-TR-CPL 

‘la vamos a probar’ 

En el ejemplo (4) muestro el orden VS para el caso de oraciones intransitivas. 

4. kale   ʔan gɾasita.  

 

      V         S 

 

Kale an grasita. 

Ø=kal-e- Ø  ʔan gɾasita 

ABS3=salir-INAC-CPL DEF grasita 

‘salió la grasita’ 

 De acuerdo con la clasificación de Dryer (apud Meléndez, 2011:19), las lenguas 

huastecas pertenecen al grupo de lenguas de objeto primario donde los absolutivos  

agrupan a los argumentos tipo S con objetos primarios (argumentos tipo O y argumentos 

tipo R), dejando fuera al argumento tipo T.  
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No he tratado de ser conclusiva ni de extenderme en la descripción general de la 

gramática del huasteco pues el tema rebasa los objetivos de esta tesis, sin embargo, 

mencioné algunos aspectos generales y básicos para poder entender el comportamiento 

general de esta lengua. 
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Capítulo II. Marco teórico-metodológico 

 

2.1 La teoría lingüística básica 

 

La teoría fundamental que sustenta mi investigación es la “teoría lingüística básica” 

propuesta por Dixon (2006) y resumida por Dryer (2006a, 2006b), la cual parte de la 

valoración de las descripciones lingüísticas como teorías lingüísticas, contraponiéndose a las 

teorías explicativas: 

 

Descriptive theories (or theoretical frameworks) are theories about what languages are 

like. They are theories about what tools we need in order to provide adequate descriptions of 

individual languages. Explanatory theories (or theoretical frameworks), in contrast, are theories 

about why languages are the way they are (Dryer, 2006:2). 

 

En este sentido, la propuesta de esta teoría es describir lo que existe en una lengua 

determinada, utilizando algunos de los conceptos básicos de la teoría gramatical tradicional 

y de los conceptos específicos novedosos, cuando el tema lo amerita. 

  

2.2 La teoría de los campos léxicos como eje para la conformación del campo léxico de la 

cocina tének 

De acuerdo con García Parejo (1997), es posible organizar un campo léxico siguiendo la 

teoría y la metodología que propone la semántica estructural, así que retomaré su estudio 

como modelo para proponer una organización del campo léxico de la cocina tének. 

La línea de investigación que presenta García Parejo (1997), inició con estudios por parte 

de Trier (1930) y Weinsgerber (1929), los cuales sirvieron como base para que los años 60, 

lingüistas como Coseriu (1964),  Pottier (1964) y Geckeler (1967),  desarrollaran “una 

semántica descriptiva de carácter estructural, analítica y paradigmática” (ibídem: 9), en la 

que se propone la estructuración y organización del inventario léxico de una lengua en 

‘campos léxicos’ 

A través de la propuesta de la semántica descriptiva, Coseriu (apud García Parejo 

1997:18) define a un campo léxico como una estructura paradigmática primaria. 
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Paradigmática porque las unidades léxicas de un campo comparten significado y se 

encuentran en oposición unas con otras, y primaria por formar parte del vocabulario base de 

la lengua. 

Con base en la idea anterior, es posible afirmar que un campo léxico posee características  

fundamentales que lo definen como tal:  

a) Cada campo léxico debe contar con un valor común que permite oponerse al resto de los 

campos. Este valor se llama “archilexema”. 

 El término archilexema de acuerdo con García Parejo (ibídem: 21), es “la unidad 

semántica que equivale al contenido unitario de todo un campo léxico”. Cabe mencionar, que 

dentro de un campo léxico puede aparecer más de un archilexema, y a la vez, estos pueden o 

no, realizarse como unidades léxicas dentro del campo léxico. 

b) Cada campo léxico se compone de unidades léxicas, llamadas lexemas; las cuales 

comparten un valor único. Siguiendo a  García Parejo (ibídem: 20), un lexema es “una unidad 

de contenido léxico expresada en el sistema lingüístico, por lo tanto, estas unidades son las 

que interactúan dentro del campo léxico”. 

c) Cada lexema se debe oponer entre sí, dando lugar a la formación de paradigmas (campos 

léxicos). La oposición entre lexemas se forma por medio de rasgos de significado llamados 

semas. De acuerdo con García Parejo (ibídem: 23),  un sema “es un rasgo distintivo mínimo 

de significación que se revela por oposición en un conjunto léxico, por lo tanto, los semas 

son rasgos distintivos que pueden oponer a dos o más unidades léxicas”. 

 Pottier (apud García, 1997:23), clasificó a los semas en dos ramas: por una parte los semas 

denotativos y por la otra, los semas connotativos, como se muestra en el esquema (4). 
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Esquema (4) Clasificación de semas de acuerdo con Pottier 

    

Semas   Denotativos Semas específicos: clasemas 

     Semas genéricos: semantemas 

         

   Connotativos Virtuemas  

  

 

Dentro de los semas denotativos se encuentran los semas específicos llamados 

semantemas, que son “el conjunto de rasgos específicos que permiten definir a un elemento, 

en relación a los demás elementos del mismo campo léxico”. Los semas genéricos llamados 

clasemas, son “el conjunto de semas que representan las categorías semánticas generales del 

campo léxico”. 

Por último, dentro de los semas connotativos encontramos los virtuemas, que aunque son 

semas inestables por depender de las circunstancias sociales, son elementos que los hablantes 

asocian dentro de la comunicación.  

Partiendo del eje teórico-metodológico de la llamada “teoría lingüística básica”, podré 

describir y analizar los tipos de estructuras morfosintácticas presentes en las recetas de cocina 

tének. En un segundo momento, tomaré como base el análisis morfosintáctico y lo articularé 

con la teoría de los “campos léxicos” (García Parejo, 1997), para describir algunos aspectos 

de la cocina tének, como los sustantivos y los verbos obtenidos a través de contextos 

discursivos espontáneos e incluiré datos elicitados para complementar la información del 

campo léxico de la cocina. 
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2.3 El modelo de Petrich y la teoría de los campos léxicos 

 

Como señalé al inicio de esta tesis, el tema de la cocina abarca distintas áreas de estudio y es 

un tópico de interés para la antropología en general. En este sentido, los actos de habla 

asociados con la cocina competen tanto a la lingüística descriptiva en general, como a la 

lingüística antropológica en particular. La conjunción de ambos enfoques en torno al mismo 

objeto de estudio, me permitirá atisbar en una parte poco explorada de la cosmovisión tének, 

a través de actos de habla concretos, recordando que los morfemas codifican información de 

tipo cultural expresada por distintos medios formales. 

Para el caso de la clasificación semántica de los sustantivos y los verbos relacionados al 

área cocina tének, revisé y clasifiqué el tipo de raíces que ocurrían en las distintas recetas y 

con base en ello, busqué los semas o rasgos de significado compartidos entre sí, para 

finalmente, construir una propuesta de campo léxico. Al mismo tiempo, me interesaba 

vincular la idea de Petrich (1985;1986) con el análisis de los datos, tanto morfosintácticos 

como léxico-semánticos, pues mi propuesta recae en la necesidad de ordenar y clasificar a 

los ítems léxicos con base en los semas. 

 Los virtuemas, al ser de tipo connotativo, se definen contemplando variables de tipo 

social: la adquisición, la preparación, la cocción y la degustación, todos ellos retomados del 

modelo de Petrich, fueron establecidos como virtuemas del campo léxico de la cocina tének, 

y bajo esta propuesta clasificaré a ambas clases de palabra. 

 

2.4 Formación de corpus 

 

Los datos que presento en este trabajo fueron recolectados en trabajo de campo en el que se 

grabaron distintas recetas de cocina al mismo tiempo que se elaboraban, por lo que los datos 

más relevantes para la investigación fueron obtenidos a partir de contextos naturales de habla. 

Esto me permitió trabajar con datos espontáneos, y tener un acercamiento a la descripción 

morfosintáctica a partir de lo que se conoce como lingüística de corpus.  

Con la finalidad de describir el comportamiento de las raíces verbales que forman parte 

de este campo semántico y de conformar un campo léxico, elaboré una lista que consistía en 
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verbos relacionados con el área de la cocina. Contemplando que podía encontrar distintas 

raíces verbales que describieran actividades semánticamente emparentadas, incluí entradas 

específicas como en el caso de moler: moler en general, moler a mano, moler con algún 

instrumento, etc. 

El segundo corpus se conformó por una lista de instrumentos de cocina basada en los 

utensilios de la antigua tradición para cocinar13: 

 

1. batea de madera 

2. jícara 

3. coladera de morro 

4. coladera de barro 

5. olla para acarrear agua 

6. cucharón 

7. mano de metate 

8. olla para calentar agua o café 

9. olla chica para calentar agua o café 

10. molinillo para chocolate 

11. molinillo para hacer la espuma del atole 

12. cuchara 

13. soplador 

14. ollita para quemar incienso 

15. sartén para freír 

16. sartén para caldo 

17. olla para hacer espuma o cargar agua 

18. olla para preparar cocidos o hervir maíz 

19. olla para caldo de pescado 

20. olla que tiene orejas14 

                                                           
13Foto: Knoff, Alfred.  1946.“ México South- The Isthmus of Tehuantepec” en Covarrubias, Miguel.New 

York. 278. 

14 De acuerdo con la lista de utensilios de la antigua tradición para cocinar, el número 20 y 21 tienen la 

misma descripción, pero en la imagen se muestra que el número 20 corresponde a una olla con orejas pero 

con una pequeña tapadera. 
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21. olla que tiene orejas 

22. ollita para almacenar agua 

23. olla grande para almacenar agua 

24. cántaro para almacenar agua 
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2.5 Metodología del trabajo de campo. 

 

La primera parte del trabajo de campo se basó en la grabación en audio y video de seis recetas 

de cocina al momento de su preparación, también grabé dos narraciones sobre la elaboración 

de bebidas. Sin embargo, el corpus estuvo limitado para la presentación de los datos del 

capítulo III, por lo que decidí hacer algunas pruebas de elicitación directa y así complementar 

algunas hipótesis, respecto al tema de la voz. 

La segunda parte, estuvo compuesta por la elicitación directa de una lista de verbos e 

instrumentos relacionados al área de la cocina. 

Todos los datos fueron grabados, transcritos y analizados.  

A lo largo del trabajo, los ejemplos serán presentados en un glosado interlineal con base 

en las reglas propuestas por Lehmann (2005):15 

 

a. En la primera línea está la transcripción fonológica en IPA de las recetas de cocina. 

b. En la segunda línea se encuentra la transcripción en alfabeto normalizado (de acuerdo 

con la norma de escritura de la lengua tének16). 

c. En la tercera línea se localiza una propuesta de la segmentación léxica y morfológica 

de la oración. 

d. En la cuarta línea aparece la glosa gramatical. 

e. Finalmente, en la quinta línea está la traducción libre, además de indicar de que receta 

se tomó el ejemplo. 

 

En (5) muestro un ejemplo de la glosa interlineal que utilizaré a lo largo del trabajo: 

 

(5) 

Neʔeʧ ku wak’laʔ ʔan haʔ 

Ne'ech ku wak'la' an ja' 

neʔeʧ  k=u   wak’-l-aʔ-Ø    ʔan  haʔ  

FUT SUB=ERG1SG tirar-D-TR-CPL   DET agua  

‘Voy a tirar el agua.’      (Tortillas:2)  

                                                           
15Aumentaré una línea más para considerar la transcripción en alfabeto práctico. 
16 Este alfabeto normalizado  se basa  en la propuesta del grupo de normalización de escritura tének  que 

dirige el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y que se encuentra en proceso. 
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Quiero mencionar que una vez que transcribí y analicé las recetas de cocina recabadas en 

trabajo de campo, tuve que realizar una segunda elicitación pues fue necesario recabar 

oraciones con alternancias de voz por separado, sobre todo el cambio de voces activas a voces 

pasivas y antipasivas. Este ejercicio se realizó, con el fin de poder mostrar contrastes 

relevantes en capítulo III, ya que como mencioné en un principio, uno de los objetivos de 

esta tesis es mostrar las alternancias que existen en cuanto a los tipos de voz que presenta una 

receta de cocina. Para este tipo de oraciones decidí no anotar el número de ejemplo al que 

pertenecen, pues no forman parte de un texto oral más grande. 

Para concluir este apartado quiero recapitular sobre la relevancia del estudio de las recetas 

de cocina, pues además de ser un tema de tipo cultural, el estudio de la cocina indígena ha 

sido abordado desde diferentes perspectivas como la historia, la antropología o la misma 

gastronomía, pero en los siguientes dos capítulos se observará la aportación de este trabajo 

al campo de la lingüística, proponiendo una metodología para la elicitación de voz pasiva y 

voz media de oraciones en habla espontánea, así como una propuesta de la descripción de 

algunos aspectos del campo léxico de la cocina tének. 
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Capítulo III.  Análisis morfosintáctico de las recetas de cocina tének como actos de habla 

espontáneos 

3.1  Análisis morfosintáctico de las recetas de cocina tének 

A partir del análisis lingüístico de una receta de cocina narrada por un espectador pasivo17, 

Meléndez (2013) encontró que las construcciones morfosintácticas predominantes en dicha 

narración eran oraciones en voz pasiva, y además de este tipo de construcciones, encontró 

presencia de cláusulas con sujetos en primera persona, tanto singular como plural, cláusulas 

con argumentos tipo A con FN explícitos de terceras personas. Tratándose de una receta de 

cocina, fue notoria la ausencia de cláusulas imperativas. La abundancia de oraciones en voz 

pasiva llevaron a la autora a proponer que el estudio de las recetas de cocina podrían ser 

usadas como una estrategia metodológica para recolectar oraciones con alternancia de voz 

extraídas en contextos naturales, dado que este tipo de construcciones suele ser difícil de 

obtener mediante una elicitación directa. La dificultad radica en que los matices semánticos 

del español pueden resultar eclipsados cuando se realiza la traducción a la lengua meta. Con 

esta idea en mente, en este trabajo me concentré en realizar una descripción sobre cuáles son 

los tipos de estructuras morfosintácticas preferidas, pero esta vez, cuidando diferenciar las 

recetas en voz de sus elaboradoras contra aquellas que fueron narradas por un espectador 

pasivo, y de esta manera poder hacer generalizaciones sobre las estructuras morfosintácticas 

más frecuentes de las mismas.  

El corpus que yo trabajé se encuentra compuesto de narraciones de los dos tipos: recetas 

narradas por la elaboradora y recetas narradas por un espectador pasivo. En ambos tipos de 

recetas encontré una presencia significativa de oraciones en voz pasiva y media, razón por la 

cual dedicaré el siguiente capítulo a una descripción general de la categoría gramatical de voz 

y de su marcación morfosintáctica en tének. Me concentraré específicamente en la 

descripción de las estructuras de alternancias de voz, pues con este trabajo pretendo mostrar 

que metodológicamente hablando, las recetas de cocina pueden funcionar para obtener 

oraciones con alternancias de voz en contextos de habla natural. 

 

                                                           
17De acuerdo con Meléndez (2013), un espectador pasivo se refiere a aquella persona que ha estado presente 

en la elaboración de una receta de cocina, y por lo tanto tiene conocimiento de los pasos a seguir para la 

preparación de los alimentos. Sin embargo, no es la persona destinada a la elaboración de los platillos. 
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3.2 Estructura de la palabra verbal en tének como base de la descripción morfosintáctica 

 

El tének es una lengua de marcación en el núcleo, eso quiere decir que  todas las categorías 

del verbo tanto de predicaciones básicas, como derivadas, se reflejan a través de marcas 

morfológicas explícitas en la estructura de la palabra verbal (EPV) y que los argumentos 

sintácticos pueden ser opcionalmente representados en una construcción sintáctica dada, 

mientras que su correferencia en el verbo es obligatoria. Por esta razón, para describir el 

comportamiento gramatical de las cláusulas atestiguadas en las recetas de cocina tének es 

necesario poner énfasis en la descripción del funcionamiento de  la EPV,  pues allí se concetra 

la marcación de las categorías gramaticales, pero no se puede prescindir del análisis sintáctico 

mismo pues los argumentos del verbo pertenecen a la sintaxis. 

En la EPV del huasteco se expresan las categorías verbales ( i.e. persona, número, 

aspecto, voz y número) mediante morfemas segmentales que ocurren en el discurso de las 

recetas y que a partir de su análisis podemos develar los tipos de estructuras “preferidas” en 

este tipo de narraciones. Para describir la estructura de la palabra verbal, retomo la idea de 

Meléndez (2011: 177-180) de que los morfemas que conforman la palabra verbal en las 

lenguas huastecas pueden ser morfemas libres, morfemas ligados, clíticos e incluso 

morfemas de tipo analítico como los auxiliares, en tanto que también codifican la flexión 

verbal.  

Bajo esta perspectiva, Meléndez (ibídem) propone una estructura de palabra verbal en 

las lenguas huastecas formada por morfemas con un estatus gramatical distinto y cuya 

jerarquía interna se establece por el tipo de morfema, (sea un afijo, un clítico o una palabra 

fonológica) y al mismo tiempo, con respecto a su cercanía con el núcleo.  

La autora divide la palabra verbal  del huasteco en tres niveles18: palabra afijal, palabra 

clítica y palabra compleja. Esta división se basa en el hecho de que los morfemas que 

                                                           
18De acuerdo con Buenrostro (2010: 189), los morfemas que componen y delimitan la estructura de la palabra 

verbal en tres niveles de análisis son: la palabra afijal,  la palabra clítica y la palabra compleja;  así mismo estos 

pueden ser esquematizados con una representación gráfica a manera árbol, para representar cada uno de los 
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aparecen tienen diferente estatus morfológico, y que por lo tanto, pertenecen a diferentes 

niveles estructurales.  

La palabra verbal afijal del huasteco del El Mamey San Gabriel incluye a las marcas 

cuya posición estructural se encuentra fija dentro de la palabra. Esta se compone 

exclusivamente de sufijos y su jerarquía interna se encuentra establecida con respecto al 

núcleo, el cual puede ser una raíz o un radical19. Los morfemas que integran este nivel de 

palabra son el sufijo causativo y el sufijo aplicativo, en los casos de aumento de valencia del 

verbo; los sufijos de decremento o reacomodo de voz; los sufijos de transitividad e 

intransitividad,- que no necesariamente son obligatorios, en contraste con otras lenguas 

mayas-; y al margen derecho de la palabra afijal, están  las marcas de aspecto. 

La palabra verbal clítica se conforma por las marcas que poseen la posibilidad de 

moverse dentro de la palabra hacia otros morfemas anfitriones. Los morfemas que están en 

este nivel estructural son las marcas de persona y número, así como los morfemas /t(V)/ y /k/ 

que funcionan estructuralmente como anfitriones estructurales de las marcas de persona20. 

Por último, el grado más alto de la palabra verbal está ocupado por los auxiliares que 

delimitan la palabra verbal compleja, entre estos podemos encontrar los auxiliares Ɂeʃom 

‘progresivo’, neɁeʧ ‘futuro’ o kw’ahat ‘estativo’. 

A continuación, muestro en los esquemas (5) y (6) la EPV tanto de verbos transitivos, 

como de verbos intransitivos, respectivamente. 

 

 

 

                                                           
niveles estudiados. Esta propuesta puede ser aplicada también en otras lenguas mesoamericanas, mayas y no 

mayas. 

19 Siguiendo  a Saussure (1998:247), se le llama raíz al elemento irreductible y común a todas las palabras de 

la misma familia, mientras que radical es el elemento común separado de la comparación de una serie de 

palabras emparentadas, flexionadas o no, y que lleva la idea común a todas estas palabras. 

 
20De acuerdo con Meléndez (2011), en oraciones de valencia uno, las marcas de persona se clitizan al núcleo 

de la PV, mientras que en oraciones de valencia dos y tres dichas marcas se clitizan al morfema t(V) o al 

morfema k.  
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Esquema (5) Estructura de la palabra verbal de verbos transitivos.  

 

PV compleja verbos transitivos 

 
PV clítica 

  

 

 
  PV afijal 

 

 

 

 
[AUX] [t21(V)=] [k=] [ABS=/ERG=] [núcleo] [-CAUS] [(-TR /-APLIC)][-VOZ] [–ASP]      [=PL] 

        
(Modificado de Meléndez, 2011) 

En el esquema (5) muestro la estructura arbórea básica para una raíz verbal transitiva. 

Cabe mencionar que en el nivel de palabra clítica, el hueco estructural (slot) para las marcas 

de persona, puede estar ocupado tanto por un morfema absolutivo, como por un ergativo, 

pues el tének de El Mamey San Gabriel cuenta con un sistema jerárquico para la marcación 

de persona en el que solo se marca uno de los argumentos en oraciones transitivas, i.e., la 

única posición estructural dentro de la PV para las marcas de persona es ocupada por el 

argumento más alto de la jerarquía de persona en una escala de 1>2>3. Obsérvese en los 

ejemplos (6a), (6b) y (6c): 

(6) 

a. Ɂeʃom Ɂin lehkijal Ɂi t’ak’ʦil 

Exom in lejkiyal i t’ak’tsil 

Ɂeʃom Ɂin=leh-k-ij-al    Ɂi  t’ak’ʦil 

PROGR ERG3=preparar-DER-TR-INCPL INDEF paskal 

‘Ya está preparando paskal’  

 

 

 

                                                           
En el caso de la EPV para verbos transitivos, el morfema t(v) puede funcionar como subordinador o como   

OPAH ‘objeto participante de acto de habla’, según sea el caso. 
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b.  ʃoʔ ʔeʃomiʧ ʔu t'akaːl ʔan ʧabal  

Xo’ exomich u t’akál an chabal 

ʃoʔ  ʔeʃom-iʧ  ʔu=t'ak-aʔ-al    ʔan    ʧabal   

ahora  PROGR-ENF ERG1SG=lavar-TR-INCPL DEF    nixcón   

‘Ahora ya estoy lavando el nixcón’    (tortillas, 1) 

 

c. nanaːʔ tu ʧ’ajtsij huːn koxtal ʔi lanaʃ ʔabal tataːʔ 

Naná’ tu ch’aytsiy jún coxtal i lanax abal tatá’ 
nanaːʔ  t=u   ʧ’aj-tsij-Ø   huːn  koxtal  ʔi  lanaʃ  ʔabal tataːʔ 

1S OPAH=ERG1SG  comprar-APLIC-CPL  uno  costal  INDEF  naranja  para 2S 

‘Te compré un costal de naranjas para ti’ 

     

     

En contraste con otras lenguas mayas, en esta variante de huasteco solo se encuentra 

ocupada una única posición estructural para las marcas de persona en una oración transitiva 

(en lugar de las dos posiciones estructurales correferentes con los dos argumentos del verbo 

transitivo o bitransitivo), como se muestra en (6a), (6b) y (6c).  

En el ejemplo (6a) se puede observar que el único argumento marcado es el argumento 

tipo A con el clítico de ergativo de tercera persona, mientras que no hay ninguna correferencia 

explícita al argumento tipo O. Por su parte, en (6b) la única posición estructural para la marca 

de persona se encuentra ocupada por el argumento tipo A con el clítico de ergativo de primera 

persona del singular, mientras que en el nivel sintáctico la FN ʔan ʧabal  ‘el nixcón’ cumple 

con el papel sintáctico de argumento tipo O y tampoco está correferenciada en la EPV. 

Finalmente en (6c), se muestra una oración con configuración 1:2, donde único argumento 

marcado dentro de la EPV es el ergativo de primera persona de singular, que codifica al 

argumento tipo A; mientras que el sufijo /t=/ marca la presencia de un argumento tipo R 

(aunque también puede ser un argumento tipo O) cuya característica es que se trata de un 

participante de acto de habla (OPAH). 
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Esquema (6) Estructura de palabra verbal básica de verbos intransitivos 

 

PV compleja verbos intransitivos 

 
PV clítica 

  

 

 

        
PV afijal 

 

 

 

 

[AUX] [t(V)=] 
22

 [k=] [ABS=]      [núcleo]  [-INAC/-INER]23
  [–ASP]      [=PL] 

 

 

Quiero enfatizar que en el esquema (6) solo muestro las posiciones estructurales básicas 

de un verbo intransitivo. Sin embargo, y como mostraré más adelante, es posible encontrar  

otras posiciones estructurales como la del morfema causativo o la del aplicativo, pero asumo 

que este tipo de estructuras ya tienen un incremento de valencia, y por lo tanto, no las 

considero como básicas. 

En el ejemplo (7a), presento una oración en la que se ejemplifica el esquema anterior. 

(7)  

a. ʔeʃomiʧ ti tek'el 

Exomich ti tek’el 

ʔeʃom-iʧ  ti  Ø=tek'-e-l   

PROGR-ENF  SUB  ABS3=cocer-INAC-INCPL 

‘Ya se está cociendo’      (Bok’oles, 38) 

 

b.ʔan kwitoːl ʔaːθil 

an kwitól ádhil 

An     kwitoːl    ø=aːθ-il-ø  

DEF  niño       ABS3=correr-INER-INCPL 

‘El niño corre’       Neri(2011:43a) 

 

                                                           
22 El morfema t(V)= para el caso de la EPV de verbos intransitivos, funciona únicamente como subordinador, 

i.e. no puede codificar un objeto participante del acto de habla cuando la oración es intransitiva. Esto tiene 

que ver con que hay varios morfemas t(V)=  homófonos pero con significados distintos.Véase en Neri (2011). 
23Basándome en la clasificación de Neri (2011) para verbos intransitivos, propongo una jerarquía de árbol 

para este tipo de verbos, incluyendo la división para raíces inacusativas e inergativas. 
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En los ejemplos  (6a), (6b), (7a) y (7b), es importante notar que tanto raíces transitivas 

como intransitivas son acompañadas por sufijos de transitividad (TR, INER y INAC), sin 

embargo, estos sufijos no son necesariamente obligatorios y se encuentran en distribución 

complementaria con el sufijo de aplicativo. 

En la tabla (4) muestro aquellos sufijos que pueden acompañar a las raíces tanto 

transitivas como intransitivas, así como los sufijos aspectuales que se les pueden concantenar. 

En esta tabla se muestra la compleja variación en las combinaciones afijales que pueden 

ocurrir al interior de la PV relacionada con los sufijos de transitividad y la estrecha relación 

que mantienen con los sufijos aspectuales. 

 

Tabla (4) Morfemas de transitividad e intransitividad, de acuerdo con el tipo de base verbal  

y sus respectivos sufijos de aspecto. Tabla modificada de Neri24 (2011:29) 

Tipo de base verbal 

Sufijos de 

transitividad o 

intransitividad Sufijos aspectuales  

Transitivo /aʔ/ INCPL/-al/ 

  /(V)j/ CPL /-ø/ 

  /(V)w/ PERF /-aːmal/ 

Intransitivo Inacusativo /-e/  INCPL /-l/ o /-ːl/ 

  /-i/  CPL/-y/ o /-ø/ 

  /-u/  PERF /-enek/ o /-nek/ 

Intransitivo Inergativo /(V)l/ INCPL /-ø/ 

  /(V)m/ CPL/-aːts/ 

    PERF /-aːmaθ/ 

 

En contraste con el trabajo de Edmonson (1988), Neri (2011); propuso una novedosa 

clasificación para las raíces intransitivas del tének resumida en la tabla (4) en la que no hay 

una sola clase de verbos intransitivos, sino dos, y las dos clases que existen se diferencian 

por los rasgos del argumento tipo S que codifican, así como por su marcación dentro de la 

PV.  

Por un lado la clase de las raíces inherentemente intransitivas-inacusativas está 

compuesta por raíces que su único argumento nuclear es un tema, y por el otro, las raíces 

verbales inherentemente intransitivas-inergativas donde su único argumento nuclear es un 

agente.  

                                                           
24 La tabla (4) se modificó respecto al formato y al uso de las grafías propuestas por el AFI. 
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Como mencioné anteriormente, de acuerdo con los esquemas (5) y (6) los sufijos de 

transitividad e intransitividad ocupan la misma posición estructural, salvo cuando hay un 

cambio de aumento de valencia en las raíces intransitivas por medio de un morfema causativo 

o de un morfema aplicativo, que indican la introducción de un nuevo argumento tipo O o un 

argumento tipo R, respectivamente, como se observa en el ejemplo (8b) 

 

 

(8) 

a. ʔan kwitoːl hik’ej 

An kwitól jik’ey 

ʔankwitoːl      ø=hik’-e-j 

DEF  niño       ABS3=espantarse-INAC-CPL 

‘El niño se espantó/tiene miedo’     Neri (2011: 36) 

 

b. ʔaPedɾo in hik’eθaʔ ʔan kwitoːl 

A Pedro in jik’edha’ an kwitól 

ʔa  Pedro    in=hik’-e-θ-aʔ-ø            ʔan kwitoːl 

HUM Pedro  ERG3=espantarse-INAC-CAUS-TR-CPL DEF niño   

‘Pedro espantó al niño’      Neri (2011: 36) 

 

 

Las raíces intransitivas pueden ser transitivizadas a través de la estrategia de 

causativización25. Esta se refleja en la palabra verbal con una adición del morfema causativo 

/θ-/, el uso de la marca de transitividad /-aʔ/ y el reemplazo de la marca absolutiva por una 

ergativa, como se puede contrastar en los ejemplos (8a) y (8b).  Es destacable que la marca 

de intransitividad se conserva en su posición estructural, aún cuando la construcción ya ha 

experimentado un aumento de valencia y se ha transitivizado, lo que indica que el huasteco 

es una lengua que permite rastrear el estatus gramatical básico de algunas raíces. En el nivel 

sintáctico, esto se refleja con el aumento de un argumento nuclear que se manifiesta ya sea 

como una FN plena o bien, como un pronombre personal independiente. Véase el ejemplo 

(8a) donde hay una construcción intransitiva inacusativa básica, marcada por un absolutivo 

de tercera persona del singular que se correferencia con el argumento tipo S, y contrástese 

con (8b) donde se observan los cambios a nivel morfológico y sintáctico: se agregó a la PV 

el morfema causativo; se agregó el morfema de verbos transitivos /-a/ , se reemplazó  la 

marca de absolutivo por una marca de ergativo de tercera persona del singular, lo que forma 

                                                           
25 De acuerdo con Neri (2011), las raíces intransitivas  inacusativas se pueden transitivizar por medio de dos morfemas causativos /-θ/ o 

/-b/; mientras que las raíces intransitivas inergativas pueden transitivizarse únicamente con el morfema causativo /-θ/. 



34 
 

parte del proceso de transivitización en tanto que las marcas ergativas se correferencian solo 

con argumentos tipo A,  mientras que el nivel sintáctico se agregó la FN  ʔa Pedro que cumple 

con el papel sintáctico de argumento tipo A, y que ahora se correferencia con el ergativo de 

la nueva oración transitiva. 

Una vez que he descrito cómo funciona la EPV de verbos transitivos como intransitivos, 

continuaré con la descripción de las oraciones atestiguadas en el corpus que elicité para este 

trabajo. 

 

3.3 Descripción de estructuras morfosintácticas atestiguadas en las recetas de cocina tének  

Para realizar la descripción de las estructuras morfosintácticas en las recetas de cocina tének, 

voy a partir del supuesto que todas las categorías gramaticales de persona, número, 

transitividad, voz y aspecto son obligatorias en todas las construcciones predicativas del 

tének, pero estas pueden tener o no, una marca morfológica explícita que indique cuál es la 

categoría expresada. 

Como mencioné al principio de este capítulo, la descripción de la categoría de voz es 

fundamental en el análisis de las recetas de cocina, ya que en tének, al igual que en otras 

lenguas mayas, la voz se refleja tanto en el nivel morfológico, como en la alteración de las 

estructuras sintácticas menos marcadas en este caso la voz activa, hacia las más marcadas 

con la disminución de argumentos como en la voz pasiva, la voz antipasiva y la voz media. 

Recordando que la voz como categoría gramatical compete al ámbito de la morfología 

pero principalmente al de la sintaxis, en el siguiente apartado articulo la relación que existe 

entre ambos niveles de la lengua para codificar voz, pues en huasteco las alternancias de voz 

se manifiestan con cambios en el nivel sintáctico, además de la marcación morfológica 

explicita dentro de la EPV. 

3.4  La voz 

En términos generales, la voz ha sido definida como la categoría gramatical por medio de la 

cual se expresan las relaciones entre un verbo y sus argumentos nucleares. Los argumentos 

son aquellos que el verbo necesita para que la oración tenga un sentido completo. En caso de 
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que alguno de estos argumentos cambie, sea promovido, elidido o marginado a una relación 

periférica, ocurrirán cambios de voz gramatical (Buenrostro, 2013: 69). 

De acuerdo con Klaiman (apud Buenrostro 2013:71), el término voz proviene del latín 

vox que hace referencia a las distintas formas en que un verbo puede sonar.  La autora propone 

que la voz gramatical se manifiesta en los sistemas lingüísticos con alternancias en la forma 

de los verbos, que son señalados en la configuración del estatus nominal, creando así,  

relaciones particulares. 

Por lo tanto, para que exista una alternancia de voz gramatical en una lengua determinada 

hay que tomar en cuenta que los cambios de voz no solo se reflejan en el verbo, si no en la 

codificación de los argumentos de una cláusula completa.  

Además de la voz activa, las lenguas mayas cuentan con distintos tipos de voces pasivas 

y antipasivas e incluso con voces referenciales e instrumentales.26 

En el caso del tének hay pocos estudios  el tema. Sobre el mismo, Edmonson (1998) y 

Constable (1989) señalaron que el tének de San Luís Potosí y el de Veracruz, 

respectivamente,  cuenta con dos mecanismos de disminución de valencia: la voz pasiva y la 

voz antipasiva. Por su parte, Kondic (2011) con respecto al huasteco de San Francisco 

Chontla propuso que además de las voces ya mencionadas, existe la voz media como otro 

mecanismo de disminución de valencia. Así mismo, la autora señala que la voz media solo 

había sido estudiada por Palosaari (2011),  Maldonado (1996) y Martínez (2006) en yucateco, 

sin embargo actualmente Neri (2014b)  también está llevando a cabo estudios sobre el mismo, 

en el tének de San Luis Potosí. En su trabajo, discute si la voz media realmente es una media 

o cuál es su naturaleza dentro del sistema de voz. 

Ahora vayamos al análisis de los datos respecto a las recetas de cocina tének. En un total 

de ocho recetas recabadas en trabajo de campo, presento las siguientes estadísticas:  

                                                           
26Dayley (apud Buenrostro 2013: 84), apunta que la voz referencial es aquella donde un argumento humano, 

que en la voz activa no está correferenciado con el verbo, se promueve yse manifiesta con la marca de persona 

absolutiva. El argumento A sigue manteniendo su correferencia ergativa y el O original solo se mantiene en 

forma de frase nominal sin correferencia con el verbo.  

Para el caso de voz instrumental, este autor menciona que es aplicable cuando un argumento con función de 

instrumento es cuestionado, relativizado o enfocado, se promueve a una posición de foco y puede o no estar 

correferenciado con el verbo. En estos casos, al igual que en la llamada voz referencial, el verbo se mantiene 

transitivo. 
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La segmentación en unidades sintácticas arrojó un total de 409 cláusulas de las cuales, 

345 son activas, 35 son cláusulas en voz pasiva, 26 en voz media, 3 cláusulas en voz 

antipasiva y 0 cláusulas imperativas. 

En la gráfica (1), presento la proporción de cada una de las voces atestiguadas en el 

corpus de las recetas de cocina tének que recolecté y analicé. 

 

Gráfica (1) Representación del tipo de voz en las recetas de cocina tének 

 

 

Como se observa en la gráfica (1), dentro de las recetas de cocina hay una presencia 

predominante de oraciones en voz activa, esto se puede explicar por el hecho de que la 

elicitación de las narraciones fue en el momento de su preparación, y aunque en proporciones 

mucho menores, sí es significativa la presencia de oraciones en voz pasiva y voz media, (9% 

y 6% respecto del corpus total) contrastando con la baja incidencia de las oraciones en voz 

antipasiva (solo el 1%).  

A continuación me concentraré en describir en los siguientes subapartados cada tipo de 

oración según sea el tipo de voz que están codificando, así como su comportamiento dentro 

de las recetas de cocina tének. 

 

3.4.1 Oraciones en  voz activa 

 

Como vimos en la gráfica (1), las oraciones en voz activa fueron las más predominantes 

dentro de las recetas de cocina. Este tipo de voz, ha sido  definida como la voz no marcada, 

ya que no existe una marca que demuestre la ganancia, reacomodo o pérdida de algún 

argumento por parte del verbo. 

Activas

Pasivas

Medias

Antipasivas
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Siguiendo a Buenrostro (2013:161), la voz activa es entendida como una voz neutral y 

básica que expresa la relación esperada entre un verbo y sus argumentos inherentes, además 

de no presentar marcas de voz que modifiquen las relaciones básicas entre un verbo y sus 

argumentos.  

Al ser la voz menos compleja, es considerada morfosintácticamente la más básica, ya que 

a través de ella es posible explicar otro tipo de relaciones gramaticales que el verbo puede 

tener con alguno de los argumentos básicos. 

En las recetas de cocina del tének de El Mamey, encontré una frecuencia alta de oraciones 

en voz activa,  en (9a) y en (9b) se muestra un ejemplo de este tipo de oraciones:  

 

(9) 

a. ʔeʃomiʧ ʔin bahwal ʔan punto  

Exomich in bajwalan punto 

ʔeʃom-iʧ  ʔin=bah-uw-al   ʔan punto    

PROGR-ENF ERG3=alcanzar-TR-INCPL DEF  punto   

‘Ya está alcanzando el punto’     (paskal, 13) 

 

b.  neʔeʧ tam ku puʦuʦuj k'al hajeʧ ʔan ʃeklek 

ne’ech tam ku putsutsuj k’al jayech an xeklek 

neʔeʧ  tam  k=u   puʦ-uʦ-uj-ø   k'al hajeʧ,   

FUT  cuando  SUB=ERG1SG cubrir-RED-TR-CPL PREP también   

ʔan  ʃeklek 

DEF hoja 

 ‘Voy a cubrirla (bien tapada) [la olla] también con las hojas’ (tamales, 30) 

 

c. neʔeʧ ka kᵂ'ahaj ʔi ʃaːlwal k'al ʔan ʃalub 

ne'ech ka k'wajay i xálwal k'al an xalub 

neʔeʧ  ka  kᵂ'ahaj  ʔi=ʃaːl-uw-al    k'al  ʔan  

FUT  SUB  AUX  ERG1PL=mezclar-TR-INCPL PREP  DEF 

ʃalub 

removedor 

‘Vamos a mezclarlo con un removedor’ (el atole)  (atole, 24) 

 

En el ejemplo (9a) observamos que el argumento tipo A de la oración está correferenciado 

con una marca ergativa de tercera persona del singular dentro de la palabra verbal, mientras 

que ʔan punto ‘el punto’ cumple el rol sintáctico del argumento tipo O. Como mencioné en 

los apartados anteriores, de acuerdo con la jerarquía de persona que sigue el huasteco de El 

Mamey Gabriel, solo se marca uno de los argumentos dentro de la PV, por lo que en el 
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ejemplo (9a) dado que el argumento tipo O y el argumento tipo A son terceras personas, 

únicamente se marcó el clítico de ergativo de tercera persona, correferente con el argumento 

tipo A. En la palabra verbal afijal no aparece ninguna marca de voz, únicamente aparece la 

raíz, el sufijo de transitividad /-uw/ y una marca /-al/ para el aspecto incompletivo.  

En (9b) también encontramos una oración activa en la que el argumento tipo A se 

correferencia con la marca de ergativo de primera persona del singular, pero a diferencia del 

ejemplo (9a),   el argumento sintáctico tipo O se encuentra elidido. Esta elisión es muy común 

en las oraciones activas que aparecen en las recetas de cocina tének, por el carácter 

morfológico de la lengua, que es de marcación en el núcleo. 

Como se observa en el ejemplo (9b), dentro de la palabra verbal afijal no aparece una 

marca voz porque es la voz no marcada, solo se encuentra la raíz, una marca de reduplicación 

que hace referencia a la intensificación de la acción de tapar, el sufijo de transitividad /-uj/, 

seguido de una marca cero para el aspecto completivo. 

En el ejemplo (9c) se aprecia que dentro de la PV el argumento tipo A aparece 

correferenciado por el ergativo de primera persona de plural, seguido de la raíz ʃaːl, la marca 

de transitividad /-uw/ y finalmente el sufijo de incompletivo, mientras que el argumento O 

de la oración fue elidido. 

En los ejemplos (9a), (9b) y (9c) se muestra como la voz activa es la menos marcada, ya 

no existe un morfema específico al interior de la palabra verbal que marque este tipo de voz.  

En (10a), (10b) y (10c), presento ejemplos de oraciones intransitivas activas para 

contrastar los ejemplos (9a), (9b) y (9c): 

 

(10) 

a. ʔeʃomiʧ ti tek'el heːʔ 

Exomich ti tek’el jé’  

ʔeʃom-iʧ  ti  Ø=tek'-e-l   heːʔ 

PROGR-ENF  SUB  ABS3=cocer-INAC-INCPL DEM  

‘Ya se está cociendo este’     (Bok’oles 38) 

 

b. ʔa Pedɾo jaʔulaːʦ 

a Pedro ya’uláts 

ʔa   Pedɾo  Ø=jaʔ-u-laːʦ 

HUM Pedro  ABS3=enfermar-INER-CPL 

‘Pedro se enfermó’      Neri(2011: 44a) 
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c. ʔeʃomiʧ  ti palme:l ʔin ʔot'oːl 

exomich ti palmel in ot'ól 

ʔeʃom-iʧ   ti  Ø =pal-m-eː-l     ʔin=ʔot'oːl 

PROGR-ENF  SUB ABS3=ablandar-DER-INAC -INCPL  POS3=cáscara 

‘Ya se está ablandando su cáscara’    (atole, 13) 

 

En (10a) se puede observar que el argumento tipo S de la oración intransitiva activa 

inacusativa se encuentra correferenciado con el clítico de absolutivo de tercera persona. 

Como se muestra en este ejemplo, no hay ningún morfema de voz por tratarse de una oración 

en voz activa. 

A diferencia de (10a), en el ejemplo (10b) se encuentra una construcción intransitiva 

activa inergativa, donde ʔa Pedɾo es el argumento tipo S y se correferencia dentro de la PV 

con la marca de absolutivo de tercera persona. Esta oración tampoco presenta ninguna marca 

de voz, por lo tanto se trata de una oración en voz activa. 

En el ejemplo (10c) se observa que dentro de la PV se encuentra el argumento tipo S 

correferenciado en la PV por una marca cero de absolutivo de tercera persona del singular, 

seguido de la raíz pal 'ablandar', un morfema de inacusatividad y finalmente, una marca de 

aspecto incompletivo.  

Es importante notar, que al igual que en los ejemplos de las oraciones transitivas, el 

ejemplo (10c) al tratarse de una oración intransitiva inacusativa activa, tampoco muestra 

dentro de la PV algún morfema que represente a la voz activa, por ser la menos marcada. El 

énfasis en esta idea es pertinente dado que la voz activa casi siempre se asocia a las oraciones 

transitivas, pero dado que la voz es una propiedad de todas las cláusulas, es menester precisar 

que las oraciones intransitivas también tienen alguna voz. 

A pesar de ser construcciones intransitivas, los ejemplos (10a), (10b) y (10c) son 

oraciones activas, pues en ninguno de los ejemplos aparece algún morfema que esté 

marcando voz, justamente por ser la voz no marcada. De acuerdo a lo anterior, puedo concluir 

que este tipo de voz no es marcada tanto en oraciones de valencia 1, como en oraciones de 

valencia 2 o 3. 
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3.4.2  Oraciones en voz pasiva 

 

De acuerdo Buenrostro (2013:187), el mecanismo de la voz pasiva consiste en que el 

argumento tipo O de la voz activa adquiere las propiedades sintácticas de un argumento tipo 

S, desplazando o elidiendo al argumento tipo A, dando como resultado una construcción 

intransitivizada.   

En la definición de Keenan y Dryer (2007:328) la voz pasiva es aquella que es aplicada 

a una cláusula transitiva y que tras un decremento de argumentos forma una cláusula 

intransitivizada. Los autores mencionan, que algunas lenguas presentan condiciones 

sintácticas específicas para que pueda darse una voz pasiva. Entre estas condiciones se 

encuentra la posibilidad de contar con una jerarquía de persona 1˃2˃3 (como es el caso del 

huasteco), además de poder expresar como oblicuo (en la cláusula pasiva) al argumento con 

características más parecidas al argumento tipo A de la cláusula transitiva (como también 

ocurre en tének), y finalmente, contar con verbos transitivos y bitransitivos a los que se les 

pueda disminuir la valencia, para que el argumento tipo O, en el caso de las cláusulas 

transitivas, sea promovido a S, mientras que en el caso de las cláusulas bitransitivas la función 

gramatical que es promovida como argumento tipo S de la nueva cláusula pasiva dependerá 

de la sintaxis de la lengua a analizar.  

Edmonson (1988), propone que el mecanismo de la voz pasiva del tének de San Luis 

Potosí se encuentra ligado al aspecto por lo que morfológicamente se marca  con un morfema 

portmanteau que codifica tanto a la voz pasiva como al aspecto.  Sintácticamente, al pasivizar 

una base verbal transitiva, esta es intrasitivizada por lo que el argumento tipo A es delegado 

a oblicuo, mientras que el argumento tipo O es promovido como argumento tipo S de la nueva 

base verbal intransitiva. Neri (en proceso), al igual que Edmonson (1988) propone los 

mismos sufijos para marcar la voz pasiva en el tének de Tamaletom.  

Así mismo Kondic (2012), propone la marcación de este tipo de voz para el tének de San 

Francisco, Chontla, Veracruz. La autora propone que este mecanismo de disminución de 

valencia es aplicable a verbos transitivos, en los que tras una reducción de argumentos se 

obtiene una cláusula pasiva. Este proceso se ocupa de promover al argumento tipo O como 

argumento tipo S de la nueva oración pasiva, mientras que el argumento tipo A de la cláusula 

transitiva activa es degradado a oblicuo además de ser introducido por la preposición k’aːl. 
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Por su parte, Constable (1989) considera que la voz pasiva en el tének de Veracruz tiene 

el mismo funcionamiento que propusieron los autores anteriores, sin embargo la diferencia 

que existe entre la voz pasiva del tének de San Luis Potosí y el de Veracruz es la marcación 

morfológica respecto a los sufijos. En los estudios que realizó Constable (1989), encontró 

que los sufijos para la marcación de la voz pasiva en el tének de Veracruz no eran los mismos 

que para San Luis Potosí, como se muestra en la tabla (5), además de que en las glosas que 

este autor propone, utiliza los aspectos perfectivo e imperfectivo para completivo e 

incompletivo. 

Tabla (5) Diferentes propuestas  de sufijos para voz pasiva en tének 

Los sufijos de voz pasiva según distintos autores 

Constable (1989) Edmonson (1988) Kondic (2012) Neri (en proceso) 
Pisson (2016) 

/-aːb/ PAS.IMPERF /-aːb/ PAS.INCPL /-aːp/PAS.INCPL /-aːb/PAS. INCPL 
/aːb/ PAS.INCPL 

 

/-a/ PAS.CPL (con 

raíces sufijadas por 

/-aɁ/) 

/-aːj/ o /-

at/PAS.CPL 

/-a/PAS. CPL (con raíces 

sufijadas por /-aɁ/) 

 

/-at/ PAS.PERF 

/-at/ PAS.CPL (con 

raíces sufijadas por 

/–(V)j/ y  /-(V)w/)  

/-at/PAS.CPL (con raíces 

sufijadas por /–(V)j/ y  /-

(V)w/) 

/-at/ PAS.CPL 

 /-aːme/ PAS,PERF 

/-aːmej/PAS. 

PERF /-aːme/PAS. PERF 

 

 

En la tabla (5) muestro los diferentes sufijos propuestos por los diferentes autores que 

han estudiado la voz pasiva en tének: Constable (1989), Edmonson (1988), Kondic (2012), 

Neri (en proceso), así como mi propuesta. 

Respecto a lo anterior, en las recetas de cocina tének solo aparecieron dos sufijos para la 

voz pasiva: /-aːb/ para la voz pasiva incompletiva y /-at/ para la voz pasiva completiva, lo 

que es congruente con lo que Constable observó en el tének de la misma región 25 años atrás. 

Posiblemente, el sufijo /-aːme /astestiguado en otras variantes, fue desplazado en esta, pues 

a pesar de haberlo tratado de elicitar mediante pruebas de evidencia negativa, esto no ocurrió 

en mis ejemplos, ni de manera espontánea ni a través de elicitación. 

En el esquema (7) muestro la estructura de la palabra verbal afijal en voz pasiva del tének 

de El Mamey, San Gabriel. También enlisto los morfemas que codifican esta voz. Como se 

puede ver en la glosa, la voz pasiva es la única marca portmanteau de voz que se fusiona con 

el aspecto. 
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Esquema (7) Estructura de la palabra verbal de un verbo en voz pasiva27 

PV afijal 

 

 

 

[núcleo] –[-TR ]-[PAS.ASP]  

        

 /-aːb/ 

        / -at/ 

       

 

Con el fin de contrastar las alternancias en la EPV cuando hay cambios en la categoría 

de voz, muestro en los ejemplos (11a) y (11c)  oraciones activas, mientras que en (11b) y 

(11d) se observa los cambios a oraciones pasivas. 

(11)  

a. na maɾiːa ʔin ʧuʔuw ʔan pik’oʔ 

Na María in chu’uw an pik’o’ 

na   maɾiːa   ʔin=ʧuʔ-uw- Ø  ʔan  pik’oʔ 

DEM  María   ERG3=ver-TR-CPL  DEF  perro 

‘María vio al perro’ 

 

b. ʔan pik’oʔ ʧuʔuwat 

An pik’o’ chu’uwtat 

ʔan   pik’oʔ   Ø =ʧuʔ-uw-at 

DEF   perro   ABS3=ver-TR-PAS.CPL 

‘El perro fue visto’ 

 

c. na  rosa ʔin lehkijal ʔan bakanʦik 

Na Rosa in lejkiyal an bakantsik 

na    rosa  ʔin=leh-k-ij-al    ʔan  bakan=ʦik 

DEF   Rosa  ERG3=preparar-DER-TR-INCPL  DEF  tortilla=PL 

‘Rosa prepara las tortillas’ 

 

 

                                                           
27 En el esquema (7) no consideré los sufijos /-a/ y /aːme/  para la marcación morfológica de la voz pasiva en 

el huasteco de El Mamey San Gabriel, ya que al igual que Constable (1989) únicamente obtuve en contexto 

de habla natural  el sufijo /-at/ y el sufijo /-aːb/ lo que puede ser reflejo de una simplificación del sistema de 

voz pasiva en esta variante de huasteco. 
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d. ʔan bakanʦik lehkijaːb 

An bakantsik lejkiyáb 

ʔan  bakan=ʦik  Ø=leh-k-ij-aːb 

DEF  tortilla=PL  ABS3=preparar-DER-TR-PAS.INCPL 

‘Las tortillas han sido preparadas’ 

 

En el ejemplo (11a) presento una cláusula transitiva activa donde se muestra que dentro 

de la PV se encuentra el ergativo de tercera persona del singular, la raíz ʧuʔ ‘ver’, la marca 

de transitividad /-uw/ y la marca cero de aspecto completivo. Dentro de la PV no hay ningún 

morfema que especifique el tipo de voz, lo que significa que se trata de la voz no marcada o 

voz activa. En cuanto al nivel sintáctico la FN na maɾiːa ‘María’ cumple con el rol de 

argumento tipo A, mismo que se correferencia dentro de la PV con el morfema ergativo de 

tercera persona del singular. Finalmente, el argumento tipo O corresponde a la FN ʔan pik’oʔ 

‘el perro’. 

En el ejemplo (11b), muestro una cláusula pasiva completiva donde se observa el cambio 

de argumentos respecto al ejemplo (11a).  

Sintácticamente, se observa que tras el cambio a voz pasiva, el argumento tipo O de (11a) 

ʔan pik’oʔ ‘el perro’ pasó como argumento tipo S de la nueva cláusula intransitiva, mientras 

que el argumento tipo A na maɾiːa  ‘María’ fue elidido. Este cambio además de estar 

sintácticamente expresado, se marca dentro de la PV con el reemplazo del morfema ergativo 

por un morfema absolutivo de tercera persona del singular, correferenciado con el nuevo 

argumento tipo S de la cláusula, seguido de la raíz ʧuʔ ‘ver’, el morfema de transitividad /-

uw/ y el morfema  /-at/ portmanteau que fusiona a la voz pasiva y al aspecto completivo. 

En el ejemplo (11c) presento una cláusula transitiva activa en la que se muestra que el 

argumento tipo A corresponde a la FN na rosa ‘Rosa’, el cual se correferencia dentro de la 

PV con el ergativo de tercera persona del singular, seguido de la raíz leh ‘preparar’, el 

derivativo /-k/, el morfema de transitividad /-ij/ y el morfema /-al/ de aspecto incompletivo. 

Como se observa en el ejemplo (11c), dentro de la PV no aparece ninguna marca que haga 

explicita a la voz activa, por ser  la voz menos marcada.  

Ahora bien, respecto a los argumentos sintácticos al tratarse de una cláusula transitiva el 

argumento tipo A, como mencioné anteriormente corresponde a na rosa ‘Rosa’, mientras el 

argumento tipo O corresponde a la FN ʔan bakanʦik ‘las tortillas’. 
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Para contrastar el ejemplo (11c), en (11d) presento una cláusula pasiva incompletiva 

donde es notable el cambio de argumentos.  

Sintácticamente en (11d), se muestra la elisión del argumento tipo A del ejemplo (11c): 

na rosa ‘Rosa’, así como el cambio del argumento tipo O de (11c) ʔan bakanʦik ‘las tortillas’ 

como argumento tipo S de la nueva cláusla intransitiva, mismo que se correferencia dentro 

de la PV con el absolutivo de tercera persona. 

Morfológicamente hablando, se observa que en la PV de (11d) además de la marca cero 

del absolutivo de tercera persona se encuentra la raíz leh ‘preparar’, el derivativo /-k/, la 

marca de transitividad /-ij/, que a pesar del decremento de voz continua marcándose, y el 

morfema portmanteau /-aːb/ representando al aspecto incompletivo y a la voz pasiva. 

 

En cuanto a las recetas de cocina, en los ejemplos (12a) y (12b)  presento uno de los 

contrastes que obtuve en contexto de habla natural. 

 (12) 

a. ʃoʔ neʔeʧ ku lehkij k'al ʔi aseite 

xo’ ne’ech ku lejkiy k’al i aceite 

ʃoʔ  neʔeʧ k=u   leh-k-ij-Ø   k'al ʔi aseite 

ahora FUT SUB=ERG1SG preparar-DER-TR-CPL PREP INDEF aceite 

‘Ahora los voy a preparar con aceite’     (frijoles, 8) 

   
 

b. haʃi ʔu lehkijaːb  

jaxi u lejkiyáb  

haʃi  ʔu=leh-k-ij-aːb    

PRON.REL  ABS3=preparar-DER-TR-PAS.INCPL   

‘Es así que ha sido preparada (la comida).’     Meléndez (2013:22) 
         

La construcción (12a)  presenta una cláusula transitiva activa marcada en la EPV con el 

sufijo de transitividad /-ij/ (como mencioné anteriormente, este sufijo no siempre aparece de 

manera obligatoria). Además, aparece una marca de ergativo que se correferencia con el 

argumento tipo A, lo que indica que la oración es transitiva. Como se observa en la PV, no 

hay ninguna marca morfológica que codifique algún morfema de voz, lo que muestra que se 

trata de la voz no marcada (voz activa). Por su parte, en (12b) se observa la misma raíz verbal 

pero en la EPV se agregó la marca del sufijo /–aːb/, que codifica a la voz pasiva y al aspecto 

incompletivo en portmanteau. Por otro lado, la posición estructural de las marcas de persona 
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está ocupado por un clítico absolutivo (en lugar del ergativo de la oración transitiva), lo que 

también forma parte de la intransivitización que provoca el decremento de voz. Cabe 

mencionar, que a pesar de ser una voz pasiva, se sigue manteniendo la marca de transitividad, 

lo que indica que el huasteco, mantiene huellas de las marcas morfológicas primitivas de las 

raíces con respecto a su transitividad, como lo mencioné anteriormente.  

En el plano sintáctico, en (12b) se muestra que el argumento tipo A fue elidido, mientras 

que el argumento tipo O ‘la comida’, pasó como argumento tipo S de la oración, aunque no 

esté expresado sintácticamente.  

En (12a) y (12b) presenté el contraste de una voz activa a una voz pasiva, mostrado que 

la voz pasiva en el tének de El Mamey San Gabriel se codifica en la EPV por medio un 

morfema portmanteau en el que se fusiona la marca de voz pasiva y el aspecto; en este caso 

el aspecto incompletivo. A continuación presento en (12c) y (12d) un nuevo contraste de voz 

pasiva, pero mostrando al aspecto completivo.  

 

c. ʔabal ka tek'eʧ ʧ'apuw 

 abal ka tek’ech ch’apuw  

ʔabal  ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ    ʧ'apuw 

para  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF      salado 

‘para que se cuezan salados’     (frijoles, 27) 

 

d.  ʔan bakan tek'atiʧ  

An bakan tek’atich 

ʔan  bakan   Ø=tek'-at-iʧ   

DEF  tortilla   ABS3=cocer-PAS.CPL-ENF 

‘La tortilla ya fue cocida’     (tortillas, 37) 

 

En el ejemplo (12c), se observa una oración inacusativa activa donde el único argumento 

presente, es el argumento tipo S correferenciado dentro de la PV con el morfema absolutivo 

de tercera persona de singular; seguido de la raíz tek' 'cocer', el sufijo /–e/ de inacusatividad, 

una marca cero de aspecto completivo y finalmente, el enfático /-iʧ/. 

Como es notorio, en el ejemplo (12c) no hay ningún sufijo que especifique el tipo voz de 

la oración, sin embargo a pesar de ser una oración intransitiva inacusativa se trata de una voz 

activa. 

En contraste con  (12c), en (12d) muestro una oración pasiva donde el argumento tipo S 

se encuentra expresado de manera explícita con la FN ʔan bakan 'la tortilla' y ya como parte 
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de la PV, el argumento tipo S se encuentra correferenciado con el absolutivo de tercera 

persona del singular, seguido de la raíz tek' 'cocer'; el sufijo /-at/, correspondiente a la voz 

pasiva y al aspecto completivo, y finalmente el enfático/-iʧ/.  

Como mostré en los ejemplos (12a) y (12b), la voz pasiva es exclusiva para construcciones 

transitivas, así que su presencia en (12d), -que está codificando una oración intransitivizada 

a partir de la misma raíz-, se explica solo si analizamos la raíz tek’ ‘cocer’ como lábil, que 

puede funcionar como una raíz intransitiva como en (12c), o como una raíz transitiva según 

el tipo de construcción sintáctica en la que aparezca. Así mismo es importante notar que la 

marca de intransitividad inacusativa de (12c) no se mantiene en (12d), lo que también 

apoyaría la idea de que se trata de una raíz lábil. 

Dentro del sistema de voz en huasteco, los morfemas de voz pasiva son los únicos que 

fusionan ambas categorías en un solo morfema ya que los morfemas de voz media y voz 

antipasiva marcan de manera independiente cada una de las categorías (voz y aspecto) dentro 

de la PV, i.e. en un morfema se codifica voz, y en otro, el aspecto (véase en la estructura de 

palabra verbal para verbos transitivos en el esquema 5). 

Es cuanto a la tipología de las pasivas de Keenan y Dryer (2007) existen dos tipos de 

pasivas: las que aceptan a un argumento como oblicuo introducido por una preposición (en 

el caso del huasteco con la preposición k’aːl) y las que no. Kondic (2012) en el tének de San 

Francisco Chontla sí atestiguó este tipo de cláusulas en voz pasiva, donde el argumento tipo 

A de una cláusula transitiva activa es degradado a oblicuo e introducido por la preposición 

k’aːl. Este tipo de pasivas no aparecieron en las recetas de cocina, pero en los ejemplos (13a), 

(13b) y (13c) muestro cláusulas elicitadas de este tipo, donde la cláusula (13c) muestra que 

también ocurren en en huasteco de Tantoyuca.  

 

(13) 

 

a.  Tám ti puhk’ijat k’aːl ʔan ʔiʧaːmal 

Tam ti pujk’iyat k’ál an ichámal 

Tám  ti  ø =puh-k’-ij-at    k’aːl ʔan  ʔiʧaːmal 

cuando  R ABS3=empujar-DER-TR-PAS.CPL PREP DEF  venado 

‘Cuando fue empujado por el venado’    Kondic (2012:74) 
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b. tataːʔ ʔit neʔθaːp k’aːl babaːʔ 

Tatá’ it ne’dháp k’ál babá’ 

tataːʔ  ʔit=neʔ-θ-aːp   k’aːl babaːʔ 

2S ABS2=llevar-CAUS-PAS.INCPL  PREP 3P 

‘Tú fuiste llevado por ellos’     Kondic (2012:100-b) 

 

c. ʔan pik’oʔ ʧuʔuwat k’al na maɾiːa 

An pik’o’ chu’uwat k’al na María 

ʔan   pik’oʔ   Ø =ʧuʔ-uw-at   k’al  na  maɾiːa 

DEF   perro   ABS3=ver-TR-PAS.CPL  PREP  DEM  María 

‘El perro fue visto por María’ 

 

En el ejemplo (13a) muestro una oración pasiva donde el argumento tipo S está 

correferenciado con el absolutivo de tercera persona del singular, también se observa que la 

preposición k’aːl introduce a la FN oblicua ʔan ʔiʧaːmal ‘el venado’ y que dentro de la PV, 

se encuentra al morfema  /-at/ que codifica tanto a la voz pasiva como al aspecto completivo 

en un morfema pormanteau.  

En el ejemplo (13b) se aprecia que el argumento tipo S está expresado sintácticamente 

con el pronombre independiente de segunda persona del singular, y ya como parte de la PV, 

correferenciado al absolutivo de segunda persona del singular ʔit; seguido la raíz neʔ ‘llevar’; 

un morfema causativo y un morfema pormanteau representando a la voz pasiva y al aspecto 

incompletivo de la oración. También se muestra la preposición k’aːl introduciendo al 

pronombre de tercera persona de singular como un oblicuo. 

En el ejemplo (13c) presento una oración pasiva completiva en la que se observa el que el 

único argumento marcado dentro de la cláusula es ʔan pik’oʔ, correspondiente al argumento 

tipo S y correfenciado dentro de la PV con el absolutivo de tercera persona del singular, 

continuando con la raíz ʧuʔ ‘ver’, el morferma /-uw/ de transitividad y el morfema 

pormanteau /-at/ que codifica tanto a la voz pasiva como al aspecto completivo.  

Sintácticamente, el argumento tipo S como mencioné, corresponde a ʔan pik’oʔ ‘el perro’ 

que dentro de la PV se correferencia con el absolutivo de tercera persona, también se observa 

que a través de la preposición k’al es posible introducir como un oblicuo a na maɾiːa ‘María’. 

Este último tipo de cláusulas atestiguadas por Kondic en San Francisco, Chontla, no 

ocurrieron de manera espontánea en las recetas de cocina tének pero sí aparecieron en el 

ejercicio de la elicitación directa como se mostró en el ejemplo (13d) 
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Es importante notar que el paradigma que presenta Kondic (2012) (veáse en la tabla 5) es 

distinto al que propone Constable (1989), y que este último, hasta el momento coincide con 

mis datos obtenidos en contexto de habla natural, así como los obtenidos por medio de 

elicitación con el sufijo /-at/ y /aːb/, lo que se traduce como una simplificación en el sistema 

de la voz pasiva del tének de El Mamey San Gabriel, respecto al paradigma de morfemas que 

lo componen. 

 

3.4.3 Oraciones en voz antipasiva 

 

De acuerdo con Buenrostro (2013:222), en la voz antipasiva las funciones gramaticales de 

los argumentos del verbo cambian. El objeto tiene una relación marginal con el verbo28, por 

lo que el agente, al ser el único argumento toma las características sintácticas de sujeto.  

Dayley (apud Meléndez 2011: 25), define la voz antipasiva como aquella donde se indica 

que el paciente se ha omitido de la discusión en una actividad transitiva “normal”29. Dado 

que el paciente se omite, el verbo transitivo debe convertirse en un intransitivo derivado, por 

lo que el agente se traslada a la posición de sujeto en la oración derivada del verbo intransitivo 

cambiando su estatus argumental de A a S (este sujeto, debe correferenciarse con una marca 

de absolutivo). 

Congruente con las expectativas tipológicas, Edmonson (1988:166) apunta que al 

antipasivizar una base verbal en tének, el objeto del verbo es degradado a oblicuo, mientras 

que el sujeto de la nueva base verbal intransitiva es marcado con un absolutivo. 

Tabla (6) Marcación de la voz antipasiva y sus respectivos sufijos de aspecto de acuerdo con 

Edmonson (1988) 

 

 

 

 

                                                           
28 La marginación del objeto puede ser total o parcial. “Total” en el caso de que el objeto sea elidido de la 

proposición y “parcial”, en el caso de que el objeto se incorpore al verbo o que se presente por medio de una 

preposición como una FN oblicua. 

29 Una actividad transitiva normal hace referencia a la interacción de los argumentos tipo A  y tipo O, en una 

oración transitiva. 

Voz antipasiva 

Edmonson (1988) 

Sufijo sufijos aspectuales 

/-(V)ʃ/   /-ø/INCPL 

/-(V)l/ /- aːʦ/ CPL 

/-(V)m/  /-aːmaθ/PERF 
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En la tabla (6) muestro los sufijos para la marcación de la voz antipasiva propuestos por 

Edmonson (1988), así como los sufijos de aspecto con lo que se pueden combinar.  

De acuerdo con Kondic (2012), en huasteco de San Francisco Chontla, Veracruz, los 

sufijos de voz antipasiva son tres /-Vʃ/, /-Vl/ y /-Vm/, y en su análisis propone que estos tienen 

una distribución especifica. El sufijo /-Vʃ/ ocurre con las raíces transitivas que su marca de 

transitividad corresponde a /-Vj/, el sufijo /-Vl/ se combina con las raíces cuya marca de 

transitividad es /-Vw/, y finalmente el sufijo  /-Vm/ se concatena a las raíces que poseen la 

marca de transitividad/-aɁ/.30 

En la tabla (7) muestro los sufijos de voz antipasiva propuestos por Kondic (2012), así 

como la distribución respecto a los sufijos aspectuales. 

 

Tabla (7) Marcación de la voz antipasiva y sus respectivos sufijos de aspecto de acuerdo con 

Kondic (2012) 

Kondic (2012) 

Sufijo sufijos aspectuales 

  INCPL CPL PERF 

/-Vʃ/   /-ø/  /-in/ /-neːnek/ 

/-Vl/ /-ø/  /-aːʧ/ /-aːmaθ/ 

/-Vm/  /-ø/  /-aːʧ/ /-aːmaθ/ 

 

Respecto al tema, Neri (2014a) plantea que en el tének de Tamaletom, Tancanhuitz,  SLP 

hay dos tipos de construcciones antipasivas; la antipasiva absolutiva y la antipasiva de 

incorporación31. La autora, apunta que existen dos grupos de morfemas para su marcación, 

el morfema (1) que corresponde a /-ʃ/ y el grupo de morfemas (2) que se compone de tres 

alomorfos con distribución específica: /-l/ y /-m/ para verbos transitivos básicos y/-om/ para 

bases transitivas derivadas de causativas. 

 

                                                           
30Cabe mencionar que la autora advierte que la distribución de los sufijos para voz antipasiva, puede tener 

algunas restricciones. (véase en Kondic, 2012:179) 
31De acuerdo con Neri (2014a), la voz antipasiva absolutiva se refiere a la intransivitización de un verbo 

transitivo, en el cual es omitido al paciente aunque este puede realizarse como oblicuo. Por otra parte, la voz 

antipasiva de incorporación se realiza en una construcción en la que el verbo y su argumento tipo paciente se 

yuxtaponen formando una relación estrecha, aunque pertenezcan a palabras fonológicamente separadas. 
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Tabla (8) Marcación de la voz antipasiva del morfema (1) y sus respectivos sufijos de aspecto 

de acuerdo con Neri (2014a)32 

Neri (2014) 

Sufijo sufijos aspectuales 

/-ʃ/  

 /-ø/INCPL 

/-in/ CPL 

/-(i)neːnek/PERF 

 

Tabla (9) Marcación de la voz antipasiva del morfema (2) y sus respectivos sufijos de aspecto 

de acuerdo con Neri (2014a) 

Sufijo sufijos aspectuales 

/-l/ /-ø/INCPL 

/-m/ /-aːʦ/ CPL 

/-om/ /-aːmaθ/PERF 

 

En las tablas (8) y (9), muestro los dos grupos de sufijos que propone Neri (2014a) para 

la marcación de la voz antipasiva en tének, así como sus alomorfos y sus respectivos sufijos 

de aspecto. 

Basándome en los trabajos de Kondic (2012) y Neri (2014a), considero que la marcación 

para la voz antipasiva  más apropiada es la que propone Neri, y que la vocal que contempla 

Kondic en su análisis, corresponde a una marca de transitividad en tanto que dicha vocal 

coincide con las vocales de los sufijos de transitividad que ya habían sido descritos. 

De acuerdo con lo anterior, la estructura para la voz antipasiva del tének se muestra en 

el esquema (8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Las tablas (5) y (6) fueron retomadas de Neri (2014a). 
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Esquema (8) Estructura de la palabra verbal de un verbo en voz antipasiva. 

 

PV afijal 

 

 

[núcleo] – [-TR]  [-AP] [-ASP] 

 

          /-ʃ/ 

 /-l/ 

   /-m/ 

  /-om/ 

En el ejemplo (14a) muestro una oración transitiva activa completiva, mientras que en 

(14b) presento el cambio a una oración antipasiva. 

(14) 

a. na maɾiːa ʔin nuhuj ʔan ʔiθiθ 

Na María in nujuy an idhidh 

na   maɾiːa   ʔin=nuh-uj- Ø  ʔan  ʔiθiθ 

DEM  María   ERG3=vender-TR-CPL  DEF  maíz 

‘María vendió el maíz’ 

b. na maɾiːa nuhulaːʧ  

Na María nujulách 

na    maɾiːa  Ø=nuh-u-l-aːʧ 

DEM  María   ABS3=vender-TR-AP-CPL 

‘María vendió’ 

En el ejemplo (14a) muestro una cláusula transitiva activa en la que se observa al 

argumento tipo A correferenciado dentro de la PV con el morfema ergativo de tercera persona 

del singular, mientras que el argumento tipo O corresponde a la FN ʔan ʔiθiθ ‘el maíz’. 

En cuanto a la morfología de la PV, se observa al argumento tipo A representado por el 

clítico ʔin correspondiente al ergativo de tercera persona del singular, seguido de la raíz nuh 

‘vender’, la marca de transitividad /-uj/ y la marca cero de aspecto completivo. Así mismo, 

es importante notar que dentro de la PV no hay ninguna marca que especifique el tipo voz, 

lo cual indica que se trata de una cláusula en voz activa. 
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A diferencia del ejemplo (14a), en el ejemplo (14b) presento una cláusula antipasiva donde 

se contrasta el cambio de argumentos: el argumento tipo A na maɾiːa ‘María’ de (14a) pasó 

como argumento tipo S de la nueva cláusula intransitivizada de (14b); mientras que dentro 

de la PV se observa que el argumento tipo S se correferencia con el absolutivo de tercera 

persona del singular, continuando con la raíz nuh ‘vender’, la marca de transitividad /-u/, el 

sufijo /-l/ de voz antipasiva y finalmente, el sufijo /-aːʧ/ para el aspecto completivo.  

En contraste con las oraciones anteriores en (14c) presento una oración transitiva activa 

pero con aspecto incompletivo, mientras que en (14d) se muestro el cambio a una oración 

antipasiva. 

c. an miʃtuʔ ʔin k’at’uwal ʔan k’uːθk’um 

An mixtu’ in k’at’uwal an k’údhk’um 

ʔan  miʃtuʔ   ʔin=k’at’-uw-al   ʔan  k’uːθk’um 

DEF  gato   ERG3=morder-TR-INCPL  DEF  tela 

‘El gato muerde la tela’ 

 

d. an miʃtuʔ k’at’uʃ 

An mixtu’ k’at’ux 

ʔan   miʃtuʔ   u=k’at-’u-ʃ-Ø 

DEF   gato   ABS3=morder-TR-AP-INCPL 

‘El gato muerde’ 

 

El ejemplo (14c) se trata de una cláusula transitiva activa en la que se observa al 

argumento tipo A ʔan miʃtuʔ correferenciado dentro de la PV con el ergativo de tercera 

persona del singular, mientras que el argumento tipo O corresponde a la FN ʔan k’uːθk’um 

‘la tela’. Por otra parte, dentro de la PV además de la marca de ergativo, se encuentra la raíz 

k’at’ ‘morder’, la marca de transitividad /-uw/ y el sufijo de aspecto incompletivo /-al/. Como 

se puede aprenciar, en esta cláusula no hay ninguna marca voz por tratarse de una voz activa. 

Para contrastar el ejemplo (14c) presento una cláusula antipasiva incompletiva en (14d). 

Por una parte, en la oración (14d) es clara la elisión del argumento tipo O ʔan k’uːθk’um ‘el 

trapo’ de la cláusula (14c); por la otra, tras el decremento de voz, el argumento tipo A de 

(14c) ʔan miʃtuʔ, pasó como argumento tipo S de la nueva cláusula intransitiva, 

correferenciado dentro de la PV con el absolutivo de tercera persona del singular, 

continuando con la raíz k’at’ ‘morder’, la marca de transitividad /-u/, el morfema /-ʃ/ de voz 

antipasiva y una marca cero para el aspecto incompletivo. 



53 
 

En cuanto a las recetas, obtuve únicamente dos contrastes para este tipo voz, los cuales 

presento en los ejemplo (15a), (15b) y (15c). 

 

(15)  

a. ʔeʃom ʔu lehkijal ʔi t’ak’ʦil 

Exom u lejkiyal i t’ak’tsil 

ʔeʃom  ʔu=leh-k-ij-al      ʔi t’ak’ʦil 

PROGR  ERG1SG=preparar-DER-TR-INCPL  INDEF paskal 

‘Ahora estoy preparando paskal’ 

 

b. ʔeʃom tin lehkiʃ ʔi t’ak’ʦil 

Exom tin lejkix i t’ak’tsil 

ʔeʃom  t=in  leh-k-i-ʃ-Ø    ʔi t’ak’ʦil 

PROGR  SUB=ABS1SG preparar-DER-TR-AP-CPL INDEF paskal 

‘Ahora estoy preparando paskal’     (paskal, 1) 

 

 

En (15a) presento una construcción transitiva activa donde el argumento tipo A está 

correferenciado en la palabra verbal con un morfema ergativo de primera persona del 

singular, mientras que la frase nominal tipo O corresponde a ʔi t’ak’ʦil ‘el paskal’. Como se 

muestra en el ejemplo, no existe ninguna marca de voz dentro de la palabra verbal, 

únicamente se aprecia una marca de transitividad marcada por el sufijo /-ij/ y el sufijo /-al/ 

correspondiente al aspecto incompletivo de las oraciones transitivas. 

Por el contrario, en (15b) tenemos la misma raíz verbal pero en una construcción 

antipasiva. Así mismo se puede contrastar que el argumento tipo A de (15a) tomó las 

características sintácticas de S en (15b), cambiando así su estatus sintáctico y ahora está 

siendo expresado en PV con el morfema de absolutivo de primera persona del singlar, además 

del sufijo /-ʃ/ que hace explícito que hubo un cambio tipo de voz. Lo que llama la atención 

es que la FN permanece idéntica en ambas cláusulas, y en caso de incorporación, es esperable 

que el determinante desaparezca. Posiblemente, el hecho de que el determinante sea 

indefinido incida para que no haya cambios en las estructura de  la FN aún cuando su función 

sintáctica difiera en cada una de las oraciones. Este tema habrá de ser explorado con 

profundidad en trabajos posteriores. 
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c. ʔani ʔin ʔuluwmiʧ  

ani in ulumich  

ʔani   ʔin=ʔul-uw-m-ø-iʧ    

CONJ   ABS1SG=decir-TR-AP-CPL-ENF  

‘y como dije’        (pulque, 15) 

 

En el ejemplo (15c), muestro una construcción intransitivizada donde se observa al 

argumento tipo S correferenciado dentro de la PV por un absolutivo de primera persona del 

singular, seguido de la raíz ʔul ‘decir’, la marca de transitividad /-uw-/, el sufijo /–m/, 

marcando a la voz antipasiva de los verbos transitivos básicos, un morfema cero para el 

aspecto completivo y un enfático. Como se puede observar, se trata de una cláusula antipasiva 

y el único argumento que se encuentra dentro de la oración es el argumento tipo S 

correferenciado a través del absolutivo. Así mismo es importante destacar, que a pesar de ser 

una construcción intransitivizada, dentro de la PV se mantuvo la marca de transitividad así 

que este resultado es coherente con la clasificación que propone Neri (2014a), para el 

huasteco de Tamaletom, SLP, en donde este sufijo /–m/ para voz antipasiva, se hace presente 

únicamente en raíces transitivas básicas, tal como está ocurriendo en el ejemplo (15c). 

A continuación presento en (15d) y (15e) ejemplos que demuestran las demás ocurrencias 

de los morfemas que Neri (2014a) propone para la marcación sintáctica y morfológica de la 

voz antipasiva: 

 

d. ʔa kwaːn   puːʦil k’al  ʔan ʦanak’w 

A Juan pútsil k’al an tsanak’w 

ʔa  kwaːn    Ø =puːʦ-i-l- Ø    k’al   ʔan  ʦanak’w 

PERS Juan       ABS3=cosechar-TR-AP-INCPL     PREP DEF frijol  

‘Juan está cosechando frijol.’       Neri (2014a:13b) 

 

e.ʔan jeʦ ʔinik ʦemθom k’al ʔan ʔolom 

An yets inik tsemdhom k’al an olom 

ʔan  jeʦ   ʔinik   Ø =ʦem-θ-om- Ø   k’al  ʔan  ʔolom 

DEF   grande    señor     ABS3=morir-CAUS-AP-INCPL PREP   DEF puerco  

‘El señor mata puercos.’          Neri (2014a:10b) 

 

En el ejemplo (15d), presento una cláusula intransitivizada. La FN ʔa kwaːn representa al 

argumento tipo S, el cual se encuentra correferenciado dentro de la PV con el absolutivo de 
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tercera persona del singular, continuando con la raíz verbal puːʦ33 ‘cosechar’, la marca de 

transitividad /–i/, el morfema de voz antipasiva /–l/,característico de verbos transitivos 

básicos y un morfema cero para el aspecto incompletivo. Fuera de la PV se muestra a la 

preposición k’al introduciendo a una FN oblicua, ʔan ʦanak’w  ‘el frijol’. 

Al igual que en (15d), en (15e) muestro nuevamente una construcción intransitivizada, en 

la que el cambio a voz antipasiva se ve reflejado dentro de la PV con un absolutivo de tercera 

persona de singular como argumento tipo S, correferenciado con la FN ʔan jeʦ ʔinik. 

Continuando con la PV, se aprecia la raíz verbal morir, un morfema causativo (por tratarse 

de una raíz transitiva derivada), el morfema /–om/ (específico de este tipo de raíces para la 

marcación de voz antipasiva), así como un morfema cero para el aspecto incompletivo. 

Terminando con la PV, se observa al final de cláusula, la preposición k’al introduciendo una 

FN oblicua ʔan ʔolom ‘el puerco’. 

Quiero recordar al lector que este tipo de construcción no fue muy productiva en las 

recetas de cocina, a diferencia de las voces media y pasiva que tuvieron una producción más 

alta.  En contraste con los datos de Neri (2014a), los sufijos de voz antipasiva que localicé 

dentro de las recetas de cocina, únicamente fueron dos: /-ʃ/  y /-m/. Sin embargo, esto no 

quiere decir que dentro de la variante del tének de El Mamey San Gabriel sean los únicos 

sufijos para este tipo de voz, si no que fueron las únicas apariciones dentro de las recetas en 

contexto de habla natural.  

 

3.4.4 El morfema -n ¿voz media? 

  

En esta variante de huasteco no existen estudios concretos sobre la voz media, por lo que 

decidí etiquetarlo como morfema -n, sin usar por el momento, la glosa propuesta por Kondic 

(2011), quien lo analizó como una voz media. La idea de que yo haya decidido no glosarlo 

como voz media responde a que su valor semántico está siendo cuestionado en otros trabajos 

(véase en Neri en proceso) y, en este sentido, coincido con la idea de Neri sobre la necesidad 

de realizar más pruebas tanto semánticas como sintácticas para determinar su valor. 

                                                           
33 De acuerdo con Neri (2014a), al realizarse el cambio sintáctico y morfológico de voz activa a voz pasiva 

existe un alargamiento en la vocal de la raíz, ya que en realidad la raíz para cosechar en el tének de S.L.P es –

puts. 
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De acuerdo con la definición de Kemmer (apud Kondic 2011:124), la propiedad semántica 

de la voz media es la noción de sujeto afectado, por lo tanto la acción recae sobre el mismo 

sujeto. Por su parte, Klaiman (apud Buenrostro 2013:74) señala que la voz media se trata de 

una voz básica en la que no hay reasignación de roles semánticos en el cambio de una voz 

activa a una voz media. Sin embargo, en contraste con una construcción activa, la voz media 

es definida: “The middle, in contrast to the active, signals the subject’s coincidence with the 

locus of the action’s principal effects.” (Klaiman, 1991: 27) 

 

Tabla (10) Marcación del morfema /-n/ en tének, de acuerdo con Kondic (2011) y Neri 

(2014b) 

Morfema /-n/ 

Kondic (2011) Neri (2014) 

Sufijo sufijos aspectuales Sufijo sufijos aspectuales 

/(V)n/ 

/-aːl/INCPL 

/–n/ 

/-al/INCPL 

/-ø/CPL /-ø/CPL 

/-eːnek/PERF /-eːnek/PERF 

 

En la tabla (10) muestro los morfemas que propusieron Kondic (2011) y Neri (2014b) 

para el tének de San Francisco, Chontla y Tamaletom, Tancanhuitz, respectivamente.   

Neri (2014b) considera que la marcación para la voz media en el tének de Tamaletom, 

se marca con el sufijo /–n/, sin embargo, la autora expone que se divide en dos tipos: uno de 

ellos es la voz media donde entran lecturas como anticausativa y media disposicional, donde 

el argumento externo es borrado totalmente de la estructura argumental del verbo. El segundo 

tipo, es la voz medio-pasiva (middle-passive) donde el evento es compatible con una 

interpretación en la que algo sucede espontáneamente o en la que algo sucede causado por el 

argumento tipo A. 

Kondic (2011:123) por su parte, propone que la marcación para la voz media en el 

huasteco de la sierra de Otontepec corresponde al sufijo /-(V)n/. Sin embargo, considero que 

igual que en la voz antipasiva, esta vocal que presenta Kondic como parte del sufijo es 

segmentable y se asocia al sufijo de transitividad, mientras que solo el segmento 

consonántico /-n/ es el que podría codificar el significado de voz media. 

En el esquema (9) muestro la estructura para el morfema /-n/ en tének. 
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Esquema (9) Estructura de la palabra verbal de un verbo con el morfema /-n/ 

     PV afijal 

 

 

  [núcleo] –[TR] [-MED?] [-ASP] 

   

       /-n/ 

Para ejemplificar el esquema anterior, presento en los ejemplos (16a), (16b), (16c) y 

(16d)  la alternancia de voz transitiva activa con voz media. 

 

(16) 

 

a. na hwaːn ʔin nuhuj ʔan wiʧʦik 

Na Juan in nujuy an wichtsik 

na  hwaːn  ʔin=nuh-uj-Ø  ʔan  wiʧ=ʦik 

DEF  Juan  ERG3=vender-TR-CPL  DEF  flor=PL 

‘Juan vendió las flores’ 

 

b. an wiʧʦik nuhun 

An wichtsik nujun 

ʔan   wiʧ=ʦik  Ø=nuh-u-n-Ø 

DEF   flor=PL  ABS3=vender-TR-n-CPL 

‘Las flores se vendieron’  

 

c. ʔan ʧakam ʔin k’ut’lijal ʔan talaːb 

An chakam in k’ut’iyal an taláb 

ʔan ʧakam  ʔin=k’ut’l-ij-al    ʔan  talaːb 

DEF  niño  ERG3=ensuciar-DER-TR-INCPL  DEF  plato 

‘El niño ensucia el plato’ 

 

d. ʔan talaːb k’ut’linal 

An taláb k’ut’lin 

ʔan  talaːb  Ø =k’ut’-l-i-n-al 

DEF  plato  ABS3= ensuciar-DER-TR-n-INCPL 

‘El plato se ensucia’ 

 

En la oración (16a) se muestra una oración transitiva activa en la que se aprecia al 

argumento tipo A representado por la FN na hwaːn ‘Juan’ y correferenciado dentro de la PV 
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por el ergativo de tercera persona del singular. Por otra parte, la FN ʔan wiʧʦik funge como 

argumento tipo O de la cláusula transitiva. 

En cuanto a la PV se observa al ergativo de tercera persona del singular ʔin, seguido de 

la raíz nuh ‘vender’, la marca de transitividad /-ij/ y una marca cero para el aspecto 

completivo. Como es notorio, no aparece ningún morfema que especifique el tipo de voz de 

la cláusula por tratarse de una voz activa. 

En contraste con la oración (16a), en (16b) presento una oración en la que el único 

argumento marcado dentro de la cláusula intransitizada es la FN ʔan wiʧʦik ‘las flores’, 

correferenciado dentro de la PV con la marca cero de absolutivo de tercera persona del 

singular. Dicho argumento corresponde al argumento tipo S de la cláusula intransitiva. 

Continuando con la descripción de la PV, seguido del morfema de absolutivo de tercera 

persona, que confirma el decremento de valencia, se encuentra la raíz nuh ‘vender’, la marca 

de transitividad /-u/, el morfema /-n/ y la marca cero de aspecto completivo. 

En el ejemplo (16c) se aprecia una construcción transitiva activa, donde la FN ʔan ʧakam 

‘el niño’ corresponde al argumento tipo A, que a su vez se encuentra correferenciado dentro 

de la PV con el ergativo de tercera persona del singular, mientras que el argumento tipo O 

corresponde a la FN ʔan talaːb ‘el plato’. 

Respecto a la PV, además del morferma ergativo se observa la raíz k’ut’ ‘ensuciar’, el 

derivativo /-l/, la marca de transitividad /-ij/ y el sufijo /-al/ de aspecto incompletivo. Dentro 

de la PV no existe ningún sufijo que indique algún cambio de voz, lo que indica que se trata 

de una voz activa. 

En cuanto al ejemplo (16d), se observa el cambio del argumento tipo A del ejemplo (16c) 

como argumento tipo S de la nueva cláusula intransitiva que a su vez se encuentra 

correferenciado en la PV con el morfema cero de absolutivo de tercera persona, seguido de 

la raíz k’ut’ ‘ensuciar’, el derivativo /-l/, la marca de transitividad /-i/, el sufijo /-n/ y 

finalmente, el sufijo /-al/ para aspecto incompletivo.  

En los ejemplo (17a), (17b) y (17c) presento oraciones propias de las recetas de cocina 

donde se aprecia la presencia del morfema –n. 
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(17) 

 

 

a.ʔeʃomiʧ ʔu ʃoʔkaːl ʔan k'oje 

Exomich u xo’kál an k’oye 

ʔeʃom-iʧ ʔu=ʃoʔ-k-aɁ-al   ʔan k'oje  

PROG-ENF ERG1SG=disolver-DER-TR-INCPL DEF masa   

‘Ahora ya estoy disolviendo la masa’    (tortillas, 15)  

         

b.  neʔeʧ ʔok'oʃ ka k'ak'ʦan ʔan aseite  

Ne'ech ok'ox ka k'ak'ʦan an aceite  

neʔeʧ ʔok'oʃ   ka  ø=k'ak'-ʦ-a-n-Ø     ʔan  aseite  

FUT  primero  SUB  ABS3=calentar-DER-TR-n-CPL   DEF aceite  

‘Primero se va a calentar el aceite’     (flor de izote, 31) 

 

c. ʃoʔ ʔeʃatiʧ ʔabal ka paːʃk’un 

Xo’ exatich abal ka páxkun 

ʃoʔ  ʔeʃat-iʧ ʔabal  ka  Ø=paːʃ-k’-u-n-Ø 

ahora  sólo-ENF  para  SUB  ABS3=hervir-DER-TR-n-CPL 

‘Ahora ya solo para que se hierva’     (frijoles, 22) 

 

 

En (17a) se observa una construcción transitiva activa, donde el argumento tipo A está 

correferenciado con un morfema ergativo de primera persona del singular, aparece también 

un morfema de transitividad /- aɁ/ y un morfema /-al/ que indica el aspecto incompletivo de 

verbos transitivos de la oración. Como se puede observar, en el ejemplo (17a) no hay ninguna 

marca morfológica que indique algún cambio de voz en tanto que se trata de la voz básica, 

“normal” o “no marcada”.   

En el ejemplo (17b) se muestra la raíz k’ak’ ‘calentar’, seguido de un morfema 

derivativo, una marca de transitividad, el morfema /-n/, y una marca cero para el aspecto 

completivo. Dentro de la PV el morfema /-a/ que corresponde a la marca de transitividad no 

desapareció y que a pesar de ser una cláusula intrasitivizada no dejó de marcar su origen 

transitivo. Además se observa que la PV tiene un morfema absolutivo que muestra su estatus 

intransitivo, lo que confirma el decremento de valencia y, por lo tanto, el cambio de voz. 

Al igual que en (17b), en el ejemplo (17c) presento una cláusula similar donde el 

argumento tipo A cambia su estatus gramatical hacia un  argumento tipo S de la nueva oración 

intransitivizada. 

Como se observa en el ejemplo (17c), la PV de la cláusula presenta un absolutivo de 

tercera persona del singular correferenciado con el único argumento de la oración; i.e; el 
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argumento tipo S. Así mismo se encuentra la raíz verbal paːʃ ‘hervir’, un morfema derivativo, 

una marca de transitividad, que al igual que en el ejemplo (17b), permaneció a pesar de ser 

ahora una cláusula intrasitivizada; el morfema/-n/ y un morfema cero para el aspecto 

completivo. 

 

Resumen 

 

El ejercicio del estudio de la voz en las recetas de cocina tének consistió en observar la 

frecuencia de los tipos de voz más recurrentes dentro de las mismas. Así mismo, la frecuencia 

de aparición de los distintos morfemas que existen para cada tipo voz fue disímil, como se 

mostró en el caso de la voz antipasiva versus la voz activa. 

A partir de la observación del corpus es posible apreciar que el tipo de voces que ocurren 

por número oraciones (véase en la gráfica [1]),  es muy inequitativo según el tipo de narrador 

y según las condiciones de enunciación. Cuando el narrador es el que prepara y en ese 

momento se recolecta la receta, la frecuencia de oraciones en voz activa es altísima respecto 

a las otras. En contraste, cuando el narrador es un espectador pasivo y se trata solo de una 

descripción que no se está llevando a cabo en el momento de la narración parece ser más 

frecuente el uso de la voz pasiva. 

Otro punto que quiero resaltar en este apartado, es que la mayoría de los contrastes de 

voz que ocurren dentro de las recetas de cocina, fueron en cláusulas transitivas, y aunque sí 

hay presencia de cláusulas intransitivas, su aparición no fue muy recurrente. 

Basándome en el análisis morfosintáctico presentado en este capítulo, es posible afirmar 

que la categoría gramatical de  voz en el tének posee características muy particulares con 

respecto a otras lenguas mayas. Las diferencias se reflejan además con respecto a los 

morfemas de transitividad que tienen una distribución específica dentro de la PV (véase en 

las EPV [5] y [6]) y que es muy dísimil de la distribución y forma de estas marcas en otras 

lenguas mayas. Además de que en la voz pasiva, a diferencia de las demás voces es la única 

marca portmanteau que codifica tanto a la voz pasiva como al aspecto. 
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Capítulo IV. El campo léxico la de cocina tének 

 

4.1 Jerarquía semántica del campo léxico de la cocina tének 

 

El campo léxico de la cocina tének se organiza mediante una jerarquía establecida según los 

criterios de la semántica léxica, a través del modelo de los campos léxicos, según se definió 

en el apartado téorico-metolológico y como se resume en el esquema (10): 

Esquema (10) Jerarquía semántica del campo léxico de la cocina tének 

 

Campo léxico de la cocina tének 

 

Archilexema 

       

Lexemas centrales y periféricos 

 

Semas denotativos y connotativos 

De acuerdo con el esquema (10), el campo léxico de la cocina tének se compone de un 

archilexema, que como mencioné en el apartado del marco teórico, se refiere al valor en 

común que comparten los lexemas de un campo léxico, en este caso, el archilexema 

corresponde a “cocina”.   

Siguiendo con esta jerarquía, los lexemas que conforman el archilexema “cocina” se 

dividen en dos tipos con base al grado de acercamiento o alejamiento de la clase léxica 

respecto al archilexema del campo. En el campo léxico de la cocina tének se encuentran los 

lexemas centrales donde se ubican los verbos y los sustantivos relacionados con esta área, 

mientras que en los lexemas periféricos se encuentran los adjetivos y cuantificadores, dado 

que no son exclusivos de este campo léxico. 

Por último, a final de la jerarquía se encuentran los semas connotativos en los que se 

encuentran los virtuemas, y como parte de los semas denotativos se localizan los semantemas. 
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4.2 Lexemas del campo léxico de la cocina tének 

Para determinar los lexemas que pertenecen al campo léxico de la cocina tének, me valí de 

la elicitación directa de verbos, sustantivos, adjetivos y cuantificadores relacionados al área 

de la cocina. La recolección de datos se enfocó en obtener a los lexemas que forman parte de 

la cocina tének, los cuales fueron clasificados por clases de palabras como se muestra en las 

tablas (11) a (14). 

Tabla (11) Sustantivos relacionados con el campo léxico de la cocina tének 

Tipo de lexema: sustantivo 

Ítem léxico tének Traducción 

baliʃtala:b  recipiente o canasta 

bapoɾeːɾa  vaporera 

baːso  vaso 

haːro  jarro 

kuʧaːra  cuchara 

kuʧi:l  cuchillo 

kw’iʧab  tejolote (mano de molcajete 

kwentuʔ  guaje para tortillas 

lukuk takab  comal de barro 

maʧe:t  machete 

mejkana  cazuela 

mul  cántaro 

pajla  tina grande para pilón 

pat’a:l takab  comal de fierro 

paʦ  olla 

ʃalub  palita de madera para atoles 

ʃomom  guaje para tomar agua 

ʧ’ahib  molcajete 

t’ukub tuʔ  cucharon 

takab  comal 

ʧakam kuʧara  cucharita 

tala:b plato 

taːsa  taza 

ʧaʔ  metate 

tihera  tijeras 

tɾinʧe  tenedor 

tut  fogón 

tuʔ  jícara 
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waʔuʃtala:b  aventador 

θikab  colador 

 

Los sustantivos son una clase abierta de palabras por lo que la lista que se presenta en la 

tabla (11) no es exhaustiva. Sin embargo, intenté abarcar lo que estaba en la esfera inmediata 

del hablante en el momento de la recolección de los datos, así como la lista con su imagen 

que mostré en el apartado metodológico. Es notoria la presencia de préstamos léxicos del 

español para algunos lexemas que aparecen en la lista, sin embargo, estos ítems están 

culturalmente y lingüísticamente adaptados por lo que forman parte de la cocina tének. 

Tabla (12) Verbos relacionados con el campo léxico de la cocina tének 

Tipo de lexema: verbo 

Ítem léxico tének Traducción 

biha:linal  evaporar 

bolijal  envolver 

hek’ijal  desmembrar 

hi:ʃʦal  tin t’iθiθ  destripar 

hi:ʃʦal  sacar 

hilbeθa:l  agriar 

hunkuwal  recolectar 

k’ak’θa:l  calentar 

k’apul  comer 

k’elmajal  pizcar 

kalθanʦal  
extraer 

k'aʧuwal  
limpiar en el agua 

ko:ʦal  cortar extremidades del animal previo a la cocción 

Kotijal cortar en general 

kw’aʧijal  hacer nixtamal 

lehbajal  pesar 

lek’al  saborear 

lema:l  aplanar 

ma:bijal  rostizar 

muluwal  
hacer bolitas 
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muʔuwal cortar en dos o más partes o cortar en trozos 

pa:k’al  tortear 

pa:ʃk’unal  hervir 

palmeθa:l  ablandar 

panijal  sacar de la tierra 

pawlijal  
ahumar 

peha:l  
quebrar con manos y pies 

pikijal  
pelar, quitar la cascara o deshojar 

pita:l  

cortar o arrancar frutos de los arboles 

pitinʦal  quitarle la patita al chile o a las manzanas, o quitarle la carne al hueso 

pitom huhlek  

desplumar 

pok’wal   romper en pedazos, puede ser con manos e instrumentos 

ʃalwal  batir o darle vuelta 

ʃek’a:l  
rebanar 

ʃek’a:l kweʦoʦik  
rebanar en rodajas 

ʃek’a:l tin nakel  rebanar a lo largo 

ʃila:l  deshebrar 

ʃoʔkal  

derretir 

ʃuk’ijal  mezclar o disolver 

t’aka:l  Lavar 

ʧ’apnijal  

salar 

ʧ’eʔejal moler o amasar 

t’ilial  tostar 

t’ilmajal  freir 

t’ina:l  

recalentar 
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t’ipa:l  cortar, despedazar o desmenuzar en trocitos pequeños 

t’ulbijal  capear 

t’uθijal  tamalear 

ʧabijal  remojar 

tak’ijal  secar al sol 

takunʦal  mensurar 

ʧambeθa:l  enfriar 

tek’θa:l  cocer, hornear 

ʧemθa:l  matar 

tibʦal  escurrir 

timk’onʦal  
espolvorear 

tojuwal  machacar (pero sin llegar a hacer pure) 

ʦika:l  quemar 

wat’ijal  
exprimir 

waʧijal  rasurar o quitar la corteza de los frutos 

wenk’a:l  voltear 

weʔk’onʦal  despellejar 

xoʔkaːl  ablandar o fundir 

jut’ijal  masticar 

ʔi:ʧjal  
enchilar 

ʔila:lijal  curar los alimentos con cloro para desinfectarlos 

ʔiʃil  desgranar 

ʔojk’al  dorar o tostar 

ʔuʧ’a:l  beber 

θika:l  colar, filtrar o cernir 

 

La clase léxica de los verbos también es una clase abierta. Sin embargo, para el diseño de 

la lista de elicitación busqué diferentes recetas del español, así como de otras lenguas 

mesoamericanas como el huave (Cuturi, 2009),  de las cuales rescaté posibles procesos. El 

resultado muestra una lista no conclusiva pero sí significativa, pues con ayuda de la hablante 

con quien trabajé, construimos este corpus. 
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Tabla (13) Adjetivos relacionados con el campo léxico de la cocina tének 

Tipo de lexema: adjetivo 

Ítem léxico tének Traducción 

haɁliθ  jugoso 

jehnek  maduro 

k’ak’  caliente 

k’anaθ  grasoso 

ʧ’ikoθ  ancho 

t’ilil delgado 

ʧamaj frío 

tehtej  crudo 

tek’at  cocido 

wajnek  seco 

θalam  tierno 

 

La tabla (13) de la clase léxica de los adjetivos fue retomada de los datos que salieron en 

contextos naturales. Como se aprecia, es una lista muy breve, pero llama la atención que este 

grupo reducido de ítems tiene una frecuencia alta en las ocho recetas de cocina que elicité. 

Tabla (14) Cuantificadores relacionados con el campo de la cocina tének 

Tipo de lexema: cuantificador 

Ítem léxico tének Traducción 

huːn  uno  

ʧaːb  dos 

ʔoːʃ  tres 

ʧeːʔ  cuatro 

boːʔ  cinco 

ʔakak  seis 

buːk  siete 

waʃik  ocho 

beleːhu  nueve  

laːhu  diez  

huːn  ʔi wikeʔ  
un puño (puede ser de frijol castilán) 
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huːn ʔi k’ubak  una mano (equivale a 4 rollos enrollados de hojas o 4 pilones) 

huːn ʔi kiːlo  un kilo (puede ser de masa o carne) 

huːn ʔi kital  una carga  (esta medida equivale a 40 manos) 

huːn ʔi kuaɾtiːjo un cuartillo (equivale a 5 litros) 

huːn ʔi liːtɾo  un litro (medida para granos como maíz, frijol ajonjolí) 

huːn ʔi puːlek kital  una carga grande (equivale a 60 manos) 

huːn ʔi t’im  una pizca 

huːn ʔi t’ule  
el equivalente a 5 manos  (solo se utiliza medir para hojas) 

jaːn mucho 

weːʔ  poquito 

 

En la tabla (14), se observa una lista de algunos cuantificadores relacionados al área de 

la cocina tének. Como se aprecia, algunos cuantificadores son numerales, los cuales forman 

parte de una FN como huːn ʔi k’ubak ‘una mano’. A pesar de no ser lexemas propiamente, 

estas FN funcionan como un constituyente sintáctico que ocupa la posición de los 

cuantificadores y modican al núcleo del FN principal y por ello, los incluí como unidad 

sintáctica en mi lista de cuantificadores. 

En las tablas (11) a (14), mostré una clasificación de los lexemas pertenecientes al campo 

léxico de la cocina tének según la clase léxica a la que pertenecen, a saber, sustantivos, 

verbos, adjetivos y cuantificadores. 

Ahora bien, una segunda clasificación de los ítems obtenidos en las recetas de cocina se 

hizo con base en si la relación que mantienen con el archilexema es central o periférica, como 

se muestra en la tabla (15). 
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Tabla (15) Clasificación de los lexemas del campo léxico de cocina tének 

Lexemas en relación al archilexema 

del campo léxico de la cocina 

tének34 

Lexemas centrales: verbos y sustantivos 

Lexemas periféricos: adjetivos y cuantificadores 

 

De acuerdo con la tabla (15), dentro del campo léxico de la cocina tének los lexemas 

centrales están compuestos por el grupo de los sustantivos y de los verbos como clases 

léxicas, pues son aquellos cuyo significado se encuentran más cercano al archilexema 

“cocina” en tanto que contienen información exclusiva y muchas veces restringida a este 

campo léxico. Los adjetivos y los cuantificadores por su parte, aunque forman parte del 

campo, su uso en el discurso no es exclusivo, lo que provoca que sean clasificados como 

lexemas periféricos. 

 4.2.1 Oposición entre lexemas 

Como mencioné anteriormente, los lexemas pertenecientes a un campo léxico deben 

oponerse entre sí, a través de rasgos de significado. Siguiendo a García Parejo (1997:18), 

existen tres tipos de oposición para los lexemas, los cuales fueron establecidos por Coseriu 

(apud García Parejo 1997:19) basándose en la Fonología de la Escuela de Praga, como se 

muestra en la tabla (16). 

 

 

 

                                                           

34 Para la realización de la tabla (15) consulté a García Parejo (1997: 20). Sin embargo, la autora clasifica a los 

lexemas en relación a su núcleo semántico, y aunque no da una definición especifica de núcleo, entiendo que 

este término hace referencia al archilexema del campo léxico. 
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Tabla (16) Tipos de oposición entre lexemas (basado en la propuesta de García Parejo 

1997:19) 

Equipolente 

“La oposición en donde dos miembros son lógicamente equivalentes, 

es decir, que no pueden ser considerados ni como dos grados distintos, 

ni como negación y afirmación de una misma particularidad. En la 

estructura de un campo se pueden  como considerar  oposiciones 

antónimas.” 

Gradual 
“La oposición en donde los lexemas se caracterizan por presentar en 

distinto grado, una misma particularidad.” 

Privativa 

“La oposición donde uno de los miembros del campo léxico se 

caracteriza por la presencia de una marca y el otro por la ausencia de 

esa misma marca. 

De este tipo serían las oposiciones basadas en la presencia o ausencia 

de los rasgos distintivos que se establecen al configurar el campo.” 

 

De acuerdo con la tabla (16), existen de tres tipos de oposiciones entre lexemas, y al 

menos un tipo de oposición debe estar presente en la estructuración de un campo léxico.  

Unos párrafos antes, mencioné que dentro del campo léxico de la cocina tének tenemos 

al menos cuatro clases léxicas: sustantivos, adjetivos, verbos y cuantificadores. Estas clases 

a su vez, poseen lexemas que se oponen entre sí, a través de rasgos de significado.  

En el caso de la clase léxica de los adjetivos, los lexemas poseen oposiciones 

equipolentes, ya que son miembros que, de acuerdo con García Parejo (1997: 19), pueden ser 

considerados antónimos. Véase en el ejemplo (18). 

Ejemplo (18) 

a. tehtej ‘crudo’ vs  tek’at ‘cocido’  

b. ʧamaj ‘frío’ vs  k’ak’ ‘caliente’ 

c. ʧ’ikoθ ‘ancho’ vs t’ilil ‘delgado’ 

d. wajnek ‘seco’ vs haɁliθ ‘jugoso’ 
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En el caso de los verbos y los sustantivos las oposiciones para ambas clases de palabras 

son de tipo privativa, pues se basan en la presencia o ausencia de los rasgos distintivos que 

se establecen para configurar el campo léxico de la cocina tének. Véase en el ejemplo (19).  

Ejemplo (19) 

a.  kuʧi:l  ‘cuchillo’ [cortar] vs ʧaʔ ‘metate’ [moler] 

b. takab ‘comal’ [calentar] vs ʃomom ‘guaje para tomar agua’ [vasija] 

c. pikijal ‘pelar’  [quitar] vs ʃalwal ‘batir’ [mezclar] 

d. ʔojk’al ‘dorar’ [tostar] vs ʧ’apnijal ‘salar’ [condimentar] 

En el ejemplo (19a) se muestra al lexema kuʧi:l ‘cuchillo’ oponiéndose al lexema ʧaʔ 

‘metate’. Esta oposición recae claramente en el rasgo distintivo que corresponde en primer 

caso, al rasgo [cortar], contra el rasgo [moler]. En el ejemplo (19b) se observa al lexema 

takab ‘comal’ y al lexema waʔuʃtala:b ‘aventador’, que de igual forma se distinguen por 

medio de los rasgos distintivos [calentar] vs [vasija]. 

En el caso de los verbos sucede lo mismo, aunque los  lexemas pertenecen a un mismo 

campo léxico, la oposición de estos se justifica a través de rasgos distintivos, como ocurre en 

el ejemplo (19c) con los lexemas pikijal ‘pelar, quitar la cascara o deshojar’ vs.  ʃalwal ‘batir’ 

que se oponen en los rasgos [quitar] vs [mezclar], respectivamente. Por último, en el ejemplo 

(19d) se encuentra el lexema ʔojk’al ‘dorar o tostar’ vs el lexema ʧ’apnijal ‘salar’, mismos 

que se oponen a través de los rasgos distintivos [tostar] vs [condimentar]. 

Finalmente, dentro del campo léxico de la cocina tének, también encontramos oposiciones 

de tipo gradual, ya que existen lexemas dentro de la clase léxica de los sustantivos y de los 

verbos que se oponen en tanto que presentan un mismo rasgo en distinto grado, como en el 

caso de kuʧara ‘cuchara’ que se clasifica bajo el rasgo ‘mezclar’ y bajo el rasgo ‘cubierto’. 

Al igual que el lexema t’uθijal ‘tamalear’ que se define bajo el rasgo ‘mezclar’, ‘amasar’ y 

‘moler’. 

Ejemplo (20) 

a. kuʧara [mezclar] y [cubierto] 

b. t’uθijal [mezclar], [amasar] y [moler] 
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4.2.2 Verbos relacionados al área de la cocina tének  

De acuerdo con García Parejo (1997:31), la formación de un campo léxico requiere la 

presencia de archilexemas y lexemas bajo el establecimiento de rasgos distintivos, sin 

embargo, estos pueden traer consigo el fenómeno de la polisemia. Dicho fenómeno no se 

presentó en los verbos ni en los sustantivos relacionados al área de la cocina tének. Sin 

embargo, encontré un grupo de verbos que codifican diferentes significados, semánticamente 

asociados pero con matices concretos, como el caso de cortar. Véase en el ejemplo35 (21) 

(21) 

a. kotijal ‘cortar en general’ 

b. muʔuwal ‘cortar en dos o más partes o cortar en trozos’ 

c. t’ipal ‘cortar, despedazar o desmenuzar en trocitos pequeños’ 

d. pital ‘cortar o arrancar frutos de los árboles’ 

e. Ko:ʦal ‘cortar extremidades del animal previo a la cocción’ (descuartizar) 

En el ejemplo (21) es claro que hay más de una entrada léxica para cortar, pero esto se 

debe a que en el huasteco existen entradas léxicas que especifican el tipo de corte y llama la 

atención que se trata de raíces supletivas pues no comparten una forma base para codificar el 

rasgo [cortar]. Para contrastar este ejemplo, muestro un verbo que mantiene su significado y 

forma base pero para describir el evento, es necesario mencionar el contexto: 

(22) 

a. ʃek’a:l ‘rebanar’ 

b. ʃek’a:l tin nakel ‘rebanar a lo largo’ 

c. ʃek’a:l kweʦoʦik ‘rebanar en rodajas’ 

Como se observa en el ejemplo (22), para el caso de rebanar es necesario especificar el 

contexto del verbo, pues no existe una entrada léxica que codifique la información de rebanar 

                                                           
35 En el ejemplo (16), se observan verbos transitivos con aspecto incompletivo /-al/ 



72 
 

a lo largo y rebanar en rodajas en un solo lexema, a diferencia del verbo cortar que tiene 

entradas específicas para cada  tipo de corte. 

4.3 Semas del campo léxico de la cocina tének 

Recordando las definiciones del marco teórico sobre el tema, en la tabla (17) presento de 

manera esquemática los tipos de semas que existen en el campo léxico de la cocina tének. 

 Tabla (17) Clasificación de semas de acuerdo con Pottier36 

Semas 

Denotativos 
Semantema  

 

Connotativos Virtuema 

  

Como mencioné anteriormente, en esta investigación tengo como objetivo presentar una 

propuesta del campo léxico de la cocina tének. Sin embargo, para este apartado decidí 

únicamente clasificar por semas a los lexemas centrales del campo (véase en la tabla 15), por 

lo tanto, solo incluyo la clasificación por semantemas y virtuemas (véase en la tabla 17) de 

los sustantivos y los verbos relacionados al área de la cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Tabla modificada de García Parejo (1997:23) 
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Esquema (11) Ubicación de los semantemas y virtuemas dentro del campo léxico de la 

cocina tének 

Campo léxico de la cocina tének 

 

Archilexema 

       

Lexemas centrales y periféricos 

 

Semas 

 

    Semantemas  Virtuemas 

De acuerdo con el esquema (11) los semas del campo léxico de la cocina tének se ubican 

al final de la jerarquía del campo. Como se observa, únicamente contemplé  a los semantemas 

y a los virtuemas de los sustantivos y los verbos relacionados al campo léxico de la cocina. 

Para la determinación de los semantemas establecí los rasgos distintivos lexema por 

lexema, apoyándome con búsquedas en la DRAE37. Cabe mencionar que el establecimiento 

de los semantemas lo hice con base en el español pues como se muestra en las distintas listas, 

no fue frecuente encontrar raíces de formas idénticas o básicas para codificar matices de 

significados asociados, y por ello, la clasificación no pudo hacerse con base en la forma de 

dichos morfemas sino la en la búsqueda de rasgos de significados asociados. En el caso de 

los instrumentos de cocina, los semas se basan en el uso, mientras que en el caso de los 

verbos, lo semas se basan en el evento.  

Una vez establecidos los semantemas de cada clase léxica, los lexemas fueron 

clasificados como se muestra en las tablas (18) y (19). 

 

 

                                                           
37 Diccionario de la Real Academia Española: http://dle.rae.es/?id=B1wW3tP 
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Tabla (18) Clasificación de los instrumentos de cocina por semantemas 

Semantema Lexema 

cortar 

kuʧi:l ‘cuchillo’ 

maʧe:t ‘machete’ 

tihera ‘tijeras’ 

calentar/cocer 

paʦ ‘olla’ 

mejkana ‘cazuela’ 

takab ‘comal’ 

lukuk takab ‘comal de barro’ 

pat’a:l takab ‘comal de fierro’ 

tut ‘fogón’ 

pajla ‘tina grande para pilón’ 

bapoɾeːɾa ‘vaporera’ 

mezclar 

t’ukub tuʔ ‘cucharon’ 

ʃalub ‘palita de madera para atoles’ 

kuʧaːra ‘cuchara’ 

ʧakam kuʧara ‘cucharita’ 

moler/triturar 

ʧ’ahib ‘molcajete’ 

ʧaʔ ‘metate’ 

kw’iʧab ‘tejolote’ (mano de molcajete) 

recipiente   

baliʃtala:b ‘recipiente o canasta’ 

kwentuʔ ‘guaje para tortillas’ 

tala:b ‘plato’ 

baːso ‘vaso’ 

vasija 

tuʔ ‘jícara’ 

mul ‘cántaro’ 

haːro ‘jarro’ 

taːsa ‘taza’  

ʃomom ‘guaje para tomar agua’ 

cubierto38 
tɾinʧe ‘tenedor’ 

kuʧaːra ‘cuchara’ 

colar θikab ‘colador’ 

prender fuego waʔuʃtala:b ‘aventador’ 

                                                           
38 De acuerdo con la DRAE, el sema ‘cubierto’ implica tenedor, cuchara y cuchillo. Sin embargo, dentro del 

campo léxico de la cocina tének no se considera al lexema cuchillo bajo el semantema  ‘cubierto’, ya que el 

uso de este instrumento no forma parte de la degustación de los alimentos. 

 



75 
 

En la tabla (18), se muestra la clasificación de los lexemas correspondientes a los 

instrumentos de cocina tének. 

Como mencioné anteriormente, esta clasificación se define por la función de cada 

lexema dentro de la cocina tének, como el caso del semantema ‘recipiente’ al que pertenecen 

los lexemas baliʃtala:b ‘recipiente o canasta’,  kwentuʔ ‘guaje para tortillas’, tala:b ‘plato’ y 

baːso ‘vaso’ ;o al semantema cortar al que pertenecen los lexemas kuʧi:l ‘cuchillo’, maʧe:t 

‘machete’ y tihera ‘tijeras’.  

Una de las observaciones de esta clasificación, es que el lexema  kuʧaːra ‘cuchara’ se 

encuentra clasificado bajo dos semantemas: ‘mezclar’ y ‘cubierto’, esto se debe a su uso, 

pues puede ser utilizada en la preparación de algún alimento para mezclar, o como cubierto 

en la parte de la degustación de los alimentos. Por otra parte, es importante notar que el 

lexema kuʧi:l cuchillo únicamente se encuentra clasificado bajo el semantema ‘cortar’, y no 

bajo el semantema ‘cubierto’, esto se debe a que dentro de la cocina tének, este instrumento 

no forma parte de la degustación de los alimentos sino que, su uso se restringe a la función 

de cortar pero al momento de la preparación de los alimentos.  

Tabla (19) Clasificación de los verbos de cocina por semantemas 

Semantema Lexema 

cortar 

Subsemantema: cortar 

con las manos 

pita:l ‘cortar o arrancar frutos de los arboles’ 

peha:l  ‘quebrar con manos y pies’ 

pok’wal ‘romper en pedazos, puede ser con 

manos e instrumentos’  

Subsemantema: cortar 

con instrumento 

kotijal ‘cortar en general’ 

muʔuwal ‘cortar en dos o más partes o cortar en 

trozos’ 

t’ipa:l ‘cortar, despedazar o desmenuzar en 

trocitos pequeños’ 

pita:l ‘cortar o arrancar frutos de los arboles’ 

ʃek’a:l ‘rebanar’ 

ʃek’a:l tin nakel ‘rebanar a lo largo’ 

ʃek’a:l kweʦoʦik ‘rebanar en rodajas’ 

pok’wal ‘romper en pedazos, puede ser con 

manos e instrumentos’  

Movimiento wenk’a:l ‘voltear’ (por ejemplo tortillas) 
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Recoger hunkuwal ‘recolectar’ 

Pesar lehbajal ‘pesar’ 

Separar 
hek’ijal ‘desmembrar’ 

θika:l ‘colar, filtrar o cernir’ 

Quitar 

pitinʦal ‘quitarle la patita al chile o a las 

manzanas, o quitarle la carne al hueso’ 

pikijal ‘pelar, quitar la cascara o deshojar’ 

pitom huhlek ‘desplumar’ 

weʔk’onʦal ‘depellejar’ 

waʧijal ‘rasurar o quitar la corteza de los frutos’ 

ʔiʃil ‘desgranar’ 

takunʦal ‘mensurar’  (quitar basura) 

mezclar  

ʃuk’ijal ‘mezclar o disolver’ (puede ser con las 

manos o con algún instrumento) 

ʃalwal ‘batir o darle vuelta’ 

t’uθijal ‘tamalear’ 

Cubrir 
bolijal ‘envolver’ 

t’ulbijal ‘capear o rebozar' 

Calentar 
k’ak’θa:l ‘calentar’ 

t’ina:l ‘recalentar’ 

Degustar 

k’apul ‘comer’ 

ʔuʧ’a:l ‘beber’ 

jut’ijal ‘masticar’ 

lek’al ‘saborear’ 

Limpiar 

k'aʧuwal ‘limpiar en el agua’ 'remojar' 

t’aka:l ‘lavar’ 

ʔila:lijal ‘curar los alimentos con cloro para 

desinfectarlos’ 

ʧabijal ‘remojar’ 

tibʦal ‘escurrir’ 

Condimentar 

k’elmajal ‘pizcar’ (por ejemplo sal) 

ʧ’apnijal ‘salar’ 

ʔi:ʧjal ‘enchilar’ 

timk’onʦal ‘espolvorear’ 

cambio de estado 
biha:linal ‘evaporar’ 

tek’θa:l ‘cocer, hornear’ 
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t’ilmajal ‘freir’ 

ma:bijal ‘rostizar’ 

ʃoʔkal ‘derretir’ 

pa:ʃk’unal ‘hervir’ 

hilbeθa:l ‘agriar’ (fermentación) 

ʧambeθa:l ‘enfriar’ 

ʦika:l ‘quemar’ 

ʧemθa:l ‘matar’ 

xoʔkaːl ‘fundir’ 

Conservar 
pawlijal ‘ahumar’ 

tak’ijal ‘secar al sol’ 

Tostar 
ʔojk’al ‘dorar o tostar’ 

t’ilijal ‘tostar’ (maíz o tortillas) 

Amasar 

lema:l ‘aplanar’ 

muluwal ‘hacer bolitas’ 

pa:k’al ‘tortear’ 

t’uθijal ‘tamalear’ 

palmeθa:l ‘ablandar’ 

Deshacer 
 

ʃila:l ‘deshebrar’ 

Extraer 

panijal ‘sacar de la tierra’ 

hi:ʃʦal ‘ sacar’ 

hi:ʃʦal  tin t’iθiθ ‘destripar’ 

wat’ijal ‘exprimir’ 

kalθanʦal ‘extraer’  

moler/triturar  

ʧ’eʔejal ‘moler ' (puede referirse a moler a mano o 

con algún instrumento) 

tojuwal ‘machacar’ (pero sin llegar a hacer pure) 

kw’aʧijal ‘hacer nixtamal’ 

t’uθijal ‘tamalear’ 

 

En la tabla (19), se muestra la clasificación de los lexemas correspondientes a los verbos 

relacionados al área de la cocina tének. 

Como se observa, esta clasificación se encuentra regida bajo el momento en el que lexema 

se hace presente en una receta de cocina, como el caso del semantema ‘conservar’ al que 

pertenecen los lexemas pawlijal ‘ahumar’ y tak’ijal ‘secar al sol’; o al semantema  ‘amasar’ 
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al que pertenecen los lexemas lema:l ‘aplanar’, muluwal ‘hacer bolitas’, pa:k’al ‘tortear’, 

t’uθijal ‘tamalear’ y palmeθa:l ‘ablandar’. 

Otro punto que es importante destacar, es que al igual que en la clasificación de los 

instrumentos de cocina, en el caso de los verbos existen lexemas que pueden pertenecer a 

más de un semantema como t’uθijal ‘tamalear’, que pertenece a ‘amasar’, mezclar y moler.  

Por otra parte, quiero aclarar que dentro de esta clasificación fue necesario realizar una 

división para el semantema ‘cortar’: por un lado está el subsemantema ‘cortar con algún 

instrumento’ como en el caso de ʃek’a:l ‘rebanar’, y por el otro, el subsemantema ‘cortar con 

las manos’ como pita:l ‘cortar o arrancar frutos de los arboles’. Esta división fue necesaria 

para poder diferenciar con precisión los rasgos distintivos de cada lexema. 

Finalmente, la clasificación de los ítems del campo léxico de la cocina tének de acuerdo 

con los virtuemas se realizó con base en la definición de los rasgos que se encuentran 

presentes dentro de una receta de cocina. Dado que los virtuemas competen al ámbito del 

contexto, regreso a la propuesta de Petrich39 (1985; 1986) que retomé en un principio para el 

análisis morfosintáctico de las recetas de cocina tének respecto a los cuatro pasos para la 

realización de una cocina, a saber: 

1 adquisición 

2 preparación 

3 cocción 

4 degustación 

En el ámbito de la teoría de los campos léxicos, dichos pasos pueden ser analizados como 

los virtuemas del campo léxico de la cocina tének, pues de acuerdo con García Parejo (1997), 

un virtuema representa a los semas connotativos de un campo léxico, por lo que constituyen 

aquellos rasgos de significado impuestos por los hablantes de una lengua, al asociarlos dentro 

del discurso. Véase en las tablas (20) y (21). 

 

                                                           
39 Por razones metodológicas, en este apartado decidí tomar en cuenta los cuatro procesos que propone Petrich 

(1985-1986) para una receta de cocina. 
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Tabla (20) Clasificación de los instrumentos de cocina tének por virtuemas 

Clase léxica: instrumento Virtuema 

kuʧi:l ‘cuchillo’ adquisición/preparación 

maʧe:t ‘machete’ adquisición 

tiheːra ‘tijeras’ adquisición 

ʧ’ahib ‘molcajete’ preparación 

θikab ‘colador’ preparación 

t’ukub tuʔ ‘cucharon’ preparación 

pajla ‘tina grande para pilón’ preparación 

ʃalub ‘palita de madera para atoles’ preparación 

tuʔ ‘jícara’ preparación 

waʔuʃtala:b ‘aventador’ preparación 

baliʃtala:b ‘recipiente o canasta’ preparación 

ʧaʔ ‘metate’ preparación 

kw’iʧab ‘tejolote’ (mano de molcajete) preparación 

paʦ ‘olla’ cocción 

mejkana ‘cazuela’ cocción 

bapoɾeːɾa ‘vaporera’ cocción 

takab ‘comal’ cocción 

lukuk takab ‘comal de barro’ cocción 

pat’a:l takab ‘comal de fierro’ cocción 

tut ‘fogón’ cocción 

kuʧaːra ‘cuchara’ degustación/preparación 

ʧakam kuʧara ‘cucharita’ degustación/preparación 

tɾinʧe ‘tenedor’ degustación 

ʃomom ‘guaje para tomar agua’ degustación 

kwentuʔ ‘guaje para tortillas’ degustación 

tala:b ‘plato’ degustación 

haːro ‘jarro’ degustación 

taːsa ‘taza’  degustación 

baːso ‘vaso’ degustación 

mul ‘cántaro’ degustación 

 

En la tabla (20), se encuentran clasificados los instrumentos de cocina por virtuemas. 

Como mencioné, fue necesario clasificarlos en base a los cuatro pasos de una receta de 

cocina, pero basándome en su uso dentro de la misma receta. Es importante notar, que en la 

tabla (20) presento lexemas que posiblemente forman parte de dos o más procesos, como en 
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el caso de kuʧaːra ‘cuchara’, que a pesar de formar parte de la degustación, puede ser 

utilizada en el proceso de la preparación de los alimentos, por lo tanto, igual que en otras de 

las clasificaciones que presenté, un lexema puede pertenecer a más de un virtuema. 

Tabla (21)  Clasificación de los verbos relacionados al área de la cocina tének por virtuemas 

Clase léxica: verbo Virtuema 

panijal ‘sacar de la tierra’ adquisición 

ʧemθa:l ‘matar’ adquisición 

lehbajal ‘pesar’ adquisición 

hunkuwal ‘recolectar’ adquisición 

kotijal ‘cortar en general’ preparación 

muʔuwal ‘cortar en dos o más partes o cortar 

en trozos’ 
preparación 

t’ipa:l ‘cortar, despedazar o desmenuzar en 

trocitos pequeños’ 
preparación 

pita:l ‘cortar o arrancar frutos de los arboles’ preparación 

ko:ʦal ‘cortar extremidades del animal previo 

a la cocción’ 
preparación 

hi:ʃʦal ‘ sacar’ preparación 

hi:ʃʦal  tin t’iθiθ ‘destripar’ preparación 

ʃek’a:l ‘rebanar’ preparación 

ʃek’a:l tin nakel ‘rebanar a lo largo’ preparación 

ʃek’a:l kweʦoʦik ‘rebanar en rodajas’ preparación 

pitinʦal ‘quitarle la patita al chile o a las 

manzanas, o quitarle la carne al hueso’ 
preparación 

peha:l  ‘quebrar con manos y pies’ preparación 

pok’wal ‘romper en pedazos, puede ser con 

manos e instrumentos’  
preparación 

waʧijal ‘rasurar o quitar la corteza de los 

frutos’ 
preparación 

pikijal ‘pelar, quitar la cascara o deshojar’ preparación 

pitom huhlek ‘desplumar’ preparación 

weʔk’onʦal ‘depellejar’ preparación 

ʔiʃil ‘desgranar’ preparación 

takunʦal ‘mensurar’ preparación 

hek’ijal ‘desmembrar’ preparación 

ʃila:l ‘deshebrar’ preparación 

tak’ijal ‘secar al sol’ preparación 

ʧ’eʔejal ‘moler o amasar’ (puede referirse a 

moler a mano o con algún instrumento) 
preparación 

tojuwal ‘machacar’ (pero sin llegar a hacer 

pure) 
preparación 

wat’ijal ‘exprimir’ preparación 
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kalθanʦal ‘extraer’  preparación 

ʃuk’ijal ‘mezclar o disolver’ (puede ser con 

las manos o con algún instrumento) 
preparación 

ʃalwal ‘batir o darle vuelta’ preparación 

θika:l ‘colar, filtrar o cernir’ preparación 

k'aʧuwal ‘limpiar en el agua’ 'remojar' preparación 

t’aka:l ‘lavar’ preparación 

ʔila:lijal ‘curar los alimentos con cloro para 

desinfectarlos’ 
preparación 

ʧabijal ‘remojar’ preparación 

tibʦal ‘escurrir’ preparación 

palmeθa:l ‘ablandar’ preparación 

xoʔkaːl ‘ablandar o fundir’ preparación 

lema:l ‘aplanar’ preparación 

muluwal ‘hacer bolitas’ preparación 

pa:k’al ‘tortear’ preparación 

kw’aʧijal ‘hacer nixtamal’ preparación 

k’elmajal ‘pizcar’ preparación 

timk’onʦal ‘espolvorear’ preparación 

ʔi:ʧjal ‘enchilar’ preparación 

ʧambeθa:l ‘enfriar’ preparación 

bolijal ‘envolver’ preparación 

t’ulbijal ‘capear’ preparación 

hilbeθa:l ‘agriar’ preparación 

ʧ’apnijal ‘salar’ cocción 

pawlijal ‘ahumar’ cocción 

t’uθijal ‘tamalear’ cocción 

wenk’a:l ‘voltear’ cocción 

tek’θa:l ‘cocer, hornear’ cocción 

k’ak’θa:l ‘calentar’ cocción 

t’ina:l ‘recalentar’ cocción 

t’ilmajal ‘freir’ cocción 

ʔojk’al ‘dorar o tostar’ cocción 

t’ilial ‘tostar’ (maíz o tortillas) cocción 

ma:bijal ‘rostizar’ cocción 

biha:linal ‘evaporar’ cocción 

pa:ʃk’unal ‘hervir’ cocción 

ʃoʔkal ‘derretir’ cocción 

ʦika:l ‘quemar’ cocción 

k’apul ‘comer’ degustación 

ʔuʧ’a:l ‘beber’ degustación 
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jut’ijal ‘masticar’ degustación 

lek’al ‘saborear’ degustación 

 

En la tabla (21), presento la clasificación de los lexemas pertenecientes a la clase léxica 

de los verbos relacionados al área de la cocina tének por virtuemas. Por ejemplo, como parte 

de la adquisición de los alimentos el verbo hunkuwal ‘recolectar’, como parte de la 

preparación ʔiʃil ‘desgranar’,  como parte de la cocción t’ilmajal ‘freir’, y finalmente como 

parte de la degustación de los alimentos yut’ijal ‘masticar’. 

Resumen 

El campo léxico de la cocina tének se formó a partir de la distinción y clasificación de semas 

y lexemas relacionados al área de la cocina. Sin embargo, esta organización fue una propuesta 

basada en los rasgos distintivos de cuatro clases de palabras, a saber, sustantivos, verbos, 

adjetivos y cuantificadores, como se mostró en las tablas (11) a (14). En dichas tablas se 

observó una lista no exhaustiva de cada tipo de clase de palabra, por lo que en otro momento 

estas listas podrían servir como base para estudios posteriores en el área de la semántica 

léxica.  

Por otro lado, la clasificación de los semantemas se estableció a partir de búsquedas de 

rasgos de significaods en el DRAE, mientras que para el establecimiento de los virtuemas 

me basé en la propuesta de Petrich.  

Como he mencionado, el ejercicio de la clasificación de los sustantivos y los verbos solo 

es una propuesta del campo léxico de la cocina tének de esta tesis. Sin embargo, este campo 

puede ampliarse con más clases de palabras y la distinción de otros o más rasgos distintivos. 
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Conclusiones 

El objetivo principal de esta tesis fue describir las estructuras sintácticas presentes de las 

recetas de cocina tének. Dado que se trata de una lengua de marcación en el núcleo, se 

concentró también en la morfología, dando como resultado un análisis descriptivo de tipo 

morfosintáctico. Este análisis se basó en la descripción de ocho recetas de cocina en las que 

encontré una presencia significativa de oraciones en voz activa y en segundo término, de 

oraciones en pasiva y media. Por otro lado, un segundo objetivo consistió en presentar una 

propuesta del campo léxico de la cocina tének, tomando como modelo el trabajo de García 

Parejo (1997) respecto a la construcción de campos léxicos. 

Respecto al análisis morfosintáctico, se mostró que el fenómeno de la voz no solo se ve 

reflejado en el nivel morfológico, si no que los cambios y las alteraciones también se 

presentaron en el nivel sintáctico de las estructuras menos marcadas, como la voz activa, 

hacia las más marcadas y con disminución de argumentos como la voz pasiva, antipasiva y 

media. 

Como se observó en la gráfica (1), la frecuencia en el número de oraciones por tipo de voz 

en las recetas de cocina tének fueron muy inequitativas. Por una parte, ocurrieron con 

frecuencia en cláusulas transitivas y, aunque aparecieron también cláusulas intransitivas, su 

aparición no fue tan frecuente. Por la otra, la voz que tuvo mayor frecuencia de aparición fue 

la voz activa, seguida de la voz pasiva y media, y aunque la voz antipasiva tuvo presencia en 

las estructuras morfosintácticas, esta no fue muy productiva. 

En el caso de la voz pasiva incompletiva encontré al morfema /-aːb/ y para la voz pasiva 

completiva al morfema /-at/ al igual que Constable (1989). Sin embargo, los datos que 

presentan Kondic (2012) y Neri (en proceso) contrastan con lo que yo encontré, pues los 

sistemas de voz pasiva para San Francisco Chontla y San Luis Potosí, respectivamente, 

cuenta los sufijos /aːmej/ y /aːme/ para las pasivas con aspecto perfectivo. Así mismo es 

importante mencionar, que dentro de las recetas de cocina no encontré pasivas con FN 

demovidas como oblicuos e intruducidas por la preposición k’aːl como lo propone Kondic 

(2012), pero sí aparecieron dentro de la elicitación directa. 
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En el caso de la voz antipasiva, únicamente obtuve la presencia de dos morfemas, el 

morfema /-ʃ/ y el morfema /-m/, lo cual no significa que este sistema de voz se reduce a estos 

dos morfemas, si no que fueron los únicos morfemas de voz antipasiva que obtuve en 

contextos de habla natural.  

De acuerdo con Kondic (2012) y Neri (2014a) los morfemas para este tipo de voz tienen 

una distribución específica de acuerdo con el tipo de raíz y el aspecto, por lo que habría que 

realizar estudios en los que se observe si estos sufijos que proponen las autoras tienen la 

misma distribución en el tének de El Mamey San Gabriel. 

Finalmente, respecto a la voz media, como expliqué en el apartado 2.2.4 decidí etiquetarla 

como morfema –n, tomando en consideración que se requieren realizar estudios posteriores 

más profundos en los que se realicen pruebas tanto semánticas como sintácticas y se pueda 

determinar su valor, pues el valor como ‘voz media’ está siendo discutido. 

Una de las conclusiones de esta investigación es que a través del análisis morfosintáctico 

de una receta de cocina indígena, es posible obtener alternancias de voz en contexto de habla 

natural. Sin embargo, se debe acotar que para definir el tipo de oración que se quiere obtener  

hay que tomar en cuenta tanto el contexto de la elicitación como el tipo de narrador, ya que 

sí afecta que la receta haya sido narrada en el momento de su elaboración, si esta fue narrada 

por un ejecutante o bien, por un simple testigo. 

Respecto al capítulo IV, el campo léxico de la cocina tének se formó a partir de cuatro 

clases de palabras, sin embargo por tratarse de clases abiertas estas listas no fueron 

exhaustivas, por lo que queda abierta la posibilidad de que en trabajos posteriores se puedan 

ampliar, además de poder añadir al análisis, otras clases de palabras, como la clase de los 

adverbios. 

Por otra parte, la clasificación por semas que presenté para la clase de los sustantivos y 

los verbos relacionados al área de la cocina tének, se basó en el establecimiento de los semas 

connotativos, llamados virtuemas, y el establecimiento de los semas denotativos en los que 

se encuentran los semantemas.  
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En el caso de los semantemas, estos rasgos distintivos fueron definidos a través de 

búsquedas en la DRAE, pero basándome en el español; mientras que en el caso de los 

virtuemas, estos rasgos se establecieron de acuerdo con la propuesta de Petrich sobre los 

cuatro pasos de una receta de cocina, a saber, adquisición, preparación, cocción y 

degustación.  

Cabe mencionar que estos rasgos distintivos son una propuesta para la clasificación de 

ambas clases léxicas, pero al igual que el establecimiento de los lexemas del campo léxico 

de la cocina tének, estos rasgos pueden ser ampliados en trabajos posteriores y no solo 

clasificar a la clase de los verbos y los sustantivos, si no todas las clases de palabras 

relacionadas al área de la cocina.  

Quedan por realizarse estudios relacionados con el momento de la degustación, donde se 

abarquen aspectos de tipo más antropológico, pero mi interés en esta tesis consistió en 

rescatar a las recetas de cocina como hechos discursivamente analizables y como una buena 

fuente de datos, no solo para el sistema de voz, sino para conformar un campo léxico que 

aporte estudios al ámbito de la semántica léxica.   
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Apéndice 

juh ʧanakᵂ' 

 

ʃoʔ heːʔ ʔan k'iːʦaː neʔeʧ ku t'ilʦiʦik, haʃi kin bahaw kin ʔaʧ’aʔ, hant'i ʔu lehkijaːb ʔan juh haʃi 

wawaːʔ ti teːnek ʔi ʔuʦaːl ti juh ʧanakᵂ'. ʔok'oʃ kul ki ʔalij, ʔi takuj huːn litɾo o ʧaːb litɾo ʔan ʧanakᵂ' 

haʃi ʔalwaʔʦik, haʃi hik’at ʔu tek'el haʧan ʔan ʧanakᵂ'. 

neʔeʧ ki kahpij weːʔ k'al huːn ʔi haʔ ʃuk'uθ k'al ʔi weːj ʔi holtej, ti ʔuʦaːl wawaːʔ ti lehija. neʔeʧ ka 

kᵂ'ahaj huːn  weːʔ, ʔanʧan ban punat ban k'amal, ʔani tam ki ʧalpaj hajk’i ʔeʃomiʧ  ti palmeːl ʔin 

ʔot'oːl, neʔeʧ ki paʔbaʔ ʔabal tajiːl weːʔ ki t'ak'iʃ tam  k'al ʔan ʧamaj haʔ ʔabal ki wek’onʦij ʔan tin 

ʔot'oːl ʔan ʧanakᵂ'. tam kiθatiʧ . ʔi wek’onʦaːm ʔan tin ʔot'oːl neʔeʧ tam ki ʧaːb punuw huːn ʔi k'al 

ʔan t’okat haʔ ʔabal ka  tek'ʧiʧ tam haʧan ʔan ʧanakᵂ'. tam kᵂ'ahtiʧ tek'enek ʔalwaʔ juhat neʔeʧ ki 

kᵂ'ahbanʦij ʔan ti t'inoːm, hant'i ka ʧiʔman ʔalwaʔ, neʔeʧ ka kᵂ'ahaj ʔi ʃaːlwal k'al ʔan ʃalub asta ka 

paʃk'un, asta ka tek'eʧ ʔalwaʔ. tam kᵂ'ahtiʧ tek'enek neʔeʧ ki lekaʔ, maʃ ʔal ʔu ʔiʃ  ti kᵂ'ahat, ʔani 

ʔanʧan ʔiʃ tam neʔeʧ ki ʔuʧ'aʔ. 

 

 Atole de frijol 

Ahora en este día les platicaré, los que alcancen a escuchar, como es preparado el atole que nosotros 

los huastecos le decimos atole de frijol. Primero buscamos, escogemos uno o dos litros de frijol que 

esté bueno, que sea de esos frijoles que se cuecen rápido. 

Ponemos un poco de agua mezclada con ceniza, que nosotros le decimos lejiya. Se tiene un poco, se 

pone sobre la lumbre, y cuando pensamos que ya se está ablandando su cáscara, lo bajamos (de la 

lumbre) para después lavarlo un poco con agua fría y quitarle su cáscara. Después de terminar de 

quitarle su cáscara, lo ponemos por segunda vez (a la lumbre) con el agua limpia para que se cueza el 

frijol. Cuando se haya cocido, bien cocido, le ponemos el pilón, como se endulza bien. Vamos a 

mezclarlo con un removedor hasta que hierva, hasta que se cueza bien. Cuando se haya cocido lo 

probamos, si ya está, así lo bebemos. 

1. ʃoʔ heːʔ ʔan k'iːʦaː neʔeʧ ku t'ilʦiʦik 

   Xo' jé' an k'ítsá ne'ech ku t'iltsitsik 

ʃoʔ  heːʔ  ʔan k'iːʦaː  neʔeʧ  k=u   t'il-ʦi-Ø-ʦik 

ahora  DEM  DEF día  FUT  SUB=ERG1SG contar-APLIC-CPL-PL 

‘Ahora en este día les platicaré’ 

 

2. haʃi kin bahaw kin ʔaʧ’aʔ 

jaxi kin bajaw kin ach'a' 

haʃi  k=in   bah-aw-Ø   k=in   ʔaʧ’-aʔ-Ø  

PRON.REL  SUB=ERG3 alcanzar-TR-CPL   SUB=ERG3 escuchar-TR-CPL 

‘los que alcancen a escuchar’ 

 

3. hant'i ʔu lehkijaːb ʔan juh 

jant'i u lejkiyáb an yuj 

hant'i  ʔu=leh-k-ij-aːb    ʔan  juh 

como  ABS3=preparar-DER-TR-PAS.INCPL  DEF atole 

‘como es preparado el atole’ 

 

4. haʃi wawaːʔ ti teːnek ʔi ʔuʦaːl ti juh ʧanakᵂ' 

jaxi wawá' ti tének i utsál ti yuj chanak'w 

haʃi   wawaːʔ  t=i  teːnek   ʔi=ʔuʦ-aʔ-al  

PRON.REL  1PL  SUB=ERG1PL  huasteco  ERG1PL=decir-TR-INCPL  

ti juh ʧanakᵂ' 

ADP atole frijol 

‘que nosotros los huastecos le decimos atole de frijol’ 
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5. ʔok'oʃ kul ki ʔalij  

Ok'ox kul ki aliy  

ʔok'oʃ kul k=i            ʔal-ij-ø            

primero    ¿ SUB=ERG1PL    buscar-TR-CPL     

‘Primero buscamos’ 

 

6. ʔi takuj huːn litɾo o ʧaːb litɾo ʔan ʧanakᵂ' haʃi ʔalwaʔʦik 

i takuy jún litro o cháb litro an chanak'w jaxi alwa'tsik 

ʔi=tak-uj-Ø  huːn  litɾo o  ʧaːb  litɾo  ʔan  ʧanakᵂ' 

ERG1PL=escoger-TR-CPL uno  litro o  dos  litro DEF  frijol 

haʃi   ʔalwaʔ-ʦik 

PRON. REL  bueno-PL 

‘escogemos uno o dos litros de frijol que esté bueno’ 

7. haʃi hik’at ʔu tek'el haʧan ʔan ʧanakᵂ' 

jaxi jik'at u tek'el jachan an chanak'w 

haʃi   hik’at  ʔu=tek'-e-l   haʧan  ʔan  ʧanakᵂ' 

PRON.REL rápido  ABS3=cocer-INAC-INCPL  DEM  DEF frijol 

‘que sea de esos frijoles que se cuecen rápido’ 

 

8. neʔeʧ ki kahpij weːʔ k'al huːn ʔi haʔ ʃuk'uθ k'al ʔi weːj ʔi holtej 

Ne'ech ki kajpiy wé' k'al jún i ja' xuk'udh k'al i wey i joltey 

neʔeʧ  k=i   kah-p-ij-Ø  weːʔ  k'al  huːn  ʔi  haʔ 

FUT  SUB=ERG1PL poner-DER-TR-CPL poco  PREP uno INDEF  agua 

ʃuk'-uθ   k'al  ʔi  weːj  ʔi holtej   

mezclar-PP  PREP  INDEF  agave  INDEF ceniza 

‘Ponemos un poco de agua mezclada con ceniza’ 

 

9. ti ʔuʦaːl wawaːʔ ti lehija 

ti utsál wawá' ti lejiya 

t=i   ʔuʦ-aʔ-al  wawaːʔ  ti  lehija 

SUB=ERG1PL  decir-TR-INCPL  1PL ADP  lejiya 

‘que nosotros le decimos lejiya’ 

 

10. neʔeʧ ka kᵂ'ahaj huːn  weːʔ  

Ne'ech ka k’wajay jun wé'  

neʔeʧ  ka  ø=kᵂ'ah-aj-ø   huːn   weːʔ   

FUT  SUB  ABS3=tener-TR-CPL  uno  poco   

 ‘se tiene un poco’ 

        11. ʔanʧan ban punat ban k'amal 

anchan ban punat ban k’amal 

ʔanʧan  ban  Ø=pun-at   ban  k'amal 

DEF  PREP  ABS3=montar-PAS.CPL  PREP  lumbre  

‘se pone sobre la lumbre’ 

 

        12. ʔani tam ki ʧalpaj hajk’i 

ani tam ki chalpay jayk’i 

ʔani  tam  k=i   ʧal-p-aj-ø   hajk’i 

CONJ  cuando  SUB=ERG1  pensar-DER-TR-CPL  como 

‘y cuando pensamos que’ 
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13. ʔeʃomiʧ  ti palmeːl ʔin ʔot'oːl 

exomich ti palmel in ot'ól 

ʔeʃom-iʧ  ti  Ø =pal-m-eː-l    ʔin=ʔot'oːl 

PROGR-ENF  SUB ABS3=ablandar-DER-INAC -INCPL  POS3=cáscara 

‘ya se está ablandando su cáscara’   

 

14. neʔeʧ ki paʔbaʔ  

 ne'ech ki pa'ba'  

 neʔeʧ  k=i   paʔ-b-aʔ-ø  

 FUT  SUB=ERG3  bajar-DER-TR-CPL  

 ‘lo bajamos (de la lumbre)’ 

 

15. ʔabal tajiːl weːʔ ki t'ak'iʃ tam  k'al ʔan ʧamaj haʔ 

 abal tayíl wé' ki t'ak'ix tam k'al an chamay ja' 

 ʔabal  tajiːl  weːʔ  k=i   t'ak’-Ø-iʧ tam    k'al  

 para  después  poco  SUB=ERG3  lavar-CPL-ENF después   PREP  

 ʔan  ʧamaj  haʔ 

 DEF frío  agua 

 ‘para después lavarlo un poco con agua fría’ 

 

16. ʔabal ki wek’onʦij ʔan tin ʔot'oːl ʔan ʧanakᵂ' 

 abal ki wek'ontsiy tin ot'ól an chanak'w 

 ʔabal  k=i   wek’-on-ʦij-ø   an  t=in   ʔot'oːl   

 para  SUB=ERG1PL  quitar-?-APLI-CPL  DEF PREP=POS3  cáscara  

 ʔan ʧanakᵂ' 

 DEF frijol 

 ‘y quitarle su cáscara al frijol’ 

 

17. tam kiθatiʧ  

 Tam kidhatich  

 tam  Ø=kiθ-at-iʧ      

 despúes  ABS3=completar-PAS.CPL-ENF   

 ‘Después de terminar’ 

 

18. ʔi wek’onʦaːm ʔan tin ʔot'oːl 

 i wek'ontsám an tin ot'ól 

 ʔi=wek’-on-ʦ-aːm       ʔan   t=in ʔot'oːl 

 ERG1PL=quitar-APLIC-?-PERF      DEF   PREP=POS3=cáscara 

 ‘de quitarle su cáscara’ 

 

19. neʔeʧ tam ki ʧaːb punuw huːn ʔi k'al ʔan t’okat haʔ  

 ne'ech tam ki cháb punuw jún i k'al an t'okat  ja'  

 neʔeʧ  tam   k=i   ʧaːb pun-uw-ø  huːn  ʔi  k'al    

 FUT  entonces  SUB=ERG1PL  dos  poner-TR-CPL  uno  INDEF  PREP  

 ʔan   tok’at  haʔ 

  DEF  puro  agua  

 ‘los ponemos por segunda vez (a la lumbre) con el agua limpia’  

 

20. ʔabal ka  tek'ʧiʧ tam haʧan ʔan ʧanakᵂ' 

 abal ka tek'chich tam jachan an chanak'w 

 ʔabal  ka   ø=tek'-Ø-ʧiʧ   tam  haʧan  ʔan  ʧanakᵂ' 

 para  SUB  ABS3=cocer-CPL-ENF  cuando  DEM  DEF frijol 

 ‘para que se cueza el frijol’ 
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21. tam kᵂ'ahtiʧ tek'enek ʔalwaʔ juhat 

 Tam k'wajtich tek'enek alwa' yujat 

 tam  kᵂ'ahat-iʧ  Ø=tek'-e-nek   ʔalwaʔ  juhat  

 cuando  AUX-ENF  ABS3=cocer-INAC-PERF  bueno  cocido  

 ‘Cuando se haya cocido, bien cocido’ 

 

 22. neʔeʧ ki kᵂ'ahbanʦij ʔan ti t'inoːm 

 ne'ech ki k'wajbantsiy an ti t'inóm 

 neʔeʧ  k=i   kᵂ'ahb-an-ʦij-Ø   ʔan ti t'inoːm 

 FUT   SUB=ERG1PL poner-?-APLIC-CPL DEF  ADP pilón 

 ‘le ponemos el pilón’ 

 

23. hant'i ka ʧiʔman ʔalwaʔ 

 jant'i ka chi'man alwa' 

 hant'i ka  Ø=ʧiʔ-m-a-n-Ø  ʔalwaʔ 

 como  SUB  ABS3=dulce-?-TR-n-CPL  bueno 

 ‘como se endulza bien’ 

 

24. neʔeʧ ka kᵂ'ahaj ʔi ʃaːlwal k'al ʔan ʃalub 

 ne'ech ka k'wajay i xálwal k'al an xalub 

 neʔeʧ  ka  kᵂ'ahaj ʔi=ʃaːl-uw-al    k'al  ʔan  

 FUT  SUB  AUX ERG1PL=mezclar-TR-INCPL PREP  DEF 

 ʃalub 

 removedor 

 ‘vamos a mezclarlo con un removedor’ 

 

25. asta ka paʃk'un 

 hasta ka paxk'un 

 asta  ka  Ø=paʃ-k'-u-n- Ø 

 hasta  SUB  ABS3=hervir-DER-TR-n-CPL 

 ‘hasta que hierva’ 

 

26. asta ka tek'eʧ ʔalwaʔ 

 hasta ka tek'ech alwa' 

 asta  ka  Ø=tek'-e- Ø -ʧ    ʔalwaʔ 

 hasta  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF bien 

 ‘hasta que se cueza bien’ 

 

27. tam kᵂ'ahtiʧ tek'enek  

 Tam k'wajtich tek'enek  

 tam  kᵂ'ahat-iʧ  Ø=tek'-e-nek  

 cuando  AUX-ENF  ABS3=cocer-INAC-PERF  

 ‘Cuando se haya cocido’ 

 

28. neʔeʧ ki lekaʔ  

 ne'ech ki leka' 

 neʔeʧ  k=i   lek-aʔ-ø 

 FUT  SUB=ERG1PL  probar-TR-CPL 

 ‘lo probamos’ 

 

29. maʃ ʔal ʔu ʔiʃ  ti kᵂ'ahat 

 Max al u ix ti k'wajat 

 maʃ ʔal   ʔu   ʔiʃ      t=i   kᵂ'ah-at 

 COND   PREP  ABS3 ? SUB=ERG1PL?  estar-PAS.CPL 

 ‘si ya está’ 
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31. ʔani ʔanʧan ʔiʃ tam neʔeʧ ki ʔuʧ'aʔ 

 ani anchan ix tam ne'ech ki uch'a' 

 ʔani  ʔanʧan  ʔiʃ  tam  neʔeʧ  k=i   ʔuʧ'-aʔ-ø 

 CONJ    así es  ?  cuando  FUT  SUB=ERG1PL  beber-TR-CPL 

 ‘así lo bebemos’ 

 

 

bok’olʦik 

 

ʃoʔ neʔeʧ ku t'ahaʔ ʔi bok'oːl ʃuk’uθ k'al ʔi ʧanakw’ ʧib. ʔan k'oje neʔeʧ ku lehkij k'al weːʔ ʔi aceite… 

ʧ'ehel kilo ʔi k'oje, ʧ'ehel kilo wat'aʦ. neʔeʧ ku ʧ'apnij ʔan k'oje, neʔeʧ ku kw’ahbanʦij hej weːʔk’i 

huːn  t’ah ʔi haʔ. ʃoʔ heːʔ ʔan k'oje neʔeʧ ku wat'baʔ ban ʧaʔ . neʔeʧ ku jut’ij ʔan k’oje ban ʧaʔ, neʔeʧ 

ku ʧeʔeʦij ti jaʃ ʔiʧ. heːʔ ʔiʧ, ʃoʔ ʔu koːʔol jut’iθ ʔan ti k'oje. ʃoʔ neʔeʧ ku kw’ahbanʦij ʔan ti ʧanakw' 

ʧib. wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl ti ʃuhuːl ʃuhliθ bok'oːl ʔi ʔuʦaːl ʔehek pinto. ʔan ʔehekʦik ʔin ʔuʦál ti bok'oːlitos 

pintos. 

lehkiθiʧ ʃoʔ heːʔ ʔan k'oje ʃuk’uθiʧ k'al ʔan ʧanakw’ kw’ahbanʦij ti ʔiʧ jaʃni, ʔani neʔeʧ ku lekaʔ, ka 

maʃ ʧ'apuj ʔi ʔiʧ. ʔalwakiʧ ʔin ʧ’apuj. ʃoʔ neʔeʧ ʃoʔ ku t'ahaʔ ʔi helti ʔi bakan k'al ʔu k'ubak. 

-¿Cómo es hacer eso? ¿Cómo darle la forma así, redondito? 

paːk’aʔ, neʔeʧ ku paːk’aʔ ʔin ʧeʔeʔ k'al ʔu k'ubak. neʔeʧ ku kw’ahbaʔ heːʔ ban takab k'ak'iʧ. neʔeʧ 

ku kw’ahbiʧ tam ka tek'eʧ. heːʔ ʔan bok'oːl ʔeʃat tu tek'θaːb teʧeːʔ ban takab lukuk takab, heːʔ jab ʔu 

kalel ʔalwaʔ maʃ ka ʧeʔejat ban makina molino de lus ʔan k'oje. beːl ʔu k'ibel ka tek'eʧ.  

tam ka ʧuʔuw ʔabal ʔeʃomiʧ ti ʔojk'anal neʔeʧ ki wenk'aʔ. neʔeʧ ki kwaʧbaʔ, tam neʔeʧ ki wenk'aʔ. 

neʔeʧ ki wenk'aʔ huːn  ʔi ʔin ʔoːʃtal. neʔeʧ ki wenk'aʔ ʔin ʔoːʃtal, tam neʔeʧ ki ʧuʔuw…ʔabal tek'atiʧ 

tam ʔeʃomiʃ ti ojk'anal. maʃ t’ahat ʔu kalel ʔalwaʔ k'al ʔi manteːka k'al ʔin k'anaːl ʔan ʔolom. 

ʔeʃomiʧ ti tek'el heːʔ. heːʔ kw’ahtiʧ tek'at, ʔawiliʧ ki  k'apuw. 

 

Bokoles 

Ahora voy a hacer bokoles con frijoles castilán. La masa la voy a preparar con un poco de aceite... 

Medio kilo de masa, pasado de medio kilo. Voy a salar la masa, voy a ponerle también un poquito más 

de agua. Ahora esta masa, la voy a pasar por el metate. Voy a moler la masa en el metate, voy a moler 

el chile verde. Este chile, ahora lo voy a poner ya molido en la masa. Ahora voy a ponerle los frijoles. 

Nosotros le decimos xujúl xujlidh ‘manchadito’, en español bokoles pintos. Los mestizos dicen 

bok’oles pintos. 

Preparada la masa, es mezclada con los frijoles. Se le pone el chile verde, y lo voy a probar, que si 

haya quedado salado el chile. Bueno, se saló.  

Ahora voy a hacer como una tortilla con mi mano. 

-¿cómo es hacer eso? ¿cómo darle la forma así, redondito? 

Tortear, voy a tortear moliendo con mi mano. Lo voy a poner en éste comal caliente. Voy a poner a 

que se cueza el bokol.  

Éste bokol solo, se ha cocido aquí, en el comal de tierra. 

Éste aún no sale bien, sí se ha molido con el molino de luz, la masa… todavía le falta que se cueza. 

Cuando se ve que se está tostando lo volteamos, vamos a acostarlo, luego vamos a voltearlo. 

Vamos a voltear uno, el tercero. Luego vamos a ver… para que se haya cocido bien tiene que dorarse. 

Sí salen mejor con manteca, con la grasa del puerco. 

Ya se está cociendo éste. 

Éste ya está cocido, ya nos lo podemos comer. 

 

1. ʃoʔ neʔeʧ ku t'ahaʔ ʔi bok'oːl ʃuk’uθ k'al ʔi ʧanakw’ ʧib 

 Xo’ ne’ech ku t’aja’ i bok’ól xuk’udh k’al i chanak’w chib 

 ʃoʔ neʔeʧ  k=u   t'ah-aʔ-Ø ʔi bok'oːl Ø=ʃuk’-uθ 

 ahora FUT SUB=ERG1SG hacer-TR-CPL INDEF bok’ól ABS3=mezclar-PP   

 k'al ʔi ʧanakw’ ʧib 

 PREP INDEF frijol castilán 

 ‘Ahora voy hacer bokóles con frijoles castilán’ 
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2. ʔan k'oje neʔeʧ ku lehkij k'al weːʔ ʔi aceite… 

An k’oye ne’ech ku lejkiy k’al wé’ i aceite 

ʔan  k'oje  neʔeʧ k=u   leh-k-ij-Ø  k'al    

DET masa FUT  SUB=ERG1SG preparar-DER-TR-CPL PREP  

weːʔ ʔi aseite 

POCO INDEF aceite 

‘La masa la voy a preparar con un poco de aceite’ 

 

…ʧ'ehel kilo ʔi k'oje, ʧ'ehel kilo wat'aʦ 

Ch’ejel kilo i k’oye, ch’ejel kilo wat’ats 

ʧ'ehel  kilo  ʔi  k'oje,  ʧ'ehel  kilo  wat'aʦ 

medio  kilo  INDEF  masa  medio  kilo  pasado 

‘Medio kilo de masa, pasado de medio kilo’ 

 

3. neʔeʧ ku ʧ'apnij ʔan k'oje 

Ne’ech ku ch’apniy an k’oye 

neʔeʧ k=u  ʧ'ap-n-ij-Ø  ʔan k'oje 

FUT  SUB=ERG1SG salar-DER-TR-CPL  DEF masa 

‘Voy a salar la masa’ 

 

4. neʔeʧ ku kw’ahbanʦij hej weːʔk’i huːn  t’ah ʔi haʔ 

Ne’ech ku k’wajbantsiy jey wé’k’i jún t’aj i ja’ 

neʔeʧ  k=u   kw’ahb-an-ʦij-Ø  hej  weːʔk’ih  huːn  

FUT  SUB=ERG1SG poner-¿-APLIC-CPL  también  poquito  uno    

t’ah   ʔi haʔ 

nada más  INDEF   agua 

‘Voy a ponerle también un poquito nada más de agua’ 

 

5. ʃoʔ heːʔ ʔan k'oje neʔeʧ ku wat'baʔ ban ʧaʔ   

Xo’ jé’ an k’oye ne’ech ku wat’ba’ ban cha’  

ʃoʔ heːʔ ʔan  k'oje  neʔeʧ k=u             wat'-b-aʔ-Ø  ban ʧaʔ 

ahora  DEM DEF masa  FUT  SUB=ERG1SG     pasar-DER-TR-CPL PREP metate  

‘Ahora esta masa, la voy a pasar por el metate’ 

 

6. neʔeʧ ku jut’ij ʔan k’oje ban ʧaʔ 

Ne’ech ku yut’iy an k’oye ban cha’ 

neʔeʧ  k=u   jut’-ij-Ø  ʔan  k’oje  ban  ʧaʔ 

FUT  SUB=ERG1SG moler-TR-CPL  DEF masa PREP  metate 

‘Voy a moler (amasar) la masa en el metate’ 

 

7. neʔeʧ ku ʧeʔeʦij ti jaʃ ʔiʧ  

Ne’ech ku che’etsiy ti yax ich 

neʔeʧ k=u   ʧeʔe-ʦij-Ø  ti jaʃ ʔiʧ   

FUT  SUB=ERG1SG moler-APLIC-CPL  ADP verde chile   

‘Voy a moler el chile verde’ 

 

8. heːʔ ʔiʧ ʃoʔ ʔu koːʔol jut’iθ ʔan ti k'oje 

jé’ ich xo’ u kó’ol yut’idh an ti k’oye 

heːʔ ʔiʧ  ʃoʔ  u=koːʔ-o-l  jut’-iθ  ʔan    ti     k'oje 

DEM chile  ahora ERG1SG=tener-TR-INCPL moler-PP  DEF   ADP    masa 

‘este chile, ahora lo voy a poner ya molido en la masa’ 
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9. ʃoʔ neʔeʧ ku kw’ahbanʦij ʔan ti ʧanakw' ʧib 

Xo’ ne’ech ku k’wajbantsiy an ti chanak’w chib  

ʃoʔ neʔeʧ k=u   kw’ahb-an-ʦij-Ø  ʔan  ti  ʧanakw' ʧib 

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  poner-?-APLIC-CPL DEF  ADP frijol castilán 

‘Ahora voy a ponerle los frijoles’ 

 

10. wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl ti ʃuhuːl ʃuhliθ bok'oːl ʔi ʔuʦaːl ʔehek pinto 

Wawá’ i utsál ti xujúl xujlidh bok’ól i utsál ejek pinto 

wawaːʔ  ʔi=ʔuʦ-a-al            t=i  ʃuh-uː-l                

1PL  ERG1PL=decir- TR-INCPL  SUB=ERG1PL  manchar-inac-incpl    

ʃuhl-iθ   bok'oːl ʔi=ʔuʦ-a-al   ʔehek pinto 

manchar-PP  bok’ól  ERG1PL=decir-TR-INCPL     mestizo pinto  

‘Nosotros decimos "xujúl xujlidh" (manchadito), en español bokoles pintos’ 

 

11. ʔan ʔehekʦik ʔin ʔuʦál ti bok'oːlitos pintos 

 An ejektsik in utsál ti bok’olitos pintos 

ʔan ʔehek-ʦik ʔin=ʔuʦ-a-al   ti  bok'oːlitos pintos 

DET mestizo-PL  ERG3=decir-TR-INCPL  ADP bok’ólitos pintos 

‘Los mestizos dicen bok'oles pintos’ 

 

12. lehkiθiʧ ʃoʔ heːʔ ʔan k'oje ʃuk’uθiʧ k'al ʔan ʧanakw’ 

Lejkidhix xo’ jé’ an k’oye xuk’udhich k’al an chanak’w 

Ø=leh-k-iθ-iʧ   ʃoʔ heːʔ  ʔan  k'oye ʃuk’-uθ-iʧ 

ABS3=preparar-DER-PP-ENF ahora  DEM  DEF masa  mezclar-PP-ENF 

k'al ʔan ʧanakw’ 

PREP  DEF  frijol 

‘Preparada la masa, es mezclada con los frijoles’ 

 

13. kw’ahbanʦij ti ʔiʧ jaʃni 

 K’wajbantsiy ti ich yaxni 

 Ø=kw’ahb-an-ʦij-Ø  ti  ʔiʧ jaʃni 

 ABS3=poner-¿-APLIC-CPL  ADP chile  verde 

‘se le pone el chile verde’ 

 

14. ʔani neʔeʧ ku lekaʔ  

ani ne’ech ku leka’  

ʔani neʔeʧ k=u   lek-aʔ-Ø 

CONJ  FUT SUB=ERG1SG  probar-TR-CPL 

‘y lo voy a probar’ 

 

15. ka maʃ ʧ'apuj ʔi ʔiʧ 

ka max ch’apuy ich 

k=a  maʃ Ø=ʧ'ap-u-j  ʔi ʔiʧ 

SUB  COND ABS3=salar-INTRA-CPL INDEF chile 

‘que sí haya quedado salado el chile’ 

 

16. ʔalwakiʧ ʔin ʧ’apuj 

Alwakich in ch’apuy 

ʔalwak-iʧ ʔin=ʧ’ap-uw-Ø 

bueno-ENF ERG3=salar-TR-CPL 

‘Bueno, se saló’ 
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17. ʃoʔ neʔeʧ ʃoʔ ku t'ahaʔ ʔi helti ʔi bakan k'al ʔu k'ubak 

Xo’ ne’ech xo’ ku t’aja’ i jelti i bakan k’al u k’ubak 

ʃoʔ  neʔeʧ  ʃoʔ k=u  t'ah-aʔ-Ø  ʔi helti ʔi 

ahora  FUT ahora SUB=ERG1SG hacer-TR-CPL INDEF parecido INDEF 

bakan k'al ʔu=k'ubak 

tortilla  PREP POS1=mano 

‘Ahora voy a hacer como una tortilla con mi mano’ 

 

18. ¿cómo es hacer eso? ¿cómo darle la forma así, redondito? 

paːk’aʔ, neʔeʧ ku paːk’aʔ ʔin ʧeʔeʔ k'al ʔu k'ubak   

pák’a’, ne’ech ku pák’a’ in che’e’ k’al u k’ubak 

Ø=paːk’-aʔ-Ø   neʔeʧ  k=u   paːk’-aʔ-Ø  ʧeʔ-eʔ-Ø 

ABS3=tortear-TR-CPL  FUT  SUB=ERG1SG tortear-TR-CPL  moler-TR -CPL 

k'al  ʔu=k'ubak  

PREP  POS1=mano 

‘Tortear, voy a tortear moliendo con mi mano’ 

 

19. neʔeʧ ku kw’ahbaʔ heːʔ ban takab k'ak'iʧ   

Ne’ech ku k’wjba’ jé’ ban takab k’akich an takab 

neʔeʧ  k=u   kw’ahb-aʔ-Ø  heːʔ  ban  takab  k'aːk'-iʧ  

FUT  SUB=ERG1SG  poner-TR-CPL  DEM  PREP comal  caliente-ENF 

 ‘lo voy a poner en éste comal caliente’  

 

20. neʔeʧ ku kw’ahbiʧ  

Ne’ech ku k’wajbich  

neʔeʧ  k=u   kw’ahb-Ø-iʧ   

FUT  SUB=ERG1SG   poner-CPL-ENF   

‘Voy a poner’ 

 

21. tam ka tek'eʧ 

tam ka tek’ech 

tam     ka Ø=tek'-e-Ø-ʧ 

entonces SUB ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF 

‘a que se cueza (el bok’ól)’ 

 

22. heːʔ ʔan bok'oːl ʔeʃat tu tek'θaːb teʧeːʔ ban takab lukuk takab 

Jé’ an bok’ól exat tu tek’dháb teché’ ban takab lukuk takab  

heːʔ  ʔan  bok'oːl  ʔeʃat t=u  tek'-θa-aːb   teʧeːʔ  

DEM  DEF bok’ól  sólo  SUB=ABS3 cocer-CAUS-PAS.INCPL aquí 

ban  takab  lukuk  takab 

PREP comal  tierra  comal  

‘éste bok'ól sólo, se ha cocido aquí, en el comal de tierra’ 

 

23. heːʔ jab ʔu kalel ʔalwaʔ 

Jé’ yab u kalel alwa’ 

heːʔ  jab  ʔu=kal-e-l  ʔalwaʔ   

DEM  NEG  ABS3=salir-INTRA-INCPL bueno 

‘éste aún no sale bien’ 

 

24. maʃ ka ʧeʔejat ban makina molino de lus ʔan k'oje 

Max ka che’eyat ban maquina molino de luz an k’oye 

maʃ  ka Ø=ʧeʔ-ej-at   ban  makina  molino  de lus   ʔan  k'oje 

COND SUB ABS3=moler-TR-PAS.CPL  PREP maquina molino  de luz   DET   masa 

‘sí se ha molido con el molino de luz, la masa’ 
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25. beːl ʔu k'ibel  

Bél u k’ibel  

beːl  ʔu =k'ib-e-l      

todavía  ABS3=faltar-INAC -INCPL    

‘Todavía le falta’ 

 

26. ka tek'eʧ 

ka tek’ech 

ka Ø=tek'-e-Ø-ʧ 

SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF  

‘que se cueza’ 

 

27.  tam ka ʧuʔuw 

tam ka chu’uw   

tam  ka  Ø=ʧuʔ-uw-Ø   

cuando SUB ABS3=ver-TR-CPL   

‘Cuando se ve’  

 

28. ʔabal ʔeʃomiʧ ti ʔojk'anal  

abal  exomich ti oyk’anal 

ʔabal  ʔeʃom-iʧ ti  Ø =ʔojk'-a-n-al             

para PROGR-ENF SUB  ABS3=tostar-TR-n-INCPL    

‘que se está tostando’ 

 

29. neʔeʧ ki wenk'aʔ 

ne’ech ki wenk’a’ 

neʔeʧ k=i  wenk'-aʔ-Ø 

FUT      SUB=ERG1PL  voltear-TR-CPL 

‘lo volteamos’ 

 

30. neʔeʧ ki kwaʧbaʔ  

Ne’ech ki kwachba’  

neʔeʧ k=i  kwaʧ-b-aʔ-Ø  

FUT  SUB=ERG1PL acostar-DER-TR-CPL  

‘Vamos a acostarlo’  

 

31. tam neʔeʧ ki wenk'aʔ 

tam ne’ech ki wenk’a’ 

tam neʔeʧ k=i  wenk'-aʔ-Ø 

luego FUT   SUB=ERG1PL voltear-TR-CPL 

‘luego vamos a voltearlo’ 

 

32. neʔeʧ ki wenk'aʔ huːn  ʔi ʔin ʔoːʃtal 

ne’ech ki wenk’a’ jún i in óxtal 

neʔeʧ  ki   wenk'-aʔ-Ø  huːn   ʔi  ʔin=ʔoːʃtal 

FUT   SUB=ERG1PL voltear-TR-CPL uno INDEF ERG3=tercero 

‘vamos a voltear uno, el tercero.’ 

 

33. neʔeʧ ki wenk'aʔ ʔin ʔoːʃtal 

Ne’ech ki wenk’a’ in óxtal 

neʔeʧ k=i  wenk'-aʔ-Ø  ʔin=ʔoːʃtal 

FUT  SUB=ERG1PL voltear-TR-CPL ERG3=tercero 

‘Vamos a voltear el tercero’ 
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34. tam neʔeʧ ki ʧuʔuw… 

Tam ne’ech ki chu’uw … 

tam neʔeʧ k=i  ʧuʔ-uw-Ø   

luego  FUT  SUB=ERG1PL ver-TR-CPL  

‘Luego vamos a ver…’  

 

35. ʔabal tek'atiʧ 

abal tek’atich 

ʔabal Ø=tek'-at-iʧ 

para  ABS3=cocer-PAS.CPL-ENF 

‘para que se haya cocido’ 

 

36. tam ʔeʃomiʃ ti ojk'anal 

Tam exomich ti oyk’anal 

tam ʔeʃom-iʧ ti Ø =ʔojk'-a-n-al 

cuando  PROGR-ENF SUB ABS3=tostar-TR-n-INCPL 

‘tiene que dorarse’ 

 

37. maʃ t’ahat ʔu kalel ʔalwaʔ k'al ʔi manteːka k'al ʔin k'anaːl ʔan ʔolom 

max t’ajat u kalel alwa’ k’al i manteca k’al in k’anál an olom 

maʃ Ø=t’ah-at  ʔu=kal-e-l   ʔalwaʔ  k'al  ʔi  manteːka 

COND  ABS3=hacer-PAS.CPL ABS3PL=salir-INAC-INCPL bueno PREP  INDEF manteca  

k'al  ʔin=k'anaːl  ʔan ʔolom 

PREP  POS3=grasa DEF  puerco 

‘Sí salen mejor con la manteca, con la grasa del puerco’ 

 

38. ʔeʃomiʧ ti tek'el heːʔ 

Exomich ti tek’el jé’ 

ʔeʃom-iʧ ti Ø=tek'-e-l  heːʔ 

PROGR-ENF  SUB ABS3=cocer-INAC-INCPL DEM 

‘Ya se está cociendo éste’ 

 

39. heːʔ kw’ahtiʧ tek'at 

Jé’ k’wajtich t’ekat 

heːʔ kw’ahat-iʧ Ø =tek'-at 

DEM AUX-ENF ABS3=cocer-PAS.CPL 

‘Este ya está cocido’ 

 

40. ʔawiliʧ ki  k'apuw 

awilich ki k’apuw 

ʔawil-iʧ  k=i   k'ap-uw-Ø 

VOLUNTAD-ENF  SUB=ERG1PL comer-TR-CPL 

‘ya nos lo podemos comer’ 
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ʧanakw’ ʧib 

 

ʃoʔ neʔeʧ ku lehkij huːn ʔi k'apneːl ʔan ʧanakw’ʔu  haʃi in bih ti ʧib.  

ʔok’oʃ ʔu pitaʔ ʧib, tam ti pikoj. ʃi θaːlam ʔin bih ti pehʧul ʔi pehaʔ, ʔani tam tu kw’ahbaʔ ti tek'el ba 

huːn ʔi paʦ. ʔani ʃoʔ ʔu koʔoːliʃ tek'at ʔan ti ʧib ʃoʔ neʔeʧ ku lehkij k'al ʔi aseite. 

neʔeʧ ku  kw’ahbaʔ ʔok’oʃ ʔan aseite ba huːn  ʔi ʧakam mejkan, tam neʔeʧ ku  kw’ahbanʦij ti seboja 

pehaʦ ʔi seboja t’ipopol, ʔu  kw’ahbanʦal ti aho ʔi komino ʔani k'al ʔi jaʃ ʔiʧ. tam  kw’ahatiʧ ʔeʃomiʧ 

ti paːʃk’unal, ʔu kw’ahbanʦaliʧ tam ti silantɾo. ʔanʧen ti lehkijal ʔan ʧib. 

ʔu  kw’ahbal ka tek'eʧ  huːn  weːʔ seboja ban aceite. tam kin walk'iʧ nin niwih ʔan seboja tam neʔeʧ 

kin kw’ahbanʦiʧ ʔan ti ʔilalʦik ʧeʔeθ k’al ʔehtaliʧ ʔan ti aho, komino ʔi ʔiʧ. ʃoʔ neʔeʧ ku  

kw’ahbanʦiʧ ʔan ti ʧanakw’ ʔin bih ʧib, neʔeʧ ki ʔebʦiʧ hej ʔi k'al ʔan ʔi kulaːnto, ʔi ʔuʦaːl ti silantɾo 

en ʔehek. ʃoʔ ʔeʃatiʧ ʔabal ka paːʃk’un.  

ʃoweːj neʔeʧ ki lekaʔ maʃ ʔalwiʧ ʔin ʧ'apuj, tam ku punuj ʔan ʧib. t’ahbeliʧ ʔu kw’ahbanʦal ti ʔat'em 

ʔabal ka tek'eʧ ʧ'apuw. 

ʃoʔ neʔeʧ ku lekaʔ maʃ ʔalwiʧ ʔin ʧ'apuj 

ʔalwaʔ k’ih ʔin ʧ'apuj . ti kw’ah. 

 

 

Frijoles Castilán 

 

Ahora les voy a preparar una comida de frijol, su nombre es frijol castilán.  

Primero voy a cortar el frijol, después se despelleja. Ése que está tierno, su nombre es ejote, lo vamos 

a quebrar, luego lo pongo a cocer en una olla. Y ahora que se hayan cocido los frijoles, los voy a 

preparar con aceite. 

Voy a poner primero el aceite en una olla pequeña, luego voy a ponerle pedazos pequeñitos de cebolla, 

le pongo ajo, comino y chile verde. Cuando ya esté hirviendo, pondré cilantro. Así se preparan los 

frijoles castilán. 

Pongo a cocer un poco de cebolla en aceite. Cuando suelte su olor la cebolla voy a ponerle las especias 

cocidas como el ajo, el comino y el chile. Ahora voy a ponerle los frijoles, su nombre es frijol castilán, 

le agregamos también, encima el cilantro, nosotros le decimos cilantro en español. Ahora ya solo que 

hierva.  

Ahora lo probamos si están salados, luego ponemos los frijoles. De una vez le ponemos sal para que 

se cuezan salados. 

Voy a probar si están bien salados. 

Bueno, se salaron. Ya están. 

 

1. ʃoʔ neʔeʧ ku lehkij huːn ʔi k'apneːl ʔan ʧanakw’ʔu  haʃi in bih ti ʧib 

Xo’ ne’ech ku lejkiy jún i k’apnél an chanak’w u jaxi in bij ti chib 

ʃoʔ  neʔeʧ  k=u   leh-k-ij-Ø   huːn  ʔi  k'apneːl  ʔan  

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  preparar-DER-TR-CPL  uno  INDEF  comida  DEF  

ʧanakw’ ʔu   haʃi   in=bih   ti  ʧib 

frijol  ABS3   PRON.REL  POS3=nombre  ADP castilán 

‘Ahora voy a preparar una comida de frijol, su nombre es frijol es castilán’ 

 

2. ʔok’oʃ ʔu pitaʔ ʧib  

Ok’ox u pita’ chib  

ʔok’oʃ  ʔu=pit-aʔ-Ø   ʧib   

primero  ERG1SG=cortar-TR-CPL  castilán   

‘Primero voy a cortar el frijol’ 

 

3. tam ti pikoj 

tam ti pikoy 

tam   ti  Ø=pik-oj-Ø 

después   SUB  ABS3=despellejar-TR?-CPL 

‘después se despelleja’ 
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4. ʃi θaːlam ʔin bih ti pehʧul ʔi pehaʔ  

Xi dhálam in bij ti pejchul i peja 

ʃi     θaːlam  ʔin=bih   ti  pehʧul  ʔi =peh-aʔ-Ø    

PRON.REL tierno   POS3=nombre  ADP  ejote  ERG1PL=quebrar-TR-CPL    

‘ése que está tierno, su nombre es ejote, lo vamos a quebrar’ 

 

5.  ʔani tam tu kw’ahbaʔ  

ani tám tu k’wajba’  

ʔani  tam  t=u   kw’ah-b-aʔ-Ø     

conj luego SUB=ERG1SG  poner-DER- TR-CPL    

‘y luego lo pongo’ 

 

6. ti tek'el ba huːn ʔi paʦ 

ti tek’el ba jún i pats 

ti  Ø=tek'-e-l   ba   huːn  ʔi  paʦ 

SUB ABS3=cocer-INAC-INCPL  PREP   uno  INDEF  olla 

‘a cocer en una olla’ 

 

7. ʔani ʃoʔ ʔu koʔoːliʃ tek'at ʔan ti ʧib  

Ani xo’ u ko’ólix tek’at an ti chib 

ʔani  ʃoʔ  ʔu=koʔ-o-l-iʃ       Ø=tek'-at         ʔan  ti  ʧib    

CONJ ahora  ERG1SG=tener-TR-INCPL-?     ABS3=cocer-PAS.CPL?    DEF  ADP  castilán    

‘Y ahora que se hayan cocido los frijoles’ 

 

8. ʃoʔ neʔeʧ ku lehkij k'al ʔi aseite 

xo’ ne’ech ku lejkiy k’al i aceite 

ʃoʔ neʔeʧ  k=u   leh-k-ij-Ø   k'al  ʔi  aseite 

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  preparar-DER-TR-CPL  PREP  INDEF  aceite 

‘los voy a preparar con aceite’ 

 

9. neʔeʧ ku  kw’ahbaʔ ʔok’oʃ ʔan aseite ba huːn  ʔi ʧakam mejkan 

Ne’ech ku k’wajba’ ok’ox an aceite ba jun i chakam meykan 

neʔeʧ  k=u            kw’ah-b-aʔ-Ø     ʔok’oʃ     ʔan  aseite   ba      huːn      

FUT  SUB=ERG1PL  poner-DER-TR-CPL   primero   DEF  aceite   PREP   uno    

ʔi         ʧakam   mejkan 

INDEF  chico     olla 

‘Voy a poner primero el aceite en una olla pequeña’ 

 

10. tam neʔeʧ ku  kw’ahbanʦij ti seboja pehaʦ ʔi seboja t’ipopol 

Tam ne’ech ku k’wajbantsiy ti cebolla pejats i cebolla t’ipopol 

tam  neʔeʧ  k=u    kw’ah-b-an-ʦij-Ø  ti  seboja  pehaʦ  

luego FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL  ADP  cebolla  pedazo  

ʔi  seboja  t’ipopol 

INDEF  cebolla  pequeñitos 

‘Luego voy a ponerle  pedazos pequeñitos de cebolla’ 

 

11. ʔu  kw’ahbanʦal ti aho ʔi komino ʔani k'al ʔi jaʃ ʔiʧ 

U k’wajbantsal ti ajo i comino ani k’al i yax ich 

ʔu =kw’ah-b-an-ʦ-al   ti  aho  ʔi  komino  ʔani  k'al  ʔi  

ERG1SG=poner-DER-?-APLIC-INCPL  ADP  ajo  INDEF  comino  CONJ  PREP  INDEF  

jaʃ  ʔiʧ 

verde  chile 

‘Le pongo ajo, comino y chile verde’ 
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12. tam  kw’ahatiʧ ʔeʃomiʧ ti paːʃk’unal  

Tam k’wajatich exomich ti páxkunal  

tam   Ø=kw’ah-at-iʧ   ʔeʃom-iʧ  ti  Ø=paːʃ-k’-u-n-al  

cuando  ABS3=estar-PAS.CPL-ENF  PROGR-ENF  SUB ABS3=hervir-DER-TR-n-INCPL 

‘cuando ya esté hirviendo’ 

 

13. ʔu kw’ahbanʦaliʧ tam ti silantɾo 

u k’wajbantsalich tam ti cilantro 

ʔu=kw’ahb-an-ʦ-al-iʧ   tam  ti  silantɾo 

ERG1SG=poner-?-APLIC-INCPL-ENF  cuando  ADP  cilantro 

‘le pondré cilantro’ 

 

14. ʔanʧen ti lehkijal ʔan ʧib 

Anchen ti lehkiyal an chib 

ʔanʧen ti  Ø=leh-k-ij-al    ʔan  ʧib 

así  SUB  ABS3=preparar-DER-TR-INCPL  DEF  castilán  

‘Así se preparan los frijoles castilán’ 

 

15. ʔu  kw’ahbal 

U k’wjbal  

ʔu =kw’ah-b-al    

ERG1SG=poner-DER-INCPL   

 ‘pongo’  

 

16. ka tek'eʧ  huːn  weːʔ seboja ban aseite 

ka tek’ech jun wé’ cebolla ban aceite 

ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ       huːn   weːʔ  seboja  ban aseite 

SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF   uno  poco  cebolla  PREP aceite 

‘a cocer un poco de cebolla en aceite’ 

 

17. tam kin walk'iʧ nin niwih ʔan seboja 

Tam kin walk’ich nin niwij an cebolla 

tam  k=in   wal-k'-Ø-iʧ   n=in   niwih   

cuando SUB=ERG3  soltar-DER-CPL-ENF  DET=POS3  olor   

ʔan  seboja 

DEF  cebolla 

‘Cuando suelte su olor la cebolla’ 

 

18. tam neʔeʧ kin kw’ahbanʦiʧ ʔan ti ʔilalʦik ʧeʔeθ k’al ʔehtaliʧ ʔan ti aho, komino ʔi ʔiʧ 

Tam ne’ech kin k’wajbantsich an ti ilaltsik che’edh k’al ejtalich an ti ajo, comino i ich 

tam  neʔeʧ  k=in   kw’ahb-an-ʦ-Ø-iʧ  ʔan  ti  

luego FUT  SUB=ERG3  poner-?-APLIC-CPL-ENF  DEF  ADP  

ʔilal-ʦik  ʧeʔ-eθ    k’al  ʔehtal-iʧ  ʔan  ti  aho  komino  

especia-PL  cocer-PP  PREP  parecido-ENF  DEF  ADP  ajo  comino  

ʔi  ʔiʧ   

INDEF  chile   

‘voy a ponerle las especias cocidas como el ajo, el comino y el chile’ 

 

19. ʃoʔ neʔeʧ ku  kw’ahbanʦiʧ ʔan ti ʧanakw’ ʔin bih ʧib 

Xo’ ne’ech ku k’wajbantsich an ti chanak’w in bij chib 

ʃoʔ  neʔeʧ  k=u    kw’ahb-an-ʦ-Ø-iʧ  ʔan  ti  ʧanakw’  

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  poner-?-APLIC-CPL-ENF  DEF  ADP  frijol  

ʔin=bih   ʧib   

POS3=nombre  castilán   

‘Ahora voy a ponerle los frijoles, “su nombre es frijol castilán’ 
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20. neʔeʧ ki ʔebʦiʧ hej ʔi k'al ʔan ʔi kulaːnto  

Ne’ech ki ebtsich jey i k’al an i kulánto  

neʔeʧ  k=i   ʔeb-ʦ-Ø-iʧ          hej   ʔi  k'al  ʔan  ʔi    

FUT  SUB=ERG1PL  agregar-APLI-CPL-ENF    también  INDEF  PREP  DEF  INDEF   

kulaːnto   

cilantro   

‘Le agregamos también encima el cilantro’ 

 

21. ʔi ʔuʦaːl ti silantɾo en ʔehek 

i utsál ti cilantro en ejek 

i=ʔuʦ-aʔ-aːl   ti  silantɾo  en  ʔehek 

ERG1PL=decir-TR-INCPL  ADP  cilantro  en  mestizo 

‘nosotros decimos cilantro en español’ 

 

22. ʃoʔ ʔeʃatiʧ ʔabal ka paːʃk’un 

Xo’ exatich abal ka páxkun 

ʃoʔ  ʔeʃat-iʧ   ʔabal  ka  Ø=paːʃ-k’-u-n-Ø 

ahora  solo-ENF  para  SUB  ABS3=hervir-DER-TR-n-CPL 

‘Ahora ya solo que se hierva’ 

 

23. ʃoweːj neʔeʧ ki lekaʔ  

Xow’ey ne’ech ki leka’  

ʃoweːj  neʔeʧ  k=i   lek-aʔ-Ø    

ahora  FUT  SUB=ERG1PL  probar-TR-CPL   

‘Ahora voy a probamos’ 

 

24. maʃ ʔalwiʧ ʔin ʧ'apuj 

max alwich in ch’apuy 

maʃ  ʔalwaʔ-iʧ  ʔin=ʧ'ap-uj-Ø  

COND  bueno-ENF  ERG3=salar-TR-CPL  

‘si están salados’ 

 

25. tam ku punuj ʔan ʧib  

tam ku punuy an chib  

tam  k=u   pun-uj-Ø  ʔan  ʧib    

luego SUB=ERG1SG  poner-TR-CPL  DEF  castilán      

‘Luego ponemos los frijoles…’ 

 

26. t’ahbeliʧ ʔu kw’ahbanʦal ti ʔat'em 

t’ajbelich u k’wajbantsal ti at’em 

t’ahbel-iʧ  ʔu=kw’ahb-an-ʦ-al          ti  ʔat'em   

de una vez-enf ERG1PL=poner-?-APLIC-INCPL   ADP    sal 

‘De una vez le ponemos sal’ 

 

27. ʔabal ka tek'eʧ ʧ'apuw 

abal ka tek’ech ch’apuw  

ʔabal  ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ         ʧ'apuw 

para  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF      salado 

‘para que se cuezan salados’ 

 

28. ʃoʔ neʔeʧ ku lekaʔ  

Xo’ ne’ech ku leka’  

ʃoʔ  neʔeʧ  k=u   lek-aʔ-Ø   

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  probar-TR-CPL   

‘Voy a probar’  
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29. maʃ ʔalwiʧ ʔin ʧ'apuj 

max alwich in ch’apuy 

maʃ  ʔalwaʔ-iʧ  ʔin=ʧ'ap-uj-Ø 

COND  bueno-ENF  ERG3=salar-TR-CPL 

‘si están bien salados’ 

 

30. ʔalwaʔ k’ih ʔin ʧ'apuj  

Alwa’ k’ij in ch’apuy 

ʔalwaʔ  k’ih  ʔin=ʧ'ap-uj-Ø    

bueno   tiempo  ERG3=salar-TR-CPL   

‘Bueno, se salaron’ 

 

31. ti kw’ah 

Ti k’waj 

ti  kw’ah-at 

SUB  estar-PAS.CPL 

‘ya están’ 

 

pulke saɾsa 

 

ʃoʔ neʔeʧ tu t'ilʦiʦik huːn ʔin ʔuʃlaːb, huːn ʔi puːlke ʔi ʔuʦ’aːl wawaːʔ ʔan teːnekʦik haʃi ʔu lehkijaːb 

k'al ʔin ʔibiːl huːn ʔi ʧ’aːh. haʧan ʔan ʧ'aːh ʔu label teʧeːʔ ban ʔalteʔlomʦik.  

ne ki ʔalij. tam kᵂ'ahtiʧ, ʔi ʔelaːmal haʧan ʔan ʧ'aːh, ne ki paːnʦij ʔan tin ʔibiːl, ne ki kalθanʦij huːn 

boje ʔani ne ki takaʔ. ne ki kᵂ'ahbaʔ ti wajeːl ʔal k'ak'al. 

tam kw'ahtiʧ wajnek, ʔani ʔin ʔulumiʧ, ʔabal neʔeʧ ki pulkemeθaʔ, neʔeʧ beːl ki ʔojk'aʔ weːʔ ban 

takab, ʔani haʧan ʔan ʔiblaːb ʔojk'aθ neʔeʧ ki ʧabaj ba huːn  ʔi k'al ʔi haʔ ba huːn ʔi mul ʔani neʔeʧ 

ʔelaʔ ki kᵂ'ahbanʦij ʧ'ehel punʦij ti t'inoːm. maʃ  ʔaʧan ʔan t'ohlaːb ne ki t'ahaʔ huːn ʔi waːkal, tam 

ka ʦuθeːj haʧan ʔan ʧiʔmaθ haʔ, ne ki lekaʔ ʔabal hajk'iʧ kᵂ'ahat hililij. 

lehkij ne kiʧ  ʔan ti pulke, haʃi wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl ti pulke saɾsa. 

 

Pulque de sarsa 

 

Ahora les platicaré sobre una bebida; un pulque que nosotros los tének tomamos, que es preparado con 

la raíz de un bejuco, su nombre es sarsa. Esta sarsa se produce aquí en los montes.  

La vamos a buscar. Ya que está, y hemos encontrado el bejuco, le sacamos su raíz, sacamos un rollo y 

lo escogemos. Lo ponemos que se seque al sol. 

Ya que se ha secado, y como dije, para que se fermente, lo tostamos todavía un poco en el comal. Y 

esa raíz tostada la vamos a remojar en un cántaro con agua y le ponemos la mitad de un pedazo de 

pilón. Si ese trabajo lo podemos hacer en una tarde, cuando amanece, esa agua dulce la probamos que 

haya quedado agria. 

Preparado el pulque, nosotros le decimos pulque de sarsa. 

 

1. ʃoʔ neʔeʧ tu t'ilʦiʦik huːn ʔin ʔuʃlaːb  

Xo' ne'ech tu t'iltsitsik jun in uxlaːb  

ʃoʔ neʔeʧ t=u   t'il-ʦi-Ø=ʦik   huːn   ʔin=ʔuʃ-laːb  

ahora  FUT SUB=ERG1SG contar-APLIC-CPL=PL uno  ERG3=beber-NMLZ  

‘Ahora les platicaré sobre una bebida’ 

 

2. huːn ʔi puːlke ʔi ʔuʦ’aːl wawaːʔ ʔan teːnekʦik  

jún i pulke i uts’ál wawá' an ténektsik 

huːn  ʔi  puːlke  ʔi=ʔuʦ’-aʔ-al   wawaːʔ ʔan  teːnek=ʦik 

uno  INDEF pulque  ERG1PL=tomar-TR-INCPL  1PL  DEF huasteco-PL 

‘Un pulque que nosotros los tének tomamos’ 
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3. haʃi ʔu lehkijaːb k'al ʔin ʔibiːl huːn ʔi ʧ’aːh  

Jaxi u lejkiyáb k'al in ibíl jun i ch’áj  

haʃi   ʔu=leh-k-ij-aːb        k'al  ʔin=ʔibiːl huːn   ʔi       ʧ’aːh  

PRON.REL  ABS3=preparar-DER-TR-PAS.INCPL   PREP  POS3=raíz uno INDEF  bejuco  

‘que es preparado con la raíz de un bejuco’ 

 

4. haʃi in bih ti saɾsa 

Haxi in bij ti sarsa 

haʃi   in=bih   ti  saɾsa 

PRON.REL  POS3=nombre  ADP sarsa 

‘Su nombre es sarsa’ 

 

5. haʧan ʔan ʧ'aːh ʔu label teʧeːʔ ban ʔalteʔlomʦik 

 jachan an ch'áj u label teché' ban alte'lomtsik 

haʧan  ʔan  ʧ'aːh  ʔu=lab-e-l    teʧeːʔ  ban  ʔalteʔlom=ʦik 

DEM  DEF bejuco  ABS3=producir-INAC-INCPL aquí  PREP monte=PL 

 ‘Esta sarsa se produce aquí en los montes’ 

 

6. ne ki ʔalij  

ne ki aliy tam k'wajtich  

neʔeʧ k=i   ʔal-ij-ø    

FUT  SUB=ERG1PL buscar-TR-CPL   

‘La vamos a buscar’ 

 

7. tam kᵂ'ahtiʧ 

Tam k’wajtich 

tam  Ø=kᵂ'ah-at-iʧ 

después  ABS3=estar-PAS.CPL-ENF 

‘ya que está’ 

 

8. ʔi ʔelaːmal haʧan ʔan ʧ'aːh  

i elámal jachan an ch'áj  

ʔi=ʔel-aːmal   haʧan  ʔan  ʧ'aːh    

ERG1PL=encontrar-PERF  DEM  DEF bejuco    

‘y hemos encontrado el bejuco’  

 

9. ne ki paːnʦij ʔan tin ʔibiːl 

Ne ki pántsiy an tin ibíl 

neʔeʧ k=i   paːn-ʦij-ø  ʔan  t=in   ʔibiːl 

FUT  SUB=ERG1PL sacar-APLIC-CPL  DEF  PREP=POS3 raíz 

‘le sacamos su raíz’ 

 

10. ne ki kalθanʦij huːn boje 

Ne ki kaldhantsiy jún boye 

neʔeʧ k=i   kal-θ-an-ʦij-ø   huːn  boje 

FUT  SUB=ERG1PL sacar-CAUS-?-APLI-CPL uno  rollo 

‘sacamos un rollo’ 

 

11. ʔani ne ki takaʔ 

ani ne ki takaʔ 

ʔani  neʔeʧ k=i   tak-aʔ-ø 

CONJ  FUT  SUB=ERG1PL escoger-TR-CPL 

‘y lo escogemos’ 
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12. ne ki kᵂ'ahbaʔ  

Ne ki k'wajba  

neʔeʧ k=i   kᵂ'ahb-aʔ-ø   

FUT  SUB=ABS1PL poner-TR-CPL   

‘Lo ponemos’ 

 

13. ti wajeːl ʔal k'ak'al 

ti wayél al k'ak'al 

ti  Ø=waj-e-l   ʔal  k'ak'al 

SUB ABS3=secar-INAC-INCPL  PREP sol 

‘que se seque al sol’ 

 

14. tam kw'ahtiʧ wajnek 

Tam k'wajtich waynek 

tam  ø=kw'ah-at-iʧ  wajnek 

cuando  ABS3=estar-PAS.CPL-ENF seco 

‘Ya que se ha secado,’ 

 

15. ʔani ʔin ʔulumiʧ  

ani in ulumich  

ʔani  ʔin=ʔul-u-m-ø-iʧ    

CONJ  ABS1SG=decir-TR-AP-CPL-ENF   

‘y como dije’ 

 

16. ʔabal neʔeʧ ki pulkemeθaʔ 

abal ne'ech ki pulkemedhaʔ 

ʔabal  neʔeʧ k=i   pulke-meθ-aʔ-ø 

para  FUT  SUB=ERG1PL pulque-fermentar-TR-CPL 

‘para que se fermente’ 

 

17. neʔeʧ beːl ki ʔojk'aʔ weːʔ ban takab 

ne'ech beːl ki oyk'a' wé' ban takab 

neʔeʧ beːl  k=i   ʔoj-k'-aʔ-ø  weːʔ ban  takab 

FUT  todavía  SUB=ERG1PL tostar-DER-TR-CPL poco  PREP comal 

‘lo tostamos todavía, un poco en el comal’ 

 

18. ʔani haʧan ʔan ʔiblaːb ʔojk'aθ 

ani jachan an ibláb oyk'adh 

ʔani  haʧan  ʔan  ʔiblaːb  ʔoj-k'-aθ 

CONJ  DEM  DEF raíz  tostar-DER-PP 

‘y esa raíz tostada’ 

 

19.  neʔeʧ ki ʧabaj ba huːn  ʔi k'al ʔi haʔ ba huːn ʔi mul 

ne'ech ki chabay ba jún i k'al i ja' ba jún i mul 

neʔeʧ k=i   ʧab-aj-ø  ba  huːn  ʔi  k'al  ʔi  haʔ 

FUT  SUB=ERG1PL remojar-TR-CPL  PREP uno  INDEF  PREP  INDEF agua  

ba  huːn  ʔi  mul 

PREP uno  INDEF cántaro  

‘la vamos a remojar en un cántaro con agua’ 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

20. ʔani neʔeʧ ʔelaʔ ki kᵂ'ahbanʦij ʧ'ehel punʦij ti t'inoːm 

ani ne'ech ela' ki k'wajbantsiy ch'ejel puntsiy ti t'inóm 

ʔani  neʔeʧ ø=ʔel-aʔ-ø  k=i   kᵂ'ahb-an-ʦij-ø  ʧ'ehel  

CONJ FUT  abs3=encontrar-TR-CPL  SUB=ERG1PL poner-¿-APLIC-CPL mitad 

Ø=pun-ʦij-ø  ti  t'inoːm 

ABS3=poner-APLIC-CPL  ADP pilón 

‘y le ponemos la mitad de un pedazo de pilón’ 

 

21. maʃ  ʔaʧan ʔan t'ohlaːb ne ki t'ahaʔ huːn ʔi waːkal 

Max achan an t'ojláb ne ki t'aja' jún i wákal 

maʃ ʔaʧan  ʔan  t'ohlaːb   neʔeʧ k=i   t'ah-aʔ-ø  

COND DEM  DEF trabajo   FUT  SUB=ERG1PL hacer-TR-CPL 

huːn   ʔi  waːkal 

UNO  INDEF tarde 

‘Si ese trabajo lo podemos hacer en una tarde’ 

 

22. tam ka ʦuθeːj haʧan ʔan ʧiʔmaθ haʔ  

tam ka tsudhéy, jachan an chi'madh ja'  

tam  ka  ø=ʦuθ-e-j  haʧan  ʔan  ʧiʔm-aθ   haʔ 

cuando  SUB ABS3=amanecer-INAC-CPL DEM  DEF dulce-PP  agua 

‘cuando amanece, esa agua dulce’ 

 

23. ne ki lekaʔ 

ne ki leka' 

neʔeʧ k=i   lek-aʔ-ø 

FUT  SUB=ERG1PL probar-TR-CPL 

‘la probamos’ 

 

24. ʔabal hajk'iʧ kᵂ'ahat hililij 

abal jayk'ich k'wajat jililiy 

abal  hajk'i-ʧ  ø=kᵂ'ah-at   hililij 

para  como-ENF  ABS3=estar-PAS.CPL agrio 

‘que haya quedado agria’ 

 

25. lehkij ne kiʧ  ʔan ti pulke  

Lejkiy ne kich an ti pulke  

ø=leh-k-ij-ø   neʔeʧ k=iʧ  ʔan  ti  pulke  

ABS3=preparar-DER-TR-CPL  FUT  SUB=ERG1PL  DEF  ADP pulque 

‘Preparado el pulque’ 

 

26. haʃi wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl ti pulke saɾsa 

jaxi wawá' i utsál ti pulke sarsa 

haʃi  wawaːʔ  ʔi=ʔuʦ-aʔ-al   ti  pulke  saɾsa 

PRON.REL  1PL   ERG1PL=decir-TR-INCPL  ADP pulque  sarsa 

‘nosotros le decimos pulque de sarsa’ 
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t’ak’ʦil 

 

ʔeʃom tin lehkiʃ ʔi t’ak’ʦil. ʔan t'ak'ʦil ʔin huːn aːl ʔi θakpeːn.  

ʔok’oʃ ʔin weʔk’onʦal ti ʔamul ʔan θakpeːn ba huːn ʔi koladoɾ. heːʔ haːʔiʧ ʃu weʔk'onʦaːmiʧ ti ʔamul. 

ʔani ʔin hunaːl heje ʔi ʔiʧ, Ɂi ʔuʦ'aːl ti ʧ’ikw’θaʔ ʔiʧ, ʔani ʔu wiʃk’anʦaːb ʃi ʔin koːʔol nin ʔiʦiʧ, 

ʔeːhtal nin ʔiʧiʧ wiʃk’anʦaːb. haːʔiʧ ʃi neʔech ka ʔejan k’al ʔan paskal 

ba huːn ʔi luluk takab ʔeʃomiʧ ʔu t'ilijal ʔan θakpeːn ʃi neʔeʧ ku t'ahaʔ ti t'ak'ʦil hunaʃiʧ k'al ʔan ʔiʧ 

ʃi ʔiʧiθ. ʔeʃomiʧ ʔin bahwal ʔan punto, neʔeʧ ku θaʦuʧ. ʔeʃom ʔu t'ilijal hej ʔan ʔiʧ ʃi ʧik'θaʔ, ʔi ʔuʦaːl 

ti ʧile ʧino. 

heːʔ ʔan θakpeːn ʃoʔ ʔeʃomiʧ ʔu wat'bal ban ʧaʔ. ʔok’oʃ neʔeʧ ku ʧeʔej ʔeːhtal ʔan θakpeːn ʃi t’iliθiʧ, 

tam neʔeʧ ku ʧeʔej ʔan ʔiʧ ʔan ʔiʧ, piko paːhaɾo, ʧiːle pikoːso.ʔan ʔiʧ u koːʔol ʧabaθ. 

tam tu ʧeʔej ʔan ʔiʧ , tam tu ʧeʔej ʔeːhtaliʧ k'al ʔan θakpeːn k'al ʔan ʔiʧ, tam tu holʦij ʔan ti kaldiːto 

de poːjo. tam ti ʔu tuhuw ku juʧij ʔabal ka kale ʔan gɾasita. k'anal heːʔ ʔu ʧuʔtal heːʔ ʔin koːʔol ʔin 

k'anal ʔan θakpeːn.  

ʃoʔ ʔeʃom ʔu wat'ijal ʔabal ka kale ʔin ʃiʧ'al ʔan θakpeːn. neʔeʧ ʃoʔ ki kw’ahbanʦij ti haʔ ʔabal kin 

ʃoʔkaʔ heːʔ ʔan ʧeʔeθ θakpeːn. 

ʔeʃomiʧ ʃoʔ ʃoʔkaːl ʔan ti θakpeːn ʃi ʧeʔej.  

ʔi ʔajpinʦal ka ʧahuj weːʔ ʔan kaldito poɾke ʃib neʔeʧ ka mulkan heːʔ ʔan ti θakpeːn.  

ʃoʔ neʔeʧ ku holʦiʧ ʔan ti θakpeːn ti ʃoʔkaθiʧ, ʃoʔ neʔeʧ ku ʃaːluw asta ka tek'eʧ; jab neʔeʧ ku 

kw’ahbanʦij wat'aʦ ʔi k'amal poɾke ne'eʧ ka mulkan θakpeːn ʔan kaldito. ʃoʔ ʔeʃtiʧ ʔi ʔajʦal ka paʃkun 

 

 

Paskal 

 

Ahora ya estoy preparando paskal. El paskal es acompañado de ajonjolí. 

Primero le quito la basura al ajonjolí en un colador. (la basura se deposita en un colador).  -A éste ya 

le quité la basura-. Y también se acompaña de chile, nosotros decimos ch'ik'wdha' ich  ‘chile ancho’, 

y se le quita estas semillas que tiene, todos su semillas se quitan. Eso es lo que se sirve con el paskal… 

En un comal de tierra estoy dorando el ajonjolí para que haga el paskal junto con el chile picoso. Ya 

está alcanzado el punto, voy a sacarlo. Estoy tostando también, el chile ancho, le decimos chile chino. 

Éste ajonjolí ya lo estoy moliendo en el metate. Primero voy a moler todo el ajonjolí tostado, luego 

voy a moler el chile pico pájaro, el chile picoso. El chile lo tengo remojado. 

Después muelo el chile, muelo todo con el ajonjolí y con el chile, después le agrego el caldito de pollo. 

Luego voy a comenzar a amasar para que se salga su grasita. Ésta grasa que veo, es la grasa que tiene 

el ajonjolí. 

Ahora ya estoy exprimiendo (el ajonjolí) para que se salga su sangre (la grasa). Vamos a ponerle agua 

para que se disuelva el ajonjolí molido.  

Ya se está disolviendo el ajonjolí que se coció. 

Esperamos que se enfríe un poco el caldito porque se junta el ajonjolí (se apelmaza). 

Voy a agregarle el ajonjolí disuelto, lo voy a mezclar hasta que se cueza. No le pongo demasiada 

lumbre porque se junta el caldito del ajonjolí. 

Ahora solo esperamos que hierva. 

 

1. ʔeʃom tin lehkiʃ ʔi t’ak’ʦil 

Exom tin lejkix i t’ak’tsil 

ʔeʃom  t=in  leh-k-i-ʃ-Ø   ʔi t’ak’ʦil 

PROGR  SUB=ABS1SG preparar-DER-TR-AP-CPL INDEF paskal 

‘Ahora ya estoy preparando paskal’ 

 

2. ʔan t'ak'ʦil ʔin huːn aːl ʔi θakpeːn 

An t’ak’tsil in junál i dhakpén 

ʔan  t'ak'ʦil  ʔin=huːn -aɁ-al    ʔi  θakpeːn 

DEF  paskal  ERG3=acompañar-TR-INCPL  INDEF  ajonjolí  

‘El paskal es acompañado de ajonjolí’ 
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3. ʔok’oʃ ʔin weʔk’onʦal ti ʔamul ʔan θakpeːn ba huːn ʔi koladoɾ 

Ok’ox in we’k’ontsal ti amul an dhakpén ba jún i colador 

ʔok’oʃ  ʔin=weʔ-k’-on-ʦ-al    ti  ʔamul  ʔan  θakpeːn  

primero  ABS1SG=despellejar-DER-?APLIC-INCPL  ADP  basura  DEF  ajonjolí  

ba  huːn  ʔi  koladoɾ 

PREP  uno  INDEF  colador 

‘Primero le quito la basura al ajonjolí en un colador. (La basura se deposita en un colador)’ 

 

4. heːʔ haːʔiʧ ʃu weʔk'onʦaːmiʧ ti ʔamul 

Jé’ há’ich xu we’k’ontsámich ti amul 

heːʔ  haːʔiʧ  ʃu=weʔ-k'-on-ʦ-aːm-iʧ     ti  ʔamul 

DEM  eso es  ?ABS1SG=despellejar-der-?APLIC-PAS.PERF-ENF  ADP  basura 

‘A éste ya le quité la basura’ 

 

5. ʔani ʔin hunaːl heje ʔi ʔiʧ  

Ani in junál jeye i ich  

ʔani  ʔin=hun -aɁ-al    heje  ʔi  ʔiʧ   

CONJ  ERG3=acompañar-TR-INCPL  también  INDEF  chile   

‘y también se acompaña de chile’ 

 

6. Ɂi ʔuʦ'aːl ti ʧ’ikw’θaʔ ʔiʧ 

i uts’ál ti ch’ik’wdha’ ich 

ʔi=ʔuʦ'-aɁ-al   ti  ʧ’ikw’θaʔ  ʔiʧ 

ERG1PL= decir-TR-INCPL   PREP  ancho  chile 

‘nosotros decimos 'ch'ik'wdha' ich' (chile ancho)’ 

 

7. ʔani ʔu wiʃk’anʦaːb  

Ani u wixk’antsáb  

ʔani  ʔu=wiʃ-k’-an-ʦ-aːb     

CONJ  ABS3=quitar-DER-?-APLIC-PAS.INCPL     

‘Y se le quita’ 

 

8. ʃi ʔin koːʔol nin ʔiʦiʧ 

xi in kó’ol nin itsich 

ʃi   ʔin=koːʔ-o-l   n=in   ʔiʦiʧ 

PRON.REL  ERG3=tener-TR-INCPL  DEM=POS3  semillas  

‘estas semillas que tiene’ 

 

9. ʔeːhtal nin ʔiʧiʧ wiʃk’anʦaːb 

Éjtal nin itsich wixk’antsáb  

ʔeːhtal  n=in   ʔiʧiʧ  Ø=wiʃ-k’-an-ʦ-aːb 

todos DEM=POS3  semilla  ABS3=quitar-der-?-APLIC-PAS.INCPL 

‘todas sus semillas se quitan’ 

 

10. haːʔiʧ ʃi neʔech ka ʔejan k’al ʔan paskal 

Já’ich xi ne’eck ja eyan k’al an paskal 

haːʔiʧ  ʃi   neʔech  ka  Ø=ʔej-a-n-Ø    k’al  ʔan  paskal 

eso es  PRON.REL  FUT  SUB  ABS3=servir-TR-n-CPL  PREP  DEF  paskal 

‘Eso es lo que se sirve con el paskal’ 
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11. ba huːn ʔi luluk takab ʔeʃomiʧ ʔu t'ilijal ʔan θakpeːn  

Ba jún i lukuk takab exomich u t’iliyal an dhakpén 

ba  huːn  ʔi  luluk  takab  ʔeʃom-iʧ  ʔu=t'il-ij-al   ʔan  

PREP  uno  INDEF  tierra  comal  PROGR-ENF  ERG1SG=tostar-TR-INCPL  DEF  

θakpeːn 

ajonjolí  

‘En un comal de tierra estoy dorando el ajonjolí’  

 

12. ʃi neʔeʧ ku t'ahaʔ ti t'ak'ʦil hunaʃiʧ k'al ʔan ʔiʧ ʃi ʔiʧiθ 

Xi ne’ech ku t’aja’ ti t’ak’tsil junaxich k’al an ich xi ichidh 

ʃi   neʔeʧ  k=u   t'ah-aʔ-Ø  ti  t'ak'ʦil 

PRON.REL  FUT  SUB=ERG1SG  hacer-TR-CPL  ADP  paskal 

hun aʃ-iʧ  k'al  ʔan  ʔiʧ  ʃi   ʔiʧ-iθ 

junto-ENF  PREP  DEF  chile  PRON.REL  chile-PP 

‘para que haga el paskal junto con el chile picoso’  

 

13. ʔeʃomiʧ ʔin bahwal ʔan punto  

Exomich in bajwal an punto 

ʔeʃom-iʧ  ʔin=bah-uw-al   ʔan  punto    

PROGR-ENF  ERG3=alcanzar-TR-INCPL  DEF  punto    

‘Ya está alcanzando el punto’  

 

14. neʔeʧ ku θaʦuʧ 

ne’ech ku dhatsuch 

neʔeʧ  k=u   θaʦ-uw-Ø-ʧ 

FUT  SUB=ERG1SG  sacar-TR-CPL-ENF 

‘voy a sacarlo’ 

 

15. ʔeʃom ʔu t'ilijal hej ʔan ʔiʧ ʃi ʧik'θaʔ 

Exom u t’iliyal jey an ich xi chik’dha’ 

ʔeʃom  ʔu=t'il-ij-al   hej  ʔan  ʔiʧ  ʃi   ʧikw'θaʔ 

PROGR  ERG1SG=tostar-TR-INCPL  también DEF  chile  PRON.REL  ancho 

‘Estoy tostando también el chile ancho’ 

 

16. ʔi ʔuʦaːl ti ʧile ʧino 

I utsál ti chile chino 

ʔi=ʔuʦ-aɁ-al   ti  ʧile  ʧino 

ERG1PL=decir-TR-INCPL  ADP  chile  chino 

‘Le decimos chile chino’ 

 

17. heːʔ ʔan θakpeːn ʃoʔ ʔeʃomiʧ ʔu wat'bal ban ʧaʔ 

Jé’ an dhakpén xo’ exomich u wat’bal ban cha’ 

heːʔ  ʔan  θakpeːn  ʃoʔ  ʔeʃom-iʧ  ʔu=wat'-b-a-l    ban  ʧaʔ 

DET  DEF  ajonjolí  ahora  PROGR-ENF  ERG1SG=pasar-DER-TR-INCPL  PREP  metate 

‘Éste ajonjolí ya lo estoy moliendo en el metate’ 

 

18. ʔok’oʃ neʔeʧ ku ʧeʔej ʔeːhtal ʔan θakpeːn ʃi t’iliθiʧ 

Ok’ox ne’ech ku che’ey éjtal an dhakpén xi t’ilidhich 

ʔok’oʃ  neʔeʧ  k=u   ʧeʔ-ej-Ø  ʔeːhtal  ʔan  θakpeːn   ʃi   

primero  FUT  SUB=ERG1SG  moler-TR-CPL  todo DEF  ajonjolí  PRON.REL  

t’il-iθ-iʧ 

tostado-PP-ENF 

‘Primero voy a moler todo el ajonjolí tostado’ 
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19. tam neʔeʧ ku ʧeʔej ʔan ʔiʧ ʔan ʔiʧ, piko paːhaɾo, ʧiːle pikoːso 

Tam ne’ech ku che’ey an ich an ich, pico pájaro, chile picoso 

tam  neʔeʧ  k=u   ʧeʔ-ej-Ø  ʔan  ʔiʧ   

luego FUT  SUB=ERG1SG  moler-TR-CPL  DEF  chile   

ʔan  ʔiʧ  piko  paːhaɾo  ʧiːle  pikoːso 

DEF  chile  pico  pájaro  chile  picoso  

‘Luego voy a moler el chile, chile pico pájaro, chile picoso’ 

 

20. ʔan ʔiʧ u koːʔol ʧabaθ 

An ich u kó’ol chabadh 

ʔan  ʔiʧ  u=koːʔ-o-l   ʧab-aθ 

DEF  chile  ERG1SG= tener-TR-INCPL  remojar-PP 

‘El chile lo tengo remojado’ 

 

21. tam tu ʧeʔej ʔan ʔiʧ  

Tam tu che’ey an ich 

tam   t=u   ʧeʔ-ej-Ø  ʔan  ʔiʧ   

después   SUB=ERG1SG  moler-TR-CPL  DEF  chile   

‘Después muelo el chile’ 

 

22. tam tu ʧeʔej ʔeːhtaliʧ k'al ʔan θakpeːn k'al ʔan ʔiʧ 

Tam tu che’ey éjtalich k’al an dhakpén k’al an ich 

tam   t=u   ʧeʔ-ej-Ø  ʔeːhtal-iʧ  k'al  ʔan  θakpeːn  

entonces  SUB=ERG1SG  moler-TR-CPL   todos-ENF  PREP  DEF  ajonjolí   

k'al  ʔan  ʔiʧ 

PREP  DEF  chile  

‘muelo todo con el ajonjolí y con el chile’ 

 

23. tam tu holʦij ʔan ti kaldiːto de poːjo 

Tam tu joltsiy an ti caldito de pollo 

tam   t=u   hol-ʦij-Ø   ʔan  ti  kaldiːto de poːjo 

después   SUB=ERG1SG agregar-APLIC-CPL  DEF  ADP  caldito de pollo 

‘Después le agrego el caldito de pollo’ 

 

24. tam ti ʔu tuhuw  

Tam ti u tujuw  

tam  ti  ʔu=tuh-uw-Ø     

luego SUB  ERG1SG=comenzar-TR-CPL   

‘Luego voy a comenzar’ 

 

25. ku juʧij 

ku yuchiy 

k=u   juʧ-ij-Ø 

SUB=ERG1SG amasar-TR-CPL 

‘a amasar’ 

 

26. ʔabal ka kale ʔan gɾasita 

abal ka kale an grasita 

ʔabal  ka  Ø=kal-e- Ø  ʔan  gɾasita 

para  SUB  ABS3=salir-INAC-CPL  DEF  grasita 

‘para que se salga la grasita’ 
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27. k'anal heːʔ ʔu ʧuʔtal  

K’anal jé’ u chu’tal  

k'anal  heːʔ  ʔu=ʧuʔ-t-al     

grasa  DET  ERG1SG=ver-DER-INCPL   

‘Ésta grasa que veo’ 

 

28. heːʔ ʔin koːʔol ʔin k'anal ʔan θakpeːn 

jé’ in kó’ol in k’anal an dhakpén 

heːʔ  ʔin=koːʔ-o-l  ʔin=k'anal  ʔan  θakpeːn 

DET  ERG3=tener-TR-INCPL  POS3=grasa  DET  ajonjolí 

‘es la grasa que tiene el ajonjolí’ 

 

29. ʃoʔ ʔeʃom ʔu wat'ijal  

Xo exom u wat’iyal  

ʃoʔ  ʔeʃom  ʔu=wat'-ij-al     

ahora  PROGR  ERG1SG=exprimir-TR-INCPL    

‘Ahora ya estoy exprimiendo (el ajonjolí)’  

 

30. ʔabal ka kale ʔin ʃiʧ'al ʔan θakpeːn 

abal ka kale in xich’al an dhakpén 

ʔabal  ka  Ø=kal-e-Ø   ʔin=ʃiʧ’aːl  ʔan  θakpeːn 

para  SUB  ABS3=salir-INAC-CPL POS3=sangre  DEF  ajonjolí 

‘para que se salga su sangre. (la grasa)’ 

 

31. neʔeʧ ʃoʔ ki kw’ahbanʦij ti haʔ  

Ne’ech xo’ ki k’wajbantsiy ti ja’ 

neʔeʧ  ʃoʔ  k=i   kw’ah-b-an-ʦij-Ø  ti  haʔ   

FUT  ahora  SUB=ERG1PL  poner-der-?-APLIC-CPL  ADP  agua   

‘Vamos a ponerle agua’ 

 

32. ʔabal kin ʃoʔkaʔ heːʔ ʔan ʧeʔeθ θakpeːn 

abal kin xo’ka’ jé’ an che’edh dhakpén 

ʔabal  k=in   ʃoʔ-k-aʔ-Ø   heːʔ  ʔan  ʧeʔ-eθ  θakpeːn 

para  SUB=ERG3 disolver-DER-TR-CPL  DET  DEF moler-PP  ajonjolí 

‘para que se disuelva el ajonjolí molido’ 

 

33. ʔeʃomiʧ ʃoʔ ʃoʔkaːl ʔan ti θakpeːn  

Exomich xo’ xo’kál an ti dhakpén  

ʔeʃom-iʧ  ʃoʔ  Ø=ʃoʔ-k-aɁ-al    ʔan  ti  θakpeːn  

PROGR-ENF  ahora  ABS3=disolver-DER-TR-INCPL  DEF  ADP  ajonjolí  

‘ya se está disolviendo el ajonjolí’  

 

34. ʃi ʧeʔej 

xi che’ey 

ʃi   Ø=ʧeʔ-ej-Ø 

PRON.REL.  ABS3=moler-TR-CPL 

‘que se coció’ 

 

35. ʔi ʔajpinʦal  

I aypintsal  

ʔi=ʔajp-in-ʦ-al       

ERG1PL=esperar-?-APLIC-INCPL    

‘Esperamos’  
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36. ka ʧahuj weːʔ ʔan kaldito 

ka chajuy wé’ an caldito 

ka  Ø=ʧah-uj-Ø   weːʔ  ʔan  kaldito 

SUB  ABS3=enfriar-TR-CPL  poco  DEF  caldito 

‘que se enfríe un poco el caldito’ 

 

37. poɾke ʃib neʔeʧ ka mulkan heːʔ ʔan ti θakpeːn 

porque xib ne’ech ka mulkan jé’ an ti dhakpén 

poɾke    ʃib  neʔeʧ  ka  Ø=mul-k-a-n-Ø    heːʔ  ʔan   

porque  ? FUT  SUB  ABS3=juntar-TR- DER-n-CPL  DET  DEF   

ti  θakpeːn 

ADP  ajonjolí 

‘porque se  junta el ajonjolí (se apelmaza el ajonjolí)’ 

 

38. ʃoʔ neʔeʧ ku holʦiʧ ʔan ti θakpeːn ti ʃoʔkaθiʧ 

Xo’ ne’ech ku joltsich an ti dhakpén ti xo’kadich 

ʃoʔ  neʔeʧ  k=u   hol-ʦ-Ø-iʧ   ʔan  ti  θakpeːn  

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  agregar-APLIC-CPL-ENF  DEF  ADP  ajonjolí  

ti   ʃoʔ-k-aθ-iʧ 

PREP   disolver-DER-PP-ENF 

‘Voy a agregarle el ajonjolí disuelto’ 

 

39. ʃoʔ neʔeʧ ku ʃaːluw  

Xo’ ne’ech ku xáluw  

ʃoʔ  neʔeʧ  k=u   ʃaːl-uw-Ø   

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  mezclar-TR-CPL   

‘Lo voy a mezclar’  

 

40. asta ka tek'eʧ 

hasta ka tek’ech 

asta  ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ 

hasta  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF 

‘hasta que se cueza’ 

41. jab neʔeʧ ku kw’ahbanʦij wat'aʦ ʔi k'amal  

Yab ne’ech ku k’wajbantsiy wat’ats i k’amal 

jab  neʔeʧ  k=u   kw’ah-b-an-ʦij-Ø  wat'aʦ   ʔi  k'amal  

NEG  FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL  demasiado  INDEF  lumbre  

‘No le pongo demasiada lumbre’ 

 

42. poɾke ne'eʧ ka mulkan θakpeːn ʔan kaldito 

porque ne’ech ka mulkan dhakpén an kaldito 

poɾke  ne'eʧ  ka  Ø=mul-k-a-n-Ø    θakpeːn  ʔan  kaldito 

porque  FUT  SUB  ABS3=juntar-DER-TR-n-CPL  ajonjolí  DEF  caldito 

‘porque se junta el caldito del ajonjolí’ 

 

43. ʃoʔ ʔeʃtiʧ ʔi ʔajʦal  

Xo’ extich i aytsal  

ʃoʔ  ʔeʃat-iʧ   ʔi=ʔaj-ʦ-al     

ahora  solo-ENF  ERG1PL=esperar-APLIC-INCPL   

‘Ahora solo esperamos’  
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44. ka paʃkun 

ka paxkun 

ka  Ø=paʃ-k-u-n-Ø 

SUB  ABS3=hervir-DER-TR-n-CPL 

‘que hierva’ 

 

t'uʔuθ 

 

nanaːʔ ʃoʔ neʔeʧ ku t'ahaʔ ʔi t'uʔuθ k'al ʔin t’uʔul ʔi ʔolom. 

heːʔiʧ ʔu koːʔol t'ohat ʔan k'oje ʃoʔkaθiʧ palu ʔabal jab ka kale ʧapik ʔan t'uʔuθ, neʔeʧ  ku 

kw’ahbanʦij heje ti ʧanakw’ ʧib heːʔ ʔiʧ hej ʔu koːʔol tek'θatiʧ. ʔan k'oje ʔu ʃoʔkaːl komo ʧeːʔ ʔi kilo, 

ʔan t'uːʔullek komo ʔoːʃ kilo, ʔiʧiθ k'al ʔi ʧile ʧino ʧ’ikw'θaːʦik ʔani ʔu kw'ahbanʦij hej ti ʔiʧiθ 

wajnek ʔiʧ , ʃi ʔiʧiθ ʔin bih ti piko paːharo. 

hant'i ʔalwaʔ k’ih ʔin ʔiʧiθ ʔu ʧ'apnij, hant'i jab ka kale wat'aʦ ʧ'apuw ʔan k'oje hej ʔani k’ih heje. 

ʔan ʔiʧ ʔu ʧeʔej ba huːn ʔi likuadoɾa, tam ti maʃ ʔowenekiʧ ʔi ʧeʔejal bi ʧaʔ. 

ʃoʔ jab ʔiʧ ʔu ʧeʔej t'ahaʔ ʔabal maʃ hik'atiʧ ku t'ahaʔ haʃ taːm ti haʔiʧ nej ʔu ʔejnaʔ ʔan likuadora. 

ʃoʔ neʔeʧ ku bolij k'al ʔan ʃeklek, ʃi heːʔiʧ ʔu koːʔol listo t’akaθiʧ, ku ʔuluw t'ohatiʧ. 

heːʔ ʔu koːʔol ʔenʧe ʦ’iʦik peheʔ k’ih. 

neʔeʧ kin tuhej ku bolij. neʔeʧ ku kʷ’ahbanʦij weːʔʦik ti k'oje, huːn peheʔ ʔan ti t'uːʔlek ʔani neʔeʧ 

ku kʷ’ahbanʦij weːʔʦik ʔan ti ʧanakʷ’. neʔeʧʔu bolijal. 

neʔeʧ ʔu kʷ’ahbaliʧ ban pat'aːl paʦ. ʔanʧen neʔeʧ ku t'ahaʔ asta ku ʦ'uʦuj. 

heːʔ ʔan paʦ  wawaːʔ ʔi bihijal ti bapoɾeɾa, tam ka ʦ’uʦiʦ heːʔ ʔan paʦ neʔeʧ tam ku puʦuʦuj k'al 

hajeʧ ʔan ʃeklek ʃi heːʔ ka t'ok'ban. neʔeʧ ku paʃk’ik’i ʔani neʔeʧ ku punuw ka tek'eʧ ʔani neʔeʧ ku 

hoːlʦij ti haʔ ʔabal jab ka t'aʔaj ʔani neʔeʧ ku bolij. 

–y en la olla, ¿cómo los acomoda? ¿tienen un cierto orden?- 

t’iʔoʔol.  

ti neʔeʧ ku kᵂ’ahbaʔ ban paʦ koːʔol hej, kin koːʔoj ʔin pamʦiːl ʔan paʦ komo ʔan bapoɾeɾaʔ. ʔin 

koːʔoliʧ huːn ʔi pamʦiːl, wawaːʔ ʔi bihijal ti parija. 

ʔanʧeniʧ ti kw’ahbal ban ka tek'eʧ. ʔi hoːlʦal ʔan ti haʔ abal jab ka t'aʔaj 

ʔan haʔ ʔi hoːlʦal, hant'i jab leːʔ waʔpiθ ti jaːn ʔabal ʃi ne’eʧ ka wak'lan  ʔan haʔ tam puʦuθ. 

neʔeʧ kin t'ohonʦij ti tek'el huːn oɾa como jab leːʔ wiʧ'ij ʔan t'uːʔlek. 

ʃoʔ ʔok’nekiʧ ki bolij ʔan ti t'uʔuθ, ʦ’uʦatiʧ ʃoʔ ʔan paʦ. ʃoʔ neʔeʧ ku puʦuj k'al ʔan ʃeklek, ʃi t'ok'ban.  

neʔeʧ ku puʦuʦuj ʔalwaʔ ʔabal ka tek'eʧ jab ka kale ʔan ti biːhal. neʔeʧ ku tajʔʦij wat'aʦ huːn oɾa. 

ʔenʧeʔ ti neʔeʧ ku hilaʔ ʔan paʦ. 

-¿y siempre es una hora?- 

tam wat'aʦ ti wiʧ'ij ʔan t'uːʔlek ʔi kw’ahbanʦal asta ʧaːb oɾa k'al ʧ'ehel 

neʔeʧ ʃoʔ ku puʦuʦuj ʔabal ka tek'eʧ 

-¿aparte de poner las hojas, hay que taparlo?... ¿hay que ponerle la tapadera?- 

neʔeʧ ku kw’ahbanʦal, tin paʃk’ij ʔan ti pat'aːl paʦ ʃi wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl ti bapoɾeɾa. ʔanʧen neʔeʧ ku 

kw’ahaj, ki t'ajʦij, t'ajʦij asta wat'aʦ huːn oɾa komo jab leːʔ wiʧ'ij ʔan t'uːʔlek. 

 

Tamales 

 

Ahora yo haré tamales con carne de puerco. 

Ésta masa que tengo, es ablandada para que no salgan duros los tamales. 

Les voy a poner frijol castilán y este chile que también tengo cocido. 

De la masa que ablandé son como cuatro kilos, de carne como tres kilos, de picante con el chile chino 

y también le pongo chile seco, el nombre del chile es pico pájaro. Como a veces es picoso, lo salamos. 

Como no sale demasiada salada la masa, también (le pongo sal). 

El chile se muele en una licuadora, luego se pasa (todo lo demás), lo molemos en el metate. Ahora no 

se muele así, para que lo haga más rápido uso ésta licuadora. 

Ahora envolveré (los tamales) con la hoja, éstas (hojas) ya las tengo listas, ya están limpias. Digo que 

ya están listas. Las tengo que hacer así, en pequeños pedacitos. 

Voy a empezar a envolver, le pondré un poquito de masa, un pedazo de carne y le pongo un poquito 

de frijoles.  
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Voy a envolver, voy a ponerlos en la olla de fierro, así debo hacer hasta que se llene. A ésta olla 

nosotros le decimos vaporera. Cuando se llene, ésta olla voy a cubrirla también con las hojas que se 

quedaron. Voy a taparla y la pongo a que se cueza, y le voy a vaciar agua para que no se quemen (los 

tamales) y la envuelvo.  

–y en la olla, ¿cómo los acomoda? ¿tienen un cierto orden?- 

 Sobrepuestos. Los voy a poner en la olla que también tiene su parrilla como la vaporera, nosotros la 

nombramos parrilla. Así se ponen (los tamales) para que se cuezan. Le vaciamos agua para que no se 

quemen.  

El agua la vaciamos, no demasiada para que no se tire el agua, luego se tapa (la olla). 

Los voy a poner a cocer una hora porque no quiero la carne dura. 

Ya se terminó de envolver los tamales, ha quedado llena la olla. Voy a cubrirla con hojas, así queda. 

Voy a cubrirla bien para que se cuezan (los tamales) y no salga el vapor. 

Voy a tizarlo pasado de una hora, así voy a dejar la olla. 

-¿y siempre es una hora?- 

Cuando está demasiada dura la carne los ponemos hasta dos horas y media. 

Los voy a cubrir bien para que se cuezan bien.  

Voy a ponerle… Tapo la olla de fierro, nosotros le decimos vaporera. 

Así los tengo tizándose, tizándose hasta pasado de una hora para que no quede dura la carne. 

 

1. nanaːʔ ʃoʔ neʔeʧ ku t'ahaʔ ʔi t'uʔuθ k'al ʔin t’uʔul ʔi ʔolom 

Naná’ xo’ ne’ech ku t’aja’ i t’u’udh k’al in t’u’ul i olom 

nanaːʔ  ʃoʔ neʔeʧ k=u   t'ah-aʔ-Ø  ʔi t'uʔuθ k'al 

1SG   ahora  FUT  SUB=ERG1SG hacer-TR-CPL  INDEF tamal PREP  

ʔin=t’uʔul  ʔi  ʔolom 

POS3=carne INDEF  puerco 

‘Ahora, yo haré tamales con carne de puerco’ 

 

2. heːʔiʧ ʔu koːʔol t'ohat ʔan k'oje ʃoʔkaθiʧ palu  

Jé’ich u kó’ol t’ojat an k’oye xo’kadich palu 

heːʔ-iʧ  ʔu=koːʔ-o-l   Ø =t'oh-at   ʔan  k'oje    

DEM-ENF  ERG1SG=tener-TR-INCPL  ABS3=trabajar-PAS.CPL DEF  masa      

ʃoʔ-k-aθ-iʧ  palu   

ablandar-DER-PP-ENF suave 

‘esta masa que tengo, es ablandada’  

 

3. ʔabal jab ka kale ʧapik ʔan t'uʔuθ 

abal yab ka kale chapik an t’u’udh  

ʔabal  jab  ka  Ø=kal-e-Ø   ʧapik  ʔan  t'uʔuθ 

para  NEG  SUB  ABS3=salir-INAC-CPL duro  DEF tamal 

‘para que no salgan duros los tamales’ 

 

4. neʔeʧ  ku kw’ahbanʦij heje ti ʧanakw’ ʧib  

Ne’ech ku k’wajbantsiy jeye ti chanak’w chib 

neʔeʧ   k=u   kw’ah-b-an-ʦij-Ø  heje  ti  ʧanakw’ ʧib  

FUT  SUB=ERG1SG poner-DER-?-APLIC-CPL también  ADP  frijol  castilán 

‘les voy a poner frijol castilán’  

 

5. heːʔ ʔiʧ hej ʔu koːʔol tek'θatiʧ 

jé’ ich jey u kó’ol tek’adhich 

heːʔ ʔiʧ hej  ʔu=koːʔ-o-l   Ø =tek'-θ-at-iʧ 

DEM chile  también  ERG1SG=tener-TR-CPL ABS3=cocer-CAUS-PAS.CPL-ENF 

‘y este chile que también tengo cocido’ 
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6. ʔan k'oje ʔu ʃoʔkaːl komo ʧeːʔ ʔi kilo  

An k’oye u xo’k’ál como ché’ i kilo 

ʔan  k'oje  ʔu=ʃoʔ-k-aʔ-al    komo  ʧeːʔ ʔi  kilo 

DEF  masa ERG1SG=ablandar-DER-TR-INCPL como  cuatro INDEF  kilo 

 

ʔan t'uːʔullek komo ʔoːʃ kilo 

An t’ú’ulek como óx kilo 

ʔan  t'uːʔul-lek  komo  ʔoːʃ kilo 

DEF carne-ABSVR como  tres  kilo 

‘De la masa que ablandé son  como cuatro kilos, de carne como tres kilos’ 

 

ʔiʧiθ k'al ʔi ʧile ʧino ʧ’ikw'θaːʦik 

Ichidh k’al i chile chino ch’ik’wdhátsik 

ʔiʧ-iθ k'al  ʔi  ʧile  ʧino  ʧ’ikw'θaː=ʦik 

chile-PP PREP  INDEF chile chino  ancho-PL 

‘de picante, con chile chino 'chile ancho'’ 

 

7. ʔani ʔu kw'ahbanʦij hej ti ʔiʧiθ wajnek ʔiʧ  

Ani u k’wajbantsiy jey ti ichidh waynek ich 

ʔani ʔu=kw'ah-b-an-ʦij-Ø   hej ti ʔiʧ-iθ  wajnek ʔiʧ 

CONJ ERG1SG=poner-DER-?-APLIC-CPL también  PREP chile-PP  seco  chile 

‘Y también le pongo chile seco’  

 

ʃi ʔiʧiθ ʔin bih ti piko paːharo 

xi ichidh in bij ti pico pájaro 

ʃi   ʔiʧ-iθ ʔin=bih   ti  piko  paːharo 

PRON.REL chile-PP  POS3=nombre  ADP pico  pájaro 

‘el nombre del chile es pico pájaro’ 

 

8. hant'i ʔalwaʔ k’ih ʔin ʔiʧiθ ʔu ʧ'apnij  

Hant’i alwa’ k’ij in ichidh u ch’apniy 

hant'i  ʔalwaʔ k’ih  ʔin=ʔiʧ-iθ ʔu=ʧ'ap-n-ij-Ø    

como  bueno  tiempo  ERG3=chile-PP ERG1PL=salar-DER-TR-CPL  

‘Como a veces es picoso, lo salamos’ 

 

9. hant'i jab ka kale wat'aʦ ʧ'apuw ʔan k'oje hej ʔani k’ih heje 

Hant’i yab ka kale wat’ats ch’apuw an k’oye jey ani k’ij heye 

hant'i  jab  ka  Ø=kal-e-Ø   wat'aʦ  Ø=ʧ'ap-uw-Ø  

como  NEG  SUB ABS3=salir-INAC-CPL demasiado  ABS3=salar-TR-CPL   

ʔan  k'oje  hej  ʔani  k’ih  heje 

DEF  masa también  CONJ  tiempo  también 

‘como no sale demasiada salada la masa, también (le pongo sal)’ 

10. ʔan ʔiʧ ʔu ʧeʔej ba huːn ʔi likuadoɾa 

An ich u che’ey ba jún i licuadora 

ʔan  ʔiʧ ʔu=ʧeʔ-e-j  ba  huːn  ʔi  likuadoɾa 

DEF  chile  ABS3=moler-INAC-CPL  PREP uno  INDEF licuadora 

‘El chile se muele en una licuadora’ 

 

11. tam ti maʃ ʔowenekiʧ  

Tam ti max owenekich  

tam  ti  maʃ Ø=ʔow-e-nek-iʧ    

luego  SUB  COND ABS3=pasar-INAC-PERF-ENF  

‘Luego se pasa… (el chile)’ 
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12. ʔi ʧeʔejal bi ʧaʔ 

i che’eyal bi cha’ 

ʔi=ʧeʔ-ej-al   ti ʧaʔ 

ERG1PL=moler-TR-INCPL PREP metate 

‘lo molemos en el metate’ 

 

13. ʃoʔ jab ʔiʧ ʔu ʧeʔej t'ahaʔ 

Xo’ yab ich u che’ey t’aja’ 

ʃoʔ jab  ʔiʧ ʔu=ʧeʔ-e-j  t'ah-aʔ-Ø 

ahora  NEG chile  ABS3=moler-INAC-CPL hacer-TR-CPL 

‘Ahora no se muele así’ (lo muele en la licuadora)’ 

 

14. ʔabal maʃ hik'atiʧ ku t'ahaʔ  

Abal max jik’atich ku t’aja’ 

ʔabal  maʃ hik'at-iʧ  k=u   t'ah-aʔ-Ø      

para  COND rápido-ENF  SUB=ERG1SG  hacer-TR-CPL  

‘Para que lo haga más rápido’  

 

15. haʃ taːm ti haʔiʧ nej ʔu ʔejnaʔ ʔan likuadora 

jax tám ti jaich ney u eyna’ an licuadora 

haʃ    taːm ti haʔiʧ nej ʔu=ʔej-n-aʔ-Ø   ʔan  likuadora 

PRON.REL  cuando SUB eso es AFIR ERG1SG=usar-?-TR-CPL DEF licuadora 

‘uso ésta licuadora’ 

 

16. ʃoʔ neʔeʧ ku bolij k'al ʔan ʃeklek  

Xo ne’ech ku boliy k’al an xeklek 

ʃoʔ neʔeʧ k=u   bol-ij-Ø  k'al  ʔan  ʃeklek   

ahora FUT  SUB=ERG1SL envolver-TR-CPL  PREP  DEF hoja   

‘Ahora envolveré (los tamales)  con la hoja’  

 

17. ʃi heːʔiʧ ʔu koːʔol listo t’akaθiʧ 

Xi jé’ich u kó’ol listo t’akadhich 

ʃi   heːʔ-iʧ  ʔu=koːʔ-o-l   listo  t’ak-aθ-iʧ 

PRON.REL  DEM-ENF ERG1SG=tener-TR-INCPL listo  lavar-PP-ENF 

‘éstas ya las tengo listas, ya están limpias’ 

 

18.  ku ʔuluw t'ohatiʧ  

Ku uluw t’ojatich  

k=u   ʔul-uw-Ø Ø =t'oh-at-iʧ  

SUB=ERG1PL decir-TR-CPL ABS3=trabajar-PAS.CPL    

‘Digo que ya están listas’ 

 

19. heːʔ ʔu koːʔol ʔenʧe ʦ’iʦik peheʔ k’ih 

jé’ u kó’ol enche ts’itsik peje’ k’ij 

heːʔ ʔu=koːʔ-o-l  ʔenʧe   ʦ’i=ʦik   peheʔ k’ih 

DEM  ERG1SG=tener-TR-CPL  así   pequeño=PL  pedazo  tiempo 

‘las tengo hacer así, en pequeños pedacitos’ 

 

20. neʔeʧ kin tuhej  

Ne’ech kin tujey  

neʔeʧ k=in   tuh-ej-Ø     

FUT SUB=ABS1SG empezar-TR-CPL    

‘voy a empezar’ 
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21. ku bolij 

ku boliy 

k=u   bol-ij-Ø  

SUB=ERG1SG envolver-TR-CPL 

‘a envolver’ 

 

22. neʔeʧ ku kʷ’ahbanʦij weːʔʦik ti k'oje 

Ne’eck ku k’wajbantsiy wé’tsik ti k’oye 

neʔeʧ  k=u   kʷ’ah-b-an-ʦij-Ø  weːʔʦik   ti  k'oje 

FUT   SUB=ERG1SG poner-DER-?-APLIC-CPL poco   ADP masa 

‘Le pondré un poquito de masa’ 

 

huːn peheʔ ʔan ti t'uːʔlek 

jún peje’ an ti t’ú’lek 

huːn peheʔ ʔan ti t'uʔul-lek 

uno  pedazo DEF  ADP carne-ABSVZ 

‘un pedazo de carne’ 

 

23. ʔani neʔeʧ ku kʷ’ahbanʦij weːʔʦik ʔan ti ʧanakʷ’ 

ani ne’ech ku k’wajbantsiy wé’tsik an ti chanak’w  

ʔani  neʔeʧ k=u   kʷ’ah-b-an-ʦij-Ø  weːʔʦik  ʔan  ti  ʧanakʷ’ 

CONJ  FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL poco  DEF  ADP frijol 

‘y le pongo un poquito de frijoles’  

 

24. neʔeʧʔu bolijal  

Ne’ech u boliyal  

neʔeʧ ʔu=bol-ij-al      

FUT  ERG1SG=envolver-TR-INCPL    

‘Voy a envolver’ 

 

25. neʔeʧ ʔu kʷ’ahbaliʧ ban pat'aːl paʦ 

ne’ech u k’wajbalich ban pat’ál pats 

neʔeʧ ʔu=kʷ’ah-b-al-iʧ   ban pat'aːl  paʦ 

FUT  ERG1SG=poner-DER-INCPL- ENF  PREP  fierro  olla 

‘voy a ponerlos en la olla de fierro’ 

 

26. ʔanʧen neʔeʧ ku t'ahaʔ  

Anchen ne’ech ku t’aja’  

ʔanʧen  neʔeʧ k=u   t'ah-aʔ-Ø    

así  FUT   SUB=ERG1SG hacer-TR-CPL  

‘Así debo hacer’ 

 

27. asta ku ʦ'uʦuj 

hasta ku ts’tsuy 

asta  k=u   ʦ'uʦ-u-j 

hasta  SUB=ABS3 llenar-INAC-CPL 

‘hasta que se llene’ 

 

28. heːʔ ʔan paʦ  wawaːʔ ʔi bihijal ti bapoɾeɾa 

Jé’ an pats wawá’ i bijiyal ti vaporera 

heːʔ ʔan  paʦ wawaːʔ ʔi=bih-ij-al   ti  bapoɾeɾa 

DEM  DEF  olla  1PL  ERG1PL=nombrar-TR-INCPL  ADP vaporera  

‘A ésta olla nosotros le decimos vaporera’ 
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29. tam ka ʦ’uʦiʦ heːʔ ʔan paʦ  

Tam ka ts’utsits jé’ an pats 

tam  ka  ø=ʦ’uʦ- i-ʦ-ø   heːʔ  ʔan  paʦ  

cuando  SUB  ABS3=llenar-?-APLIC-CPL  DEM  DEF  olla  

‘Cuando se llene esta olla’ 

 

30. neʔeʧ tam ku puʦuʦuj k'al hajeʧ ʔan ʃeklek 

ne’ech tam ku putstsuj k’al jayech an xeklek 

neʔeʧ   tam  k=u   puʦ-uʦ-uj-ø   k'al  hajeʧ  

FUT  cuando  SUB=ERG1SG cubrir-RED-TR-CPL  PREP  también   

ʔan  ʃeklek 

def  hoja 

 ‘voy a cubrirla también con las hojas’ 

 

31. ʃi heːʔ ka t'ok'ban 

xi jé’ ka t’ok’ban 

 ʃi   heːʔ  ka ø=t'ok'-b-a-n-ø 

PRON.REL  DEM SUB  ABS3=quedar-DER-TR-n-CPL 

‘que se quedaron’ 

 

32. neʔeʧ ku paʃk’ik’i  

neʔeʧ   k=u   paʃ-k’-ij-ø-k’i 

FUT  SUB=ERG1SG tapar con tapa-DER-TR-CPL-RED  

‘Voy a taparla’ 

 

33. ʔani neʔeʧ ku punuw  

ani ne’ech ku punuw  

ʔani  neʔeʧ   k=u  pun-uw-ø   

CONJ  FUT  SUB=ERG1SG poner-TR-CPL   

‘y la pongo’  

 

34. ka tek'eʧ 

ka tek’ech 

ka  ø=tek'-e-Ø-ʧ 

SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF 

‘a que se cueza’ 

 

35. ʔani neʔeʧ ku hoːlʦij ti haʔ  

Ani ne’ech ku jóltsiy ti ja’  

ʔani  neʔeʧ   k=u   hoːl-ʦij-ø  ti  haʔ    

CONJ  FUT  SUB=ERG1SG  vaciar-APLI-CPL  ADP  agua    

‘Y le voy a vaciar agua’  

 

36. ʔabal jab ka t'aʔaj 

abal yab ka t’a’ay 

ʔabal  jab  ka ø=t'aʔ-aj-ø 

para  NEG  SUB ABS3=quemar-TR-CPL 

‘para que no se quemen (los tamales)’ 

 

37. ʔani neʔeʧ ku bolij 

ani ne’ech ku boliy  

ʔani  neʔeʧ   k=u   bol-ij-ø 

CONJ  FUT  SUB=ERG1SG  envolver-TR-CPL 

‘y la envuelvo’ 
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38. –y en la olla, ¿cómo los acomoda? ¿tienen un cierto orden? 

t’iʔoʔol  

T’i’o’ol  

ø=t’iʔ-oʔ-ol     

ABS3=sobreponer-TR-INCPL   

‘Sobrepuestos’ 

 

39. ti neʔeʧ ku kᵂ’ahbaʔ ban paʦ 

ti ne’ech ku k’wajba’ ban pats 

ti  neʔeʧ   k=u   kᵂ’ah-b-aʔ-ø   ban  paʦ 

SUB  FUT  SUB=ERG1PL poner-DER-TR-CPL  PREP  olla 

‘los voy a poner en la olla’ 

 

40. koːʔol hej,  

Kó’ol jey  

ø=koːʔ-o-l  hej    

ABS3=tener-TR-CPL también  

 ‘que también tiene’ 

 

41. kin koːʔoj ʔin pamʦiːl ʔan paʦ komo ʔan bapoɾeɾaʔ 

kin k’ó’oy in pamtsíl an pats como an vaporera  

k=in        koːʔ-oj-ø  ʔin=pamʦiːl ʔan  paʦ  komo ʔan  bapoɾeɾa 

SUB=ERG3   tener-TR-CPL   POS3=parrilla DEF  olla  como  DEF  vaporera 

‘tiene su parrilla como la vaporera’ 

 

42. ʔin koːʔoliʧ huːn ʔi pamʦiːl  

in kó’olich jún i pamtsíl   

ʔin=koːʔ-o-l-iʧ   huːn  ʔi  pamʦiːl   

ERG3=tener-TR-CPL  uno INDEF  parrila   

‘tiene una parrilla’  

 

43. wawaːʔ ʔi bihijal ti parija 

wawá’ i bijiyal ti parrilla 

wawaːʔ  ʔi=bih-ij-al   ti       parija 

1PL  ERG1PL=nombrar-TR-CPL  ADP   parrilla 

‘nosotros la nombramos parrilla’ 

 

44. ʔanʧeniʧ ti kw’ahbal  

Anchenich ti k’wajbal  

ʔanʧen-iʧ ti Ø=kw’ah-b-al    

así-ENF   SUB  ABS3=poner-DER-INCPL   

‘Así se ponen (los tamales)’  

 

45. ban ka tek'eʧ 

ban tek’ech 

ban  ka  ø=tek'-e-Ø-ʧ 

PREP  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF 

‘para que se cuezan’ 

 

46. ʔi hoːlʦal ʔan ti haʔ  

I jóltsal an ti ja’  

ʔi=hoːl-ʦ-al   ʔan ti haʔ  

ERG1PL=vaciar-APLIC-INCPL  DEF  ADP agua  

‘Le vaciamos agua’  
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47. abal jab ka t'aʔaj 

abal yab ka t’a’ay 

abal  jab   ka     ø=t'aʔ-aj-ø 

para NEG  SUB   ABS3=quemar-TR?-CPL 

‘para que no se quemen’ 

 

48. ʔan haʔ ʔi hoːlʦal  

An ja’ i jóltsal  

ʔan haʔ ʔi=hoːl-ʦ-al     

DEF agua ERG1PL=vaciar-APLIC-INCPL  

‘El agua la vaciamos’ 

 

49. hant'i jab leːʔ waʔpiθ ti jaːn  

jant’i yab lé’ wa’pidh ti yán  

hant'i jab  ø=leːʔ  waʔpiθ  ti jaːn  

como NEG ABS3=querer demasiado  PREP  mucho 

‘no demasiada’ 

 

50. ʔabal ʃi ne’eʧ ka wak'lan  ʔan haʔ tam puʦuθ 

abal xi Ne’ech ka wak’lan an ja’ tam putsudh 

ʔabal ʃi   ne’eʧ ka ø=wak'-l-a-n-ø    ʔan haʔ 

para PRON.REL  FUT  SUB ABS3=tirar líquido-DER-TR-n-CPL DEF  agua  

tam  ø=puʦ-uθ 

luego ABS3=tapar-PP 

‘para que no se tire el agua, luego se tapa’  

 

51. neʔeʧ kin t'ohonʦij  

Ne’ech kin t’ohontsiy  

neʔeʧ   k=in   t'oh-on-ʦij-ø     

FUT  SUB=ABS1SG trabajar-?-APLIC-CPL    

‘Los voy a poner’ 

 

52. ti tek'el huːn oɾa 

ti t’ekel jún hora 

ti Ø=tek'-e-l   huːn oɾa 

SUB ABS3=cocer-INAC-INCPL   uno hora 

‘a cocer una hora’ 

 

53. como jab leːʔ wiʧ'ij ʔan t'uːʔlek 

como yab lé’ wich’iy an t’úlek 

como jab  ø=leːʔ  wiʧ'ij ʔan t'uʔu-lek 

como NEG  ABS3=querer duro DEF  carne-ABSVZ 

‘porque no quiero la carne dura’ 

 

54. ʃoʔ ʔok’nekiʧ  

Xo’ ok’nekich  

ʃoʔ Ø=ʔok’-nek-iʧ    

ahora ABS3=terminar-PERF-ENF   

‘Ya se terminó’ 

 

55. ki bolij ʔan ti t'uʔuθ 

ki boliy an ti t’u’udh 

ki Ø=bol-i-j   ʔan ti t'uʔuθ 

SUB ABS3=envolver-INAC-CPL  DEF  ADP tamal 

‘de envolver los tamales’ 
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56. ʦ’uʦatiʧ ʃoʔ ʔan paʦ  

Ts’tsatich xo’ an pats 

ø=ʦ’u-ʦ-at-iʧ    ʃoʔ  ʔan  paʦ  

ABS3=llenar-APLIC-PAS.CPL-ENF ahora DEF  olla  

‘ha quedado llena la olla (de tamales)’  

 

57. ʃoʔ neʔeʧ ku puʦuj k'al ʔan ʃeklek  

Xo’ ne’ech ku putsuy k’al an xeklek  

ʃoʔ  neʔeʧ   k=u   puʦ-uj-ø  k'al  ʔan  ʃeklek    

ahora FUT  SUB=ERG1SG cubrir-TR-CPL  PREP  DEF hoja  

‘voy a cubrirla con hojas’ 

 

58. ʃi t'ok'ban 

xi t’ok’ban 

ʃi  Ø=t'ok'-b-a-n-ø 

PRON.REL.  ABS3=quedar-DER-TR-n-CPL 

‘así se queda’ 

 

59. neʔeʧ ku puʦuʦuj ʔalwaʔ  

Ne’ech ku putsutsuy alwa’ 

neʔeʧ   k=u   puʦ-uʦ-uj-Ø   ʔalwaʔ  

FUT  SUB=ERG1SG cubrir-RED-TR-CPL bueno  

‘Voy a cubrirla bien’ (la olla) 

 

60. ʔabal ka tek'eʧ  

abal ka tek’ech  

ʔabal  ka  ø=tek'-e-Ø-ʧ      

para SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF   

‘para que se cuezan’  (los tamales) 

 

61. jab ka kale ʔan ti biːhal 

yab ka kale an ti bíjal 

jab  ka  ø=kal-e-ø   ʔan ti biːhal 

NEG  SUB  ABS3=salir-INAC-CPL  DEF ADP vapor 

‘y no se salga el vapor’ 

 

62. neʔeʧ ku tajʔʦij wat'aʦ huːn oɾa 

Ne’ech ku taj’tsij wat’ats jún ora 

neʔeʧ   k=u   tajʔ-ʦij-ø wat'aʦ huːn oɾa 

FUT  SUB=ERG1SG tizar-APLIC-CPL pasado uno hora 

‘Voy a tizarlo pasado de una hora’ 

 

63. ʔenʧeʔ ti neʔeʧ ku hilaʔ ʔan paʦ 

Enche’ ti ne’ech ku jila’ an pats 

ʔenʧeʔ  ti neʔeʧ   k=u   hil-aʔ-ø   ʔan paʦ 

Así PREP  FUT  SUB=ERG1SG  dejar-TR-CPL DEF  olla 

‘Así voy a dejar la olla’ 

 

64. ¿y siempre es una hora? 

tam wat'aʦ ti wiʧ'ij ʔan t'uːʔlek ʔi kw’ahbanʦal asta ʧaːb oɾa k'al ʧ'ehel 

Tam wat’ats ti wich’iy an t’ú’leki k’wjbantsal hasta cháb ora k’al ch’ejel 

tam  wat'aʦ   ti  wiʧ'ij  ʔan  t'uːʔu-lek  

cuando demasiado  PREP  duro  DEF  carne-ABSVZ  

ʔi=kw’ah-b-an-ʦ-al    asta  ʧaːb  oɾa  k'al  ʧ'ehel 

ERG1PL=poner-DER-?-APLIC-INCPL  hasta  dos  hora  PREP  medio 

‘Cuando está demasiado dura la carne los ponemos hasta dos horas y media’ 



126 
 

 

65. neʔeʧ ʃoʔ ku puʦuʦuj  

Ne’ech xo’ ku putsutsuy  

neʔeʧ ʃoʔ  k=u   puʦ-uʦ-uj-ø    

FUT  ahora  SUB=ERG1SG cubrir-RED-TR-CPL   

‘Los voy a cubrir bien’ 

 

66. ʔabal ka tek'eʧ 

abal ka tek’ech 

ʔabal  ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ 

para  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF 

‘para que se cuezan (los tamales)’ 

 

67. ¿aparte de poner las hojas, hay que taparlo?... ¿hay que ponerle la tapadera? 

neʔeʧ ku kw’ahbanʦal  

Ne’ech ku k’wajbantsal  

neʔeʧ   k=u   kw’ah-b-an-ʦ-al      

FUT  SUB=ERG1SG poner-DER-?-APLIC-INCPL    

 ‘Voy a ponerle…’ 

 

68. tin paʃk’ij ʔan ti pat'aːl paʦ 

tin paxk’iy an ti pat’ál pats 

t=in   paʃ-k’-i-j  ʔan  ti  pat'aːl  paʦ 

SUB=ABS1SG tapar-DER-INAC-CPL  DEF  PREP  fierro  olla 

‘Tapo la olla de fierro’ 

 

69. ʃi wawaːʔ ʔi ʔuʦaːl ti bapoɾeɾa 

Xi wawá’ i utsál ti vaporera 

ʃi   wawaːʔ  ʔi=ʔuʦ-aʔ-al   ti  bapoɾeɾa 

PRON. REL  1PL  ERG1PL=decir-TR-INCPL  ADP  vaporera 

‘nosotros le decimos vaporera’ 

 

70. ʔanʧen neʔeʧ ku kw’ahaj  

Anchen ne’ech ku k’wajay  

ʔanʧen  neʔeʧ   k=u   kw’ah-aj-ø   

así  FUT  SUB=ERG1SG  tener-TR-CPL   

 ‘Así los tengo’ 

 

71. ki t'ajʦij, t'ajʦij asta wat'aʦ huːn oɾa 

ki t’aytsiy, t’aytsiy hasta wat’ats jún hora 

ki  Ø=t'aj-ʦij-ø   Ø=t'aj-ʦij-ø   asta  wat'aʦ  huːn  oɾa 

SUB  ABS3=tizar-APLIC-CPL  ABS3=tizar-APLIC-CPL  hasta  pasado uno  hora 

‘tizándose, tizándose hasta pasado de una hora’ 

 

72. komo jab leːʔ wiʧ'ij ʔan t'uːʔlek 

como yab lé’ wich’iy an t’ú’lek 

komo  jab  ø=leːʔ   wiʧ'ij  ʔan  t'uːʔu-lek 

como  NEG  ABS3=querer  duro  DEF  carne-ABSVZ 

‘para que no quede dura la carne’ 
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bakan 

 

ʃoʔ ʔeʃomiʧ ʔu t'akaːl ʔan ʧabal. neʔeʧ ku t'ahaʔ ʔan ti k'oje ʔabal ʔan bakan. 

neʔeʧ ku wak’laʔ ʔan haʔ. ʔeʃom ʃoʔ ʔu k'aʧuwal ʔan ʧabal ʔabal ka t'okej, ʔabal ka pikʧon abal ʔin 

koːʔol ʔin ʔot’ol weːʦik ʔan ʔiθiθ. 

heːʔ ʔu t’akiʧ ʔan ʧabal, ʃoʔ neʔeʧ ku wat'baʔ ban pat’aːl, ʃi ʔi bihjal  ti molino. 

ʔeʃomiʧ ʃoʔ ʔu ʧ'aʔujal ʔan ʧabal. ʃoʔ t’akaʔ taleːl heːʔ ban pat’aːl ʔin bih ti molino. heːʔ kᵂ'at ʔi kalel 

ʔan k'oje. 

ʔeʃomiʧ ʔu ʃoʔkaːl ʔan k'oje ʔabal ka t'ahan ʔan ti bakan. jab Ɂu leːʔ wat'aʦ palu, ʔeʃom ʔu kᵂ'ahbanʦij 

weːʔʦik haʔ. 

palmeθaːmiʧ ʔan k'oje  neʔeʧ ku wat'baʔ ban ʧaʔ, neʔeʧ ku wat'baʔ ʔani neʔeʧ ku jut’ij ʔi ban ʧaʔ. 

ʔeʃom ʔu jut’ijal ʔan k'oje ʔabal ʔu t'ahaʔ ʔan ti bakan. 

ʔeʃom ʔu t'ahaːl ʔin  ʧeʔej ʦ’iʦik ‘bolitas’. ʔeʃom ʔu muluwal ʔan k'oje ʦ’iʦik ʔabal ku t'ahaʔ ti bakan. 

heːʔ ʃoʔ neʔeʧ ku wenk'aʔ ʔan bakan ʔabal ka tek'eʧ hej ʃi huːn wal. heːʔ tek'atiʧ ʔabal leːʧ’ ʔin huːn 

wal ʔani huːn wal hajkiʃ tek'at. 

ʔeʃom neʔeʧ ku wenk’aʔ ʔabal ka tek'eʧ ʔabal ka tek'eʧ. ʔan bakan ʔeʃomiʃ ti huʦel ʔi seɲal ke ʔeʃomiʃ 

ti tek'el. 

ʔan bakan tek'atiʧ, heːʔ beːl ʔu k'ibel. 

 

Tortillas 

 

Ahora ya estoy lavando el nixcón. Voy a hacer la masa para las tortillas. 

Voy a tirar el agua. Ya estoy lavando el nixtamal para que se limpie, para que se pele la poquita cáscara 

que tiene el maíz. 

Este nixtamal ya lo lavé, ahora lo voy a pasar por el fierro, lo nombramos molino. 

Ahora ya estoy moliendo el nixtamal. Ya lavado se pasa por el fierro, su nombre es molino, de eso sale 

la masa. 

Ahora ya estoy revolviendo la masa para que se hagan las tortillas. No quiero que esté demasiado 

suave, ya le estoy poniendo poquita agua. 

Ablandada la masa la voy a pasar por el metate. 

Voy a pasarla y la voy a moler en el metate. 

Estoy moliendo la masa para hacer las tortillas. 

Estoy haciendo… muelo en pequeñas bolitas (la masa). 

Estoy juntando la masa en bolitas para hacer las tortillas. 

Ya voy a voltear la tortilla para que se cueza también una de las caras. Ésta ya se ha cocido, (se ve) 

por las ulceras en una de sus caras y la otra ya se coció. 

Voy a voltear la tortilla para que se cueza. La tortilla se está inflando, es la señal de que ya está cocida. 

La tortilla ya se ha cocido, a éstas todavía les falta. 

 

1.  ʃoʔ ʔeʃomiʧ ʔu t'akaːl ʔan ʧabal  

Xo’ exomich u t’akál an chabal 

ʃoʔ  ʔeʃom-iʧ  ʔu=t'ak-aʔ-al      ʔan    ʧabal    

ahora  PROGR-ENF  ERG1SG=lavar-TR-INCPL  DEF    nixcón   

‘Ahora ya estoy lavando el nixcón’ 

 

2. neʔeʧ ku t'ahaʔ ʔan ti k'oje ʔabal ʔan bakan  

Ne’ech ku t’aja’ an ti k’oye abal an bakan 

neʔeʧ  k=u   t'ah-aʔ-Ø  ʔan  ti  k'oje  ʔabal  ʔan  bakan 

FUT  SUB=ERG1SG  hacer-TR-CPL  DEF  ADP  masa  para  DEF  tortilla 

‘Voy a hacer la masa para las tortillas’ 
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3. neʔeʧ ku wak’laʔ ʔan haʔ 

Ne’ech ku wak’la’ an ja’ 

neʔeʧ  k=u   wak’-l-aʔ-Ø  ʔan  haʔ 

FUT  SUB=ERG1SG  tirar-DER-TR-CPL DET  agua 

‘Voy a tirar el agua’ 

 

4. ʔeʃom ʃoʔ ʔu k'aʧuwal ʔan ʧabal  

Exom xo’ u k’achwal an chabal  

ʔeʃom  ʃoʔ  ʔu=k'aʧ-uw-al        ʔan  ʧabal       

PROGR  ahora  ERG1SG=limpiar en el agua-TR-INCPL     DET  nixtamal      

‘ya estoy lavando el nixtamal’  

 

5. ʔabal ka t'okej 

abal ka t’okey 

ʔabal    ka   Ø=t'ok-e-j 

para   SUB  ABS3=limpiar-INAC-CPL 

‘para que se limpie’ 

 

6. ʔabal ka pikʧon 

Abal ka pikchon  

ʔabal  ka  Ø=pik-ʧ-o-n-Ø       

para  SUB   ABS3=pelar-DER-TR-n-CPL    

‘para que se pele’ 

 

7. abal ʔin koːʔol ʔin ʔot’ol weːʦik ʔan ʔiθiθ 

abal in kó’ol in ot’ol wétsik an idhidh 

abal ʔin=koːʔ-o-l  ʔin =ʔot’ol  weːʦik   an  ʔiθiθ 

para ERG3= tener-TR-INCPL  POS3= cáscara  poquito DEF  maíz 

‘la poquita cáscara que tiene el maíz’ 

 

8. heːʔ ʔu t’akiʧ ʔan ʧabal  

Jé’ u t’akich an chabal 

heːʔ ʔu=t’ak’-Ø-iʧ   ʔan  ʧabal     

DEM  ERG1SG=lavar-CPL-ENF  DEF  nixtamal  

‘Este nixtamal ya lo lavé’  

 

9. ʃoʔ neʔeʧ ku wat'baʔ ban pat’aːl  

Xo’ ne’ech ku wat’ba’ ban pat’ál  

ʃoʔ  neʔeʧ  k=u   wat'-b-aʔ-Ø   ban  pat’aːl    

ahora  FUT  SUB=ERG1SG  pasar-DER-TR-CPL  PREP  fierro   

‘Ahora lo voy pasar por el fierro (el nixtamal)’ 

 

10.  ʃi ʔi bihjal  ti molino 

xi i bijyal ti molino 

ʃi        ʔi =bih-ij-al    ti  molino 

PRON.REL    ERG1PL=nombrar-TR-INCPL ADP  molino 

‘lo nombramos molino’ 

 

11. ʔeʃomiʧ ʃoʔ ʔu ʧ'aʔujal ʔan ʧabal  

Exomich xo’ u ch’a’uyal an chabal 

ʔeʃom-iʧ ʃoʔ  ʔu=ʧ'aʔ-uj-al        ʔan  ʧabal     

PROG-ENF  ahora  ERG1SG= masticar-TR-INCPL    DEF  nixtamal  

‘Ahora ya estoy mordiendo el nixtamal’ 
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12. ʃoʔ t’akaʔ  

xo’ t’aka’  

ʃoʔ  Ø=t’ak-aʔ-Ø    

ahora  ABS3=lavar-TR-CPL     

‘Ya lavado’ 

 

13. taleːl heːʔ ban pat’aːl ʔin bih ti molino 

talél jé’ ban pat’ál in bij ti molino 

Ø=tal-eː-l   heːʔ  ban  pat’aːl  ʔin=bih   ti  molino 

ABS3=acabar-INAC-INCPL  DEM PREP  fierro  POS3=nombre  ADP  molino 

‘se pasa por el fierro, su nombre es molino’ 

 

14. heːʔ kᵂ'at ʔi kalel ʔan k'oje 

jé’ k’wat i kalel an k’oye 

heːʔ  kᵂ'ahat  ti    Ø=kal-e-l   ʔan  k'oje 

DEM  AUX SUB  ABS3=salir-TR-INCPL  DEF  masa 

‘de eso (lo que está lavando) sale la masa’ 

 

15. ʔeʃomiʧ ʔu ʃoʔkaːl ʔan k'oje  

Exomich u xo’kál an k’oye 

ʔeʃom-iʧ  ʔu=ʃoʔ-k-aɁ-al   ʔan  k'oje   

PROG-ENF  ERG1SG=disolver-DER-TR-INCPL  DEF  masa   

‘Ahora ya estoy revolviendo la masa’ 

   

16. ʔabal ka t'ahan ʔan ti bakan 

abal ka t’ajan an ti bakan 

ʔabal  ka Ø=t'ah-a-n-Ø   ʔan  ti  bakan 

para  SUB  ABS3SG=hacer-TR-n-CPL  DEF  ADP  tortilla 

‘para que se hagan las tortillas’ 

 

17. jab Ɂu leːʔ wat'aʦ palu  

Yab u lé’ wat’ats palu 

jab    Ɂu=leːʔ   wat'aʦ       palu   

NEG  ERG1SG=querer  demasiado  suave   

‘No quiero que esté demasiado suave’  

 

18. ʔeʃom ʔu kᵂ'ahbanʦij weːʔʦik haʔ 

exom u k’wajbantsiy wé’tsik ja’ 

ʔeʃom  ʔu=kᵂ'ah-b-an-ʦij-Ø       weːʔ=ʦik     haʔ 

PROGR  ERG1SG=poner-DER-?-APLIC-CPL  poco=PL       agua 

‘ya le estoy poniendo poquita agua’ 

 

19. palmeθaːmiʧ ʔan k'oje   

Palmedhámich an k’oye  

Ø=pal-m-e-θ-aːm-iʧ    ʔan  k'oje    

ABS3=ablandar-DER-INAC-CAUS-PERF-ENF  DEM  masa    

‘Ablandada la masa’  

 

20. neʔeʧ ku wat'baʔ ban ʧaʔ 

ne’ech ku wat’ba’ ban cha’ 

neʔeʧ  k=u  wat'-b-aʔ-Ø   ban  ʧaʔ 

FUT  SUB=ERG1SG   pasar-DER-TR-CPL  PREP  metate 

‘la voy a pasar por el metate’ 
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21. neʔeʧ ku wat'baʔ 

Ne’ech ku wat’ba’  

neʔeʧ  k=u   wat'-b-aʔ-Ø   

FUT  SUB=ERG1SG  pasar-DER-TR-CPL   

‘Voy a pasarla (la masa)’ 

 

22. ʔani neʔeʧ ku jut’ij ʔi ban ʧaʔ 

ani ne’ech ku yut’iy i ban cha’ 

ʔani  neʔeʧ  k=u   jut’-ij-Ø  ʔi  ban  ʧaʔ 

CONJ  FUT  SUB=ERG1SG  moler-TR-CPL  INDEF  PREP  metate 

‘y la voy a moler en el metate’ 

 

23. ʔeʃom ʔu jut’ijal ʔan k'oje  

Exom u yut’iyal an k’oye  

ʔeʃom  ʔu=jut’-ij-al   ʔan  k'oje    

PROGR  ERG1SG=moler-TR-INCPL  DEF  masa    

‘Estoy moliendo la masa’  

 

24. ʔabal ʔu t'ahaʔ ʔan ti bakan 

abal u t’aja’ an ti bakan 

ʔabal  ʔu=t'ah-aʔ-Ø  ʔan  ti  bakan 

para  ERG1SG=hacer-TR-CPL  DEF  ADP  tortilla 

‘para hacer las tortillas’ 

 

25. ʔeʃom ʔu t'ahaːl  

Exom u t’ajál  

ʔeʃom  ʔu=t'ah-aʔ-aːl     

PROGR  ERG1SG=hacer-TR-INCPL     

‘Estoy haciendo…’ 

 

26. ʔin  ʧeʔej ʦ’iʦik ‘bolitas’ 

in che’ej ts’itsik ‘bolitas’ 

ʔin=ʧeʔ-e-j  ʦi’=ʦik   ‘bolitas’ 

ABS1SG=moler-INAC-CPL  pequeño=PL  ‘bolitas’ 

‘muelo en pequeñas bolitas’ (la masa) 

 

27. ʔeʃom ʔu muluwal ʔan k'oje ʦ’iʦik  

Exom u muluwal an k’oye ts’itsik  

ʔeʃom  ʔu=mul-uw-al   ʔan  k'oje  ʦ’i=ʦik              

PROGR  ERG1SG=juntar-TR-CPL  DEF  masa  pequeño=PL     

‘Estoy juntando la masa en bolitas’  

 

28. ʔabal ku t'ahaʔ ti bakan 

abal ku t’aja’ ti bakan   

ʔabal  k=u   t'ah-aʔ-Ø  ti  bakan 

para  SUB=ERG1SG  hacer-TR-CPL  ADP  tortilla 

‘para hacer las tortillas’  

 

29. heːʔ ʃoʔ neʔeʧ ku wenk'aʔ ʔan bakan 

Jé’ xo’ ne’ech ku wenk’a’ an bakan 

heːʔ  ʃoʔ  neʔeʧ  k=u   wen-k'-aʔ-Ø   ʔan  bakan   

DEM  ahora  FUT SUB=ERG1SG  voltear-DER-TR-CPL  DEF  tortilla    

‘Ya voy a voltear la tortilla’ 

 

 

 



131 
 

30. ʔabal ka tek'eʧ hej ʃi huːn wal 

abal ka tek’ech jey xi jún wal 

ʔabal  ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ   hej ʃi   huːn  wal 

para  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF  también PRON.REL  uno  cara 

‘para que se cueza también una de las caras’ 

 

31. heːʔ tek'atiʧ ʔabal leːʧ’ ʔin huːn wal  

Jé’ tek’atich abal léch’ in jún wal 

heːʔ  Ø=tek'-at-iʧ     ʔabal  leːʧ’  ʔin =huːn  wal    

DEM  ABS3=cocer-PAS.CPL-ENF  para  úlcera  POS3 =uno  cara    

‘Ésta ya se ha cocido, (se ve) por las ulceras en una sus caras’  

 

32. ʔani huːn wal hajkiʃ tek'at 

ani jún wal haykix tek’at 

ʔani  huːn  wal  hajkiʃ  Ø=tek'-at 

CONJ  uno  lado  ya ABS3=cocer-PAS.CP 

‘y la otra cara ya se coció’ 

 

33. ʔeʃom neʔeʧ ku wenk’aʔ ʔabal ka tek'eʧ 

Exom ne’ech ku wenk’a’  

ʔeʃom  neʔeʧ  k=u   wen-k’-aʔ-Ø   

PROGR  FUT  SUB=ERG1SG  voltear-DER-TR-CPL   

‘Voy a voltear la tortilla’ 

 

34. ʔabal ka tek'eʧ 

abal ka tek’ech 

ʔabal  ka Ø= tek'-e-Ø-ʧ 

para  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF 

‘para que se cueza’ 

 

35. ʔan bakan ʔeʃomiʃ ti huʦel ʔi seɲal  

An bakan exomich ti jutsel i señal  

ʔan  bakan  ʔeʃom-iʃ           ti        Ø=huʦ-e-l   ʔi  seɲal      

DEF  tortilla  PROGR-NMLZ    SUB ABS3=inflar-INAC-INCPL  INDEF  señal    

‘La tortilla se está inflando, es la señal’ 

 

36. ke ʔeʃomiʃ ti tek'el 

ke exomich ti tek’el 

ke   ʔeʃom-iʃ  ti  Ø=tek'-e-l 

que  PROGR-NMLZ  SUB ABS3=cocer-INAC-CPL 

‘de que ya está cocida’ 

 

37. ʔan bakan tek'atiʧ  

An bakan tek’atich 

ʔan  bakan  Ø=tek'-at-iʧ   

DEF  tortilla  ABS3=cocer-PAS.CPL-ENF  

‘La tortilla ya se ha cocido’ 

 

38. heːʔ beːl ʔu k'ibel 

Jé’ bél u k’ibel 

heːʔ  beːl   ʔu=k'ib-e-l 

DEM  todavía  ABS3PL= faltar-INAC-INCPL 

‘A éstas todavía les falta’ 
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 Flor de izote / k’ojol wiʧ 

1. Carmen: nanaːʔ neʔeʧ tu t'ilʦij  

Naná' ne'ech tu t'iltsiy  

nanaːʔ  neʔeʧ  t=u   t'il-ʦij-ø    

1SG  FUT  SUB=ERG1SG  platicar-APLIC-CPL    

‘Yo voy a platicar 

 

2. hant'u lehkijaːb ʔin wiʧil ʔan k'ojol 

jant'u lejkiyab in wichíl an k'oyol 

hant'u  Ø=leh-k-ij-aːb    ʔin=wiʧ-il  ʔan  k'ojol 

como  ABS3=preparar-DER-TR-PAS.INCPL  POS3=FLOR-REL  DEF  izote 

‘como es preparada la flor de izote’ 

 

3. ʃoʔ ʔeʃom ʔu wat'ijal ʔan k'ojol 

Xo' exom u wat'iyal an k'oyol 

ʃoʔ ʔeʃom  ʔu=wat'-ij-al    ʔan  k'ojol 

ahora  PROGR  ERG1SG=exprimir-TR-INCPL  DEF  izote 

‘Ahora ya estoy exprimiendo el izote’ 

 

4. ʔeʃom ʔu hiʃʦal ʔehtal ʔan tin ʦ'iʦik ʔakan ʔan ti wiʧ 

Exom u jixtsal ejtal an tin ts'itsik akan an ti wich 

ʔeʃom  ʔu=hiʃ-ʦ-al    ʔehtal  ʔan  t=in   ʦ'i=ʦik  ʔakan  

PROGR  ERG1SG=sacar-APLIC-INCPL  todos  DEF  PREP=POS3  pequeño=PL  pie  

ʔan  ti  wiʧ 

DEF  ADP  FLOR 

‘Ya estoy sacando todos los pequeños piecitos de la flor’ 

 

5. ʔani neʔeʧ ku lehkij  

ani ne'ech ku lejkiy   

ʔani  neʔeʧ  k=u   leh-k-ij-ø   

CONJ  FUT  SUB=ERG1SG  preparar-DER-TR-CPL   

‘y prepararé…’  

 

6. ʔok'oʃ neʔeʧ ku kw'ahbaʔ  

Ok’ox ne'ech ku k'wajba'  

ʔok'oʃ  neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-aʔ-ø     

primero  FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-TR-CPL    

‘primero pondré’   

 

7. ʔan ti paʦ ʔan ti k'ak'el 

an ti pats an ti k'ak'el 

ʔan  ti paʦ  ʔan  ti  Ø=k'ak'-e-l 

DEF  ADP  olla  DEF  SUB  ABS3=calentar-INAC-INCPL 

‘la olla a calentar’ 

 

8. tam neʔeʧ ku kw'ahbanʦij ti aseite 

Tam ne'ech ku k'wajbantsiy ti aceite 

tam  neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-an-ʦij-ø   ti  aseite 

luego  FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL  ADP  aceite 

‘Luego le voy a poner aceite’ 
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9. tam neʔeʧ ku kw'ahbaʔ ʔan ti seboja 

Tam ne'ech ku k'wajba’ an ti cebolla 

tam   neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-aʔ-ø   ʔan  ti  seboja  

después  FUT  SUB=ERG1PL  poner-DER-TR-CPL  DEF  ADP  cebolla 

‘Después voy a poner cebolla’  

 

10. tam neʔeʧ ku kw'ahbaʔ ʔan ti k'ojol wat'iθiʧ ʔan k'ojol 

tam ne'ech ku k'wajba an ti k'oyol, wat'idhich an k'oyol 

tam  neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-aʔ-ø  ʔan  ti  k'ojol  wat'-iθ-iʧ  

luego  FUT SUB=ERG1PL  poner-DER-TR-CPL DEF  ADP  izote  exprimir-PP-ENF  

ʔan  k'ojol 

DEF  izote 

‘luego pongo el izote, el izote exprimido’ 

 

11. ʔan k'ojol ʔok'oʃ ʔin koːʔol   

An k'oyol ok'ox in kó'ol  

ʔan  k'ojol  ʔok'oʃ ʔin=koːʔ-o-l     

DEF  izote  primero  ABS1SG=tener-TR-INCPL    

‘El izote, primero lo tengo’  

 

12. ka kw’aʔaj kahaθ  

ka kwa'ay kajadh an che'edh kajadh 

ka  ø=kw’aʔ-aj-ø  kah-aθ    

SUB  ABS3=tener-CPL  hervir-PP  

‘que tener hervido’  

 

13. tam waːt'ib ʔani kw'ahbaʔ ʔal ʔan saɾten aseite seboja 

Tam wát'ib ani k'wajba' al an sartén aceite cebolla 

tam  waːt'ib   ʔani  kw'ah-b-aʔ-ø   ʔal  ʔan  saɾten aseite seboja 

cuando  exprimidor  CONJ  poner-DER-TR-CPL  PREP  DEF sartén aceite cebolla 

‘Ya exprimido pongo en el sartén el aceite y la cebolla’ 

 

14. Lucero: ¿tataːʔ jab ʔa k'apaːl ʔin ʔakan ʔan wiʧ poɾke jab weθaʔ? 

¿Tatá' yab a k'apál in akan an wich porque yab wedha'? 

¿tataːʔ  jab  ʔa=k'ap-aʔ-al   ʔin=ʔakan  ʔan  wiʧ  poɾke  jab   weθaʔ ? 

2SG  NEG  ERG2=comer-TR-INCPL  POS3=pie  DEF  flor  porque  NEG   sabor 

¿Usted no se come los pies de la flor porque no tiene sabor? 

 

15. Carmen: este weθaʔ hej, peɾo mas ʔin k'apaːl ʔanʧan hiʃtiθ ʔan tin ʦ'iʦik ʔakan  

Este wedha' jey, pero mas in k'apál anchan, jixtidh an tin ts'itsik akan 

este  weθaʔ  hej  peɾo  mas  ʔin=k'ap-aʔ-al   ʔanʧan   hiʃ-t-iθ  

este  sabor  también  pero  mas  ERG3=comer-TR-INCPL  así   sacar-DER-PP  

ʔan  t=in   ʦ'i=ʦik   ʔakan 

DEF  PREP=POS3  pequeño=PL  pie  

‘Este sabor también, pero más se come así, sacando sus piecitos’  

 

16. ʔani wawaːʔ ʔi lehkijal 

ani wawá' i lejkiyal 

ʔani  wawaːʔ ʔi=leh-k-ij-al 

CONJ  1PL  ERG1PL=preparar-DER-TR-INCPL 

‘y nosotros lo preparamos así’ 
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17. Lucero: peɾo ʔok'oʃ tataːʔ ʔa paʃk'un ʔi wich 

¿Pero ok'ox tatá' a paxk'un an i wich? 

peɾo  ʔok'oʃ tataːʔ  ʔa=paʃ-k'-u-n-Ø    ʔi  wich 

pero  primero  2SG  ERG2=hervir-DER-TR-n-CPL  INDEF  flor 

¿Pero primero, se hierve la flor? 

 

18. Carmenː ʔok'oʃ ʔu kahaʔ 

Ok'ox u kaja' 

ʔok'oʃ  ʔu=kah-aʔ-ø 

primero  ERG1SG=sancochar-TR-CPL 

‘Primero lo sancocho’ 

 

19. Lucero: ʔani tataːʔ neʔeʧ ka t'ahaʔ toɾtitas 

¿Ani tatá', ne'ech ka t'aja' tortitas? 

ʔani  tataːʔ  neʔeʧ  k=a   t'ah-aʔ-ø  toɾtitas 

CONJ  2SG  FUT  SUB=ERG2  hacer-TR-CPL  tortitas 

¿Y usted, va a hacer tortitas? 

 

20. Carmen: neʔeʧ ku wat'iʧ  

Ne'ech ku wat'ich 

neʔeʧ  k=u   wat'-Ø-iʧ 

FUT  SUB=ERG1SG  exprimir-CPL-ENF 

‘Voy a exprimir’ (las flores) 

 

21. ʔeʃom ʔu wat'ijal ʔan k'ojol 

Exom u wat'iyal an k'oyol 

ʔeʃom  ʔu=wat'-ij-al    ʔan  k'ojol 

PROGR  ERG1SG=exprimir-TR-INCPL  DEF  izote 

‘Ya estoy exprimiendo el izote’ 

 

22. Proceso: ¿hant'in jaːniːl ʔi seboja neʔeʧ ka kw'ahbanʦij? 

¿Jant'in yáníl i cebolla ne'ech ka k'wajbantsiy? 

hant'in   jaːniːl  ʔi  seboja  neʔeʧ  k=a   kw'ah-b-an-ʦij-ø 

qué   muchos  INDEF  cebolla  FUT  SUB=ERG2  poner-DER-?-APLIC-CPL 

¿Cuánta cebolla le vas a poner? 

 

23. Carmen: weːʔ jab leːʔ jaːn pehaʔ ti seboja 

Wé', yab lé' yán, peja' ti cebolla 

weːʔ  jab ø=leːʔ   jaːn  pehaʔ  ti  seboja 

poco  NEG  ABS3=querer  mucho  pedazo  ADP  cebolla  

‘Poca, no se necesita mucha, sólo un pedazo de cebolla’ 

 

24. Proceso: ʔani hanej maʃ neʔeʧ ka kᵂ'ahbanʦij ʔan ʃi kᵂ'ah lehkijal 

¿Ani janey max ne'ech ka k'wajbantsiy an xi k'waj lejkiyal? 

ʔani  hanej  maʃ  neʔeʧ  k=a   kᵂ'ah-b-an-ʦij-ø  ʔan  ʃi  

conj  qué  COND  FUT  SUB=ERG2  poner-DER-?-APLIC-CPL  DEF  PRON.REL 

ø=kᵂ'ah-at   leh-k-ij-al 

ABS3=estar-PAS.CPL  preparar-DER-TR-INCPL 

‘¿Y qué más le vas a poner para prepararlo?’ 

 

25. Carmen: neʔeʧ ku kᵂ'ahbanʦij weːʔ ʔi jaʃ ʔiʧ 

Ne'ech ku k'wajbantsiy wé' i yax ich 

neʔeʧ  k=u   kᵂ'ah-b-an-ʦij-ø   weːʔ ʔi  jaʃ ʔiʧ 

FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL  poco  INDEF  verde  chile 

‘Voy a ponerle poco chile verde’ 
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26. Proceso: hanej maʃ 

¿Janey max? 

hanej maʃ 

qué COND 

¿Qué más? 

 

27. Carmen: ʔi komiːno ʔani aːho ʔeʃat haʔ  

I comino ani ajo exat ja'  

ʔi  komiːno  ʔani  aːho  ʔeʃat  haʔ 

INDEF  comino   CONJ  ajo  sólo  agua 

‘El comino y el ajo y sólo agua’ 

 

28. Proceso: haʧan ʃa k'aʧumiʧ ʔan kahaθ wiʧ 

Jachan xa k'achumich an kajadh wich 

haʧan   ʃa  Ø=k'aʧ-u-m-Ø-iʧ    an  kah-aθ   wiʧ 

DEM   ya  ABS3=exprimir-TR-AP-CPL-ENF DEF  hervido-PP  flor 

‘Estas flores hervidas ya las exprimiste’ 

 

 ʃoʔ hont'i neʔeʧ ka  

Xo', ¿ jont'i ne'ech ka?  

ʃoʔ  hont'i  neʔeʧ  k=a 

ahora  donde  FUT  SUB=ERG2 

‘Ahora, ¿dónde vas…?’ 

 

29. hanej neʔeʧ ka t'ahaʔ k'al 

¿janey ne'ech ka t'aja' k'al...? 

hanej  neʔeʧ  k=a   t'ah-aʔ-ø  k'al 

qué  FUT  SUB=ERG2  hacer-TR-CPL  PREP 

¿qué vas hacer con...? 

 

30.  Carmen: neʔeʧ ku kw'ahbaʔ ʔal ʔan aseite 

Ne'ech ku k'wajba' al an aceite 

neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-aʔ-ø  ʔal  ʔan  aseite 

FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-CPL  PREP  DEF  aceite 

‘Voy a poner el aceite’ 

 

31. Proceso: neʔeʧ ʔok'oʃ ka k'ak'ʦan ʔan aseite  

Ne'ech ok'ox ka k'ak'ʦan an aceite  

neʔeʧ ʔok'oʃ   ka  ø=k'ak'-ʦ-a-n-Ø    ʔan  aseite  

FUT  primero   SUB  ABS3=calentar-DER-TR-n-CPL  DEF aceite  

‘Primero se va a calentar el aceite’ 

 

32. neʔeʧ ka paʃk'un ʔan aseite 

ne'ech ka paxk'un an aceite 

neʔeʧ  ka  ø=paʃ-k'-u-n-Ø    ʔan  aseite 

FUT  SUB  ABS3=hervir-DEF-TR-N-CPL  DEF aceite 

‘va a hervir el aceite’ 

 

33. Lucero: ¿jaːn ʔi asite? 

¿Yán i aceite? 

jaːn  ʔi  aseite 

mucho  INDEF  aceite 

¿Mucho aceite? 
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34. Carmen: weːʔk'i 

Wé'k'i 

weːʔk'i 

poquito 

Poquito 

 

35. ʔajʦij  

Aytsiy  

ø=ʔaj-ʦij-ø     

ABS3=esperar-APLIC-CPL   

‘se espera’ 

 

36. ka k'ak'ij ʔan aceite 

ka k'ak'iy an aceite 

ka  ø=k'ak'-ij-ø  ʔan  aceite 

SUB  ABS3=calentar-TR-CPL  DEF  aceite 

‘que se caliente el aceite’ 

 

37. Proceso: ʃoːʔ ʔi k’ih tu k'apnaʔ haʧan ʔan wiʧ 

Xo' i k’ij tu k'apna' jachan an wich 

ʃoːʔ  ʔi  k’ih  tu  Ø=k'ap-n-aʔ-ø   haʧan  ʔan  wiʧ 

ahora  INDEF  tiempo  PREP  ABS3=comer-?-TR-CPL  DEM  DEF  flor 

‘En estos tiempos se come esta flor’ 

 

38. ʔeʧ'ek'i putaːl ʔi tamub ʃoʔ ʔi k’ih hejk'i 

Ech'ek'i putál i tamub  xo' i k’ij jeyk'i 

ʔeʧ'ek'i  ø=put-aʔ-al    ʔi  tamub  ʃoʔ  ʔi  k’ih  hejk'i 

siempre  ABS3=completar-TR-INCPL INDEF  año  ahora  INDEF     tiempo también 

‘Siempre durante el año y ahora ya también es tiempo’ 

 

39. Carmen: tam ʔin k'ihil tam ka waʔaʧin komo tanaːʔ oktubɾe o helti hej ti waʔaʧinal nobiembɾe  

disiembɾe asta eneɾo waʔaʧ beːl 

Tam in k'ijil tam ka wa'achin como taná' octubre o jelti jey ti wa'achinal noviembre, diciembre. 

Hasta enero wa'ach bél 

tam  ʔin=k'ih-il  tam  ka  ø=waʔaʧ-i-n-Ø   komo  tanaːʔ oktubɾe  

cuando  POS3=tiempo-REL cuando  SUB  ABS3=haber-TR-n-CPL  komo  allí    octubre   

o  helti  hej ti   Ø=waʔaʧ-i-n-al   nobiembɾe disiembɾe  

o  también  se SUB  ABS3=haber-TR-n-INCPL  noviembre diciembre  

asta  eneɾo  ø=waʔaʧ-Ø   beːl 

hasta  enero  ABS3=haber-CPL   todavía 

‘Cuando es su tiempo hay, como ahora, en octubre o también en noviembre y diciembre. Hasta 

enero todavía hay’ 

 

40. neʔeʧ ku kw'iʧaʔ ʔan jaʃ ʔiʧ 

Ne'ech ku k'wicha' an jax ich 

neʔeʧ  k=u   kw'iʧ-aʔ-ø  ʔan  jaʃ  ʔiʧ 

FUT  SUB=ERG1SG  moler-TR-CPL  DEF  verde  chile 

‘Voy a moler (en el molcajete) el chile verde’ 

 

41. Proceso: ʃaj neʔeʧ ka kw'ahbanʦij ti aho, kamab ʔi aho  ¿ʃaj? 

Xay ne'ech ka k'wajbantsiy ti ajo, kamab i aho ¿xay? 

ʃaj  neʔeʧ  ka  ø=kw'ah-b-an-ʦij-ø    ti  aho,  kamab  

cuánto  FUT  SUB  ABS3=poner-DER-?-APLIC-CPL  ADP  ajo  diente   

ʔi  aho      ¿ʃaj? 

INDEF  ajo       cuánto 

‘¿Cuánto le pones de aho?, un diente de ajo, ¿Cuánto?’ 
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42. Carmen: k'al huːn 

K'al jún  

k'al  huːn 

PREP  uno  

‘Con uno’ 

 

43. Proceso: ʔeʃom ʔu pikijal ʔan aho 

Exom u pikiyal an ajo 

ʔeʃom  ʔu=pik-ij-al   ʔan  aho 

PROGR  ERG1SG=pelar-TR-INCPL  DEF  ajo 

‘Ya estoy pelando el ajo’ 

 

44.  ʃoʔ ʔu weʔk'onʦal ʔan tin ʔot'oːl haʃi θaθat o θaθat ʔot'oːl 

Xo' we'k'ontsal an tin ot'ól jaxi dhadhat o dhadhat ot'ól 

ʃoʔ  ʔu=weʔ-k'-on-ʦ-al    ʔan  t=in   ʔot'oːl  haʃi  

ahora  ERG1SG=limpiar-DER-?-APLIC-INCPL DEF  PREP=POS3  cáscara PRON.REL  

θaθat   o   θaθat  ʔot'oːl 

delgado  o  delgado  cáscara 

‘Ahora le quito su cáscara delgadita. (del ajo)’ 

 

45. neʔeʧ kin kw'iʧaʔ heje huneʃ k'al ʔan ʔiʧ haʧan ʔan ʔilaːlʦik  

ne'ech kin k'wicha' jeye, junex, k'al an ich jachan an iláltsik  

neʔeʧ  k=in   kw'iʧ-aʔ-ø  heje  huneʃ  k'al  

FUT  SUB=ERG3  moler-TR-CPL  también  juntos  PREP 

ʔan  ʔiʧ  haʧan  ʔan  ʔilaːl=ʦik 

DEF  chile  DEM  DEF  especie=PL 

‘Se muele también, juntos, el chile y las especias’ 

 

46. ʔi ʔuʦaːl wawaːʔ  

i utsál wawá'  

i=ʔuʦ-aʔ-al   wawaːʔ     

ABS1PL=decir-TR-INCPL   1PL     

 ‘Nosotros decimos’  

 

47. haʧan abal kin piθaʔ ti weθaʔ ʔan k'apneːl hej 

jachan abal kin pidha' ti wedha' an k'apnél jey  

haʧan  abal  k=in   piθ-aʔ-ø  ti weθaʔ  ʔan  k'apneːl  hej 

DEM  PREP  SUB=ERG3  dar-TR-CPL  PREP  sabor  DEF  comida  también 

‘para que le de sabor a la comida también’ 

 

48. ʃi ʃoʔ ʔan lehkijal aho jaʃ ʔiʧ 

xi xo' an lejkiyal ajo, jax ich 

ʃi   ʃoʔ ʔan  ø=leh-k-ij-al    aho  jaʃ ʔiʧ 

PRON.REL  ahora  DEF  ABS3=preparar-DER-TR-INCPL  ajo  verde  chile 

‘hay que preparar el ajo, el chile verde’ 

 

49. Lucero: ʔani tataːʔ ka ʔehtow... puedes usaɾ ʧak ʔiʧ ʔalwaʔ haje 

¿Ani tatá' ka ejtow... puedes usar chak ich, alwa' jaye? 

ʔani  tataːʔ  k=a   ʔeh-t-ow-ø  puedes  usaɾ ʧak  ʔiʧ  

CONJ  2SG  SUB=ERG2  poder-DER-TR-CPL puedes  usar  rojo  chile       

ʔalwaʔ  haje 

bien  también 

Y usted, ¿puede usar chile rojo, también? 
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50. Carmen: ʔawil neʔeʧ ku kw’ahbanʦij ʧak ʔiʧ 

Awil ne'ech ku k'wajbantsiy chak ich 

ʔawil   neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-an-ʦij-ø   ʧak  ʔiʧ 

posiblemente  FUT  SUB=ERG1PL  poner-DER-?-APLIC-CPL  rojo  verde 

‘Puede ser, puedo ponerle chile rojo’ 

 

51. Lucero: ¿peɾo maːs weθaʔ k'al jaʃ iʧ? 

Pero, ¿más wedha' k'al jax ich? 

peɾo  maːs  weθaʔ  k'al  jaʃ  iʧ 

pero  mas  sabor  PREP  verde  chile 

¿Pero le da más sabor con el chile verde? 

 

52. Proceso: tam neʔeʧ ku kw'ahbanʦij  

Tam ne'ech ku k'wajbantsiy  

tam   neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-an-ʦij-ø    

después  FUT  SUB=ERG1PL  poner-DER-?-APLIC-CPL   

‘Despúes  le ponemos’  

 

53. tam kw'ahtiʧ tek'at 

tam k'wajtich tek'at   

tam  kw'ahat-iʧ  ø=tek'-at 

cuando  AUX -ENF ABS3=cocer-PAS.CPL 

‘cuando esté cocido’ 

 

54. tam neʔeʧ ʔin  kw'ahbanʦij ti ʔat'em  

tam ne'ech in k'wajbantsiy ti at'em 

tam  neʔeʧ  ʔin=kw'ah-b-an-ʦij-ø   ti  ʔat'em 

cuando  FUT  ERG3=poner-DER-?-APLIC-CPL  ADP  sal 

‘hay que ponerle sal’ 

 

55. Carmen: jab jaːn ʔan ʔiʧ neʔeʧ ku kw'ahbanʦij  

Yab yaːn an ich ne'ech ku k'wajbantsiy  

jab  jaːn  ʔan  ʔiʧ  neʔeʧ  k=u   kw'ah-b-an-ʦij-ø  

NEG  mucho  DEF  chile  FUT  SUB=ERG1SG   poner-DER-?-APLIC-CPL 

‘No voy ponerle mucho chile’ 

 

56. jab ʔu kw'ahbal ban ʔuʦ'nal tin likuadoːɾa 

yab u k'wajbal ba uts'nal tin licuadora 

jab  ʔu=kw'ah-b-al    ban  ø=ʔuːʦ'-n-al   tin  likuadoːɾa 

NEG  ERG1SG=poner-DER-INCPL   PREP  ABS3=usar-n-INCPL  PREP  licuadora 

‘No quiero usar la licuadora’ 

 

57. Proceso: ʧeʔeʧlaːb haʃi 

Che'echlaːb  jaxi 

ʧeʔeʧ-laːb  haʃi 

moler-NMLZ  PRON.REL 

‘La moledora’ 

  

58. Carmen: ʔin ʧeʔejal heːʔ ban ʧahib 

In che'eyal jé' ban chajib 

ʔin=ʧeʔ-ej-al   heːʔ  ban  ʧahib 

ABS1SG=moler-TR-INCPL  DEM  PREP  otate 

‘Lo voy a moler con el otate’ 
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59. Lucero: peɾo jab ʔehtiːl ʔan weθaʔ k'al ʔan likuadoːɾa 

Pero, ¿yab ehtíl an wedha’ k'al an licuadora? 

peɾo  jab  ʔehtiːl   ʔan  weθaʔ  k'al  ʔan  likuadoːɾa 

pero  NEG  parecido  DEF  sabor  PREP  DEF  licuadora 

Pero, ¿no es parecido el sabor con la licuadora? 

 

60. Carmen: jab hajeʧ kin weθaʔ k'al ʔan likuadoːɾa ʔan ʔiʧ ʧeʔeθ t'ahaʔ 

Yab, jayech kin wedha' k'al an licuadora an ich che'edh t'aja' 

jab  haj-eʧ   k=in   weθaʔ  k'al  ʔan  likuadoːɾa  ʔan  ʔiʧ  

NEG  también-ENF  SUB=POS3  sabor  PREP  DEF  licuadora  DEF chile  

ʧeʔ-eθ   ø=t'ah-aʔ-ø 

moler-PP  ABS3=hacer-TR-CPL 

‘No, también tiene sabor con la licuadora el chile molido’ 

 

61. Proceso: hanej k'al ti neʔeʧ ka ʃuk'uj ʔan haʧan ʔan k'apneːl  

Janey k'al ti ne'ech ka xuk'uy an jachan an k'apnél? 

hanej  k'al  ti  neʔeʧ  ka  ø=ʃuk'-uj-ø  ʔan  haʧan  ʔan   

qué  PREP  PREP  FUT  SUB  ABS3=mezclar-TR-CPL  DEF  DEM  DEF 

k'apneːl 

comida 

¿Qué vas a mezclar para esta comida?  

 

62. haʃi ʔan lehkijal neʔeʧ ka kw'ahbanʦij ti θak'ʦok' 

jaxi an lejkiyal ne'ech ka k'wajbantsiy ti dhak'tsok'? 

haʃi     ʔan  ø=leh-k-ij-al    neʔeʧ  k=a          kw'ah-b-an-ʦij –ø  

PRON.REL  DEF  ABS3=preparar-DER-TR-INCPL  FUT  SUB =ERG2    poner-DER-?-APLIC-CPL  

ti  θak'ʦok' 

ADP  huevo 

¿La vas a preparar poniéndole huevo? 

 

63. Carmen: ʔawil hej ti kw'ahbanʦij ti θak'ʦok  

Awil jey ti k'wajbantsiy ti dhak'tsok'  

ʔawil   hej  ti ø=kw'ah-b-an-ʦiy-ø   ti  θak'ʦok  

posiblemente  también SUB   ABS3=poner-DER-?-APLIC-CPL  ADP  huevo 

‘Puedo ponerle huevo’ 

 

64. peɾo ʔanʧan ki ʔawil hej ki k'apuw ʔiʧiθ ki k'al ʔi aseite 

pero anchan ki awil jey ti k'apuw ichidh ki k'al i aceite 

peɾo   ʔanʧan  k=i  ʔ awil   hej  k=i   k'ap-uw-ø    

pero  así  SUB=ERG1PL  posiblemente  también SUB=ERG1PL  comer-TR-CPL    

ʔiʧ-iθ   k=i   k'al  ʔi  aceite 

picar-PP  SUB=ERG1PL  PREP  INDEF  aceite 

‘pero así también lo comemos, picoso con el aceite’ 

 

65. heːʔ ʔan paʦ ʔowaʔ tu k'ak'el  

Jé' an pats owa’ tu k'ak'el  

heːʔ ʔan  paʦ Ø=ʔow-aʔ-ø  t=u   k'ak'-e-l  

DEM  DEF  olla  ABS3=empezar-TR-CPL  SUB= ABS3  calentar-INAC-INCPL  

‘Esta olla ya empezó a calentarse’  
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66.  haʃ tam ti ʔeʃom ti ʔowen ku lehkij 

jax tam ti exom ti owen ku lejkiy 

haʃ   tam  ti  ʔeʃom  ti  Ø=ʔow-e-n-ø    k=u  

PRON.REL  cuando  SUB   PROGR  SUB  ABS3=empezar-TR-n-CPL  SUB=ERG1SG  

leh-k-ij-ø 

preparar-DER-TR-CPL 

‘cuando empiece (a calentarse) voy  a prepararlo’ 

 

67. Proceso: ki ʔejnan ʔan heːʔ ʔan θak'tsok' ka ʃi teʧeːʔ ti penaːmal  

¿Ki eynan an hé' an dhak'tsok' ka xi teché' ti penámal 

ki  ʔej-n-a-n-ø  ʔan  heːʔ  ʔan  θak'tsok'       

SUB usar-?-TR-n-CPL   DEF  DEM DEF  huevo    

ka  ʃi   teʧeːʔ  ti  Ø=pen-aːmal 

SUB  PRON.REL  aquí  SUB ABS3=alzar-PERF 

¿Vas a usar estos huevos que están aquí alzados? 

 

68. waʃin ʦiʔθaːl haʃin… o hanej ki ʔejnaʔ 

¿waxin tsi'dhál jaxin ...? o ¿janey ki eyna'? 

waʃin ø=ʦiʔ-θ-aʔ-al    haʃin   o hanej  ki  

otros ABS3=traer-CAUS-TR-INCPL  PRON.REL   o  qué  SUB 

ʔej-n-aʔ-ø 

usar-?-TR-CPL 

‘¿vas a traer otros?, o ¿qué le vas a poner?’ 

 

69. Carmen: ne'eʧ ki piθaʔʃi teʧeːʔ ti labenek ʔan θak'ʦok' teʧeːʔ tin moʔkaːmal ʔan kᵂitaʔ 

Ne'ech  ki pidha' xi teché' ti labenek an dhak'tsok', teché' tin mo'kámal an kwita' 

ne'eʧ  ki  piθ-aʔ-ø  ʃi   teʧeːʔ  ti  labenek   ʔan  θak'ʦok'  

FUT  SUB dar-TR-CPL  PRON.REL aquí  PREP  próspero   DEF  huevo 

teʧeːʔ t=in   moʔ-k-aːmal  ʔan  kᵂitaʔ 

aquí  SUB=ERG3  poner-DER-PERF  DEF  gallina 

‘Voy a poner estos huevos de hoy, hoy los puso la gallina’ 

 

70. Lucero: ʔani tataːʔ maestɾo Pɾoseso haje ʔa lehkijal ʔaʃe ʔi wiʧil 

Ani tatá', maestro Proceso.  ¿Jaye a lejkiyal axe i wichil? 

ʔani  tataːʔ  maestɾo  Pɾoseso  haje  ʔa=leh-k-ij-al    ʔaʃe  ʔi  

CONJ  2SG maestro  Proceso  también  ERG2SG=preparar-DER-TR-INCPL  DEM  INDEF     

wiʧ-il 

flor- REL 

‘Y usted, maestro Proceso ¿también prepara estas flores?’ 

 

71. Proceso: ʔu lehkijal leja tam ʔu ku hunʦikiːl  k=in hil ʔan kᵂeteːm 

u lejkiyal leya tam u ku juntsikíl kin jil an kwetém 

ʔu=leh-k-ij-al    leja  tam  ʔu   k=u   hunʦikiːl  

ERG1SG=preparar-DER-TR-INCPL  ? cuando  ERG1SG  SUB=ERG1SG  a veces  

k=in   hil-ø   ʔan  kᵂeteːm   

SUB=ABS1SG  dejar-CPL   DEF  solo 

‘Las preparo cuando a veces me deja solo’ 

 

72. Carmen: ʔeʃomiʧ ti k'ak'el ʔan ti aseite 

Exomich ti k'ak'el an ti aceite 

ʔeʃom-iʧ  ti  k'ak'-e-l    ʔan  ti  aseite 

PROGR-ENF  SUB  calentar-INAC-INCPL  DEF  ADP  aceite 

‘Ya estoy calentando el aceite’ 
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73. ʔeʃomiʧ ʔin wak'aːl ʔin niwih ʔan seboja  

Exomich in wak'ál in niwij an cebolla 

ʔeʃom-iʧ ʔin=wak'-aʔ-al   ʔin=niwih  ʔan seboja 

PROGR-ENF  ERG3=regar-TR-INCPL  POS3=olor  DEF cebolla 

‘ya está regando su olor la cebolla’ 

 

74. ʃoʔ neʔeʧ ʃoʔ ku kw'ahbanʦij ʔan ti wiʧil ʔan k'ojol 

Xo' ne'ech xo' ku k'wajbantsiy an ti wichil an k'oyol 

ʃoʔ  neʔeʧ  ʃoʔ  k=u   kw'ah-b-an-ʦij-ø   ʔan  ti  wiʧ-il  

ahora  FUT  ahora  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL  DEF  ADP  flor- REL 

ʔan  k'ojol 

DEF  izote 

‘Ahora voy a ponerle la flor de izote’ 

 

75. ʔan ʔiʧ jab neʔeʧ kin kw'ahbanʦij jaːn ti haʔ 

an ich yab, ne'ech kin k'wajbantsiy yán ti ja' 

ʔan  ʔiʧ  jab  neʔeʧ  k=in   kw'ah-b-an-ʦi -ø   jaːn  ti       haʔ 

DEF  chile  NEG  FUT  SUB=ABS1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL  mucho  ADP   agua 

‘El chile no, voy a ponerle más agua’ 

 

76. Lucero: ¿tataːʔ ʔa kotoj ʔan wiʧil? 

¿Tatá' a kotoy an wichil? 

¿tataːʔ  ʔa=kot-oj-ø  ʔan  wiʧ-il? 

2SG  ERG2SG=cortar-TR-CPL  DEF  flor-REL 

‘¿Usted corta la flor?’ 

 

77. Carmen: neʔeʧ ku kᵂ'ahbanʦij weːʔʦik ti ʔat'em ʔan ti ka...  

Ne'ech ku k'wajbantsi wé'tsik ti at'em an ti ka...  

neʔeʧ  k=u   kᵂ'ahb-an-ʦij-Ø   weːʔʦik  ti  ʔat'em  ʔan  ti  ka 

FUT SUB=ERG1PL  poner-?-APLIC-CPL  poco  ADP  sal  DEF  PREP  SUB 

‘Voy a ponerle poquita sal…’ 

 

78. hant'i ka ʧ'apnel  

Jant'i ka ch'apnel 

hant'i  ka  Ø=ʧ'ap-n-e-l 

que  SUB ABS3=salar-?-INAC-INCPL 

‘Que se sale’ 

 

79. Lucero: hitama tin ʔok'ʦij hanej tin lehkijal ʔaʃe haʧan ʔan k'apneːl   

¿Jitama tin ok'tsiy janey tin lejkiyal axe jachan an k'apnél? 

hitama  t=in   ʔok'-ʦij-Ø   hanej  t=in       leh-k-ij-al  

quien  SUB=ERG3  enseñar-APLIC-CPL  que  SUB=ERG3   preparar-DER-TR-INCPL  

ʔaʃe  haʧan  ʔan  k'apneːl 

DEM  DEM  DEF  comida 

‘¿Quién le enseñó a preparar esta comida?’ 

 

80. Carmen: nanaːʔ tin ʔok'ʦij ʔu maːma hant'u lehkijaːb heːʔ ʔan wiʧ  

Naná' tin ok'tsiy u mamá jant'u lejkiyáb jé' an wich 

nanaːʔ  t=in   ʔok'-ʦij-Ø   ʔu=maːma  hant'u  

1SG  SUB=ABS1  enseñar-APLIC-CPL  POS1=mamá  como  

Ø=leh-k-ij-aːb     heːʔ  ʔan  wiʧ 

ABS3=preparar-DER-TR-PAS.INCPL  DEM  DEF  flor 

‘Yo aprendí de mi mamá, que preparaba esta flor’ 
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81. Lucero: ʔani ʔan ʔinik ʔin lehkijal ʔaʃe k'apneːl 

¿Ani an inik in lejkiyal axe k'apél? 

ʔani  ʔan  ʔinik  ʔin=leh-k-ij-al    ʔaʃe  k'apneːl 

CONJ  DEF  hombre  ERG3=preparer-DER-TR-INCPL  DEM  comida 

‘¿Y los hombres pueden preparar esta comida?’ 

 

82. Carmen: ʔin lehkijal hej ʔehtowal hej kin lehkij    

In lejkiyal jey, ejtowal jey kin lejkiy 

ʔin=leh-k-ij-al    hej   Ø=ʔeht-ow-al   hej  k=in 

ERG3=preparar-DER-TR-INCPL  también   ABS3=poder-TR-INCPL  también SUB=ERG3   

leh-k-ij-Ø  

preparar-DER-TR-CPL   

‘Ellos la preparan también, pueden también prepararla’ 

 

83. Proceso: tam kin hilan kᵂeteːm ka kale ʔal biʦow ʔan tomkiːl  

Tam kin jilan kwetém, ka kale al bitsow an tomkíl 

tam  k=in   hil-a-n-Ø kᵂeteːm   ka  Ø=kal-e-Ø    

cuando  SUB=ABS3  dejar-TR-n-CPL    solo   SUB  ABS3=salir-INAC-CPL    

ʔal  biʦow   ʔan  tomkiːl  

PREP  pueblo  DEF  esposa 

‘Cuando me deja solo, que sale al pueblo la esposa’ 

 

84. nanaːʔ ʔin hilnal kᵂeteːm  

Naná' in jilnal kwetém  

nanaːʔ  ʔin=hil-n-al   kᵂeteːm    

1SG  ABS3=DEJAR-n-INCPL  solo    

‘Me deja solo y…’  

 

85. jab ʔu koːʔol ʔi huːn ʔi ʃaneːj ku k'apuw ʔani helt ʃoʔ label haʧan ʔan wiʧ  

Yab u kó’ol i jún i xanéy ku k’apuw ani helt xo’ label hachan an wich  

jab  ʔu=koːʔ-o-l   ʔi  huːn  ʔi  ʃaneːj  k=u        k'ap-uw-Ø  

NEG  ERG1=tener-TR-INCPL   DEF  uno  INDEF  cosa?  SUB=ERG1  comer-TR-CPL 

ʔani  helt  ʃoʔ  label  haʧan  ʔan  wiʧ 

CONJ  parecido  ahora  tiempo?  DEM  DEF  flor 

‘no tengo ni una cosa que comer, y es tiempo de estas flores’ 

 

86. ʔani kalel ʔu k'upaːl  

ani kalel u k'upál  

ʔani  Ø=kal-e-l   ʔu=k'up-aʔ-al         

CONJ  ABS3=salir-INAC-INCPL  ERG1SG=ahumar-TR-INCPL      

‘las saco y las ahumo’ 

 

87. tam ʔu k'upaːl ʔu kahaːl u wat'ijal 

tam u k'upál u kajál u wat'iyal 

tam  ʔu=k'up-aʔ-al  ʔu=kah-aʔ-al   u=wat'-ij-al  

después ERG1SG= ahumar-TR-CPL  ERG1PL=hervir-TR-INCPL  ERG1PL= exprimir-TR-INCPL 

Después de ahumarlas, hervirlas y exprimirlas’ 

 

88. ʔani kᵂeteːm ʧuʔuθ taleːl tu t'ahaʔ  

ani kwetém chu'udh taleːl tu t'aja' 

ʔani  kᵂeteːm  ʧuʔ-uθ  Ø=tal-e:-l   t=u   t'ah-aʔ-Ø 

CONJ  solo  ver-PP  ABS3=acabar-INAC-INCPL  SUB=ERG1SG  hacer-TR-CPL 

‘ya solo las acabo de hacer’ 
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89. pues ʔu kᵂ'ahbanʦal ʔehtal ʔan ti ʔilaːlʦik   

Pues u k'wajbantsal ejtal an ti iláltsik  

pues  ʔu=kᵂ'ah-b-an-ʦ-al    ʔehtal  ʔan  ti ʔilaːl=ʦik   

pues  ERG1SG=poner-DER-?-APLIC-INCPL  todo  DEF  ADP especia=PL   

‘Pues le pongo todas las especias’ 

 

90. ʔani ʔu ʃoʔ ʔan ti kᵂenʦal t'ahaːl 

ani u xo' an ti kwentsal t'ajál 

ʔani  ʔu ʃoʔ  ʔan  ti  kᵂenʦal  Ø=t'ah-aʔ-al 

CONJ  ABS3  ahora  DEF  ADP  pueblo   ABS3=hacer-TR-INCPL  

‘como se hacen en el pueblo’ 

 

91. ne ka wiʦij hahaːʔ hajk'iʔ ʔin tokot  

Ne ka witsiy jajá' jayk'i' in tokot  

neʔeʧ  ka  Ø=wiʦ-ij-Ø   hahaːʔ  hajk'iʔ  ʔin  tokot  

FUT SUB  ABS3=volver-TR-CPL  3SG  cuando  ERG3  solamente 

‘ya cuando regresa ella,’ 

 

92. ʔabal ka ʔin lehbanʦij ʔan tin k'apuw 

abal ka in lejbantsiy an tin k'apuw 

ʔabal  ka ʔ in=leh-b-an-ʦij-Ø   ʔan  t=in   k'ap-uw-Ø 

para  SUB  ABS1SG=preparar-DER-?-APLIC-CPL DEF  OPAH=ERG3  comer-TR-CPL 

‘ya le preraré de comer’ 

 

93. Carmen: ʔan θak'ʦok' neʔeʧ ku kᵂ'ahbanʦij  

An dhak'tsok', ne'ech ku k'wajbantsiy  

ʔan  θak'ʦok'  neʔeʧ  k=u   kᵂ'ah-b-an-ʦij-Ø     

DEF  huevo  FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL    

‘El huevo lo voy a poner’ 

 

94. tam k'ak'ij ʔalwaʔ heːʔ ʔan ti wiʧ  

tam k'ak'iy alwa' jé' an ti wich 

tam  Ø =k'ak'-ij-Ø   ʔalwaʔ heːʔ  ʔan  ti  wiʧ 

luego  ABS3=calentar-TR-CPL  bien   DEM  DEF  ADP  flor 

‘luego a calentar bien con la flor’ 

 

95. taːm wiʧ tek'atiʧ…  

Tám wich tek'atich  

taːm  wiʧ  Ø=tek'-at-iʧ    

cuando  flor  ABS3=cocer-PAS.CPL-ENF     

‘cuando este cocida la flor…’ 

 

96. ti kᵂ'ahat  

ti k'wajat  

ti  Ø=kᵂ'ah-at    

SUB  ABS3=estar-PAS.CPL     

‘ya está’ 

 

97. ʔeʃat ʔu k'ibel ka k'ak'ij ʔalwaʔ 

Exat u k'ibel ka k'ak'iy alwa' 

ʔeʃat  ʔu=k'ib-e-l  ka  Ø=k'ak'-ij-Ø   ʔalwaʔ 

solo  ABS3=faltar-INAC-INCPL SUB  ABS3=calentar-TR-CPL  bien  

‘solo falta que se caliente bien’ 
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98. ʔabal ka tek'atiʧ ʔan ti θak'ʦok' 

Abal ka tek’atich an ti dhak’tsok’ 

abal  ka  Ø=tek'-at-ich   an  ti  dhak'tsok' 

para  SUB  ABS3=cocer-PAS.CPL-ENF  DEF  ADP  huevo 

‘para que se cueza el huevo’ 

 

99. nanaːʔ ʔehtal ʔu kulbetnaːl ʃu lehkijal   

Naná' ejtal u kulbetnál xu lejkiyal 

nanaːʔ  ʔehtal  ʔu=kulbetn-aʔ-al   ʃ=u   leh-k-ij-al 

1SG  todo  ERG1SG=gustar-TR-INCPL ?=ERG1SG  preparar-DER-TR-INCPL  

‘A mi todo me gusta preparar’ 

 

100. ku lehkijal ʔi kalaːm  

Ku lejkiyal i kalám, 

k=u   leh-k-ij-al   ʔi  kalaːm      

SUB=ERG1SG  preparar-DER-TR-INCPL  INDEF  mañana      

 ‘Preparo en la mañana,’ 

 

101. ku lehkijal ʔi helteʔ ʔan wiʧ 

ku lejkiyal i jelte' an wich 

k=u   leh-k-ij-al  ʔi  helteʔ  ʔan  wiʧ 

SUB=ERG1SG  preparar-DER-TR-INCPL  INDEF  similar  DEF  flor  

‘preparo una flor similar’ 

 

102. ʔu lehkijal hej ʔan ʃak'ub tam ʔi ʔiːhil  

U lejkiyal jey an xak'ub tam i íjil 

ʔu=leh-k-ij-al    hej  ʔan  ʃak'ub  tam  ʔi  ʔiːhil 

ERG1SG=preparar-DER-TR-INCPL  también  DEF  jacube  cuando  INDEF  tiempo   

‘preparo también el jacube en su tiempo’ 

 

103. ki jab teʧeːʔ ti waʔaʧ ʔeʃomiʧ ti k'ak'el  

Ki yab teché' ti wa'ach exomich ti k'ak'el 

ki  jab  teʧeːʔ   ti  waʔaʧ  ʔeʃom-iʧ  ti  Ø=k'ak'-e-l 

SUB  NEG  aquí   SUB  haber  PROGR-ENF  SUB  ABS3=calentar-INAC-INCPL 

‘Aún no está, ya se está cociendo’ (la flor de izote con el huevo)’ 

 

104. neʔeʧ ʃoʔ ku piʦ'k'anʦin ʔan ti θak'ʦok'  

Ne'ech xo' ku pits'k'antsin an ti dhak'tsok' 

neʔeʧ  ʃoʔ  k=u   piʦ'-k'-an-ʦ-i-n-Ø   ʔan  ti  θak'ʦok' 

FUT  ahora  SUB=ERG1SG  reventar-DER- ?-APLIC-TR-n-CPL  DEF  ADP  huevo 

‘Ahora voy a reventarle el huevo’ 

 

105. Lucero: ¿haj ʔi θak'ʦok' tataːʔ ʔa kᵂ'ahbantsij?  

¿Jay i dhak'tsok' tatá' a k'wajbantsiy? 

haj  ʔi  θak'ʦok'  tataːʔ  ʔa=kᵂ'ah-b-an-tsij-Ø 

cuánto  INDEF  huevo   2SG  ERG2=poner-DER-?-APLIC-CPL  

 ¿Cuántos huevos le va a poner? 

 

106. Carmen: neʔeʧ ku kᵂ'ahbanʦij ʔakak ti θak'ʦok' heːʔ ʔan θak'ʦok' teʧeːʔ ti labenek  

Ne'ech ku k'wajbantsiy akak ti dhak'tsok' jé' an dhak'tsok' teché' ti labenek 

neʔeʧ  k=u   kᵂ'ah-b-an-ʦij-Ø   ʔakak  ti  θak'ʦok'  heːʔ  ʔan  

DEF  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC-CPL  seis  ADP huevo   DEM  DEF  

θak'ʦok'  teʧeːʔ  ti  labenek 

huevo   aquí  PREP  próspero 

‘Voy a poner seis huevos, estos huevos son de hoy’ 
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107.  ʃoʔ teʧeːʔ ʔan kᵂitaʔʦik ʔin kᵂ'ahbal  

Xo' teché' an kwita'tsik in k'wajbal 

ʃoʔ  teʧeːʔ  ʔan  kᵂitaʔ=ʦik  ʔin=kᵂ'ah-b-al  

ahora  aquí  DEF  gallina=PL  ERG3=poner-DER-INCPL 

‘Hoy las gallinas los pusieron’ 

 

108.  neʔeʧ ku ʃuk'uj ʔan ti ʔiʧ k'al ʔan θak'ʦok'  

Ne'ech ku xuk'uy an ti ich k'al an dhak'tsok' 

neʔeʧ k=u   ʃuk'-uj-Ø  ʔan  ti  ʔiʧ  k'al  ʔan  θak'ʦok' 

FUT  SUB=ERG 1SG  mezclar-TR-CPL  DEF  ADP  chile  PREP  DEF  huevo 

‘Voy a mezclar el chile con el huevo’  

 

109. ʔabal ka tek'eʧ hunaʃ 

abal ka tek'ech junax 

ʔabal  ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ    hunaʃ 

para  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF  juntos 

‘para que se cuezan juntos’ 

 

110. ʃoʔ ʔu ʧaʔ kᵂ'ahbanʦij ʧaʔ ʧeʔej ʔiʧ   

Xo' u cha' k'wajbantsiy cha' che'ey ich.  

ʃoʔ  ʔu=ʧaʔ   kᵂ'ah-b-an-ʦij-Ø   ʧaʔ   Ø=ʧeʔ-ej-Ø  

ahora  POS1=molcajete  poner-DER-?-APLIC-CPL  molcajete  ABS3=moler-TR-CPL 

ʔiʧ    

chile   

‘Ahora de mi molcajete le pongo el chile molido’ 

 

111. ʔu kᵂ'iʧaʔ  

U k'wicha' 

ʔu=kᵂ'iʧ-aʔ-Ø 

ERG1SG=revolver-TR-CPL 

‘Lo revuelvo’ 

 

112. heːʔ ʔeʃatiʧ ʔan θak'ʦok' neʔeʧ ka tek'eʧ  

Jé' exatich an dhak'tsok' ne'ech ka tek'ech 

heːʔ  ʔeʃat-iʧ   ʔan  θak'ʦok'  neʔeʧ  ka  Ø=tek'-e-Ø-ʧ  

DEM  sólo-ENF  DEF  huevo   FUT  SUB  ABS3=cocer-INAC-CPL-ENF 

‘Este huevo sólo se va a cocer’ 

 

113. tam ka ʧoʔoːb   

Tam ka cho'ób 

tam  ka  Ø =ʧoʔoːb 

cuando  SUB  ABS3=saber  

‘cuando se sabe’ 

 

114. ʔabal tek'ʧiʧ ʔan θak'ʦok' 

abal tek'chich an dhak'tsok' 

ʔabal  Ø =tek'-ʧiʧ  ʔan  θak'ʦok' 

para  ABS3=cocer-ENF  DEF  huevo  

‘que está cocido el huevo’ 
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115. neʔeʧ ku kᵂ'ahbanʦij tam ʔan ti ʔilalib k'al ʔan kᵂ'iʧaθ ʔiʧ ʔani k'al ʔan aːho ʔani ʔi komiːno 

ne'ech ku k'wajbantsiy tam an ti ilálib k'al an k'wichadh ich ani k'al an ajo ani i comino. 

neʔeʧ  k=u   kᵂ'ah-b-an-ʦij   tam  ʔan  ti  ʔilalib  k'al  ʔan  

FUT  SUB=ERG1SG  poner-DER-?-APLIC  cuando  DEF  ADP  especie  PREP  DEF 

Ø =kᵂ'iʧ-aθ  ʔiʧ  ʔani  k'al  ʔan  aːho  ʔani  ʔi  komiːno 

ABS3=moler-PP  chile  CONJ  PREP  DEF  ajo  CONJ  INDEF  comino 

‘le pongo las especias molidas con el chile, el ajo y el comino. 

 

116. ʔabal kin koːʔoj kin weθaʔ  

abal kin kó'oy kin wedha' 

ʔabal  k=in   koːʔ-oj-Ø  k=in   weθaʔ 

para SUB=ERG3  tener-TR-CPL  SUB=POS3  sabor 

‘para que tenga su sabor’ 

 

117. ʔu wenk'aːl  

U wenk'ál 

ʔu=wen-k-'aʔ-al 

ERG1SG=voltear-DER-TR-INCPL  

‘Lo volteo’ (el huevo con a flor) 

 

118. ʔabal ʔi jab ka ʧ'at'aj 

abal i yab ka ch'at'ay 

ʔabal  ʔi  jab  ka  Ø=ʧ'at’-aj-Ø 

para  INDEF  NEG  SUB  ABS3=pegar-TR-CPL  

‘para que no se pegue’ 

 

119. ʔu kᵂ'ahbanʦal wat'aʦ ti haʔ 

u k'wajbantsal wa'ats ti ja' 

ʔu=kᵂ'ah-b-an-ʦ-al    wat'aʦ  ti  haʔ 

ERG1SG =poner-TR-?-APLIC-INCPL  bastante  ADP  agua 

‘le pongo bastante agua’ 

 

120. tam tek'atiʧ  

Tam tek'atich  

tam  Ø=tek'-at-iʧ 

cuando  ABS3=cocer-PAS.CPL-ENF 

Cuando ha sido cocida (la flor) 

 

121. lehkiθiʧ k'al ʔan webo 

lejkidhich k'al an huevo 

Ø=leh-k-iθ-iʧ    k'al ʔ an  webo 

ABS3=preparar-DER-PP-ENF  PREP  DEF  huevo 

‘y es preparada con el huevo’ 

 

122. ʔawil tam kin k'apul k'al ʔi bakan, k'al ʔi haʔ k'al ʔi kafeː k'al ʧiʔmaθ haʔ 

awil tam kin k'apul k'al i bakan, k'al i ja', k'al i café, k'al chi'madh ja'… 

ʔawil   tam  k=in   k'ap-u-l   k'al  ʔi  bakan 

voluntad  cuando  SUB= ERG3  comer-TR-INCPL  PREP  INDEF  tortilla  

k'al  i  haʔ  k'al  i  kafeː  k'al  ʧiʔm-aθ   haʔ  

PREP  INDEF  agua  PREP  INDEF café  PREP  DULCE-PP  agua 

 ‘puede comerse con tortilla, con agua, con cafè, con agua dulce…’ 
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123. ku lekaʔ maʃ ʧapuj  

 ku leka' max chapuy 

k=u   lek-aʔ-Ø   maʃ  Ø=ʧap-uj-Ø 

SUB=ERG1SG probar-TR-CPL  COND  ABS3=salar-TR-CPL 

‘Lo pruebo si está salado’ 

 

124. ʔu k'ibel beːl weʔen  

U k'ibel bél we'en 

ʔu=k'ib-e-l    beːl  Ø=weʔ-e-n- Ø  

ABS3PL=faltar-INAC-INCPL  todavía  abs3=?-TR-n-CPL 

‘Todavía le falta’ 

 

125. telmaʃ  

Telmax  

Ø=telm-a-ʃ-Ø     

ABS3=acercar-TR-AP-INCPL    

‘Se acerca’ 

 

126. ʔeʃomiʃ ti tek'at 

exomiʃ ti tek'at 

ʔeʃom-iʃ  ti  Ø=tek'-at 

PROGR-NLMZ  SUB  ABS3=cocer-PAS.CPL 

‘a que ya esté cocido’ 

 

127. ʧ'apujiʧ ti kᵂ'ah  

Ch'apuyich ti k'waj 

Ø=ʧ'ap-uj-Ø-iʧ   ti  kᵂ'ahat 

ABS3=salar-TR-CPL-ENF  SUB  AUX  

‘Está salado’ 
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