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I. Introducciún

El presente trabaio es el segundo de una serie' El, primero'

t*li#"'""il"i-*itÁot invistigadores, trató del-náhuatl del

Distrito Éede¡al (Lastra y Horcasitas, 1976)' Ahora 
-p-resen'

;;;;t estudio del náhuátl del oriente del Estado de México'

rá1]".¿" á" 
^roo ^ iulio de 1976, contando con la ayuda de

i" ptirnt" de etnología, señorita Laurencia Aharez''- 
S" *t"áit-" il riunicipios, üsitándose Ia ,cabecera de 29

de ellos y entrevistándose personas en 69 pueblgs, 
.--Ei 

oroteso que se siguió- en este trabaio fue básicamen'te el

-ir-á qu" só utilizó" en el estudio del Distrito Federal'

fl"li*aó lesado al pueblo, se üsitaban en busca de infor'

-""i¿r áot o-tres tiendas, el palacio municipal y la casa cural'

Después, si se hallaba que las personas entrevlstadas no. daban

contestaciones satisfactorias a la pregunta soble la ex$tencta

de hablantes de la lengua, o si no se conseguia u-n informante,

se iba de casa en casi, preguntando si habría alguna penona

oue recordara el mexicano.' Podemos hacer las siguientes consideraciones antes de pre-

sentar los datos que fueion el resultado del recorrido'

l. Los habitantes de los pueblos qu-e ya han.perdido casi

totalmente el habla mexicaia tienen clSra consciencia de los

iusares donde ha sobrevivido. En el norte y centro del Estado

se"mencionaron repetidamente, como poblaciones de este tiPo'

Chiconcuac, San Idrónimo Amanalco, Santa Catarina del Monte

v Santa María Técuanulco' En el sur Santa María Huexoculco

Íue indicado con insistencia como centro de hablantes del idio-

ma. También se mencionó varias veces Tetelcingo, I\{orelos,

aunque se afirmó que allí se hablaba otra lengua'

Hallamos que loJ nativos de los pueblos frecuentement-e con-

fundían la época pasada con la presente en su cálculo del
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número de hablantes en un pueb-lo de la región. por eiemplo,
T?:. $..j".yn an-cian_o "Vayan a San Ma¡tíride las pi¡ámiáes.
Allr lo habla todo el mundo". Esto por lo general quería decir
''Hace 30, 40 ó 50 años, cuando yo'estuvjen San'Martín de
las Pirámides, Io hablaban muchos,i. Es decir, fue común que los
ancianos, recordando una época hace una o dos generaóiones,
ra contundleran con el presente.

Los autores de este tr;baio no hallaron ningún sentido nacio.
naliSta náhua o consciencia de solidaridad éntre los pueblos
que hablan o hablaban la iengua.

2. Es sorprendente la_pobreza de datos y de textos que, pro_
ced€ntes del o¡iente del Estado de M&ióo, han vistó lá iuz.
Aparte de los habajos que.aparecen en la obra de Gamio (1922)
casr no. hay ninguna publicación. En la bibliografía que hemos
colocado at tlnal de este atticulo se citan los escasos artículos
9g_lor q!.- _1" dispone, advirtiendo que las fichas Anónimas
1950a a -19509 y Delgadillo 1950 no son transcripciones del
dlalecto local, sino aneglos que hicieron R. H. Barlow v ei
profesor..l\4iguel Barrios in el- dialecto de Hueyapan, Morélos,
para .facilitar su comprensión a los lectores del peqúenó periódico
Menhkdtl lton¡ ama. En general todo el Estado dá México
TI*: S. estudios etnográficos y lingüísticos, tanto en la región
onental como la occidental.

. 3. No se debe aceptar sin titubeos que todos los pueblos
del oriente y norte del Valle de México havan sido dé habla
náhuatl en el pasado. Este iuicio a príorí podría provenir de
los, siguientes hechos: a) Toda Ia topónimia-es invaiiablemente
nahua; b) Los datos que proporcionan las c¡ónicas antiquas casi
sremp-re asocian toda la región con la expansión del-imperio
tenochca-mexica; c) Las fuentes escritas, códices colonialesl ins_
cr¡pclones en mapas o monumentos antiguos, sí están en alguna
lengua nativa, ésta es invariablemente el náhuatl.

Sin.embargo, 
-sabemos que en la parte norte de la zona

que estudramos el otomí co-existía con el náhuatl en el momenro
de la Conquista y que en cierta época el mixteco influvó en la
parte meridional. En muchos pueblos el náhuatl fue'segura_
mente la lengua de una minoríá dominante. Además, 

"n 
í74f-

1748, cuando apareció el Theatro americano de Villasenor, ya
había muchos pueblos en que el castellano predominaba, 'ha_

biendo muerto o casi desaparecido los idiomás aborísenei.
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4. Los presentes investigadores habían tenido la tendencia,
tal vez debido a su estudio del sur del Distrito Federal, a
creer que la época porfiriana (18761910) con la introducción
de medios de comunicación eficaces y el comienzo de escuelas
públicas rurales, y la Revolución (1910-1920) con sus trastor-
nos generales y migraciones hacia la Capital, habían marcado
el punto culminante en la decadencia del náhuatl.

Sin embargo, parece más probable que en muchas partes del
Valle de México la lensua se hava encont¡ado moribunde desde
la segunda mitad del si'glo xrau'en que Carlos III promulgó su
famoso edicto del 16 de abril de 1770 "para dester¡a¡ de estos
sus dominios los diferentes idiomas de q-ue usan los naturales,
y que sólo se hable el castellano para promover las providencias
oportunas a su efecto, y que en cada pueblo se establ€zcan
maestros de buenas costumbtes, caDaces de enseñarles la Doc-
trina cristiana, a leer y escribir en la lengua casiellana. .. "
(Citado por Smisor, p. I08).

El caso de un informante, Domingo Boria, nativo de Santo
Domingo Aztaquemeca, Municipio de Axapuzco, puede servir
de ejemplo. Don Domingo, que tiene en la comunidad repu-
tación de hombre serio y honrado no dedicado a la fantaiía,
nació en 1880. Afirma que desde la época de su niñez nunca
ha ojdo el náhuatl ni ninguna otra 

-lengua 
indígena en su

pueblo. Insiste en que ni su padre ni abuelo lo habláron. Ahora
bien, si suponemos que cuando don Domingo nació su padre
tenía 30 años y su abueio 60, la fecha de nacimiento del abuelo
habrá sido por el año de 1820, todavía en la época colonial.
Si alguna vez se habló el náhuatl en el pueblo, había muerto
o estaba moribundo desde el tiempo de los ürreyes.

5. No es válido utilizar explicaciones simplistas para Ia super-
vivencia o desaparición de la lengua náhuatl en Ia zona que
visitamos. Examinemos los siguientes factores como ejemplos:

a) Aíslamiento ys. contdcto con el munilo erterior: San luan
Teotihuacan, donde todavía hay hablantes de la lengua, no
sólo tenía ferrocarril desde el siglo xnc sino que era visitado
por muchos turistas, mientras que en Ayapango, más aislado,
no quedan rastros de la lengua.

b) Pobreza "rs. .prospeñddd: Nopaltepec, pueblo pobre, no
tiene hablantes; Chiconcuac, centro comercial y textil de alguna
importancia, tiene un gran porcentaje.
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c) Tradicíonalismo B. modsrnismo: Iztapaluca y Amecameca
son centros ceremoniales, con peregrinaciones, mayordomías,
danzas y vida ritual arraigada; sin embargo, el náhuatl ha muerto
allí. Río Frio es una comunidad situada en una de las carreteras
más importantes del país y nunca ha mantenido grandes tradi-
ciones; sin embargo, el náhuatl todavía se habla.

d) Pueblo chico vs. puebl.o grande: Tlaltecahuacan es una
pequeña aldea y ha muerto la lengua; Chiconcuac es pueblo
grande y la conserva.

Consideramos que para cada pueblo existen explicaciones
económicas, sociales y culturales de diversa índole y sólo un
estudio profundo de cada lugar, cuando fuera factible, nos
llevaría a un verdadero conocimiento de la realidad histórica,

Il. Los mrnicipios

7. Municipio ile Axapuzco. Este municipio, iunto con Nopal-
tepec y Temazcalapa, está situado en la parte más septentrio-
nal del oriente del Estado de México. El aislamiento de esta
zona árida y montañosa va te¡minando con la nueva carretera
que la conectará con Tizayuca, Hidalgo.

Las investigaciones realizadas en dos ocasiones en la cabecera,
San Esteban Axabuzco, no revelaron la existencia de un solo
hablante del náhuatl ni se supo de padres o abuelos que lo
hubieran conocido.

Una visita al pueblo de So¿úo Domingo Aetaquetneca dio
el mismo resultado negativo. Allí tuümos la oportunidad de
hablar con el nativo ya mencionado, de 96 años, quien diio
que "aunque todos estos pueblos son antiquísimos" nunca lo
había oído hablar desde que tiene conocimiento.

En el mismo pueblo dé Aztaquemeca entreüstamos i dos
mujeres quienes al principio creian que "hablar el mexicano"
era usar expresiones como "truie" y "ansina". Menciona¡on un
pueblo llaniado Zúchil, "donde'se Éabla distinto". Sin embargo,
áfirmaron que entendían el habla de los de Zúchil, que segura-
mente es castellano de tipo rural.

Varias personas del municipio mosüaron consciencia de la
existencia del otomí al norte y del náhuatl en Paftes más sureñas

como San Martín de las Pirámides y Chiconcuac.

2. Municipio de Temazcalapa. Aunque no fue posible visitar
la cabecera de este município debido al mal estado de la carre-
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tera de Tizayuca, que está en construcción, pudimos entrevistar

a varias persónas en la región, principalmente en Santo Domingo
Aztaquemeca, quienes fueron unánimes en su atlrmaclon: no

se habla la lengua náhuatl en este municipio'

3. Municipio de Nopaltepec. En la cabece¡a entrevistamos
a varias persbnas quienés iniisiieron que ni ellos, ni sus padres

ni sus abuelos habían hablado la léngua' Se habló de una

familia de forasteros que reside en Nopaltepec; hablan "tlax-
calteca" pero los informantes no sabían si se trataba del otomí
o mexlcano.

4. Municibío de San Martín de I'as Pír'ímides. Se encontró
en la cabecera de este municipio que quedaban muchos recuer-

dos del náhuatl como lenguá de padres y abuelos. pero sólo

fue posible hallar un informante que dictó un¿ lista breve.
gueáan recuerdos de una "Danza de los archareos" que Ceballos
Ñovelo encontró recitada en náhuatl en San fuan Teotihuacan
lGamio. 1922, II: p. 2834Ii t.' Dentro de este municipio se visitaron también los pueblos
de San Pablo Izquithm y Santiago Tolm¿n sin descubrir un
solo hablante. Se'dijo qúe uno d dos ancianos que sabían Ia
lengua haMan muerto en años reci€ntes.

5. Municibio de San Iudn Teotihudcan. En la cabecera no
se logró enóntrar a niígún hablante del náhuatl, aunque se

sabe que existen una media docena de ancianos que recuerdan
algo. Los informantes atribuyeron esta decadencia al gran
,rímero de fuereños qoe s" ú"t establecido aquí y al aáve'
nimiento de escuelas durante los úliimos años. Existen algunos
individuos que hablan el inglés ya que su ocupación es vender
curiosidades a los turistas en la zona arqueológica.

En San Lorsnzo l'lalmiloapa se insistió en que ya ni los,
ancianos conocen la lengua.

En Atlatongo se visitó a un hombre de 76 años que recuerda
algunas palabras. Un maestro de danzas, don Catarino Reyes,

dJ97 a¡bs, dictó parte del diálogo de la danza de los Vaqueros
y el Yo Pecador, aparte de algunas palabras sueltas.' En San Sebastüi varios nativos e*iptesaton su duda de que
ouedara algún lublante.' En S¿n F rcncisco Nlaznpa se afirmó que quedaba un hombre
de 60 años que había aprendido el náhuatl de su abuela y que

todavía recordaba algunas palabras.
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Calculamos que en todo el municipio puede haber 20 ó 30
personas, todas de más de 60 años, que no han olvidado total-
mente la lengua.

6. Municipio de Otumba. En la cabecera de este municipio
no se encontró ningún rasgo de la lengua, aunque se habló de
manera vaga de la existencia del otomí en tiempos pasados.
Se explicó la ausencia de lenguas indígenas al advenimiento
de la "civilización".

7. Municipío de Acolman. En la cabecera municipal, Acolman
de Nezahualcoyotl, no fue posible hallar hablantes de náhuatl.
También se visitaron los pueblos de Tepexpan, Santa Catarina
y San Marcos Neptntld. En este último se diio que había
otomíes, pero éstos ¡esultaron fuereños venidos del Estado de
Hidalgo. Se señaló que el náhuatl ya no se hablaba por estar
muy "civilizados". No dejó de habe¡ informantes que indicaron
que algún abuelo o abuela, ya difuntos, habían conocido la
lengua. Todos insistieron en que el mexicano todaüa lo cono-
cían ]os de Cuanalán.

En Cuanaán efectivamente se haüó que un porcentaie rela-
tivamente alto de la población tiene algunos conocimientos de
la lengua. Pero se aclaró que era "el idioma de los de antes"
y que ya está moribundo. En el Apéndice, bajo el nrlmero l,
se presenta una muestra del náhuatl de Cuanalán.

. 8. Município de Tepetlaoztoc. Estuvieron de acuerdo varios
indiüduos de esta cabecera en que ya se ha extinguido la lengua
mexicana en el pueblo.

Sin embargo, en S¿nfo Toruis Apipilhuazco todavia se halla-
ron recuerdos de una época no muy lejana en que lo hablaba
cierto porcentaje de la población. Se mencionaron los nomb¡es
de tres o cuatro individuos, todos de más de 60 aflos de edad,
que conocen el náhuatl. No fue posible obtener lista dictada
por ninguno de ellos,

9. Municipio de Tezoywca. En la cabece¡a se dijo que la
persona que había hablado bien el náhuatl había mue¡to hace
un año. Resultó, sin embargo, que quedaba una media docena
de hablantes, todos de más de 70 años de edad, uno de los
cuales, de 94 años, dictó la lista número 2 que aparece en el
Apéndice.
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10. Municiüo de San Salvador Atenco. Se descubrió que en

esta cabecera' municipal todavía conocen la lengua 
-va-rias 

per-

sonas. En algunas familias, donde queda alguno "de los anti-
guos" lo entienden hasta los miembros jóvenes, aunque ya no
Je saben expresar en ella. La lista número 3 que aparece, en el
Apéndice fue proporcionada por un anciano de unos 90 años

dé edad, quíen tenia gran dominio de la lengua.

11. Municipio de Chico¡tcuac. Este pequeño municipio con-
siste de la 

""ú"""r", 
San Miguel, y de lós 6arrios de San Pablito

y Santa Maria Chiconcuac. Todo este conjunto es un centlo
iextil de importáncia. No es difícil hallar personas de habla
náhuatl. La iista nú-"to 4 que se encuentia en el Apéndice
provienen de la primera persona que enconttamos en el atrio
de la iglesia. Calculamos que más de un 50% de la pobiación
tiene conocimientos de la lengua.

12. Muniúpío il.e Chi¿uhtld. En la cabecera municipal, San
Andrés Chiouhtla, no se hallaron vestigios del náhuatl.

En Santiago Chimalpa se descubrió que existe un número
considerable de ancianos que lo recordaban bien. Por el año
de 1963 la doctora Anna-Britta Hellbom, del Museo Etnográ-
fico de Estocolmo, estuvo estudiando el náhuatl aquí. Regis-
tramos dos vocabularios.

En Clhimtlpa se representaba, en 1930, en náhuatl una danza
dialogada de Santiago (llamada lu Santíagos locos). En la
sección número 5 del Abéndice se incluve una parte del texto
gue recitan Santiago y ei E-ba;ador, recógido poi F. Horcasitas
en 1963 de un manuscrito hanscrito por un anciano del pueblo.
Hay que hacer notar que este lenguaje ritual no se aiusta al
habla diaria. En Tzinacapan, Sierra de Puebla, se halló que
el diálogo de una danza semeiante a la de Chimalpa estaba en
un dialecto no sólo más antiguo sino ajeno a la lengua del
pueblo (T. Knab, comunicación personal, 1975).

17. Municipio de Papolotla. En la cabece¡a de este municipio
los informantes fueron unánimes en que no queda persona que
hable el náhuatl. Una persona diio que ni la generación anterior
lo había hablado.

14. Município ile Nezahualcoyotl Esta zona del Estado de
Mexico, hoy día parte del vaso disecado del Lago de Tetzcoco,
no tuvo población de ninguna importancia hasta el siglo pre-
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sente. En 1976 es un coniunto de colonias suburbanas a la
metrópoli mexicana con más de un millón de habitantes. En
vista de la futilidad de buscar hablantes nativos del náhuatl,
dicha zona no fue visitada.

15. Municipio de Tetzcoco. Es uno de los más grandes del
Estado, teniendo como límites el de San Salvador Atenco,
Chiauhtla, Tepetlaoztoc, Chicoloapan y Chalco. La cabecera,
ciudad de Tetzcoco (o Texcoco de Mora), ex-capital del Estado
de México, fue en la antigüedad un gran centro político y
cultural y en el siglo xvr ei cronista fray Diego Durán habría
de escribir que su gente era "en todo esmerada y política, avisada
y retórica, de linda lengua y elegante y pulida, cuya pulicia
en el hablar puede tener la prima, como Toledo en España,
que salidos de ella, es tosquísima y bárban" (Durán, II: p. 23).

En dicha ciudad de Tetzcoco, después de realizar investiga-
ciones en el Palacio Municipal, en la Catedral y con otras
fuentes de información, se llegó a la conclusión de que no
quedan vestigios de la lengua en esta cabecera.

Se visitaron ios siguientes pueblos:
San Luis Huexotld. Con aleo de dificultad se dio con un

anciano de 94 aflos, quien sóIo recordaba los números l¡asra
el 7 (se, ome, yeye, nawi, mak'ile, ¿ikvase, ¿ikome). Afi¡mó
que su abuelo, que murió en 1908 a los ll2 años, sí lo hablaba,
pero que é1, el nieto, nunca lo había aprendido bien. Se dijo
que en el ba¡rio de San Mateo nadie 1o hablaba.

San Miguel Coatlinchan. Varios informantes afirmaron que
no había nadie que conociera la lengua y que no la habían
hablado ni los abuelos. Sin embargo, F. Ho¡casitas recuerda
que hace unos 25 aflos quedaba un anciano que, según se decia,
1o hablaba bien y conservaba algunos manuscritos en el idioma.

La Purificación. Fue infructuosa la búsqueda de hablantes
del mexicano, aunque se dijo que había un individuo de 67
años que sabía algunas palabras y expresiones. Una informante
calculó que hacía cien airos que no se utilizaba esta lengua.
Uno de los presentes investigadores conoció en México a una
naüva de Purificación, nacida en 1887, que sólo sabía contar
hasta 10.

San Miguel Tlaixpan. En este pueblo estuvieron de acuerdo
varios habitantes que se hablaba mucho la lengua "antes", pero
que sería difícil dar con algún anciano que la recordara. Se
dio con un informante que conocia algunos sustantivos pero
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que no suDo utilizar ningún verbo. Ot¡o informante de 70
anos diio que sabía algo dá mexicano y "tlaxcalteca" aprerdido
etr parie de sus abuelos y en Parte de tn Catecismo d,e Ri'
palda en mexicano que iontiene un breve -glosario 

náh-uatl-

ispañol. De este infoimante se registró una lista, de palabras.
-San 

Nicolás Tlaminca. Quedan dos o tres hablantes de la
lengua, todos muy ancianos. Una mujer nacida por 1910 recor-
daba muchas paláb¡as v las dictó. Su conocimiento del idioma
se debía en pirte a que había vivido en San Dieguito Xochi-
mancan du¡ante ocho airos.

San Dieguito Xochimancan. En este pueblo los investiga-
dores encontraron que más de la mitad de la población tiene
conocimiento de lá lengua, por 1o menos pasivo La lista
número 6 de1 Apénüce fíe diitada por una mujer de unos 55

años de edad. Éste pueblo conserva numerosas tradiciones de

la zona arqueológica en el Cerro de Tetzcotzinco y del rey

Nezahualcoyotl aunque una de nuestras informantes dijo que

"ya no me tocó conocerlo".
En Santa Catarina del Monte no hubo dificultad en conseguir

informante ya que todo el pueblo, adultos y niños, conoce la
lenqua. Véase la sección número 7 del Apéndice.

Én Santa María Tecua¡rulco nuestros primeros informantes
fueron niños de escuela. Se calcula q.oe tn 95lo de los habitantes
habla ei mexicano. Véase la sección número 8 del Apendice.

En San lerónimo Amannlco tn 80/e de la población total
conoce eI iáioma. Yolanda Lastra prepara un estudio lingüístico
extenso sobre este dialecto.

16, Munici?io d.e ChimaJhucan Atenco. En la cabecera no
fue posible hallar un solo hablante. Una muier explicó que

su rú"gto, que tenía 98 airos, habia muerto recientemente y
no había conocido el idioma. Otros afirmaron que sus abuelos

nunca habían hablado el mexicano. Al visitar los pueblos o
barrios de San Agustin Atltpulco, Scn Lorenzo Chimalco y
Ascensión Xochiaéa encontramos la misma situación. Sólo en
el úitimo lugar se nos dilo que un anciano, que había muerto
hace dos añós, había sido hablante del náhuatl.

17 . Municíltio de Chicoloapan. En la cabecera, San Yicente
Chicoloapan, encontramos que el náhuatl había muerto total-
mente, aunque un informante, nacido en 1893, afirmó que sus

padres ú lo-habían hablado.
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18. Municipio ile Los Reyos. En la cabecera, Los Reves La
Paz, zona fuertemente induétrializada, se halló que la mayoría
de los habitantes era venida de fuera. Sin embargo, un naiivb, de
unos 60 años de edad, relató que sus abuelos habian hablado
el mexicano; sus padres no.

En otro pueblo del municipio, San Sebastián Chimalba- tna
informante-nos diio que ni sus abuelos habían sabido la'lengua.

19. Municipio de lztdpdluca. En la cabecera de este muni-
cipio la pobJación está integrada en gran parte por gente venida
de tuera. Algunos de estos recién llegados hablan el náhuatl u
otras lenguas indígenas. Los nativos, sin embargo, insisten en
que no quedan hablantes.

En el pueblo d,e Ayotla, zona también indusüializada, una
de _las_ pocas ancianas nativas que quedan no recordaba que
nadie hubiera sabido la lengua. Sin embargo, un individuo aiir-
mó que su abuelo, de 82 airos, que reside en Puebla, recuerda
algunas palabras.

En San luan Tlapitmhua pueden quedar una o dos personas
que recuerdan algo de mexicano. En S¿n Lorenzo Chimalco,
municipio de Chimalhuacan Atenco, dimos con una nativa de
Tlapitzahua, de unos 85 años, quien dictó la lista número 9
que aparece en el Apéndice.

Et Río Frlo, pueblo que colinda con el Estado de Puebla,
descubrimos la existencia de aproximadamente una decena de
ancianos que recuerdan palabias y expresiones. Se señaló la
ladera o¡iental del Iztaccihuatl y s'e afiimó que alli quedaban
pueblos en que "todo el mundo" conocía el mexicano. Toda
esta región estrá denho de los límites del Estado de Puet¡la.
Una anciana de 98 años nos dictó una lista b¡eve.

En Coatepec no se localizó a un solo hablante, ni recuerdos
que hubiera sido conocida la lengua en este pueblo.

20. Municipío de Chalco. En la cabecera visitamos la pano-
quia de Santiago. y el Departamento de Salud de la munici.
paliilad y tanto el párroco como el médico expresaron sus dudas
de que quedaran hablantes en el pueblo. Esto fue confirmado
por medio de preguntas a otras personas.

En Ayotzingo la búsqueda fue infructuosa, aunque cabe la
posibilidad de que viva todavía uno que otro anciano que
recuerde algo del idioma antiguo.

En S¿nta Maña Huexocalco, que repetidamente habla sido



Señora Nicolase Díaz. Santiago Mamalhuayucan, municipio de O¿urnba, México.
25 de marzo de 1976.

San Ped¡o Nexapa, Mt¡<ico, Marzo de 1976.



La lnfo¡mante de Rio Frio, M&ic¡. Ab¡il de 1976.
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señala¿lo Por residentes de Chalco y ohos. municiPios como

po"blo dónde un gran porcentaje de.los^ habitantes hab'laba

el náhuatl, encontramos J una anciana de 80 años quien dictó la

lista núme¡o l0 que aparece en el Apendic-e. Aunque la.nieta
de esta informanfe diió que casi no quedaban otros hablantes

del náhuatl, se puede soipechar que una -quinta-.parte 
de la

población todaviá tenga conocimientos de dicho idioma'

21. Mrnícíbia de Temamdtl¡. En la cabecera, San ltwt Bau-

tísta Temamatkt, el presidente municipal y otras autoridades

nos informaron que podrían quedar unos cinCo ancianos de habla

indísena v nos 
-enüaron 

con una informante de 95 años, a

quió no irudimos ent¡evistar. Se comentó que en 1932, cuando

se h^bia necesitado un hablante de mexicano para que tomara
parte en una danza dialogada,. se IuJo que llamar a un nativo
áe Ayapango, Como se veiá más adelante, no hallamos restos de

la lengua en Ayapango.

22. Municibío de Cocotitlan'. En la cabecera de este muni-
cipio entrevislamos a doña Teresa Moreno, de 96 años, quren

diiio ser una de las dos o t-res personas de habla náhuatl que

sobreviven en el pueblo. Recueida que en su niñez, por 1890-

1900. todo el mundo lo hablaba' Su abuela, inclusive, no quería

cue anrendiera el español y cuando la oía hablar le reclamaba

'iiQoé ladina ni qie cuiítdtt (mierda): Con el perdón de

*E¿"t." Nos dictó un vocabulario breve.

23. Muníciüo de Ttalmandlco. Bn la cabecera, San Luís T:lal-

mnnalco, tuümos oportunidad de hablar con Personas tanto de

la oar¡oquia como del gobierno municipal y estuvieron de acuer-

do'todoi en que ya nó se hablaba el-mexicano. Muchos afir-
maron que ni ius padres ni abuelos Io habían conocido, aunque
un homLre de 80 inos diio que su abuelo sí había sido hablante
del náhuatl. Este mismo informante expresó su creencia que

la eoidemia de 19i7-]918 había acabado con los últimos viejos
que'lo conocian. En Tlalmanalco se afirmó que sería aún más

difícil encontrar hablantes en San Rafael y Miraflores, pueblos

indust¡ializados del municiPio.
En S¿nto Tomás Atnngo una informante dijo que su abuela

y sus tías lo hablaban entre sí hace unos 20 años'

En San luan Atztanaloya fue totalmente infructuosa la bús'
oueda.
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24. Municipio de Tetango dal Nre. Los habitantes que pudi-
mos entrevistar en esta cabecera afirmaron que era posible que
quedara algún anciano que supiera el náhuatl. Hace dos meses
había fallecido un homb¡e que lo habtaba perfectamente bien
y se mencionó que los de la generación anterior lo habían
sabido.

En Santitgo Tepopuld hallamos que quedaban varios ancianos
que todavía conservaban la Iengui antigua. Entre ellos entre-
üstamos a doña Canuta, de 92 años, a quien le ha dado última-
mente por hablarles en mexicano a su hiia y a sus nietos, quienes
sólo entienden parte de lo que dice. Se transcribió un vocabu.
lario dictado pot esta in4ormante.

25. Município de Ayapcngo. En la cabecera, Santiago Aya-
pango, hablamos con el maestro de la Danza de los Docé pares,
con su suegra de 72 años y con un anciano de 94 años. Ninguno
de, estos conocía la lengua y es dudoso que sus padres háyan
naDlado el náhuatl.

26. Municipío de Am.ecameca. En la cabecera dos informantes
dijeron que sus abuelos habían hablado el náhuatl, pero no
parece quedar nadie que conserve el idioma hoy día. 

-

En San Fruncisco Qent:l.alpan encontramos a un anciano de
90 aíros que sólo recordaba la palabra atl. Otto de 99 no recor-

$apa- na_da de Ia lengua. AmbLs afirmaron que sus padres lo
hablan hablado bien. Véase Barlow, 1962, én la BiLliografía
de este trabajo.

En San luan Tehuiztíttdn parecen quedar varios ancianos que
recuerdan algo de la lengua, pero no fue posible entrevistar a
ninguno de ellos por €star ausentes. Varios individuos afirma¡on
que sus padres o abuelos haMan hablado el náhuatl.

En San Antonio Tlrtltecahuacan no encontramos que quedara
ningún hablante. Se conservan, no obstante, reminñcencias de
una danza, partes de cuyo diálogo recuerdan dos o tres indivi-
duos. Un músico y maest¡o de la danza, don Cruz páez, de 74
años, nos dictó fragmentos que aparecen bajo el número ll
en el Apéndice. Cuando se le pidió a este informante que los
tradujera nos dimos cuenta qué no sabía el sentido 

"*r.to 
d"

Ias palabras. Tampoco pudo proporcionar las palabras que con-
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tiene el cuestionario que uülizamos, ya que no conoce términos

sencillos como " casa", "agra", etcetera.

En San Pedro Nexapa, qte como San Juan Tehuixtitlan, está

situado en las faldas del Popocaiepetl, se nos informó que

había una media docena de pérsonal que conocían el náhuatl.
Un hombre de 65 años, don Melesio Palacios, nos dictó la lista
número 12 que aparece en el APéndice.

77. Municipio de luchitepec. En la cabecera, pueblo grande,

no fue posible descubrir hablante, ni siquiera entre los ancianos'

Sin embargo, se dijo que era posible que en la Colonia Coatepec

o en Nepopoalco quedara algún hablante de edad avanzada.

28. Munícípio d.e Te\tlixpa En la cabecera hallamos varios

ancianos qu" pot lo menoi tienen conocimien'to pasivo de

Ia lengua, iutque y" no la práctican. De doña Vicenta Rodrí-

euer, 
-d" 86 anos, son los datos que aParecen como sección

i3 del A@nd¡ce. Según diieron los informantes de este pueblo,

no tienen dificultad en entender el dialecto de Tetelcingo'
Morelos.

En Tepecuauhüflo quedan dos o tres Personas de habla

náhuatl.
En San Míguel Nep<mtla o Nepantla de Sor luta lnés ile

fu Cruz, el pr]eblo más meridional del Municipio, colindante
con el Estadb de Morelos, a pesar de una búsqueda intensiva

no fue posible hallar algún hablante, ni se afirmó que los

padres o abuelos hubieran conocido el idioma.

29. Municipio dp Ozumba. En la cabecera, Ozumba de Alznte

(antiguamente Atzompa, según una informante) estuvieron de

acueáo todas las persónas a quienes Preguntamos que ya habia

muerto la lengua en el pueblo'

En Chimalhuacon-Chalco o "Chimal" sólo supimos de un

anciano de 83 años que hablaba bien la lengua, pero no se Ie

pudo entreüstar por estar ausente.

En Santiago Mamalhuarucan calculamos que un alto porcen-

taje de las personas de más de 40 años habla o entiende la
lengua. Dimos con Ia señora Nicolasa Diaz, de unos 80 años

de edad, cuya hiia entiende bien (aunque no habla) y cuyo
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nieto ni enüende ni habla. Hace tiempo un norteamerisano
estuvo yendo a visitar a doña Nicolasa para tomar clases de
náhuatl con ella. La lista número 14 que aparece en e7 Apéndice
fue dictada por dicha informante.

En este municipio hay clara consciencia de la existencia del
pueblo nahua mo¡elense de Tetelcingo, aunque en Mamalhua-
zucan oímos decir que se habla allí un dialecto tan dife¡ente
que no se entiende.

30. Munícipio de San Miguel Atldlrhtld. A pesar de un reco-
rrido intensivo del pueblo cabece¡a de este municipio, sólo fue
posible entrevistar a una anciana de 102 años quien recordaba
una media docena de palabras. Afirmó que su tio, nativo de

aqul, sí lo había hablado bien. Se dijo que en algunos "ramales"
del pueblo, como Tlalama y Tepecoculco, es posible que todavía
queden algunos hablantes.

31. Município de Ecatzíngo. En la cabece¡a de este municipio
aislado se nos informó que sólo quedan dos hablantes de Ia
lengua: una anciana totalmente sorda y ciega y un individuo
de 80 años, don Miguel Miha, a quien entrevistamos y de quien
proviene la lista número 15 que aparece en el Apéndice de este
trabaio.

llI. Comparacíón de nuostrq ddos con los del Censo

A conünuación hacemos una comoaración de nuestros datos
sobre el número aproximado de habiantes de n¡áhuatl con los
del Censo de 1970. En los siguientes municipios donde creemos
que ya no hay hablantes y no pudimos localizar a ninguno
el censo da los totales que aparecen a continuación:

Temazcalapa
Axapuzco
Nopaltepec
Otumba
Tepetlaoztoc
Tezoyuca
Papaloila

Chimalhuacsn
Los Reyes

Chicoloapan
Temamatla
Ayapango

Juchitepec
Atlauhtla

0

0

6

5

24
0

2

I
0

0

L}
0

0
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En los siguientes municipios sí localizamos hablantes'. Nues-

tt#'.ejáro3 t i"s del Cenio se Presentan a continuación:

C cula artorcy Censo
'f otul

Sa¡ Martln de las Pi¡ámides

Teohhuacan

Acolman (Cuaoalan)

Tezoyuca

At€nco

Chiconcuac

Chiauhda

Tetzcoco

Iztap¿luca

Chalco

Cocotiün
Tlalmanalco

Tenango del Aire

Amecameca

Tepetlixpa

Ozu¡nba

Ecaüngo

Como se ve nuestros datos coinciden en gÉn parte. con los

del Censo; las cifras de éste nos parecen baias Para L:hrconctrac

y Tetzcoco y altas Para Tepetlixpa'

lY. Comantaños sobre ld lengud dal ó¡ea estuili¿d¿

Se recosió una muestra de Ia lengua erL 23 de las localidades

visitadas. Én general se aPlicó un breve cuestionario- Para obtener

á;il *ú 1""t siguientei puntos:,Presencia de la africada lateral

];'it- iri-ii. t"í inicial in palabras como veL'frtiol', yevekaL

+L;á1,' yesLi "síngte'; lil vs' /e/ en Palabras como LeL 'tuego"

tÑ-'Á^í^' en las"que se sabe que hay variación;. conservación

o pérdida de /n/ final; /k/ vs' salüllo en 
-PosiclÓn, Preconso-

"a"ü." v realización fonética del saltillo; /h/ vs' /w/ ensor-

Núme¡o ¡educido de ancianos

Núme¡o ¡educido de ansr¡nos

Número reducido de ancia¡os

Núrnero reducido de ancianos

Núme¡o reducido de anctanos

Más del 50% de la Población
natrva

Nrime¡o ¡educido de ancianoo

En unos Pueblos 0; en otros uo

número reduciilo; en otros riás

del 80/" de Ie Población

Núme¡o reducido de anoanos

Núme¡o reducido de a¡cianos

Núme¡o ¡educido de anira¡os

Casi nadie

Núme¡o ¡educido de anci¿nos

Nrlme¡o reducido de ancianos

Núme¡o ¡educido de ancianos

Número ¡educido de anci¡Dos

z

29

t32
t,

z 0I3
42

,5
I

ll
t

58
to

9
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$eci.da.gg posición preconsonántica; /kw/ vs. /k/ en posición
final; /kw/ vs. /k/ vs. /h/ en posición preconsonánúca; sal-
ü11o. vs. aspiración en posición preconsonántica; /u/ ,s. ¡u¡
vs. /s/ preconsonántica en palabras como nLéLi,¡¡¡l¿,. ¡s¡ ,r.
/s/ en mecl,í'luna'; /ll/ w. /ll en el absolutivo con Ji; /e/ vs.
/a/ e-n palabru como miek'mucho'; /o:/ vs. /ul en olo..),'olote') /p/ ante consonante en wip?'a'pasado mañana'; sono_
rización de /k/ en posición intervocálicá; sonorización de /k/y /t/ ante /n/; cantidad, vocalica; saltillo final en sustantivos:
lw / final en posesivos por eiemplo en no-kone-w .mi hiio';
torma del sustantivo con posesivo en palabras como mz\d,,
p¿Id[; sustantivo q¡e se emplea para 'mi perro': no.¿i¿l-(w) r.s.
no-cR " x;.reflexlvo de prlmeta personá; continuaüvo; imperativo;
reverencial; léxico:'peinarse', lfrijol'.

En Tlaltecahuacat, Municipio de Tlalmanalco no se pudo
recoger información sobre 1o anterior porque el informantjsólo
sabia de memoria trozos del diálogo que aóompaña a una danza.
En San Martín de las Pirámides-se óbtuvo niuy poco, lo com-
pletamos con datos de González Casanova (l92Zj. En aleunos
otros puntos como San Nicolás Tlaminca v San Mízuel Tljxpan
los datos son deficientes. En cambio, hay'informaáón adicional
para_San ]erónimo Amanalco, Santa Caürina del Monte, Santa
María Tecuanulco y Tepetlixpa, En todo caso nuestroá datos
permiten trazar isoglosas dentro dei áre¿ estudiada así como
hacer alguna comparación con el á¡ea del Distuito Federal para
lo cual contamos con datos semejantes. En el Apéndíce se-dan
muestras del vocabula¡io recogido, frases para Tepetlixpa, Tecua-
nulco y Santa Catarina, el teito recogidó en 'Iláltecaiiuacan así

lqTo gn texto esc¡ito por el propio informante en Santiago
Chimalpa, Municipio dé Chiauhrl;.

.En toda el área se distingue la cantidad vocálica eiemplifi-
cándose con pares mínimos como 4kl¿fi 'quémalo', sikla¡í
'escóndelo'. En todas las localidades encontrimos /yl inicial
en yaslí 'sangre' etcétera, así como /e/ ea LeL.fuego'.'Tambren
encontramos pérdida de /n/ tinal en palabras corÁo míéí ,pez',
oftrili 'gusano' aunque es posible quetn Ecatzingo si se dé.

. En casi toda el á¡ea se da /k/ preconsonántica en palabras
como xakoyok\i 'hoyo', po&li ihumb' menos en Nexapá donde
hay lh/ . /w/ sorda preconsonántica en palabras como'okikowke
'Jo compraron' se da en Atenco, Tecuanulco, Amanalco v I\{a-
malhuazucan; es aspiración en otras partes: Cuanalan, Chiáalpa,
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Chiconcuag Santa Catarina, Tepopula y Tepetlixpa' Pero no

se tienen áatos para los puebloJ de más al norte ni para el

área del centro.
La /kw / final en palabras como onitakw 'cerré' se conserva

en genet"l. En Mamaihuazucan perdió la labialización' La lkÑ /
anté consonante se conserva al oriente y sur del área, pero se

manifiesta como lw/ sorda en la parte central' El saltillo pre-

consonántico en palabras como o?)'i 'camino' se conserva en

general en la paite norte, se aspira en el sur y desaparece

én el Municipió de lztaPaluca'
La oalabra 'nube' tiene una sibilante Preconsonánhca que

nuede'ser /6, ¿, c, s/. La palabra 'borrego' (o lana) a veces

ioincide con nube y a veces no como en Tlaminca, T.tpttt¡p"
v Mamalhuazucan 

'donde se encontró mé)'i pero iékal' Pata

íube encontramos /r/ en Nexapa, /¡/ en pueblos del norte:

Pirámides, Tezoyuca, Atenco, Chimalpa y- Chicolcuac.y en tres

más del tuto"ti", Huexoculco, Tepopula y Tepetlixpa' En

Tetzcoco y en el sur se da /c/'
Para 'luna' encontrámos /c/ en toda el área estudiada'

Sólo se escuchó /1/ gerninada en Amanalco, Huexoculco y

Ecatzingo.
La variación le:a/ et mi¿k 'mucho' es como sigúe: 

-/e./ ^l
norte en Atlatongo, 

'Cuan 
alán, Tezoytsca, Chilalpa y C-hicon-

it:ac; /a/ en el írea de Tetzcoco: Tlaminca,- Tlaixpan, Xochi
manü, Santa Catarina, Tecuanulco y Amanalco; /e/ de nuevo

en Río Frío, Huexoculco y Cocotitlan y otra vez lal . nscra

el sur en Tepopuia, Nexipa, Mamalhuazucan, Tepetlixpa y
Ecatzingo.

Las palabras como olo;l 'olote' con /o/ larga no muestran

/u/ corno en otras áreas de habla náhuatl.

La /o/ preconsonánüca en palabras como uiptra'pasado ma-

nana' sL enconhó en toda el área menos en Atenco donde se

labializa:. l¡uíw]'a.

Teoetlixpa es el único sitio donde hay sonorización de /k/
interiocálióa kgatr 'hombre', nogone 'mi híio' , l'agoyokti? 'hoyo'.

asociándose así"con lugares de Morelos donde esto sucede, /k/
y lt/ no se sono¡izantespués de /n/ como en otras áreas

El saltillo final en el absolutivo de sustantivos como lalli?

'tierra' , wkw\i? 'pulque' se da al sur en Tepopula, Nexapa,

Tepetlixpa, Mamilhuizucan y Ecatzingo y al oeste en Santa
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Catarina y Tecuanulco, pero no en Amanalco que va con el
área norte y oeste.

?or lo que rcspecta a fenómenos gramaticales, recogimos datos
sobre el mortema -lr que se da con los posesivos de ciertos
nombres no-sowd-w, no-kone-w, etcétera, sobre la forma de los
sustantiv-os meld, y pel,a), con posesivos; el reflexivq el impe-
rativo, el continuativo v el ¡everencial-

-ru se da con posesivoi en casi toda el área menos en Huexo-
culco y en el srtremo sur: Nexapa, Tepetlixpa y Mamalhua-
zucan. Ecatzingo sin embargo tiené -q qué se asemeia a algunos
iugares de Morelos como Coatetelco.

La forma poseída, sin absoluüvo, de melal, y pet a)" es mel
en casi toda el área, pero en 3 pueblos de feizcoco, Santa
Catarina, Tecuanulco 

- y Amanalio encontramos no-me'),a-w
asi como en Atenco. Esporádicamente se escucha mome1,a\, perc
como nuestros informantes son casi todos ancianos haciendo
esfue¡zos por recordar la lengua, hemos interpretado esos casos
como lalxus.

La primera persona del singular del reflexivo es generalmente
nol pero se dan tres casos de -ni-no en San Martín de las
Pirámides, Chiconcuac y Santa Catarina, uno de -ní-mo en
Cocotitlan y uno de -no-mo en Tepopula.

El imperativo varía entre -Ei, -iE y -J, La forma -í es la
que predomina encontrándose -i.í en Tezoyuca y Chimalpa y
-il en Ecatzingo.

El continuativo tiene dos formas principales -tíka y -tok,
pero se encuentra,tikak en Atcnco. l¿ 

-form 
á -tika es la menos

frecuente y se da más bien hacia el oeste en Tezoyuca, Tepopula
y Tepetlixpa, pgro también en Ecatzingo. -foÁ se enóuenra
en Chim,alpa, en la zona de Tetzcoco y en Chalco, Amecameca
y Ozumba.

El reverencial es generalmente -cín, pero en San Diezulto
Xo_chimancan, Santa Catarina, Tecuanulóo y Amanalco es"-kon
o -ftn. Aparece en sustantivos como SC Le-i<n:i,i? ,Íues.o,, torwl-
knJ'í] 's61'., sctrd-kn^i? 'viruela, Am ye-konlí'haba'; pónombres
como Xoch te?wa 'ta', te?wa-kn'usted' y fo¡mas verbales como
X.och. smoLali-kno tiéntese, smopanolii-kno .pase usted', Am
kima¿íwili-kono 'usted hace algot , kímoLdk*aitino-kono íusted

come'. En Chiconcuac el reverencial es -cln 1o mismo que en
Chimalpa, Tezoyuca y Atenco, pero en Chimalpa donde iusted'

se dice tewaci se da la forma ),ekl'fwgo' que recuerda las formas
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de Santa Catarina, Tecuanulco y Amanalco. Tal vez ahi haya
una mezcla de las dos formas.

Como ejemplos de variación léxica tenemos las palabras 
-para

'perro' con poiesivo no-cktí vs. no- ¿iéi-w y las que significan
'friiol' y 'peinars e'. no-ch-i se encuentra en Xochimancan, Te-
popula'y Mamalhuazucan. En el resto del área se da no-éi¿i o
no-4éi-w, pero no hay datos para Río Fríq Huexoculco y Ecat-
zlngo.

La raiz más frecuente para 'frifol' es )'¿- que eParece como
yal en Atenco, Tlapitzahuac, Tepopula, Tepetlixpa y Mamal-
huazucan; como yecín)'i en Tezoyrca, yeyeto en Tecuanulco y
veko ,i en Amanalco donde sienifica 'haba'. También aparecen
ías formas qtekoLe? en Nexapá y Tlaliecahuacan y yaiixawak
en Huexocuico. l¿ otra forma un tanto ftecuente es pica'vtak6'

oue se da en un área más o menos continua: Cuanalan, Chi-
malpa, Chiconcuag Xochimancan.

Li forma más frecuente pa.ra 'peinarse' es conílpi que se da
en Cuanalan5 Chiconcuac, Xochimancan, Santa Catarina, Ama-
nalco v un área continua de norte a sur desde Xochimancan
hasta fepetlixpa. Pero en Ecatzingo se da éikewa 1o mismo que
en Tecuanulco. Ohas formas sor' conihpia en Atenco y
cokvaswí en Tezovuca v Chimalpa.

Po¡ todo 1o anie¡ior'se puedé ver que el área del o¡iente
del Estado de México presenta variaciones aunque ninguna
hubiera afectado la inteligibilidad mutua. Ia región de Tetzcoco
es bastante uniforme aunque se sabe por un esfudio más deta-
llado (Lastra, en prensa) que hay diferencias léxicas aun entre
los puebios de esta zona.

Si comoaramos el o¡iente del Estado de México con los sitios
del Distrito Federal podemos ver que no se concretan áreas
dialectales claras. Inciuimos 8 mapás que ilustran fenómenos
fonológicos (4), gramaticales (t y léxicbs (l). Se pueden deli-
mitar pequeñas áreas para cada fenómeno, pero las únicas que
generalmente se superponen son la de Tetzcoco y la de los
alrededores de Milpa Alta. Esto se debe en parte a que nueshos
custionarios no siempre se pudieron llenar satisfactoriamente
debido a la avanzada edad de nuestros informantes y a su
limitado dominio de ia lengua; pero de todas maneras no se
podrían trazar haces de isoglosas. El área, a pesar de todo,
es bastante homogénea y forma parte del náhuatl central.

La situación se puede interpretar de tres maneras posibles:
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(l) Puede haber habido distintos focos de irradiación y las
innovaciones se difundieron fácilmente debido a la relahva
homogeneidad del área. (Z) Existían poblaciones superpuestas
de habla náhuatl y cada pequeña área optó por distintas solu-
ciones, que inclusive pueden ser post-hispánicas, cuando ya no
habia mucha comunicación entre las comunidades un poco más
distantes. (3) Los fenómenos son antiguos y reflejan pobla-
ciones superpuestas de habla náhuatl que consewaron algunas
peculiaridades aun después de que hubiera habido nivelación
bialectal bastante considerable. Én 1o que podemos llamar la
capital del Imperio Azteca había sin duda poblaciones de diver-
sos origenes.

Es de esperarse que la interpretación más adecuada sea

evidente cuando se tengan más datos sobre toda el área de
habla náhuatl. Después es indispensable comparar estos detos
con los de ot¡as lenluas yutoazteias para deterhinar cuáles son
las formas más antiguas.

Chve ilzl MaPd 1

No hav hablantes

Se soepacha que qu€da algún hablantg

Menos de 5 hablantes

Beduc¡do número de hsblantes mayores de 70 años

Entre 40 y 50%dé los nativoc t¡ene conocimiento por
lo menos pasivo de la lengua

Un 80%de los nativos tiene e¡nocim¡ento por lo menos'
pasivo de la lengiua

o
O
o
c
o
o

l. .{rapusco
2. Aztaquemeca, Axapusco

3. Temazcalapa

4. Nopaltepec

5. San IVIartín de las Pirámides

6. San Pedro lzquitlan, San Mar-
tín de las Piiámides

7. Sautiago Tolman, San Martín
de las Pirámides

8. San Juan Teotihuacan
9. Tlalmiloapa, San Juan Teoti.

huacan

10. Atlatongq San |uan Teotihua-
can
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It. San Sebastián, San fuan Teo
tihuacan

I2. San Francisco Mazapa, San

Juan Teotihuacan
13. Otumba
14. Acolman
15. Teperpan, Acolman
16. Santa Catarina Acolman
17. San Ma¡ms Nepantl4 Acol-

man
18. Cuanalan, Acolman
19. Tepetlaoztoc
20. Sto. Tomás Apipilhuazco
21. Temyuca.
22. San Salwdo¡ Atenco
23. Chiconcuac
24. Chiauhtla
25. Santiago Chimalpa, Chiauhtla
26. Papalotla
¿/. I efzcoco
28. San Luis Huexotla, Tetzcoco
?9. San Miguel Coatlinchan, Tet+

coco

30. l,a Pu¡üicación, Tetzcoco
31. San Miguel Tlaixpan, Tetzco"

co
32. San Nicolás Tlaminca, Tetz

@co
3 3. San Deguito Xochimancan,

Tetzcoco
34. Santa Catariua del Monte,

Tetzcoco
J5. Santa María Tecuanulco, Tetz-

coco
36. San ferónimo Amanalco, Tetz-

coco
37, Chimalhuaq¡n Atenco
38. San, Agustín Atlapu'lm, Chi-

mátnüacan

39. San Lorenzo Chimalco, Chi-
malhuacan

40. Ascensión Xochiaca, Chimal-
huacan

41. Chicoloapan
42. I-os Reyes La Paz
,11. San Sebastián Chimalpa, Los

Reyes

44. Iztapaluca
45. Ayotla, Iztapaluca
46. Tlapitzahua, Iztapaluca
47. Rlo Frlq Iztap¿luc¿
48. Coatepec, Iztapaluca
49. Chalco
50. Ayotzingq Chalco
51. Huexoculm, Chalco
52. Temamatla
51. Cocotitlan
54. Tlalmanalco
55. Atzirrgq Tlalmanalco
56. Aizacualoya, Tlalmanalco
57. Tenango del Aire
58. Tepopula, Tenango del Aire
59. Ayapango
ó0. Amecameca
61. Centlalpen, Amecameca
62- San ]uan Tehuiztitlan, Ameca.

mecl
63. San Antouio Tlaltecahuacan,

Amecameca
64. Sau Pedro Nexapa, Amecame

ca

65. Juchitepec
ó6. TepetlixF¿
67. Tepecuahtitla, Tepedirpa
68. Nepantla, Tepetlixpa
69. Ozumba
70. Chimalhuacao, Chalcq Ozum.

ba

71. Mamalhuazucan, Ozumba
72. Atlauhtla
73. Ecalzitgo
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CI¿ve de lq mdbas 2 d 9

Estdo fu México

l. San Martín de las Pirámides.
2. Atlatongq Sao ]uan Teotihuacan.
3. Cuanalan, Acolman.
4. Tezoyuca.
5. San Salvador Atenco.
6. Chimalpa, Chiauhtla.
7. Chiconcuac.
8. San Miguel Tlaixpan, Tetzcoco.
9. San Nicolás Tlaminca, Tetzcoco.

10. San Dieguito Xochimancan, TeEcoco.
1I. Santa Catarina del Monte, Tetzcoco.
12. Santa María Tecuanulco, Tetzcoco.
13. San ferónimo Amanalco, Tetzcoco.
14. Tlapiizahua, Iztapaluca.
15. Río Frío, Iztapaluca.
16. Huexoculco, Chalco.
17. Cocotitlan.
18. Tlaltecahuacan, Tlalmanalco.
19. Tepopula, Tenango del Aire.
20. San Pedro Nexapa, Amecameca.
21. Tepetlixpa.
22. Mamalhuazucan, Ozumba.
23. Ecatzitgo.

Distríto Federal

l. Chimalpa, Cuaiimalpa.
2. Santa Rosa Xochiac, Villa Obregón.
3. Santa Cruz Meyehualco, Iztapalapa.
4. Santiago Acahualtepeg lztapalapa.
5. San Lorenzo Tezonco, Iztapalapa.
6. Santiago Zapotitlán' Tláhuac.
7. San Francisco Tlaltenco, Tláhuac.
8. San Andrés Totoltepec, Tlalpan.
9. San Miguel Xicalco, Tlalpan.

10. Santo Tomás Ajusco, Tlalpan.
ll. Topileio, Tlalpan.
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12. San Gregorio Atlapulco, Xochimilco.
13. Santa Cruz Acalpixca, Xochimilco.
14. Santiago Tepalcatlalpan, Xochimilco.
15. Santa Cecilia Tepetlapa, Xochimilco.
16. San ferónimo Miacatlán, Milpa Alta.
17. San Francisco Tlalnepantla, Milpa Alia.
18. San Bartolomé Xicomulco, Milpa Alta.
19. San Pedro Atocpan, Milpa Alta.
20. Milpa Alta.
21. Sad Salvador Cuauhtenco. Milpa Alta.
22. San Pablo Oztotepec, Milpa AIta.
23. San Lorenzo Tlacoyuca, Milpa Alta.
24. Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.
25. San Juan Tepenahuac, Milpa Alta.
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SUMMARY

In this second part of a series, the autho¡s mntinue their
study of the Náhuatl Janguage, this üme in the thirty one
municipalities of the €astem part of the State of M-exico.

Sixty nine villages were visiÉd ard the abundanct, rarity
or total absence of Nahuatl speakers is discussed i¡ thé
int¡oduction. The language is mutuallv intelligible in all
the municipalities and the slight regiónal différences are
analyzed fróm a linguistic poiñt of "view. Fifteen sample
Iists of words, sentences aná two short texts are includ-ed
in ihe Appendix.
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