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en estas breves páginas se comentan 91 títulos de los muchos que se 
publican sobre la lengua y cultura de los pueblos de habla náhuatl, de 
antes y de ahora. están clasificados en once rubros: trabajos lexicográ-
ficos; estudios de índole lingüística y sociolingüística; creaciones en 
náhuatl moderno; estudios sobre lenguas yutonahuas; ediciones y estu-
dios de textos nahuas; historiografía de tradición indígena; estudios de 
contenido histórico con perspectiva filológica; estudios sobre toponi-
mias; códices y escritura; estudios sobre sahagún y lingüística misione-
ra. en cada uno de los rubros se sigue un orden alfabético, como es 
habitual en esta sección.

Trabajos lexicográficos

fIgueroa-saavedra, Miguel, Diccionario básico náhuatl castellano. Presen-
tación de Paz cabello carro. Madrid, asociación de amigos del Museo 
de américa, 2005, 63 p. 2 mapas.

como su título indica, el presente diccionario, constituido por algo más 
de ochocientos vocablos, supone un buen apoyo para acercarse a la 
lengua náhuatl. Va precedido de una “introducción” en la que el autor 
aborda el objetivo de su obra, así de como valiosas nociones acerca de 
la lengua mexicana, su naturaleza y familia a la que pertenece, y una 
breve historia de su vigencia en los últimos cinco siglos. incluye también 
el autor unas consideraciones sobre escritura y fonética, y una breve 
información sobre diferencias dialectales. como último dato vale añadir 
que en los vocablos del diccionario está marcada la longitud vocálica.

montemayor, carlos, coordinador, enrique garcía escamIlla y libra-
do sIlva galeana. con la colaboración de enrique rivas Paniagua, 
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Diccionario del náhuatl en el español de México. México, unam y Gobierno 
del distrito Federal, 2007, 440 p.

Precedido de una “introducción” a cargo del coordinador, se dispone 
este diccionario que en realidad está integrado por varios capítulos que 
versan sobre palabras y temas tocantes a la lengua náhuatl. es, en ver-
dad, una obra de consulta para todo aquel que quiere saber acerca de 
la herencia lingüística del náhuatl en el México moderno. en la “intro-
ducción”, Montemayor explica que “los objetivos del libro tienden más 
al universo cultural en que el lenguaje se integra que sólo a la caracte-
rización dialectal del habla de nuestro país”. el primer y más amplio 
capítulo es el primero, p. 19-159, dedicado a los nahuatlismos. dispues-
tos en orden alfabético de cada uno de ellos se analiza la etimología y 
el significado y se da una descripción formal de la palabra, acompaña-
da de datos históricos. el segundo capítulo titulado “sección de herbo-
laria”, p. 135-169, contiene la descripción de un buen número de plan-
tas en orden alfabético, de cada una de las cuales se da mucha 
información, tanto botánica como de uso tradicional. un tercer capítu-
lo es el titulado “sección de toponimias”, p. 171-257; constituye un 
amplio elenco de nombres de lugar en el que se halla mucha informa-
ción sobre la historia de México. un cuarto capítulo, “sección de frases 
y refranes”, p. 259-298, está organizado por palabras en orden alfabé-
tico con abundantes ejemplos. una parte de “apéndices” completa esta 
obra; en ella se amplía la información del legado lingüístico náhuatl. 
son siete los apartados de esta sección: I, tronco yutoazteca en México; 
II, Grupos étnicos; III, nombres personales en náhuatl; Iv, Figuras poé-
ticas del náhuatl clásico; V, análisis de nahuatlismos polémicos; vI, el 
náhuatl en el español de México; vII, Bibliografía sumaria. la sección 
de figuras poéticas recoge difrasismos y fragmentos de los Huehuehtla-
tolli de andrés de olmos, del Tratado de las supersticiones de hernando 
ruiz de alarcón y de la Llave del náhuatl de ángel M. Garibay.

wolgemutH walters, Joseph carl et alii, Diccionario náhuatl de Mecaya-
pan y Tarahuicapan de Juarez, Veracruz. México, instituto lingüístico de 
Verano, 2000, 285 p.

diccionario bidireccional del náhuatl hablado en la región del istmo 
veracruzano. en su elaboración, además de carl Wolgemuth, intervinie-
ron Marilyn Minter de Wolgemuth, Plácido hernández Pérez, esteban 
Pérez ramírez y christopher hurts upton. en páginas introductorias, 
los autores ofrecen explicaciones sobre el alfabeto náhuatl y la forma en 
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que se presentan las entradas, siempre acompañadas de información 
sobre su función morfológica y con ejemplos aclaratorios. importante 
es señalar que las entradas de verbos aparecen en la tercera persona del 
singular del presente de indicativo. cuando los verbos son transitivos, 
la entrada aparece precedida del prefijo qui, marcador de objeto.

Estudios de índole lingüística y sociolingüística

daKIn, Karen, “nahuatl —ka words: evidence for a proto-uto- aztecan 
derivational pattern”, Sprachtypologie und Universalienforschung. Berlin, 
akademie Verlag, 2004, v. 57, issue 1, p. 6-22.

como introducción resalta la autora el valor de los estudios de índole 
tipológica para el conocimiento de la lingüística histórica y para los 
trabajos de reconstrucción y prehistoria de las lenguas. el núcleo del 
estudio lo constituye el examen de las palabras formadas con el morfe-
ma *ka, muy productivo en lenguas yutonahuas, en las que hay muchas 
cognadas con tal morfema. objetivo de la autora es probar que tales 
palabras no son préstamos de lenguas mesoamericanas como el mixe-
zoque, sino que son miembros de una clase de palabras yutonahuas. en 
su búsqueda distingue tres pasos: el primero, en la lengua náhuatl, en 
donde el morfema *ka tiene tres significados básicos: instrumento o 
artefacto, formador de gentilicios y de partes del cuerpo. en el segun-
do paso conecta este morfema con palabras de lenguas yutonahuas; y, 
en un tercer paso establece la función semántica de *ka. a través de este 
análisis llega a la conclusión de que es muy importante conocer los 
sistemas de derivación de palabras en cada familia y que la temprana 
presencia del *ka yutoazteca en Mesoamérica es fundamental para re-
construir la historia lingüística y el léxico compartido de esta región.

flores farfán, José antonio, “notes on nahuatl typological change”, 
Sprachtypologie und Universalienforschung, Berlin, akademie Verlag, 
2004, v. 57, issue 1, p. 85-97.

con base en las teorías de Benjamin Whorf, Jane y Kenneth hill, en las 
de sociolingüistas como nancy dorian y Joshua Fisman, y en sus pro-
pios estudios del náhuatl de la cuenca del río Balsas, el autor analiza 
los cambios sufridos por diversas variantes del náhuatl causados por 
una larga etapa de contacto con el español. las variantes incluyen un 
espacio geográfico amplio del centro de México: la Malinche (Puebla), 
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río Balsas, Xalitla y chilacayapan (Guerrero). examina el autor los 
cambios fonológicos, morfológicos y de procesos de sintagmatización 
que el mexicano ha sufrido, además de préstamos léxicos y calcos. todo 
esto ha llevado a un náhuatl hispanizado, “de extrema simplificación, 
desgaste y finalmente, cambio de lengua”. 

HIll, Jane y Kenneth c. HIll, “Word order type change and the penetra-
tion of spanish de in modern nahuatl”, Sprachtypologie und Universalien-
forschung. Berlin, akademie Verlag, 2004, v. 57, issue 1, p. 23-48.

el ensayo tiene por objeto revisar el proceso de incorporación de la 
preposición de en el náhuatl de la Malinche y destacar los cambios ti-
pológicos que tal hecho supone. los autores enmarcan su estudio en 
un contexto muy amplio geográfico-histórico, que incluye las lenguas 
yutonahuas, norteñas y sureñas. destacan que las norteñas —tákicas y 
númicas— observan un orden con verbo al final, mientras que las sure-
ñas —sonorenses, corachol y náhuatl— tienen un orden verbal menos 
fijo, hecho que las acerca a otras lenguas mesoamericanas. con estas 
premisas analizan el cambio lingüístico producido por la introducción 
de la preposición española de en las construcciones posesivas y locativas. 
tales construcciones, que en náhuatl clásico se estructuraban con pre-
fijos y sufijos, según el patrón mesoamericano, en la actualidad siguen 
un patrón español, afirman los autores.

launey, Michel, “the features of omnipredicativity in classical nahuatl”, 
Sprachtypologie und Universalienforschung. Berlin, akademie Verlag, 
2004, v. 57, issue 1, p. 49-69.

objetivo del autor es mostrar que la lengua náhuatl puede ser conside-
rada como un prototipo de lengua omnipredicativa. define y delimita 
el concepto de lengua omnipredicativa como “aquella que tiene una 
suma de estructuras morfosintácticas que contribuyen a construir un 
sistema lógico, donde los nombres y los verbos son solamente subclases 
de una clase mayor de nociones predicables”. con estas premisas ana-
liza once rasgos morfosintácticos del mexicano en especial construcción 
de frases nominales y de predicados en los que está implícita una có-
pula. en la conclusión aclara que en cierto sentido se puede argüir que 
la omnipredicatividad se puede aplicar a cualquier lengua y que todas 
las lenguas llevan a una tendencia universal que puede ser vista como 
polaridad de nombre opuesto a verbo. expone unos principios de po-
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laridad para la mejor comprensión de este postulado y concluye anali-
zando tres normas de predicación, las cuales se aplican a varias lenguas 
y sirven de base para establecer tipologías. aclara que las lenguas om-
nipredicativas son lenguas donde domina el verbo, en griego rema. 

montes de oca vega, Mercedes, “nahuatl couplets: a typological over-
view”, Sprachtypologie und Universalienforschung. Berlin, akademie Ver-
lag, 2004, v. 57, issue 1, p. 70-84.

Visión de conjunto de los difrasismos desde varias perspectivas. co-
mienza la autora por exponer la estructura canónina de estas parejas 
léxicas y las clasifica en tres grupos según las dimensiones semánticas, 
además de una cuarta, de significado honorífico. las considera como 
procesos cognitivos construidos a través de la metáfora y la metoni-
mia, que pueden llegar a formar cadenas que conceptualizan un pro-
ceso cognitivo completo. con base en estos principios analiza tres ti-
pos de difrasismos dentro de una dimensión diacrónica. el primero 
procede de fuentes del siglo xvI, en especial de los Huehuetlatolli reco-
gidos por fray andrés de olmos y fray Bernardino de sahagún; el se-
gundo de los sermonarios y doctrinas que se elaboraron para la conquis-
ta espiritual como parte de la estrategia misional; y el tercero de los que 
permanecen en la lengua hablada hasta el día de hoy, pronunciados en 
ceremonias importantes de las comunidades. 

valdés Bernal, sergio, Las lenguas indígenas de América y el español de Cuba. 
la habana, editorial academia, 1991, 2 v.

estudio orientado a perfilar el legado lingüístico indoamericano en el 
español de cuba, dentro de un marco histórico. el primer volumen, de 
353 páginas, incluye el estudio de los indoamericanismos de proceden-
cia arauaca y en él se distinguen claramente dos partes: una primera 
de carácter historiográfico y lingüístico y una segunda índole léxica. en 
ésta se analizan en orden alfabético las palabras de origen arauaco y el 
autor ofrece abundante documentación sobre cada una de ellas. el se-
gundo volumen, de 191 páginas, está dedicado a los indigenismos de 
procedencia no arauaca: en primer lugar a los procedentes de lenguas 
que se hablaron en cuba por los pueblos caribes, lucayos, guanajos y 
floridanos. en segundo lugar a indigenismos procedentes del maya 
y del náhuatl. el tercer lugar a palabras del tupí-guaraní y del quechua. 
respecto del náhuatl, el autor ofrece unas páginas de información 
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histórico-lingüística con datos variados, desde filiación genética hasta 
rasgos gramaticales. termina el autor su exposición con un léxico de 
57 nahuatlismos —nahuismos en el texto— usados en el habla cubana.

zImmermann, Klaus, “aspectos teóricos y metodológicos de la investiga-
ción sobre el contacto de lenguas en hispanoamérica”, Lenguas en con-
tacto en Hispanoamérica. Nuevos enfoques. Klaus Zimmermann, editor. 
Madrid / Frankfurt, Vervuet iberoamericana, 1995, p. 9-34.

Parte importante de este ensayo es el apartado que el autor llama 
“apuntes sobre la historia de la investigación del contacto de lenguas 
en hispanoamérica”. en él pasa revista a un conjunto de autores que 
representan diversas posturas sobre grados de influencia de las lenguas 
amerindias en el español, tanto filólogos y lingüistas como literatos y 
antropólogos. Zimmermann hace una reflexión propia sobre el tema 
basándose en cuatro principios: los métodos de investigación; el con-
tacto de lenguas como un proceso global; la necesidad de una teoría 
sobre las formas y las consecuencias del contacto; “y, en caso de una 
diferencia entre el hecho lingüístico y la conciencia del mismo, la dife-
rencia debe ser considerada como fenómeno del contacto e investigada 
con métodos sociolingüísticos”.

zImmermann, Klaus, “la relación diglósica entre las lenguas indígenas y 
el español en el México colonial”, Discurso, interacción e identidad. Ho-
menaje a Lars Fant. stockholms universitet, institutioner för spanska, 
Portugisiska och latinamerikastudier, 2006, p. 211-228.

comienza el autor su reflexión destacando que no todas las situaciones 
de conquista producen diglosias iguales y que no hay una universalidad 
en dichas situaciones, sino varios tipos de diglosia y poliglosia. se cen-
tra en la situación sociolingüística del imperio azteca, acerca de la cual 
destaca la existencia de una lengua koiné, el náhuatl, si bien, afirma, no 
hay datos para poder perfilar una situación de diglosia. Más informa-
ción existe sobre la época colonial, de la que Zimmermann traza un tipo 
de “diglosia reducida” y destaca la persistencia de las lenguas vernácu-
las entre las cuales el náhuatl gozó de un estatus especial como lengua 
hablada y escrita. Para su estudio, el autor tiene muy en cuenta el mo-
delo de sociolingüística trazado por J. Fishman en 1972.
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Creaciones en náhuatl moderno

Derechos de los pueblos y comunidades indígenas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en español y náhuatl. Tlen intechpohui altepeme 
iuan maseualchinankomej tlen eltok ipan tlajtoltlanahuatili tlen motskitok 
Mexko euanij tlanauatiloyan. Ipan kaxtilan iuan maseualtlajtoli. México, 
instituto nacional indígenista, 2001, 31 p. ils.

en náhuatl y español se da a conocer el Decreto que la comisión Perma-
nente del honorable congreso de la unión dirigió al presidente Vicen-
te Fox Quesada. en tal Decreto se aprueba la adición de un segundo y 
tercer párrafo al artículo 1º de la constitución; se reforma el artículo 
2º; se deroga el párrafo 1º del artículo 4º; y se adiciona un sexto párra-
fo al artículo 18 y un último párrafo a la fracción 3ª del artículo 115. 
en general, estas reformas a la constitución, están dirigidas a reconocer 
la diversidad étnica y lingüística de la nación mexicana y los derechos 
de los pueblos que la integran; a establecer ciertas formas de autogo-
bierno dentro del pacto federal; a impulsar el desarrollo de las zonas 
indígenas, favorecer la educación bilingüe y propiciar la plena perso-
nalidad de las comunidades de hablantes de lenguas vernáculas. el 
folleto va acompañado de un “Glosario”, “tlajtoltekpantli” de términos 
técnicos, muchos de ellos neologismos. la traducción al náhuatl se debe 
a Juan hernández ramírez y delfino hernández hernández.

flores arce, José concepción Xochime, Quetzaltlahtolli. Palabra náhuatl 
contemporánea. Prólogo de rudolf van Zantwijk. México, secretaría de 
desarrollo social del Gobierno del distrito Federal, 2001, 190 p.

once creaciones literarias integran este libro escrito en náhuatl y espa-
ñol en un estilo poético. algunas de ellas están inspiradas en tradiciones 
de Milpa alta, la patria chica del autor. tal es la que narra “el día de 
muertos”, Mihcailhuitl. otras recrean algunos episodios históricos como 
la titulada “campamento zapatista tepanohco, hueyi yaocalpa 
tepano’co”. la mayoría de las narraciones es creación del propio autor. 
están procedidas de “Palabras del escritor”, en las que Xochime hace 
una reflexión sobre el pasado del antiguo señorío de Malacatepech Mo-
moxco, hoy Milpa alta, centrada en su ubicación geográfica, su impor-
tancia histórica y en el valor de la lengua náhuatl que allí se conserva.

Hernández, natalio, Semanca Huitzilin. Colibrí de la armonía, Hummingbird 
of Harmony. Prólogo de citlalli h. Xochitiotzin ortega. traducción de 
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donald Frischmann. ilustraciones de ariel Pañeda Macías. México, 
conaculta, 2005, 169 p.

antología trilingüe en la que se reúne un buen número de creaciones 
poéticas distribuidas en cuatro capítulos: semanca huitzilihuin, colibrí 
de la armonía; Yancuic xochicuicatl, nuevos cantos floridos; in cahuitl, 
el tiempo; itlamiya cuicatl, Final del canto. una parte de los poemas 
están inspirados en la cultura mexica (dioses, símbolos, creencias). otra 
parte está dedicada a temas eternos como la mujer, el amor, la vida y la 
muerte. Varios poemas se inspiran en la naturaleza, como el mar, los 
volcanes, los árboles. no faltan los que recogen hechos históricos re-
cientes como los sucesos de acteal. en la “introducción”, “tlaixnexti-
listli”, el autor explica el significado de su obra, que no es otro sino la 
búsqueda de la armonía; concretamente la armonía entre la parte de-
recha e izquierda de nuestro cerebro. de ahí la metáfora del título Co-
librí de la armonía. en todos los cantos existe una sensibilidad propia, en 
la que se manifiesta la vena poética de natalio hernández.

montemayor, carlos, Las lenguas de América. Recital de poesía. México, 
unam, 2005, 429 p.

se recoge en este volumen un buen número de poemas en trece lenguas 
del continente americano: mapuche, quechua, aymara, maya, quiché, 
mazateco, zapoteco, náhuatl y otomí, además de español, portugués, 
inglés y francés. respecto de la lengua náhuatl se incluyen en el volu-
men poesías de natalio hernández y Miguel león-Portilla. en realidad, 
las creaciones aquí contenidas se presentaron en el recital de poesía Las 
lenguas de América, la noche del 12 de octubre de 2004 en la universidad 
nacional autónoma de México. en una breve “nota a manera de Pró-
logo”, carlos Montemayor introduce al lector en el significado del vo-
lumen, destacando el valor de la literatura y las lenguas de los pueblos 
de américa. enfatiza que cada idioma es un sistema gramatical tan 
valioso como cualquier otro y que en él se guarda el alma y la historia 
de cada pueblo.

Estudios sobre lenguas yutonahuas

Uto-Aztecan. Structural, Temporal and Geographic Perspectives. Papers in Memory of 
Wick R. Miller by the Friends of Uto-Aztecan. edited by eugene h. casad and 
thomas l. Willet. hermosillo, universidad de sonora, 2000, 428 p.
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distribuidos en seis rubros se reúnen en este volumen treinta ensayos, 
casi todos de lenguas yutonahuas, precedidos de una “introducción” 
a cargo de los editores. en ella dan información acerca de los múlti-
ples intereses de Wick Miller, entre otros el de propiciar la reunión 
anual Friend of Uto-Aztecan Conference. los estudios aquí reunidos están 
clasificados en seis rubros: Wick Miller y su obra; lingüística antro-
pológica; lingüística sincrónica: Fonología; lingüística sincrónica: 
morfología y sintaxis; lingüística histórica y sociolingüística. a con-
tinuación se enumeran todos los ensayos con una brevísima descrip-
ción de su contenido. los que tocan expresamente la lengua náhuatl 
—seis— se reseñan al final.

William shipley, “Wick Miller. Portrait of an americanist”, p. 13-18. ade-
más de la vida y la obra de este autor se destaca su relación con México.

christine sims and hilarie Valiquette, “Wick Miller’s acoma Keresan 
Work: an assesment”, p. 19-32. contiene amplia información sobre los 
trabajos de Miller sobre la lengua Keresana de acoma Pueblo, nuevo 
México.

Burton Bascom and eugene casad, “Mother in northern tepehuan”, 
p. 35-42. estudio del término básico dii, madre, en diversos tipos de 
oraciones, desde una perspectiva morfológica y semántica.

catherine Fowler and harold abel, “Mother Paiute Prayer: some Fea-
tures of the Genre”, p. 43-49. análisis del género en un conjunto de 
plegarias en paiute —lengua yutonahua del grupo númico— recogidas 
en los años setenta por Wuzie George.

José luis Moctezuma Zamarrón, “southwestern tepehuan sound sym-
bolism: Bird and insect terms”, p. 51-54. Breve reflexión sobre la rela-
ción de ciertas vocales con pájaros e insectos según el tepehua hablado 
en san Bernardino Milpillas chico, durango.

James l. armangost and Wick Miller, “are Voiceless Vowels Phonemic 
in comanche?”, p. 57-82. los autores retoman una vieja discusión de 
los años cuarentas y aportan datos para esclarecerla, si bien no la dan 
por cerrada.

dirk elzinga, “another look at shashoni taps and spirants”, p. 83-89. 
consideraciones acerca de algunas lenguas númicas, en especial el co-
manche, sobre el “sistema de gradación” de las consonantes.

larry hagberg, “Glottal stop in Mayo: consonant, o vowel Feature?” 
p. 91-99. análisis de las diferentes posiciones del saltillo. el autor en-
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cuentra evidencias de su papel como vocal y como consonante en la 
lengua mayo.

andrés lionet, “la oclusión glotal en taraguarijío”, p. 101-104. análi-
sis de la oclusión glotal cuando sigue a la primera vocal de la palabra 
en tarahumara y guarijío.

Verónica Vázquez soto, “Morphology and syllabe Weight in cora: the 
case of the absolutive suffix –ti”, p. 105-122. reflexiones acerca del 
sufijo absolutivo en /-t y /-ti/ desde la perspectiva de lengua “quantity-
sensitive”. la autora toma como base de su trabajo los escritos del je-
suita Josef de ortega (siglo xvIII) y un corpus de textos actuales.

isabel Barreras aguilar, “orden de palabras en el guarijío de sonora”, 
p. 125-138. retoma la autora la discusión existente sobre el orden de 
palabras en guarijío y concluye que esta lengua se encuentra en un 
proceso de cambio de orden sintáctico, del original soV al Vso.

Zarina estrada Fernández, “copulative construction in uto-aztecan 
languages”, p. 139-154. análisis de las oraciones copulativas en cinco 
lenguas yutonahuas: tepehuano del sur, tohono o’odham (pápago), 
pima bajo, guarijío y yaqui. concluye que todas ellas distinguen entre 
predicaciones existenciales y atributivas.

Ken hale, “a uto-aztecan (‘o’odham) reflection of a General limit on 
Predicate argument structure”, p. 155-169. reflexiones acerca de la 
diversidad lingüística partiendo de la estructura de la lengua pápaga.

eloise Jelinek and Fernando escalante, “unaccusative and unergative 
Verbs in Yaqui”, p. 171-182. análisis de verbos inacusativos e inergativos 
y de las marcas que los identifican.

Pamela Munro, “the Gabrielino enclitic system”, p. 183-201. estudio 
sobre los enclíticos del gabrielino, lengua extinta desde hace 50 años, 
y comparación con los enclíticos de otras lenguas yutonahuas.

t. Givón, “the Gramaticalization of Verbs to Postpositions in ute”, p. 
221-239. análisis del patrón de gramaticalización de verbos en ute, con 
algunas comparaciones con lenguas del congo.

Jane h. hill and Kenneth h. hill, “Marked and unmarked Plural 
nouns in uto-aztecan”, p. 241-275. Visión de conjunto sobre las dife-
rentes formas de pluralizar los nombres en las lenguas tákikas, númicas 
y en el náhuatl, destacando marcadores y pérdida de morfemas.

Margaret langdon, “Yuman complements of “say” in historical Pers-
pective”, p. 277-286. objetivo de este ensayo es mostrar las diferencias 
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de régimen del verbo say, en varias lenguas yumanas del delta del co-
lorado, del grupo pai y del kiliwa.

alexis Manaster ramer, “a Word to the Wise: tubatulabal * o:lï - “to 
Get up”, p. 287-291. reflexiones sobre la reconstrucción del yutoazte-
ca y análisis de los cambios de la palabra para sabio.

John e. Mclaughtlin, “languages Boundaries and Phonological Bo-
rrowing in the central numic languages”, p. 293-303. estudio de las 
relaciones fonéticas entre las tres ramas de las lenguas númicas —del 
norte, del centro y del sur— con discusión especial de las relaciones 
entre comanche y shoshone.

noel rude, “some uto-aztecan- Plateau Grammatical comparisons”, 
p. 309-318. trabajo orientado a probar la relación genética entre dos 
lenguas penutianas, sahaptin y Klamath, habladas en el Pacifico no-
roeste de los estados unidos, con el uto-azteca.

david ledom shaul, “comparative tepiman: Phonological change and 
infletional categories”, p. 319-356. objetivo del autor es presentar una 
revisión histórica muy completa de la fonología en las lenguas tepima-
nas, incluyendo las variantes de cada una.

Brian d. stubs, “the comparative Value of tubar in uto-aztecan”, p. 
357-369. estudio de varios rasgos lingüísticos, especialmente fonéticos, 
del tubar en comparación con los del yutonahua. el tubar se habló en 
la zona montañosa del río Fuerte, hoy sinaloa.

søren Wichmann, “speaking versus Writing in texistepec Popoluca”, 
p. 419-428. con base en la experiencia de campo entre los popolucas 
y ciertos pueblos del amazonas, el autor ofrece sus propias considera-
ciones sobre el valor de la lengua escrita y la oral.

William Bright, “line structure in a classical nahuatl text”, p. 205-
211. Propone el autor una nueva forma de versificación de los textos 
poéticos nahuas tomando en cuenta rasgos prosódicos y semánticos 
como los paralelismos tratados por tedlock en 1972. aplica estos prin-
cipios al capítulo 7º de los Coloquios y doctrina cristiana de fray Bernar-
dino de sahagún traducidos al español por Miguel león-Portilla en 
1986 y anteriormente al alemán por Walter lehmann, 1949. distingue 
y analiza las construcciones paralelas desde una perspectiva sintácti-
ca y, con base en ellas y en la secuencia de comas en el texto, ofrece una 
nueva versificación con traducción al inglés.

Karen dakin, “Proto-uto-aztecan *p and the e-/ye-. isogloss in nahua-
tl dialectology”, p. 213-219. a la luz de las investigaciones de recono-
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cidos yutoaztequistas, la autora emprende una búsqueda del porqué en 
unas lenguas yutonahuas las palabras que comienzan en e-, en otras 
comienzan en ye-, iniciales que corresponden a la *pi del protoyutoaz-
teca. explica esta última inicial con bases en las cognadas recopiladas 
por Wick Miller en 1968. concluye que en este tema está implicada la 
dialectología náhuatl, y traza una isoglosa entre las lenguas númicas 
con *pi y las sureñas con ye-: yi- ó yo-.

Jane M. rosenthal, “identifying a Fragment of Vocabulary: a. G. n. 
Manuscript a. h. h. temporalidades 333-41”, p. 305-308. tema del 
estudio es establecer la verdadera identidad de un manuscrito conser-
vado en el archivo General de la nación como “Fragmento manuscrito 
de un vocabulario ópata”, que consta de 12 fojas, r y v. la autora com-
para una lista de palabras con los vocabularios del eudeve y muestra 
cómo son iguales. asimismo descubre similitudes entre el “Fragmento” 
y un manuscrito conservado en la Biblioteca nacional de Francia en 
Paris, Arte de la lengua hegue, compuesto por el padre Balthasar de loay-
sa, de la compañía de Jesús. termina con una noticia biográfica de este 
jesuita, nacido en españa en 1608 y muerto en México en 1672.

una canger, “stress in nahuatl of durango: Whose stress?, p. 373-386. 
con base en la lengua hablada, recogida en varias estancias de trabajo de 
campo, la autora describe la existencia de acento agudo en el náhuatl 
de san Buenaventura, durango. Propone ella dos alternativas a tal fe-
nómeno, una morfológica —análisis de las partes de la oración— y otra 
puramente fonológica. concluye que la existencia de este acento se debe 
a la influencia del español, lengua de comunicación con los otros grupos 
de la región.

Francés Karttunen, “approaching the semimillennium: language con-
tact in latin america”, p. 387-409. amplia bibliografía comentada so-
bre las lenguas más habladas en centro y suramérica. está clasificada 
en cuatro grupos y dentro de cada uno la autora incluye subgrupos. en 
ella se aborda información sobre diferente tipo de estudios: lenguas en 
contacto en general; lenguas habladas y su estatus según áreas geográ-
ficas y culturales y estudios monográficos sobre lenguas muy habladas. 
la bibliografía va precedida de una “introducción” en la cual toca pun-
tos como la pervivencia de las lenguas indígenas y su historia desde el 
inicio del contacto.

Yolanda lastra, “nahuatl loans in the spanish of an otomi town”, 
p. 411-418. identificación de préstamos nahuas en el otomí hablado en 
ixtenco, comunidad del sureste del estado de tlaxcala y reliquia aisla-
da de una zona otomí que fue más amplia en el pasado. los préstamos 
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nahuas son clasificados en cinco grupos: los que pertenecen al español 
general de México; los del español de zonas rurales de México; los poco 
usados, los raros y los topónimos. de cada uno de ellos la autora da su 
etimología, y una explicación de su significado y de su uso en la actua-
lidad. asimismo los documenta en diccionarios y glosarios sobre el 
tema.

Ediciones y estudios de textos nahuas

martínez Baracs, rodrigo, Documentos en náhuatl de Oztuma, Guerrero. 
Diario de Campo, México, julio/agosto de 2007, 48 p. ils.

índice comentado de los documentos transcritos por tomás Jalpa Flo-
res y alfredo celestino solís, referentes a la documentación tributaria 
del antiguo pueblo de oztuma, documentación conservada en la comu-
nidad de ixtepec de san simón. el contenido de los documentos se 
refiere a tributos civiles y eclesiásticos, padrones tributarios y otros 
temas que, como dice el autor, permiten conocer la organización so-
cioeconómica y la vida tributaria de la región norte de Guerrero, limí-
trofe con el reino de Michoacán. Martínez Baracs los presenta en orden 
cronológico —van de 1574 a 1692— y adereza su trabajo con fotogra-
fías de muchos de ellos.

Nahuatl Theater. conjunto de cuatro volúmenes, de los cuales dos están 
publicados y dos lo serán en el futuro, según anuncian en el “Preface” 
del volumen 1 los editores, louise M. Burkhart y Barry sell. la inten-
ción de ambos es publicar un extenso corpus de piezas de teatro tal y 
como hicieron, en años pasados, Fernando horcasitas y louise M. Bur-
khart. a continuación se describen los dos primeros volúmenes.

Volumen 1. Death and Life in Colonial Nahua México. edited by Barry d. sell 
and louise Burkhart. With the assistance of Gregory spira. Foreword 
by Miguel león-Portilla. norman, university of oklahoma, 2004, xx-
vIII + 337 p.

Paleografía del náhuatl y traducción al inglés de siete textos, algunos 
de ellos previamente publicados. los tres primeros provienen de la Bi-
blioteca de la universidad de Michigan y son: “the three Kings”, tra-
ducción de louise M. Burkhart con la colaboración de Barry d. sell; “the 
sacrifice of isaac”, conservado en la citada Biblioteca, traducido por Ba-
rry d. sell con la ayuda de louise M. Burkhart; “soul and testamentary 
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executors”, conservado también en la Biblioteca de la universidad de 
Michigan y traducido por Barry d. sell con la colaboración de louise 
M. Burkhart; Final Judgment”, conservado en la Biblioteca del congre-
so, traducido por louise M. Burkhart con la colaboración de Barry d. 
sell; dos versiones de “how to live on earth”, textos de la Biblioteca 
del congreso traducidos por los mismos autores; “the Merchant”, 
también de la Biblioteca del congreso y traducido por Barry d. sell 
con la colaboración de louise M. Burkhart; finalmente el séptimo tex-
to es “the life of don sebastian”, guardado en la academy of american 
Franciscan history, traducido por Barry d. sell y louise M. Burkhart. 
cabe añadir que “the three Kings” fue publicado por Francisco del Paso 
y troncoso en su Biblioteca Nauatl ii, 1900, y, más tarde, por Fernando 
horcasitas, Teatro náhuatl, 1974, con el título de “la adoración de los 
reyes”. “how to live on earth” fue publicado por John cornyn y Byron 
Mc afee en Tlalocan, 1944 con el título de “tlacahuapahualiztli”. 

 los textos teatrales van precedidos de cuatro ensayos en los que se 
reconstruye la historia y la literatura religiosa del México novohispano. 
el primero se debe a Barry d. sell y se intitula “nahuatl Plays in con-
text”; el segundo está fimado por louise M. Burkhart, “death and the 
colonial nahua”; le sigue el titulado “nahuatl catechistic drama: new 
translation, old Preocupations”, original de daniel Mosquera; el cuar-
to y último es “instructing the nahuas in Judeo-christian obedience: 
a Neixcuitilli and Four sermon Pieces on the akedah”, por Viviana Bal-
sera. cuatro “apéndices” completan la obra. los cuatro son registros 
de préstamos latinos y castellanos que aparecen en los textos con sus 
recurrencias y fechas de primeras apariciones documentadas en autores 
de los siglos xvI y xvII.

Volumen ii. Our Lady of Guadalupe. edited by Barry d. sell, louise M. 
Burkhart and stafford Poole. norman, university of oklahoma Press, 
2006, 229 p. ils.

se reúnen en este volumen un conjunto de escritos sobre la Virgen de 
Guadalupe distribuidos en tres partes. en la primera se incluyen dos 
ensayos: el primero, titulado “introduction: the Virgin of Guadalupe 
in two nahuatl dramas”, está firmado por stafford Poole y en él se 
toca el culto a la Virgen de Guadalupe y su representación en dos dra-
mas, el Coloquio de la aparición de la Virgen Santa María de Guadalupe, 
manuscrito de la Biblioteca nacional de antropología e historia, y El 
portento mexicano comedia famosa, y primera en verso mexicano. el autor 
ofrece abundante información sobre la historia de estas dos piezas de 
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teatro desde su estructura física, copias existentes, el lenguaje en el que 
están escritas, préstamos españoles, probable autoría y la significación 
religiosa y social de ellas. el segundo ensayo se debe a louise M. Bur-
khart y lleva por título “the representation of social relations in the 
Guadalupan dramas”. la autora analiza detalladamente los hechos y 
los autores en la literatura guadalupana del siglo xvII.

la segunda parte incluye la paleografía náhuatl traducción al inglés 
y notas de las dos obras de teatro estudiadas en los ensayos. son las dos 
ya citadas: Coloquio de la aparición de la Virgen Santa María de Guada-
lupe, Biblioteca nacional de antropología e historia, colección an-
tigua, v. 872, traducida como Dialogue on the Apparition of the Virgin 
Saint Mary of Guadalupe. translated by stafford Poole and louise M. 
Burkhart, with the assistance of lisa sousa and Barry d. sell; la segun-
da es El portento mexicano,The Wonder of Mexico. Monumentos guadalupa-
nos, the new York Public library. translated by stafford Poole and 
louise M. Burkhart, with the assistance of Barry d. sell.

la tercera parte contiene tres textos, copias de Faustino chimalpo-
poca Galicia y todos de la Biblioteca Pública de nueva York, Monumen-
tos guadalupanos, serie 1 volumen 1. el primero es una Canción a Nuestra 
Señora de Guadalupe, compuesta por José Pérez de la Fuente en 1719. 
el segundo es un Sermón. el tercer y último escrito es una Plegaria a la 
Madre de Dios en Lengua mexicana. la paleografía náhuatl, traducción al 
inglés y notas de estos textos se debe a los editores.

rIese, Berthold, Aztekische Schöpfungs und Stammesgeschichte, Berlin, lit Ver-
lag, 2007, 212 p., ils.

Bajo el título de Historia de la creación y del origen de los aztecas, Berthold 
riese publica el manuscrito conocido como Leyenda de los soles, que 
forma parte del llamado Códice Chimalpopoca. la publicación incluye 
paleografía del texto náhuatl, traducción al alemán muy anotada y un 
“einleitung”, “Prólogo” en el que el autor hace un estudio del docu-
mento y de su historia: de la génesis del manuscrito desde su posible 
redacción por Pedro Vázquez entre 1558 y 1563, hasta su estudio en el 
siglo xIx por José Fernando ramírez, Faustino Galicia chimalpopoca 
y el abate Brasseur de Bourbourg. se ocupa también de las anteriores 
ediciones tanto en español, alemán, latín e inglés y de las investigacio-
nes críticas de las fuentes del documento que se han hecho. además del 
contenido, el autor explica los criterios para establecer la comprensión 
textual y el aparato científico usado en la presente edición.
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Historiografía de tradición indígena

Historiografía novohispana de tradición indígena. coordinación José rubén 
romero Galván, México, unam, instituto de investigaciones históri-
cas, 2003, 366 p. los ensayos, aunque ostentan el sello propio de cada 
autor, están concebidos con una cierta similitud en su estructura: bio-
grafía de cada cronista, análisis del contenido de su obra y aportación 
a la historiografía novohispana. en muchos casos se especifican las 
ediciones de las crónicas. 

el presente volumen de Historiografía novohispana se inscribe dentro del 
proyecto más amplio de Historiografía mexicana coordinado por Juan 
antonio ortega y Medina y rosa camelo. en este primer volumen 
colaboran 9 autores con 15 títulos que a continuación se enumeran:

carlos Martínez Marín, “el registro de la historia”, p. 21-50.

tema del ensayo es el análisis de los diversos soportes utilizados para 
guardar la memoria, en especial los códices pre- y posthispánicos, cla-
sificados por temas y culturas. 

Miguel Pastrana Flores, “códices anotados de tradición náhuatl”, 
p. 51-84. análisis de un corpus de documentos coloniales en los que se 
continúa una tradición mesoamericana, clasificados por regiones, es-
cuelas y épocas.

silvia limón olvera, “los códices transcritos del altiplano central de 
México”, p. 85-114. estudio sobre documentos escritos con el alfabeto 
latino, muchos de ellos en náhuatl, en los que se trasvasó información 
contenida en pictografías. Muchos de ellos están en forma de Anales.

silvia limón olvera, “códices transcritos con pictografías”, silvia limón, 
p. 115-132. estudio de un conjunto de documentos escritos con alfabeto 
latino en los que se complementa la información con pictografías.

laura elena sotelo santos y María del carmen Valverde, “historiogra-
fía maya de tradición indígena (siglos xvI-xIx),” p. 131-167. reflexiones 
sobre las fuentes en lenguas mayenses elaboradas con escritura alfabé-
tica a partir del siglo xvI. las autoras las clasifican con criterios geo-
gráficos.

Josefina García Quintana, “la relación de Michoacán”, p. 169-183. 
objetivo principal del ensayo es esclarecer varias cuestiones acerca del 
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autor, la fecha de redacción y las vicisitudes históricas de este texto, así 
como los propósitos para los que fue elaborado, su forma y contenido.

José rubén romero Galván, “la Crónica X”, p. 185-195. el autor re-
plantea la discusión acerca de esta crónica virtual, considerada por 
robert h. Barlow una generosa fuente de la cual emanaron otros mu-
chos escritos del xv. Parte del ensayo se dedica a la descripción de tales 
escriros. 

Josefina García Quintana, “Fray Bernardino de sahagún”, p. 197-228. 
ensayo sobre la vida de fray Bernardino acompañado de una descrip-
ción comentada de cada una de sus obras.

José rubén romero Galván y rosa camelo arredondo, “Fray diego 
durán”, p. 229-257. síntesis sobre la vida de fray diego durán con un 
amplio análisis histórico e historiográfico sobre su obra Historia de las 
Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme.

María del carmen león cázares, “diego de landa”, p. 259-280. ensa-
yo dedicado a recorrer la vida de fray diego de landa destacando su 
papel polémico en la evangelización. en una segunda parte, la autora 
analiza el contenido y el significado de su obra, la Relación de las cosas 
de Yucatán. 

Federico navarrete linares, “las Historias de cristóbal del castillo”, p. 
281-300. después de presentar una síntesis sobre la vida del autor, 
navarrete se centra en analizar su obra y lo que queda de ella, la His-
toria de la venida de los mexicanos y otros pueblos e Historia de la Conquista, 
según traducción del propio autor de este ensayo.

rosaura hernández r., “diego Muñoz camargo”, p. 301-311. síntesis 
histórica sobre la vida de Muñoz camargo destacando su papel de mes-
tizo en el nuevo orden colonial. análisis de sus obras, Historia de Tlax-
cala y Descripción de la ciudad de Tlaxcala, con la vista puesta en el ma-
nuscrito original.

José rubén romero Galván, “hernando alvarado tezozómoc”, p. 313-
330. descripción detallada de la vida de tezozómoc destacando los 
momentos de los que tenemos más testimonios, y descripción de sus 
obras, Crónica mexicana y Crónica mexicayotl. de ambas, el autor ofrece 
un análisis del contenido, y discusión de temas relacionados con la 
paternidad de la obra.

José rubén romero Galván, “chimalpahin cuauhtlehuanitzin”, p. 331-
350. síntesis de la vida de chimalpahin en el contexto social del siglo 
xvI. asimismo el autor analiza la obra historiográfica de chimalpahin 
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y sus fuentes, en especial las ocho Relaciones conocidas como Diferentes 
historias originales.

José rubén romero Galván, “Fernando de alva ixtlilxóchitl”, p. 352-
362. la descripción de la situación de la nobleza indígena en lucha por 
sus privilegios sirve de contexto histórico para enmarcar la vida y la 
obra de Fernando de alva ixtlilxóchitl y analizar las cinco obras que de 
él han llegado hasta nosotros.

roulet, Éric, L’Histoire ancienne du Mexique selon Mariano Veitia (xviiiè siècle). 
Préface de Jacqueline de durand-Forest. Paris, harmattan, 2000, 238 p.

estudio monográfico sobre el erudito ilustrado Mariano Fernández de 
echeverría y Veitia (1718-1780), en un amplio contexto histórico de amé-
rica y españa. interesa al autor hacer un análisis profundo y detallado 
de la Historia Antigua de México, la obra por la cual este historiador po-
blano ha pasado a la posteridad. con tal objetivo, roulet se adentra en 
las fuentes que Veitia utilizó, entre ellas los manuscritos pictográficos y 
examina el método que aplicó para interpretar el corpus documental an-
tiguo con la perspectiva de un erudito de su época. respecto de la lengua 
náhuatl son de gran interés los datos referentes a cronología que se con-
tienen en los calendarios de diversas fuentes y la forma en la que Veitia 
construyó la suya propia dentro de su visión del México antiguo.

ruHanau, elke, “chalco y el resto del mundo. las Diferentes Historias ori-
ginales de chimalpahin cuauhtlahuanitzin”, Libros y escritura de tradición 
indígena. Ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales de México, car-
men arellano hoffmann, Peer schmidt y Xavier noguez, coordinado-
res. México, el colegio Mexiquense a. c. y universidad católica de 
eichstät, 2002, p. 435-460.

tras una semblanza sobre chimalpahin y una exposición sobre los es-
tudios historiográficos que se han venido haciendo sobre él desde el 
siglo xIx se centra el autor en el análisis de las Diferentes historias origi-
nales. Pondera el esquema que el autor utilizó para organizar su mate-
rial histórico y analiza el contenido de ellas, conocidas también como 
Relaciones, en las que afirma que amaquemecan y chalco ocupan una 
posición central. reproduce algunos pasajes en náhuatl referentes a 
estas dos ciudades



465PuBlicaciones recientes soBre lenGua Y cultura nahuas

Estudios de contenido histórico con perspectiva filológica

flores Bustamante, José humberto y lucrecia menéndez de flores, 
La mística náhuatl. Experiencias de Dios en el mundo precolombino estudiadas 
en sus fuentes. México, 2003, 120 p. ils.

con base en fuentes antiguas y en los recientes estudios sobre la cultu-
ra náhuatl, se plantean los autores hacer una búsqueda de las experien-
cias individuales o colectivas de acercamiento a la divinidad en el mun-
do mesoamericano, particularmente en el náhuatl. distribuyen su 
investigación en seis capítulos, los dos primeros referentes al contexto 
cultural y religioso y a las fuentes; en el tercero se adentran en el aná-
lisis de las denominaciones de la divinidad; en el cuarto, estudian el 
papel y el significado de la divinidad. en el quinto, exponen los hallaz-
gos de experiencias místicas en relación con la cosmología y con los 
símbolos indígenas en la imagen de nuestra señora de Guadalupe. dos 
“apéndices” completan la obra, el segundo de los cuales contiene la 
versión en náhuatl de los textos sobre los que se sustenta el estudio.

lorenzo, antonio, Xochicalco en la leyenda de los soles. México, Miguel án-
gel Porrúa, librero, 1986, 108 p. ils.

la leyenda de los soles sirve de base a este estudio de índole histórica 
en el que se describe una larga etapa del pasado mesoamericano desde 
unos orígenes fijados en el 30.000 a. c. el autor establece periodos 
concretos para los soles de agua —atonatiuh—; de tierra y de viento - 
tlaltonatiuh y ecatonatiuh (1.172 a. c.-132 a. c.); de fuego -tletonatiuh (132 
a. c.-980 d. c); y de movimiento-olin tonatiuh (908-121 d. c.). en cada 
sol se narra una serie de acontecimientos históricos. 

macazaga ordoño, césar, Envases y embalajes prehispánicos. México, cos-
mos cultural, 2005, 61 p., ils.

con base en códices, monumentos arqueológicos y fuentes escritas, el 
autor reconstruye un conjunto de recipientes y artefactos que se usaban 
para contener los múltiples productos de la vida diaria en Mesoaméri-
ca, muchos de los cuales se siguen usando. una gran mayoría de ellos 
tienen nombre náhuatl como el comal, metate, acocote, chiquihuite, 
huacal, jícara, etcétera. distribuye el estudio de ellos según su uso: ri-
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tual, culinario, comercial, para transportar. el libro se completa con un 
“diccionario básico de envase y embalajes prehispánicos” en el cual, 
por orden alfabético, se describen los diversos artefactos y se explica su 
etimología. en algunos casos, el autor incluye comentarios sobre el 
tema y explica etimologías y hasta refranes de uso diario.

Estudios sobre toponimias

gutIérrez arzaluz, Pedro, Topónimos de los municipios y pueblos del Estado 
de México. Región V. J: Toluca. toluca, instituto de estudios legislativos, 
2004, 351 p., ils.

descripción pormenorizada de 23 municipios del estado de México: 
almoloya de Juarez, almoloya del río, atizapan, calimaya, capul-
huac, chapultepec, Jiquipilco, lerma, Metepec, Mexicaltzingo, oco-
yoacac, otzolotepec, rayón, san antonio la isla, san Mateo atenco, 
temoaya, tenango del Valle, texcalyacac, tianguistenco, toluca, Xala-
tlaco, Xonacatlán y Zinacantepec. de cada uno de ellos el autor analiza 
los topónimos más conocidos. el análisis incluye explicación etimológi-
ca de la palabra, ubicación y datos históricos del lugar y lectura del 
glifo correspondiente. como introducción, el autor explica el interés 
de estudiar las toponimias y ofrece algunos datos sobre la gramática del 
náhuatl, en especial de las partículas que intervienen en la formación 
de topónimos.

guzmán camarIllo, ángel Guadalupe, Estudio de los nombres geográficos 
de la Delegación Iztapalapa. México, secretaría de Prensa y Propaganda 
del stunam, 2005, 24 p.

análisis etimológico-semántico de 55 topónimos de la delegación izta-
palapa. algunos de ellos se refieren a toponimia menor; otros, a vías de 
comunicación y accidentes geográficos. Van dispuestos en orden alfa-
bético y de cada uno el autor explica, además de la etimología y signi-
ficado, su ubicación y otros datos geográficos. como introducción al 
trabajo, Guzmán camarillo antepone unas páginas sobre qué es topo-
nimia, su importancia para la historia y la lingüística y asimismo sobre 
la forma de estructurarse los nombres de lugar en náhuatl.
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Códices y escritura

aguIlera, carmen, Lienzos de Tepetícpac. Estudio iconográfico e histórico. 
tlaxcala, Gobierno del estado de tlaxcala, 1998, 141 p., 7 láminas.

reproducción en color y estudio de tres lienzos de la localidad de tepe-
tícpac, poblado muy cercano a la ciudad de tlaxcala y una de las cuatro 
cabeceras de los antiguos señoríos tlaxcaltecas. los lienzos se conservan 
en la sacristía del templo de santiago apóstol de tepetícpac. la autora 
examina con detalle cada uno de los lienzos desde varias perspectivas, 
especialmente la iconográfica. hace una lectura de los glifos y resalta el 
valor de los elementos en ellos representados. concluye que el más an-
tiguo es el Lienzo n. 1 de hacia 1535, elaborado quizá bajo la mirada de 
Motolinía. en él se representa la historia de los chichimecas que llegaron 
a la región de tlaxcala en el siglo XiV. los otros dos lienzos son docu-
mentos cartográficos en los que se establecen los límites de la ciudad. 

aguIlera, carmen, Lienzo de Tepetícpac. Texto y secuencia pictórica. tlaxcala, 
edición del colegio de historia, 2004, 31 p., ils.

estudio del Lienzo de Tepetícpac n. 1, fechado alrededor de 1535. en cada 
página se dispone un glifo con su correspondiente lectura. la lectura de 
todos ellos lleva a la reconstrucción de la llegada de los chichimecas ha-
cia el año de 1380 y su establecimiento en aquellas tierras habitadas por 
los olmecas y xicalancas. la autora narra el enfrentamiento del grupo 
que llegó con los habitantes, enfrentamiento que termina con la victoria 
de los chichimecas y la entronización de su jefe, Matzatzintecuhtli. 

arellano Hoffmann, carmen, “el escriba mesoamericano y sus utensi-
lios de trabajo. la posición social del escriba antes y después de la 
conquista española”, Libros y escrituras de tradición indígena. Ensayos sobre 
los códices prehispánicos y coloniales de México. carmen arellano hoff-
mann, Peer schmidt y Xavier noguez, coordinadores, México, el co-
legio Mexiquense, a. c. y universidad católica de eichstätt, 2002, 
p. 217-256, ils.

el ensayo abarca dos áreas culturales de Mesoamérica, el altiplano y 
la región maya. en una primera parte del trabajo, la autora busca res-
puesta a un conjunto de preguntas acerca de los escribas, su papel 
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social, el método de trabajo y la técnica con que trabajaban así como 
los productos utilizados para pintar. a todas estas preguntas responde 
con la información proveniente de códices y cronistas. utiliza una ter-
minología náhuatl que resume en cinco tablas: 1ª acepciones para 
escriba y pintor; 2ª términos para biblioteca y librería; 3ª conceptos 
nahuas para escriba; 4ª otros términos para escribas, y 5º expresiones 
en náhuatl para las partes de un libro. la terminología proviene del 
Vocabulario de Molina.

Códice Tributos de Coyoacán. estudio de Juan José Batalla rosado. Madrid, 
Brokarte, 2002. Facsímile + estudio de 33 p.

edición facsimilar del Códice de Coyoacán, documento de mediados del 
siglo xvI formado por dos fojas de papel europeo de medidas diferen-
tes conservado en el archivo de simancas, Valladolid. en el estudio que 
acompaña la edición, Batalla rosado analiza el códice desde varios 
puntos de vista, distribuidos en tres rubros: estudio codicológico, el li-
bro indígena y el libro europeo. Batalla hace la lectura de ambos libros, 
tanto de las imágenes hechas con escritura pictoglífica como de las 
glosas redactadas con escritura alfabética. con los datos extraídos, in-
terpreta el contenido del Códice que es una descripción de tributos pa-
gados por coyoacán y tacubaya. en la lectura, Batalla interpreta varios 
glifos nahuas. Vale la pena recordar que la primera edición y estudio 
de este documento fue hecha por Miguel león-Portilla en 1971, publi-
cada en Estudios de Cultura Náhuatl. otra posterior, de 1976, se debe a 
luis Javier ramos y María concepción Blasco.

JIménez garcía, elizabeth, “códice azoyú 1: un documento pictográfico 
colonial de la montaña de Guerrero”. Diario de Campo, México, instituto 
nacional de antropología e historia, julio/agosto de 2007, p. 1-16, ils.

estudio de una larga tira de papel, anverso y reverso, conservada en la 
Biblioteca nacional de antropología e historia. se encontró en la po-
blación de azoyú, Guerrero. el estudio abarca una descripción porme-
norizada del códice, aspecto físico y contenido principalmente. la au-
tora parte de un trabajo de constanza Vega publicado en 1991 y 
ahonda en la interpretación del anverso y del reverso. la parte histó-
rica del códice se remonta a acontecimientos míticos, desde el año 1300, 
e incluye hechos del posclásico, además de la conquista y sus consecuen-
cias, la imposición de un nuevo orden. en el reverso hay varias genea-
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logías de familias que ejercieron el poder y que la autora estudia con 
detalle. asimismo concede atención a varios mapas en los que se repre-
sentan deslindes de terrenos usados para litigios de tierra.

ramírez, alfredo, El Códice de Teloloapan. México conaculta, InaH, Miguel 
ángel Porrúa, 2006, 144 p., ils.

estudio de la parte pictográfica —cinco fragmentos— que acompaña a 
un manuscrito conservado en el archivo General de la nación de 1558 
en el que se contiene una reclamación de los naturales del pueblo de 
teloloapan contra el presbítero rodrigo ortiz. las pinturas están he-
chas en papel de amate y europeo y en ellas se registran los productos 
que exigía el cura a los naturales de la región. el trabajo está distribui-
do en tres capítulos en los que ramírez hace una lectura conforme a la 
reproducción de las pinturas en detalle. el autor lo enmarca en la his-
toria de una amplia región conocida como Provincia de la Plata que 
incluía taxco y sultepec, zona de intensa actividad comercial en donde 
se repetían los abusos, de los cuales los indígenas han dejado mucha 
documentación.

tIcHy, Franz, “los conceptos astrológicos y conocimientos astronómicos 
de los pueblos mesoamericanos”, Libros y escrituras de tradición indígena. 
Ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales de México. carmen are-
llano hoftmann, Peer schmidt y Xavier noguez, coordinadores. Mé-
xico, el colegio Mexiquense a. c. y universidad católica de eichstätt, 
2002, p. 327-365, ils.

con base en la información proporcionada por cronistas como fray Ber-
nardino de sahagún y diego de landa y con la proporcionada por los 
propios códices, en especial mayas, nahuas y mixtecos, el autor enfoca 
su estudio a dilucidar varios temas relacionados con la astronomía: el 
significado de los rumbos del universo y del ideograma cósmico, el del 
sol, el ciclo de la luna y los eclipses, el importante papel del planeta Ve-
nus, el planeta Marte y el Zodíaco, así como las estrellas fijas y su rotación. 
de muchos de ellos se destaca su interés para los cómputos de tiempo.

valero de garcía lascuráIn, rita, Los códices de Ixhuatepec. Un testimonio 
pictográfico de dos siglos de conflicto agrario. Presentación de José María 
Basagoitia noriega. nota de luz María Mohar Betancourt. México, 
cIesas y colegio de san ignacio de loyola, Vizcaínas, 368 p. ils.
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reproducción facsimilar, paleografía del náhuatl y traducción al espa-
ñol de cinco documentos de la región cercana a san Juan ixhuatepec, 
localidad situada en el norte del Valle de México. todos ellos forman 
un corpus en el que se documenta con escritura mixta —pictográfica y 
alfabética— un conflicto de tierras que duró 150 años y que es buen 
ejemplo de los cambios que sufrió la propiedad de la tierra y las adap-
taciones al sistema jurídico español según palabras de la autora en la 
“introducción”. el primer documento es el Códice Cozcatzin, elaborado 
en papel europeo hacia 1572 y guardado en la Biblioteca nacional de 
Francia. la reproducción y traducción va precedida de un estudio en 
el que se analiza el aspecto formal, asuntos de los que trata el Códice, 
lectura de las láminas y publicaciones. como apéndice la autora pre-
senta una lista de topónimos nahuas con imágenes y traducción al es-
pañol. el segundo documento es el Códice Ixhuatepec, elaborado 76 años 
después del Cozcatzin: se conserva en el american Museum of natural 
history. la lectura de las láminas —redactadas con pinturas y glosas en 
español— va precedida de un estudio en el que se analiza el aspecto 
formal, la temática y la nomenclatura de los topónimos nahuas. el ter-
cer documento es el Códice Chavero, íntimamente vinculado al anterior 
y conservado en el mismo museo. la transcripción paleográfica va pre-
cedida de un estudio formal del citado códice, en el que destacan temas 
como la arquitectura, el catastro, los tributos y los tlatoanis a partir de 
acamapichtli. el cuarto documento es el Plano en papel de amate conser-
vado en la Biblioteca del Museo nacional de antropología e historia. 
incluye un registro catastral de propiedades de san Juan ixhuatepec. 
antes de la transcripción paleográfica, la autora ofrece una descripción 
en la que, además del contenido y del aspecto formal, trata temas rela-
tivos a elementos de ingeniería, toponimia y orografía. Finalmente el 
último documento es Los títulos de Santa Isabel Tolan, conservado en la 
Biblioteca nacional de Francia. la reproducción y traducción va pre-
cedida de una breve descripción del documento, elaborado en santa 
isabel tolan, localidad cercana a san Juan ixhuatepec. cabe añadir que 
los cinco documentos citados están precedidos de una extensa “intro-
ducción” en la que ana rita Valero traza un marco histórico del norte 
de Valle de México desde época prehispánica, y de un “epílogo” en el 
que se explica la cuestión jurídica y fiscal así como la diáspora de los 
códices. en un “apéndice”, final se reproduce un documento del archi-
vo General de la nación, en el que se solicita exención de tributo titu-
lado Pedimento de los descendientes de Don Diego de Mendoza Austria y Moc-
tezuma, 1744.
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Estudios sobre Sahagún

Fiestas y supersticiones de los antiguos mexicanos en la “Historia general” de 
Sahagún. introducción, selección, edición y notas de Pilar Máynez. 
México, Fondo de cultura económica, 2006, 210 p.

antología temática acerca del calendario y del arte adivinatoria de sa-
hagún. en ella se reúnen los capítulos xx al xxxvII del libro ii de la 
Historia general de las cosas de Nueva España, que corresponden a las 
fiestas de las dieciocho veintenas y asimismo quince capítulos entresa-
cados del libro iV, que es el dedicado a la astrología judiciaria o arte de 
adivinar. Van precedidos de una “introducción” en la que la autora 
aborda cinco puntos: una biografía del franciscano; una breve referen-
cia a sus obras; las distintas etapas de elaboración de la Historia general 
de las cosas de Nueva España; información sobre los últimos años de Ber-
nardino; y, características de la edición. el libro termina con una “cro-
nología” detallada de los momentos importantes en la vida del francis-
cano en relación con su magna obra.

matos moctezuma, eduardo, Los aztecas: del nacimiento a la muerte. textos 
introductorios y relación de fuentes históricas de eduardo Matos Moc-
tezuma. Fotografías de salvador Guillem arroyo. Presentación de José 
luis soberanes. México, comisión nacional de los derechos humanos, 
2005, 203 p., ils.

corpus de textos canónicos en los que se da una norma de vida de los 
nahuas desde su nacimiento hasta su muerte, como se dice en el título. 
los textos están distribuidos en seis capítulos que versan sobre seis te-
mas: nacimiento, niñez y educación, matrimonio, oficios, enfermedad y 
vejez, y muerte. cada capítulo va introducido por un comentario sobre 
el tema y asimismo va anotado con información pertinente. aunque el 
autor recoge textos de cronistas y códices pictográficos del siglo xvI, la 
mayoría de ellos están sacados de la Historia general de las cosas de Nueva 
España, edición del padre Garibay, de 1956. cabe recordar que esta 
edición está basada en la copia conocida como códice de tolosa, copia 
hecha a fines del siglo xvI de la parte castellana del Códice florentino.

saHagún, fray Bernardino, Ciencias y costumbres. México, Fondo de cultu-
ra económica, 2000, 85 p. (Fondo 2000).

Breve antología basada en la Historia general de las cosas de Nueva España, 
edición de carlos María de Bustamante. en nota introductoria no se 
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especifica el nombre del antologador, contiene 41 capítulos acortados 
del libro iV, dedicado al Tonalámatl o arte adivinatoria.

saHagún, fray Bernardino de, Fauna de Nueva España, México, Fondo de 
cultura económica, 2005, 92 p. (Colección Centzontle).

Precedido de una brevísima nota, se reproducen seis capítulos del libro 
iX de la Historia General de las cosas de Nueva España, edición de carlos 
María de Bustamante, 1829. en la nota introductoria, se recuerdan 
algunos rasgos de la figura de sahagún que trazó el padre Garibay en 
su edición de la Historia general, 1956.

tyraKowsKI fIndeIs, Konrad, “el medio ambiente según los informantes 
nahuas de fray Bernardino de sahagún. el Códice Florentino como fuen-
te físico-geográfica de la nueva españa, siglo xvI”, Libros y escritura de 
tradición indígena. Ensayos sobre los códices prehispánicos y coloniales de Mé-
xico. carmen arellano hoffmann, Peer schmidt y Xavier noguez, coor-
dinadores. México, el colegio Mexiquense ac y universidad católica 
de eichstätt, 2002, p. 367-404, 1 mapa, ils.

después de una breve síntesis sobre la vida y la obra de fray Bernardino 
de sahagún, el autor hace algunas consideraciones sobre el Códice flo-
rentino desde el punto de vista literario y se centra en la descripción del 
libro iX del citado Códice. escoge los capítulos en los que sahagún enu-
mera y analiza 23 tipos de suelo y reproduce la parte castellana del 
Florentino así como la correspondiente traducción hecha por dibble y 
anderson al inglés, de nuevo traducida al español. el autor comenta 
los datos y la forma de presentarlos que sahagún adoptó, así como los 
dibujos e ilustraciones. concluye que la Historia general no es un inven-
tario etnográfico de un antropólogo curioso sino un manual que pre-
senta la base elemental de la religión indígena recopilada con el méto-
do sociológico y el rigor científico de un filólogo.

valIñas coalla, leopoldo, coordinador, Descubriendo una nueva imagen 
de Huitzilopochtli oculta en el texto náhuatl del Códice Florentino, diario de 
campo. México, instituto nacional de antropología e historia, c. 
2007, 31 p., ils.

trabajo colectivo en el que participan doce miembros del seminario 
Permanente del náhuatl clásico del instituto de investigaciones antro-
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pológicas de la unam coordinado por leopoldo Valiñas. el trabajo 
consiste en la paleografía, traducción y estudio del capítulo 1º del libro 
i de la Historia general de las cosas de Nueva España, Códice Florentino, de 
fray Bernardino de sahagún. cabe señalar que la traducción está muy 
anotada con explicaciones lingüísticas muy extensas. como comple-
mento, los autores adosan un apéndice en el que incluye paleografía y 
traducción de varios fragmentos de la Historia general que a continua-
ción se reseñan: libro Xii, cap. 38; libro ii, cap. 34; libro iX cap. 14; 
libro iii, cap. 1; libro iX, cap, 2; libro X, cap. 29; libro iX, cap. 13; libro 
ii, cap. 24; libro iX, cap. 13; libro Xii, caps. 4 y 5; libro iii, cap. 1 y 
libro iX, cap. 6. el trabajo está muy ilustrado con dibujos del Códice 
florentino y de otros códices como el Durán, Borbónico, etcétera.

vIesca, carlos, El evangelizador empecinado, Bernardino de Sahagún, México, 
conaculta y Pangea, 1994, 111 p., ils.

las primeras 52 páginas del libro son una biografía de fray Bernardino 
en la que se armonizan las diferentes etapas de su vida con los escritos 
que fue elaborando. la segunda parte es una antología de la Historia 
general de las cosas de Nueva España tomada de la edición de alfredo 
lópez austin y Josefina García Quintana, 1989. en la contraportada se 
dice que el objetivo de la edición es la divulgación de la obra de saha-
gún y que para ello “volcamos los textos a un lenguaje claro”. todo el 
libro está muy ilustrado con dibujos del Códice florentino.

Lingüística misionera

Hernández, esther, “en torno al diccionario americano más antiguo: el 
Vocabulario de verbos nahuas de fray andrés de olmos (1547)”, Filología 
y Lingüística. Estudios ofrecidos a Antonio Quilis. Madrid, consejo superior 
de investigaciones científicas, universidad nacional de educación a 
distancia y universidad de Valladolid, 2005, v. II, p. 1779-1995.

ensayo sobre el contenido y el valor del vocabulario que acompaña al 
manuscrito del Arte de la lengua mexicana de fray andrés de olmos que 
se guarda en la universidad de tulane, una de las seis copias que se 
conservan de la citada gramática. como introducción al tema, la autora 
traza un contexto lingüístico-misional de la nueva españa, así como una 
síntesis de la vida y obra de fray andrés. se centra en la descripción for-
mal del vocabulario, el primero de la nueva españa y además redactado 
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según terminaciones de verbos, lo cual, piensa ella, confirma el interés 
de fray andrés por esta parte de la oración ya manifestado en el arte. 
señala que la lista de verbos está tomada de las Introducciones latinae de 
nebrija y se plantea la autoría del escrito, aunque cita un pasaje del 
propio olmos en el arte que remite al “bocabolario”. concluye con las 
aportaciones que este texto contiene para el náhuatl y el español.

Koerner, e. F. K., “Missionary linguistics in the americas. the ‘heroic’ 
Period”, Essays in the History of Linguistics, amsterdam, John Benjamins 
Publishing company, 2004, p. 101-144, 1 map.

como introducción al tema, parte el autor de unas consideraciones sobre 
el reciente impulso de la lingüística misionera y delimita un panorama 
general y amplio de las investigaciones acerca de los misioneros lingüistas 
en el mundo americano. reconoce varias tradiciones: española, portugue-
sa, francesa e inglesa. respecto de la española, define su base teórica en 
las Introductiones latinae de antonio de nebrija y destaca la gran producción 
de los franciscanos en los estudios gramaticales y lexicográficos. concede 
especial atención a las gramáticas descriptivas de lenguas mesoamericanas 
elaboradas en la nueva españa en el siglo xvI, con alusiones muy perti-
nentes a los estudios realizados en los siglos xvII y xvIII.

máynez, Pilar, “los primeros registros alfabéticos en la nueva españa”, 
Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, México, unam, 2003, 
v. vIII, ns. 1 y 2, p. 11-28.

estudio centrado en la tarea que se comenzó a raíz de la conquista para 
escribir textos en lengua náhuatl y elaborar gramáticas y vocabularios 
para conocer las lenguas mesoamericanas y establecer un eficaz sistema 
de comunicación. destaca la autora el establecimiento de escuelas en 
las ciudades de México y tezcoco y el trabajo realizado por figuras 
como fray Pedro de Gante, fray alonso de Molina, fray andrés de ol-
mos y fray Maturino Gilberti, entre otros muchos. considera a las Artes 
y Vocabularios como fuentes preciosas de descripción lingüística y de 
notación gráfica que cada día despiertan más interés.

smItH-starK, thomas c., “Phonological description in new spain”, Missio-
nary Linguistics II / Linguística Misionera II. Orthography and Fonology. Selec-
ted Papers from the Second International Conference on Missionary Linguistics, 
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São Paulo, 10-13 March 2004. edited by otto Zwartjes and cristina alt-
man. amsterdam, John Benjamins Publishing company, 2004, p. 3-64.

con base en veinte autores que escribieron sobre una decena de lenguas 
mesoamericanas, smith stark hace un análisis detallado de las aporta-
ciones que en materia de fonología dejaron ellos en sus obras. objetivo 
importante del trabajo es mostrar que los misioneros protolingüistas 
identificaron datos fonéticos en términos fonológicos y que es posible 
desterrar la idea tradicional de que las gramáticas novohispanas son 
deficientes en su tratamiento de la fonología. en su trabajo, el autor, 
después de reconocer las aportaciones de antonio de nebrija para la 
lingüística del nuevo Mundo, hace un examen exhaustivo sobre la re-
presentación gráfica de los sonidos y su valor fonético. distingue esta 
representación en consonantes y vocales y concede gran atención a los 
diferentes mecanismos ideados para describir la articulación de los so-
nidos y otros rasgos fonológicos como alófonos, cambios o pérdidas de 
letras y otros datos. Pondera también la creación de una nueva termino-
logía. el ensayo de smith-stark cubre un panorama lingüístico de las 
principales lenguas de la nueva españa.

zImmermann, Klaus, “traducción, préstamos y teorías del lenguaje: la 
práctica transcultural de los lingüistas misioneros en el México del si-
glo xvI”, Missionary Linguistics II, Linguística Misionera II. Ortography 
and Phonology. Selected Papers from the Second International Conference on 
Missionary Linguistics, São Paulo, 10-13 March, 2004. amsterdam, John 
Benjamins Publishing company, 2005, p. 107-136.

Para adentrarse en el tema parte el autor del constructivismo, teoría 
que acepta la percepción de la realidad tal y como se expone en la tesis 
de humboldt-salir-Whorf, unida a principios derivados de una serie de 
procesos que resultan de la actividad del cerebro y que Zimmermann 
explica con precisión. con esta base se adentra en el tema que es el 
análisis del proceso de transculturación desde el nivel epistemológico 
de la cognición. aplica este proceso al examen de la elaboración de 
catecismos, en especial en náhuatl, y otomí, en los que advierte el pro-
blema que implica la traducción de la propia lengua —en este caso el 
español— a una lengua alógena para trasvasar un contenido cultural. 
analiza las dificultades del proceso así como estrategias y subestrate-
gias. concluye que es importante tener en cuanta los límites de la tra-
ductibilidad de conceptos cristianos y que este hecho debe ser tenido 
en cuenta en el estudio de cualquier tema de lingüística misionera.


