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PRÖLOGO

En las descripciones de las lenguas mayas el huasteco (huastec,
guastec, wastekl suele ocupar siempre una posiciön marginal. Este

estatus especial se explica por su situaciön geogräfica, ya que estä

separado del resto de las lenguas mayas por mäs de 1 000 km'Todas
ellas se encuentran agrupadas en un ärea lingüistica relativamente
compacta y homog6nea, al sureste de M6xico, Belice y Guatemala.

La temprana segregacidn ha motivado, entre otras cosas, esta dis-

tancia geogräfica, y es una de las causas del desarrollo especial del

huasteco dentro de la familia de las lenguas mayas. Como era de

esperar, esta enorme brecha espacial se corresponde con una gran

diversidad de teorias sobre el origen de dicha singularidad. En la lite-

ratura sobre el tema se han propuesto los escenarios mäs disparesl
los huastecos se habrian instalado en sus actuales emplazamientos
ya en la 6poca del primer asentamiento y de la migraciön hacia el

sur, mientras que el resto de las poblaciones mayas habrian conti-

nuado con su migraci6n; por el contrario, tambi6n se ha sugerido
que los huastecos habrian regresado mäs tarde desde chiapas hacia

el norte; la tercera hipötesis supone originariamente un ünico asen-

tamiento de los mayas, que se extenderia desde la actual Huasteca a

lo largo de la costa del Golfo hasta el sureste, y que se habria frag-

mentado en dos asentamientos independientes a raiz de la penetra-

ci6n en forma de cufra de hablantes de lenguas mixe-zoqueanas y de

otras lenguas minoritarias. Actualmente, las evidencias mäs firmes
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apuntan a la tesis de la migraciön circular o de regreso. Entre los
investigadores existe el consenso de que la magnitud temporal de la
segregaciön es de entre 3500 y 4200 anos, y que los huastecos llega-
ron a su actual zona de poblamiento entre 3000 y 3500 anos aträs' El

huasteco ha recibido profundas influencias de las culturas olmecas
hablantes de lenguas mixe-zoqueanas.

En medio de tanta incertidumbre se da tambi6n la circunstancia
de que en Chiapas, hasta los aöos veinte del siglo xx, se documenta
la existencia de un dialecto local (el Chicomuselo), claramente mäs
estrechamente emparentado con el huasteco que con las otras len-
guas mayas.

En lo que se refiere al huasteco, en la actualidad se habla esen-
cialmente en dos estados, San Luis Potosi y Yeracruz, asi como
en algunos municipios fronterizos de los estados de Tamaulipas e

Hidalgo. De acuerdo con ello, se divide en dos grandes zonas dia-
lectales, el potosino y el veracruzano. Contrariamente al criterio de
algunos colegas lingüistas y de acuerdo con la opiniön de la mayo-
ria de los hablantes, es razonable considerar que se trata de una
sola lengua con diferencias internas. Segün denominacion unäni-
me de los propios hablantes, esta lengua se llama tenek (o teenek,
tänekl, t6rmino que coincide con el etn6nimo. En lo que se refiere a

la escritura, en especial a la representaci6n ortogräfica de las voca-
les largas, existen distintas concepciones, no hay en cambio ningu-
na divergencia en cuanto a su estatus pros6dico. Los hablantes del
tenek no tienen ninguna dificultad digna de menciön para entender-
se entre si. Los propios huastecos son conscientes de algunas de las

correspondencias sistemäticas, como p. ej. [t5/ts], como parämetros
de pertenencia dialectal.

Actualmente es ampliamente aceptada la divisiön del veracruzano
en otros dos subdialectos, a saber: por un lado el ärea dialectal de
Tempoal yTantoyuca, y por otro la variante oriental, que abarca los

dialectos de Tantima, Tancoco, Chontla y de la Sierra de Otontepec.
Esta ärea se extiende hasta Naranjos y la costa del Golfo.

Los datos acerca del nümero de hablantes de los dialectos varian
considerablemente: entre 60000 y 150000. No es 6ste el lugar para

hablar de los distintos criterios con los que se realiza el censo de
los hablantes, y tampoco se trata de ninguna especificidad del huas-

teco. Con todo, alrededor de dos tercios de los hablantes se englo-
ban hoy en el potosino, y el tercio restante, en la variante oriental.

En la pägina web del Ethnologue,l bajo la palabra clave "sfatus" se

encuentra un punto de partida muy ütil para una discusidn: se inten-

ta cuantificar en cierta medida el grado de amenaza que sufre una

lengua. Las dificultades con las que uno se encuentra en lo que

respecta al huasteco son mäs heterog6neas que las alli descritas.

Mientras que muchas de las variantes potosinas son habladas por

todas las generaciones -varias comunidades de los municipios de

Aq uismön, Ta nca n huitz, San Antonio, Ta m pa mol6n, H uehuetlä n etc',

hablan exclusivamente feneken todas las generaciones y ämbitos-,
y en ellas sigue habiendo hablantes präcticamente monolingües
del tenek, la situacidn en Tantoyuca, tal y como lo describe Lucero

Mel6ndez, es significativamente mäs precaria: "podemos decir que

estä en riesgo de desaparicidn en tanto que la transmisi6n inter-

generacional ya ha sido interrumpida en la mayoria de las comuni-

dades" lvide infral. Esta situaciön indicaria claramente una posible

reducciön geogräfica del huasteco en un futuro mäs o menos pröxi-

mo. Esto hace aün mäs impoftante la documentacion de las varian-

tes amenazadas.
Por lo que la toponimia deja entrever, se puede afirmar que la zona

de poblamiento original de los huastecos era algo mäs amplia, aun-

que no sustancialmente mayor. Se encuentran top6nimos huastecos

hacia el oeste y el noroeste del ärea lingüistica, e incluso algunos

se adentran un poco en el ärea actual de los pame (p' ei' Tamasopo,

Tampaxquid y Tancoyofl, asi como hacia el noreste (p' ei' Tampicol

y hacia el este (Tamiahual, ambos en la costa. El topönimo fam-sig-

nifica ,lugar,, y en esta zona de M6xico es fäcil reconocer su origen

huasteco.
Una particularidad del huasteco es que no presenta un ärea de

poblamiento homog6nea. La mayoria de las zonas son hoy en dia

al menos trilingües (huasteco, nähuatl y espafrol), a veces incluso

cuatrilingües (con la incorporaci6n del pame). Los aztecas conquista-

ron la Huasteca a mediados del siglo xv, y los espafroles sometieron

el pais apenas 100 aöos mäs tarde. A partir de esta colonizaciön se

asentaron los nahuas en la zona. Hasta hoy existen en präcticamente

todos los municipios de la Huasteca ejidos claramente separados' es

decir, comunidades huastecas junto a otras nahuas. Los asentamien-

tos nahuas se encuentran especialmente a lo largo del viejo camino
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que llevaba a Pänuco yTampico. La propia toponimia delimita clara-

mente cada una de estas zonas de poblamiento a pequefra escala.

Lo mismo sucede con las lenguas de la gestidn de los indigenas y
de la educaci6n bilingüe, que, en gran medida, funciona en toda la

Huasteca. El mercado y la vida cotidiana en los centros rurales es,
por tanto, en gran medida plurilingüe. Aunque Kaufman (1989)2 es un
testigo concienzudo de esta influencia cruzada de las lenguas involu-
cradas, la situacidn sociolingüistica de esta sociedad plurilingüe estä
lejos de haber sido estudiada de manera satisfactoria.

La temprana conquista y evangelizacidn de los huastecos occiden-
tales es tambi6n la razön de que las fuentes de los misioneros de las
que tenemos conocimiento procedan todas ellas de dicha ärea dialec-
tal: los trabajos de Olmos y Guevara sobre Pänuco no se han conser-
vado. Los mäs antiguos impresos conservados son el de De La Cruz
(1571)3 sobre Pänuco yTämpico; el de Ouir6s (20ß14 sobreTanlajäs;
el deTapia Zenteno (176715 sobre San Antonio yTampamolön. Solo el
manuscrito aün sin publicar Conversaciön en lengua huasteca,
un lexicdn en forma de conversacidn, muestra claros rasgos de la
variante dialectal de Chontla/Otontepec.

En cuanto a las fuentes modernas, la situaciön no es muy distin-
ta. La que probablemente constituye la descripci6n lingüistica mäs
exhaustiva, la tesis de Barbara Edmonson (1988),6 se basa en los
datos de su trabajo de campo en Aquismön. El diccionario de Ramön
Larsen (1955 [1977j)7 se recopi16 igualmente en la regi6n potosina
central de Aquism6n-Täncanhuitz. lncluso el estudio etnobotänico
mäs completo e impresionante, el de Alcorn (1984),8 se basa en las

2 Terrence Kaufman, Nawa Roots (Huasteca Nawal. s.1., 1989.
3 Juan de la Cruz, Doctrina christiana en Ia lengua guasteca con la lengua castellana

efc. M6xico: Pedro Ocharte, 1571.
a Seberino Bernardo de Ouir6s, Afte y vocabulario del idioma huasteco (1711). Ed.

por Bernhard Hurch. Madrid-FranHurVM6xico D.E, lberoamericana-VervuerVBonilla
Artigas,2013.

5 Carlos deTapia Zenteno. Noticia de ta Lengua Huasteca efc. Mexico: Bibliotheca
Mexicana, 1767.

6 Barbara W. Edmonson, A descriptive grammar of Huastec (Potosino diatect).
Ph.D. diss.,Tulane University. New Orleans, 1988.

7 Ram6n Larsen, Vocabulario Huasteco det Estado de San Luis Pofosl. lnstituto
Lingüistico de Verano/Direcci6n General de Asuntos lndigenas: M6xico, D.E. 1955 (2a
ed.19771.

8 Janis B. Alcorn, Huastec Mayan Ethnobotany. Austin: University ofTexas press,
1984.

encuestas realizadas por la autora en San Antonio. Ünicamente el

estudio de Ochoa Peralta (1984),s publicado hace 30 aöos, se ocu-

pa de la comunidad de Xiloxüchil. tambi6n en el ärea geogräfica de

Tantoyuca.
En el contexto de esta escasez de datos es especialmente alenta-

dor que Lucero MelÖndez Guadarrama se haya encargado de estu-

diar, para el Archivo de Lenguas lndigenas de Möxico, una variante

a la que ya ha dedicado un intenso trabajo de campo y sobre la que

ya tenla alguna publicaciön. La variante de El Mamey san Gabriel

pertenece a la zona dialectal de Tantoyuca, en veracruz. Hasta bien

avanzado el siglo xx no existia para los dialectos del veracruzano

ninguna descripci6n gramatical o l6xica satisfactoria. Como todos los

que integran la colecci6n, dicho estudio supone un paso mäs hacia

la comprensidn de la situaciön lingüistica de M6xico. Sin embargo,

en 6ste se describe en especial una variante cuya continuidad se ve

muy amenazada, como la de otros dialectos de la Huasteca' De modo

que el volumen cumple tambi6n una funcidn documental. A ello se

afrade el aspecto relacionado con los estudios mayas: encontrar esta

recopilaciön de material sobre el huasteco, que no s6lo permite la

comparacidn con repertorios anälogos de otras lenguas de la familia,

sino que ademäs anima a ello, es verdaderamente esperanzador.

Bernhard Hurch

I nstitut fü r SPrachwissenschaft
U n iversität G raziAustria

e Maria Ängela Ochoa Peralta, EI idioma huasteco de Xiloxüchil,Veracruz. M6xico,
D.E: lnstituto Nacional deAntropologia e Historia' 1984'
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