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PRÔLOGO

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA DE LAS LENGUAS CH¦OLES

Desde hace m s de veinte a¤os he estado molestando a los se¤ores
Aulie para que me ayuden en mi labor de descifrar los jerogl¡ficos
mayenses. Ellos han respondido a mis solicitudes, proporcion ndome
amablemente de su gran acervo de conocimientos, informaci¢n muy £til
sobre el chol palencano. Me alegra tener esta oportunidad de expresar mi
deuda con ellos, y a la vez explicar lo que he buscado, y todav¡a busco.

Se ha dicho, acertadamente, que una buena b£squeda en la bodega de
un buen museo producir¡a hallazgos m s valiosos que una costosa
investigaci¢n en el campo. Lo mismo sucede cuando se busca
informaci¢n en los archivos ling•¡sticos. En 1920, William Gates, ©El
Lobo Solitarioª en la investigaci¢n mayense, public¢ su magistral
art¡culo, ignorado por mucho tiempo, ©The distribution of the several
branches of the Mayan linguistic stockª, como un ap‚ndice de The
Inscriptions at Copan, por S. G. Morley. Gates edific¢ sobre la obra
inicial de Herman Berendedt y Otto Stoll que se escribi¢ unos 35 a 45
a¤os antes. Cotejando los vocabularios chorti del oeste de Honduras y el
chol-manch‚ del sureste de Pet‚n, Gates pudo comprobar que ambos son
similares. Pudo demostrar, en parte, que en una faja del territorio de la
costa de Tabasco, casi hasta el r¡o Ul£a en Honduras, se hablaba una sola
lengua: maya de Tierra Baja, del grupo choloide.

Precisamente esta informaci¢n estaba esperando al investigador
dispuesto a hurgar en los anaqueles de los archivos. Una declaraci¢n en
este sentido se hab¡a hecho en 1533 por Alfonso L¢pez, cu¤ado de
Francisco de Montejo, y su fiel seguidor: ©...del rio de ulua hasta el rio
cupilco zaqualco es toda una sola lengua, y todos se contratan y tienen
por unos, y todos los yndios de aquellas partes dizen que son sus
terminosª. Montejo, un conquistador ambicioso y chapucero, us¢ esta
declaraci¢n para reforzar sus pretensiones a extensos territorios,
abarcando todo Yucat n y la ©baseª de la pen¡nsula. 

Gates fue m s all  del documento. •l not¢ que el territorio choloide
abarcaba los grandes centros mayenses, desde Cop n, en el este, hasta
Palenque y Comalcalco, en el oeste. Tambi‚n incluy¢ el de Tikal en la
faja donde se habla chol, y probablemente los grandes centros
ceremoniales de Pet‚n, suponiendo que el maya yucateco fue una
introducci¢n post-cl sica en el Pet‚n. El siguiente paso podr¡a haber sido
el de indentificar como chol la lengua de los inventores de los glifos
mayenses.
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Hoy, creo que modificar¡amos ese modo de ver. En lugar de esto,
suponemos que hace dos mil a¤os, o dos mil quinientos a¤os, el habla de
esa faja ancha de lo que se llam¢ Area Central, fue la de los antepasados
de toda la Tierra Baja del maya, posiblemente m s cercano, aunque
ligeramente, al choloide que al maya yucateco, pero participaba de
muchos de los rasgos de ambos grupos.

Miremos esa  rea en su desembocadura en la Bah¡a de Honduras y el
Golfo de M‚xico con los ojos de un arque¢logo. Nuestra primera
dificultad es el nombre chol. Fue asignado a la gente y la lengua de
amplias  reas por los primeros espa¤oles. En el este, fue aplicado a los
habitantes del sureste de Pet‚n, ya a la desembocadura del Canc£n, en
una  rea designada como provincia del Manch‚, como una entidad no
bien limitada, por lo menos desde 1625, con car cter oficial (A. de Le¢n
Pinelo - Relaci¢n sobre la pacificaci¢n y poblaci¢n de las Provincias del
Manch‚ i Lacand¢n. Madrid, 1639). Manch‚ fue tambi‚n el nombre de un
vicario misionero, establecido en 1627, y tales declaraciones, como:
©aquesta naci¢n chol, que es la que llaman del Manch‚ª, no son poco
comunes en las escrituras del siglo xvii. Por lo tanto, se puede decir que
el t‚rmino Manch‚ deber¡a mantenerse al referirse al hoy extinto grupo
chol.

Hay evidencias de que la provincia lacandona, que no estaba bien
limitada, tambi‚n hablaba chol en el per¡odo colonial. La palabra
lacand¢n era un t‚rmino geogr fico en aquel entonces, y no ling•¡stico.
El  rea probablemente se extendi¢ hasta el Usumancinta, al sur de
Tenosique, y el Jatat‚, al sur de la finca El Real. La parte noroeste
probablemente se uni¢ con la provincia de El Pr¢spero, que no estaba
bien delimitada.

Tambi‚n hallamos el nombre chol aplicado desde 1789 a la lengua de
Tila, es decir, precisamente la lengua tratada en este libro. •ste es un
vocabulario espa¤ol-chol que fue preparado en aquel entonces, por orden
de la corte espa¤ola, por Fray Jossef de la Fuente, sacerdote encargado
de Tila. Un siglo m s tarde fue copiado en los Archivos de Indias en
Sevilla y publicado con otros vocabularios (R. Fern ndez G. y J.
Fern ndez F. - Lenguas Ind¡genas de Centro Am‚rica en el Siglo XVIII.
San Jos‚ de Costa Rica, 1892).

El chol de Tila, Tumbal , Palenque, etc., difiere considerablemente
del chol-manch‚. Hace muchos a¤os, el Dr. Manuel Andrade, cuya
muerte prematura nos priv¢ de la autoridad m s grande en lenguas
mayenses, dijo a R. L. Roys, quien me proporcion¢ la informaci¢n, que
en su opini¢n, el chol palencano fue tan o m s cercano al Yocot n, el
dialecto de Put£n (chontal) que se habla alrededor de Macuspana,
Tabasco, que al chol-manch‚.

DICCIONARIO CH¦OL x



Un pasaje de Francisco Ximenes, en Historia de la Provincia de San
Vicente de Chiapas y Guatemala de la Orden de Predicadores (vol. 5
cap. 41) ilumina el origen de los choles palencanos, diciendo c¢mo el
fraile dominicano, Pedro Lorenzo, sacerdote que hab¡a estado
anteriormente en Palenque, ©...sac¢ muchos indios de aquellas monta¤as
(de estas naciones b rbaras de Ahitza, Lacand¢n y Chol) con los cuales
fund¢ en la Provincia de los Zendales, los pueblos de Tumbal , el
Palenque, Bachaj¢n, parte de Ocosingo y Tilaª. Eso fue alrededor 1570.
Tenemos en otra parte de las escrituras de Ximenes, la de la isla de
Pochutla a Ocosingo, despu‚s de la captura del fuerte de la isla. El texto
sugiere, m s bien, que Ocosingo pudo haber sido un campamento de paso
y que los ind¡genas al fin fueron llevados a otra parte.

Uno puede suponer por lo anterior, que los ind¡genas fueron tra¡dos
del rect ngulo de Usumacinta-Jatat‚; que los que hablaban chol fueron
colocados en Tila, Tumbal , etc., y que los que hablaban tzeltal, tal vez
fueron colocados al este del Ocosingo, en Bachaj¢n. 

La naturaleza detesta el vac¡o. Uno es renuente a suponer que el  rea
de Tila-Tumbal  no hubiese sido habitada antes de que Fray Lorenzo
©fundaraª esos pueblos. Como el plan de acci¢n de los espa¤oles fue
concentrar grupos que hablaban la misma lengua, uno puede conjeturar
que en esa  rea viv¡an los que hablaban chol-palencano antes de que
fueran trasladados de sus selvas.

Guardando el flanco occidental de este basti¢n choloide, estuvieron
los put£n o chontales mayas, quienes se extendieron casi desde la
frontera veracruzana, cruzando Tabasco y la parte suroeste de
Campeche, hasta Champot¢n, por el norte probablemente. En aquellos
territorios del norte es claro que el put£n viene a ser el m s cercano al
maya yucateco. Realmente, faltando una gram tica o vocabulario del
put£n primitivo, pero con la ayuda de una par frasis espa¤ola, Ralph
Roys pudo traducir la relaci¢n de Paxbol¢n al put£n, por su parentesco
con el maya yucateco.

De lo anterior podemos visualizar desde el chorti, en el este, hasta el
put£n en el oeste, cambios ling•¡sticos menores, fluyendo de uno a otro
como los colores del espectro solar. Ese cuadro, aunque falta m s
estudio para verificarlo, podr¡a indicarnos que no ha habido mayor
transformaci¢n ling•¡stica, en cuanto a la distribuci¢n geogr fica.
Realmente no ocurri¢ ruptura alguna, como la expansi¢n ocurrida en
tiempos recientes en la Kekchi, hasta el sureste de Pet‚n, que introdujo
una cu¤a del maya de Tierra Alta dentro del territorio que en otro tiempo
fue exclusivamente del maya de Tierra Baja.

Por lo anterior, podemos afirmar razonablemente que una lengua chol
fue hablada por los constructores de los grandes centros ceremoniales a
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trav‚s de la base de la pen¡nsula de Yucat n, y como consecuencia, los
jerogl¡ficos mayenses primitivos reflejan ese hecho.

El vocabulario Aulie ha dejado evidencia para tal suposici¢n. A lo
largo del  rea maya, el glifo para zopilote tiene en su frente o encima de
su pico, el afijo locativo que corresponde al ti yucateco, y al ta en
algunas lenguas notablemente put£n, tzeltal y tzotzil, pero el palencano
y chol-manch‚ usan ti.

De cualquier modo, el nombre chol-palencano para zopilote es ta jol
o xta jol (la x se prefija a p jaros, insectos y nombres de plantas), con el
significado de excremento-cabeza, que se refiere a su h bito de buscar su
alimento en los basureros. Claramente, los que adoptaron el signo
locativo, le dieron el valor fon‚tico de ta y lo usaron para representar su
hom¢nimo ©excrementoª, un t‚rmino que se encuentra £nicamente en
chol-manch‚, chol-palencano, put£n y yucateco. Hay evidencia de un
cambio de a a i, que bien puede explicar el uso de ti, empleado hoy en el
chol-palencano. Ciertamente los put£n llaman al locativo y al
excremento ta. Por este hecho son buenos candidatos para el cr‚dito de
haber inventado el glifo zopilote; pero probablemente hace veinte siglos,
ta y su hom¢nimo fueron usados tambi‚n por otros grupos, incluyendo,
seg£n creo, el chol-palencano.

Nuevamente, en las lenguas choloides, madera es te, puesto que en
yucateco es che (hubo cambio general de t a ch). Adem s te es un afijo
num‚rico en algunas lenguas choloides y tambi‚n en el maya yucateco.
Una fuente primitiva nos informa que en el maya yucateco fue usado
para contar a¤os, los d¡as de los meses, leguas, huevos, calabazas y
cacao. No tenemos informaci¢n sobre el uso de te con los a¤os y con los
d¡as de los meses en las lenguas choloides, probablemente porque los
t‚rminos antiguos para ellos han desaparecido (parece que te no se usa
en el maya yucateco en relaci¢n con los a¤os o con los nombres europeos
de los meses).

En los textos jerogl¡ficos, el s¡mbolo para madera denota  rboles
(por ejemplo: combin ndose con jax para jaxte o yaxche ceiba), y
tambi‚n se usa como un glifo num‚rico con glifos del mes y del a¤o.
Como los dos usos corresponden a los hom¢nimos en las lenguas
choloides, pero no en el maya yucateco, nos vemos forzados a concluir
que los inventores del s¡mbolo llamado  rbol o madera te, no che,
problablemente fueron de territorio chol, y probablemente hablaron una
forma antigua del maya yucateco, antes del cambio t-ch.

Los Aulie ponen en su lista una palabra chol-palencano suts¦atax i
wut cara de murci‚lago, aplicada a una persona muy cansada,
probablemente porque su cabeza semeja a un murci‚lago descansando
con la cabeza inclinada. Aparentemente esta met fora no ha sido
registrada en ninguna otra lengua mayense. Sin embargo, hay un glifo

DICCIONARIO CH¦OL xii



que representa un per¡odo o el s¡mbolo del a¤o, o m s com£n, el kat£n o
per¡odo de veinte a¤os, para indicar que ha llegado a su fin.

En el pensamiento mayense, el tiempo es el viaje que no tiene fin. Al
final de un per¡odo, el portador de la carga que es un n£mero, ya
cansado, deja su carga, que es un per¡odo, para un breve descanso,
entreg ndola al siguiente cargador, que lo releva en su marcha. Como un
murci‚lago descansa con la cabeza inclinada, seguramente este glifo es
una met fora para mostrar que el per¡odo ha llegado a su fin.

Los trabajos anteriores de Wilbur y Evelyn Aulie, y de sus colegas
del Instituto Ling•¡stico de Verano, adem s de contribuir al ‚xito de la
consecuci¢n de su objetivo de dar la Biblia en la lengua local a cada una
de las remotas aldeas de Mesoam‚rica, ayudan a reconstruir la historia
de aquellas regiones y a resolver el gran problema de la escritura
jerogl¡fica de los mayas antiguos.

                                     J. Eric S. Thompson

Harvard, Ashton
Saffron Walden, Essex
Inglaterra
6 de diciembre de 1972

Nota del editor: Sir Eric Thompson muri¢ el 9 de septiembre de
1975. Debido a retrasos imprevistos, el presente volumen, para
el cual tan amablemente ‚l escribiera el pr¢logo, se publica hasta
este a¤o de 1978.

Mah K¦ina Pacal, Se¤or de Palenque.
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Agradecemos el privilegio que hemos tenido de sostener
correspondencia con el Dr. J. Eric S. Thompson, la cual se inici¢ durante
la d‚cada de los a¤os cuarenta. Cada vez que ‚l nos ped¡a algunos datos
sobre la lengua o la cultura de los ch¦oles o algo que se relacionaba con
la historia de los mayas, las investigaciones daban otra clase de frutos
que resultaron en el descubrimiento de t‚rminos nuevos, que a su vez
fueron incluidos en este diccionario.

El Dr. John Fought y el Dr. Norman McQuown, con infinita
paciencia, tambi‚n han donado mucho de su tiempo para clarificar
algunos puntos de la fonolog¡a o de la gram tica del ch¦ol. El Dr. Klaus
Helfrich aclar¢ nuestra visi¢n con respecto a las creencias religiosas de
los ch¦oles.

La mayor¡a de las plantas y animales fueron identificados en ch¦ol
por los Sres. Sebasti n Arcos D¡az, Isabelino Guti‚rrez Guti‚rrez,
Hip¢lito L¢pez P‚rez, Francisco S nchez Montejo y Adri n V zquez
Guti‚rrez.

Nos sentimos endeudados con el Instituto de Historia Natural de
Tuxtla Guti‚rrez, Chiapas, por habernos proporcionado la identificaci¢n
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cient¡fica de la flora y de la fauna chiapaneca; igualmente con el Dr.
Gerald G. Robinson, por haber respondido a nuestras  preguntas sobre la
clasificaci¢n de la flora y de la fauna, que se encuentra en el ap‚ndice.

Despu‚s de que las investigaciones ling•¡sticas terminaron en la
regi¢n ch¦ol, el proyecto continu¢ en un Centro de Estudios, en donde
fue posible consultar casi a diario con la Dra. Doris Bartholomew, y a
ella se debe una parte considerable de la introducci¢n. Elizabeth A.
Keeler, con mucha paciencia, transcribi¢ la copia final del manuscrito.

La traducci¢n del pr¢logo al espa¤ol fue revisada y corregida por los
frailes Daniel Herrera Ofm., y Facundo Ram¡rez Ofm., por lo cual nos
sentimos muy agradecidos.

                                       H. Wilbur Aulie

Tumbal , Chiapas
31 de enero de 1974

Glifos de los centros ceremoniales

Tikal

Yaxchil n

Palenque

Cop n
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INTRODUCCIÔN

Comentarios etno-ling•¡sticos

El grupo etno-ling•¡stico denominado Ch¦ol  se localiza en el norte
del Estado de Chiapas, M‚xico, en los municipios de Sabanilla, Tila,
Tumbal , Salto de Agua y Palenque. Su territorio se extiende desde
Chancal  y Palenque hasta Sabanilla y Tapijulapa. El grupo ch¦ol
pertenece a la familia ling•¡stica maya, y las ruinas que se ven en casi
todas partes del territorio ch¦ol son testigos de la historia y de la
grandeza de ese pueblo. El territorio de los ch¦oles colinda con el de
otros tres grupos: los tzeltales, los tzotziles y los zoques. Hay
aproximadamente 35,000 personas que hablan el dialecto de Tumbal  y
30,000 que hablan el dialecto de Sabanilla y de Tila.

El sitio donde se encuentra enclavado el pueblo de Tumbal , as¡
como las otras cordilleras que se desprenden del mismo, constituyen una
cadena de elevaci¢n considerable. Estos terrenos, aunque muy
monta¤osos, tienen una inclinaci¢n hacia las extensas llanuras que
forman el plano inferior de las costas del Golfo de M‚xico. Las zonas
altas de la regi¢n ch¦ol constantemente se ven cubiertas por enormes
masas de niebla saturadas de humedad, a causa de las corrientes del aire
que chocan en sus alturas procedentes del Golfo de M‚xico; por estas
circunstancias el clima resulta m s templado y lluvioso durante todo el
a¤o. A lo mencionado, hay que agregar que las sierras altas tienen una
altura de hasta 1,700 metros sobre el nivel del mar.

Un vocabulario biling•e preliminar, ch¦ol-ingl‚s, fue preparado por
Evelyn W. de Aulie y publicado en Materials on Mayan Languages,
Microfilm Collection of Manuscripts on Middle American Cultural
Anthropology, 26, Chicago: University of Chicago Library, 1948. Un
vocabulario biling•e, ch¦ol-espa¤ol, de aproximadamente 500 palabras
fue preparado por Juan y Elaine Beekman, del Instituto Ling•¡stico de
Verano, en 1953. Otros estudios sobre el ch¦ol, realizados por miembros
del Instituto Ling•¡stico de Verano, se encuentran en la bibliograf¡a.

En 1972 apareci¢ la Gram tica Elemental del Chol, de Agusto
Gebhart Dom¡nguez y Klaus Helfrich (Tila, Chiapas, pag. 13). 

En 1966, los investigadores del Departamento de Estudios Com-
parativos del Instituto Ling•¡stico de Verano, hicieron un estudio
ling•¡stico de la regi¢n ch¦ol. Los resultados del mencionado estudio
demostraron que existe un alto nivel de inteligibilidad mutua entre las
 reas dialectales mayores, que son las de Tumbal , Tila del Norte, Tila
del Sur y Sabanilla. El cuadro que sigue presenta las calificaciones
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porcentuales de los pueblos indicados en el lado izquierdo. Por ejemplo,
Tumbal  logr¢ un promedio de 98% en su propia cinta, 92 en la de
Chivalito, y 94 en la de Sabanilla.

TUM. CHI. SAB. TIL. MIS. LIM. VGO. 

TUM.  98  93  82  82  86  82  78 
CHI.  92  99  84  81  80  77  80 
SAB.  94  88  92  86  94  89  85 

  92*  95*  87*  90* 

TUM. Tumbal  *Estos promedios son
CHI. Chivalito los que los sujetos
SAB. Sabanilla alcanzaron en las pruebas
TIL. Tila de sus propios pueblos.
MIS. Misnija¦
LIM. Limar 
VGO. Vicente Guerrero 

Glifos de estuco de Palenque.
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL
DICCIONARIO

LA PRONUNCIACIÔN DEL CH¦OL

Las vocales 

Las vocales del ch¦ol son: a, „, e, i, o, u.  La vocal, „, es parecida a
la vocal u, pero es menos definida porque los labios y la lengua est n
m s relajados al pronunciar ‚sta que para la u.  Las otras vocales se
pronuncian igual que en el castellano.

Es menester diferenciar en ch¦ol entre estas dos vocales, porque
constituyen la £nica diferencia entre palabras como las siguientes: tsuts
cobija y ts„ts duro, y wucp¦ejl siete y w„cp¦ejl seis.

Las consonantes

Las consonantes del ch¦ol son: b, c, c¦, ch, ch¦, d, j, l, m, n, ¤, p, p¦,
q, q¦, r, s, t, t¦, ts, ts¦, w, x, y, ¦.

La j y la x

La j del ch¦ol se pronuncia m s ligeramente que la j del espa¤ol. Se
pronuncia dejando salir el aire de la boca sin la fricci¢n que se puede o¡r
en la articulaci¢n de la j en espa¤ol. Compare la palabra jamil campo,
con la palabra jalar del espa¤ol.

La x del ch¦ol suena siempre como la sh del ingl‚s. No tiene las
distintas pronunciaciones que tiene la x del espa¤ol. El sonido es
semejante a la s, pero se forma en la boca en el mismo punto de
articulaci¢n que la ch. La x del ch¦ol suena como la x de la palabra
Uxmal.

La b

Cuando la consonante b se encuentra entre vocales, se pronuncia con
una oclusiva glotal antes de la consonante. Sin embargo esta oclusiva
glotal no se escribe. Por ejemplo: cab„l se pronuncia ca¦b„l.

La t y la t¦

La pronunciaci¢n normal de la t y la t¦ en el ch¦ol, se hace con la
articulaci¢n palatalizada, como si fueran seguidas por una y. La palabra
tan cal se pronuncia como si estuviera escrita tyan; la palabra t¦an
palabra se pronuncia como si estuviera escrita t¦yan. Por ser la
articulaci¢n invariable en el ch¦ol de Tumbal , no es necesario escribir
este detalle de la pronunciaci¢n. En el ch¦ol de Tila se escribe la y
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porque hay diferencia entre ty y la t sencilla, como en tya¦ excremento
en contraste con ta¦ (tiempo pret‚rito), como en ta¦ majli se fue.

El saltillo. 

El sonido que se escribe (¦) se llama saltillo. Al pronunciarse se
efect£a una pausa muy breve en la voz. Este sonido se origina en la parte
interior de la garganta, o sea, en la GLOTIS. Este sonido se puede
distinguir en la pronunciaci¢n de e¦e¦e¦ (he, he, he) que se utiliza en
espa¤ol como voz de desaprobaci¢n de algo. En el ch¦ol se puede notar
el contraste causado por el saltillo entre las palabras te¦  rbol y mate
moribundo. En la primera palabra, la vocal est  cortada brevemente por
el saltillo, y en la segunda, la misma vocal se pronuncia sin ese corte que
provoca el saltillo.

La jota en grupos conson nticos

Al final de las palabras se presentan grupos conson nticos con la j
como primer miembro como en pojp petate, xwujt curandero,
majts nagua, t¦ejl lado, c¦ajc fuego, junxujt¦ un pedazo, pajc pared,
ts¦ijb escritura, pajch pi¤a, ch¦ujm calabaza, tajn pecho, ch¦„jy fibra
dura.

Consonantes glotalizadas. 

Al combinarse el saltillo con las consonantes p, t, ts, ch y c, se
produce consonantes con sonido diferente, que se representan as¡: p¦, t¦,
ts¦, ch¦, c¦, q¦. Al mismo tiempo que los miembros articuladores toman
la posici¢n para producir cualquiera de las consonantes anteriores, se
cierra la glotis, impidiendo as¡ el paso del aire por las cuerdas vocales.
Las consonantes producidas en la GLOTIS se llaman consonantes
glotalizadas. Este tipo de consonantes es muy usado en el idioma ch¦ol;
tanto, que el mismo nombre del idioma se pronuncia con una consonante
glotalizada: ch¦ol. La diferencia puede ser notada entre las palabras
ch¦ol y chocar, en donde la primera hace uso de una consonante
glotalizada, y la segunda, como es una palabra del espa¤ol, no tiene
consonante glotalizada.

Acentuaci¢n. 

Las palabras ch¦oles que terminan en consonante llevan el acento
pros¢dico en la £ltima s¡laba: pisil  tela, jamil campo, bu¦ul frijol,
b„q¦uen  temor, rebus  rebozo, otot  casa, c¦aba¦  nombre. La regla se
aplica con cualquier consonante final.
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LA ESTRUCTURA DE LA PARTE CH¦OL

El diccionario consta de dos partes. La primera parte presenta las
palabras ch¦oles. La segunda parte no trata de presentar un diccionario
completo, sino sencillamente un ¡ndice espa¤ol-ch¦ol de las palabras que
corresponden a las de la primera parte. En la primera parte, el contenido
de las entradas es el siguiente:

1. La palabra ch¦ol, que se escribe en negrita.

2. Las palabras de origen espa¤ol se designan as¡: esp.

3. La abreviatura del nombre del pueblo, para indicar una palabra
que no se usa en Tumbal , sino en el pueblo vecino indicado. Las dem s
palabras se usan en Tumbal  y en otros pueblos ch¦oles, excepto en los
casos citados,  Sabanilla (Sab.), Tila (Tila).

4. La designaci¢n gramatical. La forma citada del verbo ch¦ol es la
ra¡z.

Los sustantivos cuya ra¡z nunca se encuentra sola sin prefijo
posesivo se citan precedidos de un asterisco para se¤alar que es una ra¡z.
Por ejemplo: *oc  pie; *s„clel claridad. Tambi‚n las ra¡ces de los verbos
irregulares se citan precedidas de un asterisco. Por ejemplo: *ujil saber.

Los dem s sustantivos se citan en la forma general, no pose¡da. Por
ejemplo: ab„c¦ carb¢n; pech pato.

5. Los sufijos van precedidos de un gui¢n.  Los prefijos van seguidos
de un gui¢n.

6. Cada vocablo en el diccionario incluye una indicaci¢n de la forma
gramatical ch¦ol.

El verbo transitivo puede tomar las formas de reflexivo, pasivo
aplicativo,  participio, imperativo, subjuntivo o infinitivo. La forma
pasiva se conjuga de la misma manera que un verbo intransitivo, y por
esa raz¢n en el diccionario se abrevia vi. La forma del participio sufre
los mismos accidentes que sufre un verbo de estado, y en el diccionario
se clasifica como adj. La forma reflexiva sencillamente agrega un
pronombre reflexivo despu‚s de la forma transitiva y por esa raz¢n
retiene la clasificaci¢n vt, aun cuando el uso reflexivo es m s com£n que
el uso no reflexivo. Las dem s formas del verbo transitivo no cambian su
clasificaci¢n en el diccionario.

7. Luego se encuentra el significado en espa¤ol. Cuando un vocablo
incluye m s de un significado, entonces los distintos  significados se
numeran uno tras otro.
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8. En muchos casos se ha incluido una oraci¢n ilustrativa. La
traducci¢n al espa¤ol es idiom tica y por lo tanto, no corresponde
necesariamente a la forma gramatical del ch¦ol.

9. En algunos casos se cita una forma derivada debajo del vocablo
principal.

10. A veces el vocablo va seguido por la instrucci¢n: (V‚ase...). Esto
indica que se debe buscar en otra parte del diccionario la palabra citada
que est  relacionada con el vocablo escrito. A veces se indica una
palabra con el mismo significado que se usa en otra regi¢n de habla
ch¦ol; p. ej.:

xujch¦  s  ladr¢n  Sab.  ajxujch¦

Cuando esta palabra aparece como entrada principal, se coloca el
nombre del dialecto inmediatamente despu‚s de la palabra de entrada. Al
final del art¡culo aparece V‚ase, seguida de la palabra de Tumbal  que
tiene el mismo significado; p. ej.:

ajxujch¦  (Sab.)  s  ladr¢n  V‚ase  xujch¦

Las formas derivadas del vocablo original se incluyen como
subentradas. Si son palabras simples tambi‚n aparecen como entradas
principales. Frases que aparecen como subentradas no aparecen como
entradas principales. Las frases que tienen una oraci¢n ejemplificativa
s¢lo aparecen como entradas principales.

 11. Cuando existen datos antropol¢gicos relacionados, ‚stos se
incluyen en la explicaci¢n de las palabras ch¦oles entre corchetes []
precedidas por las palabras Informaci¢n Cultural. Muchas de las
oraciones ejemplificativas reflejan las creencias de los ch¦oles.

Sol
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EL ORDEN ALFAB•TICO 
    Ch¦ol               Espa¤ol

a a  hamaca a agua   ja¦ 
„ p„l  largo 
b bajlum  tigre b barba   tsuc ti¦ 
c coya¦  tomate c casa   otot 
c¦ c¦aba¦  nombre 
ch chol  milpa ch chile   ich
ch¦ ch¦en  cueva 
d dioste¦  ¡dolo d d¡a   q¦uin
e ec¦  estrella e elote   wajtan 

f fiesta    q¦ui¤ejel
g gallina   ¤a¦ mut
h hoja    yopol 

i ich  chile i igual    lajal
j ja¦  agua j j¡cara    tsima 

k kilo   kilo 
l lucum  culebra l lodo   oc¦ol

ll lluvia   ja¦al 
m majtan  regalo m mano   c¦„b 
n nichim  vela, flor n naranja   alaxax 
¤ ¤ej  cola ¤ a¤o   jabil
o ojbal  toser, tos o ocote   taj 
p panchan cielo p papel   jun 
p¦ p¦ejt  olla de barro 
q quejlob  hombro q qu‚   chuqui
q¦ q¦uem  jabal¡
r ¤oroch  rizado r rat¢n   tsuc
s si¦  le¤a s sal    ats¦am
t tocal  nube t tomate   coya¦
t¦ t¦ujl  conejo 
ts tsuc  rat¢n 
ts¦ ts¦i¦  perro 
u ul  atole u usted    jatet 

v vaca      wacax 
w waj  tortilla 
x xinich¦  hormiga x extranjero   caxlan
y yonlel  mucho y yo    jo¤on 

z zacate    jam
¦ bu¦ul  frijol 

El signo ¦  representa el  ©saltilloª, que es un peque¤o corte de voz
que se hace en la garganta. Ejemplo: bu¦ul frijol.
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