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El zapoteco de Santa Catarina Quioquitani (tiits së / t ì ˀʦ  sԑ ̀ /  en la lengua misma) es una 
variante del zapoteco (familia otomangue) hablada en el sur del estado de Oaxaca, 
México (Suárez 1983:xvi, Campbell 1997:158). Es la lengua materna de 
aproximadamente 900 personas que viven en el pueblo de Santa Catarina Quioquitani 
(16˚  15  N, 96˚  15  O, ex-distrito de San Carlos Yautepec). Dado que la variante del 
pueblo vecino Santa Catalina Quierí (2500 habitantes) es muy similar, el código ISO 
639-3 “ztq” representa las variantes de los dos pueblos. INALI (2008) la registra como el 
“zapoteco de la Sierra sur, noroeste medio”. Los cálculos del número de habitantes son 
del co-autor Zurita. Las estadísticas del censo de 2005 (INEGI 2005) son más bajas: 439 
y 992, respectivamente. INALI (c.p.) calcula que hay un poco más de 2,400 hablantes en 
esta variante que también incluye hablantes de San Pedro Leapi, Santiago Lachivía, 
Santo Domingo Lachivitó,  Santo Tomás Quierí, y San Baltazar Chivaguela. (Este último  
pueblo se agrupa incorrectamente con otra variante en la lista de INALI.) Las 
grabaciones son de Zurita, nacido en 1967 en Santa Catarina Quioquitani y crecido allí. 
Zurita también escribió y grabó la traducción del texto del Viento Norte.  

1. Consonantes  
Desde los años 50 del siglo pasado, las descripciones de las consonantes del zapoteco 
han indicado la presencia de dos series de consonantes: fortis (o fuertes) y lenis (o 
débiles) (Suárez 1983:39). En el zapoteco de Santa Catarina Quioquitani, la distinción se 
mantiene solamente en las obstruyentes, las cuales se transcriben aquí con los símbolos 
de sus alófonos pre-vocálicos (sordos y sonoros). Las consonantes se presentan en el 
cuadro que ilustra los contrastes en dos posiciones: al inicio de palabra y al final de 
palabra. La distribución de estas consonantes es bastante poco paralela, como se puede 
observar. 

El zapoteco de Santa Catarina Quioquitani tiene raíces monosilábicas, a diferencia 
de otras variantes de la región que preservan las raíces bisilábicas del proto-Zapoteco 
(Fernández de Miranda 1995). La pérdida de la segunda sílaba (la átona) del proto-
Zapoteco ha resultado en una serie de consonantes palatalizadas, algunas de las cuales 
se presentan solamente en posición final de la sílaba, y una que se presenta en posición 
inicial de la sílaba. Algunas consonantes palatalizadas aparentemente son el resultado 
del reanálisis de una consonante y la primera vocal de un diptongo. No creemos que se 
presenten diptongos en el zapoteco de Santa Catarina Quioquitani, a diferencia del 
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zapoteco del Istmo (Marlett y Pickett 1987). Algunas secuencias de consonante más 
aproximante palatal también se permiten. Las consonantes /ɲ /  y /ʎ /  son consonantes 
palatales (o alveopalatales) y no alveolares palatalizadas, aunque corresponden a éstas.  

La diferencia entre una consonante palatalizada y una secuencia de consonante y 
aproximante palatal es evidente cuando el prefijo / ʃ-/  se añade a un sustantivo. Este 
prefijo deriva un sustantivo que exige un poseedor de un sustantivo que no permite un 
poseedor. Una vocal epentética / i /  se inserta después de este prefijo cuando es seguida 
por una secuencia consonántica, pero no cuando es seguida por una sola consonante. 
Compare las siguientes palabras: /má/  ma ‘animal’, / ʃmá/ xma ‘animal de’; /ʦԑ ́ /  tsë ‘día’, 
/ ʃʦԑ ́ /  xtsë ‘día de’; /k ʲò ˀ /  kyoo ‘flor’, / ʃk ʲò ˀ /  xkyoo ‘flor de’; /kpàj /  kpay ‘escoba’, / ʃ ìkpàj /  
xikpay ‘escoba de ’; /p jà/  pya ‘jabón’, / ʃ ìp jà /  xipya ‘jabón de’. Estos datos, similares a los 
que se reportan para el zapoteco de Quiegolani (Regnier 1993:48, Black 1995:15), 
apoyan la propuesta de que el zapoteco de Santa Catarina Quioquitani tiene la oclusiva 
velar palatalizada /k ʲ /  es un fonema de la lengua, mientras que /p j /  consiste en una 
secuencia de consonantes. 

 
 Bilabial Alveolar Postalveolar Palatal Velar 

Oclusivo p     b t      d 
t ʲ     d ʲ  

  k  kʷ     ɡ  ɡʷ  
k ʲ  

Africado  ʦ     ʣ  
ʦʲ    ʣʲ  

ʧ      ʤ     

Nasal m      n  ɲ  
Vibrante       ɾ     
Fricativo  s      z  

s ʲ     z ʲ  
ʃ      ʒ    

Aproximante 
Central 

   j                   w  

Aproximante 
Lateral 

 l   

 
 

p pԑ ̌w 
pëw 

‘coyote’ t  tòb 
tob 

‘maguey’ k kì j  
kiy 

‘cerro’ 

 tàp 
tap 

‘cuatro’  s ì t  
sit 

‘lejos’  něk 
nek 

‘allí’ 

   t ʲ  t ʲàɡ  
tyag 

‘oreja’ k ʲ
 

k ʲ ǎ l  
kyal 

‘anona’ 

    mèt ʲ  
mety 

‘zorrillo’  ——  

      kʷ kʷès ʲ  
kwesy 

‘mejilla’ 
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       mԑ ̀kʷ  
mëkw 

‘perro’ 

b bèts ʲ  
betsy 

‘hermano 
(de 
hombre)’ 

d děˀ l  
deel 

‘si’ ɡ  ɡó ‘ese (no a 
la vista)’ 

 ʃàb 
xab 

‘ropa de’  ʃp ǐd 
xpid 

‘trompa’  pkò ˀɡ  
pkoog 

‘altar’ 

   d ʲ  d ʲòn 
dyon 

(para pregun-
tas indirectas) 

ɡʷ ——  

    nɡǐd ʲ  
nguidy 

‘gallina’  mʧàɡʷ  
mchagw 

‘bellota’ 

   ʦ  ʦ ì t  
tsit 

‘huevo’ ʧ  ʧè 
che 

‘cántaro’ 

    k ìʦ  
kits 

‘pelo’  pěʧ  
pech 

‘zopilote’ 

   ʦʲ  nʦʲԑ ́ ˀ  
ntsyëë 

‘cazuela’    

    k ìʦʲ  
kitsy 

‘papel’    

   ʣ  ——  ʤ  ——  
    nɡbìʣ  

ngbidz 
‘sol’  láʤ  

ladx 
‘tela’ 

   ʣʲ ——     
    l íʣʲ  

lidzy 
‘hogar’    

   s  s ì t  
sit 

‘lejos’ ʃ  ʃùɡ  
xug 

‘uña’ 

    n ìs  
nis 

‘agua’  jè ʃ  
yex 

‘aguacate’ 

   s ʲ  s ʲó ˀ l  
syool 

‘largo’    

    kʷès ʲ  
kwesy 

‘mejilla’    

   z ——  ʒ  ——  
    n íz  

niz 
‘mazorca’  n ǐʒ  

nizh 
‘sabroso’ 

   z ʲ  ——     
    nɡbìz ʲ  

ngbizy 
‘víbora de 
cascabel’ 
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m m ǐ ˀʦ ʲ  
miitsy 

‘piojo’ n nìs  
nis 

‘agua’ ɲ  ɲǎ  
ña 

‘mano’ 

 tǎm 
tam 

‘tecolote’  lòn 
lon 

‘cama’  msíɲ  
msiñ 

‘ratón’ 

   ɾ  ɾǔʣʲ  
rudzy 

‘una mosca 
pequeña que 
pica’ 

   

    t íɾ  
tir 

‘muy’    

w w ǐɲ  
wiñ 

‘pequeño 
(animado)’ 

j  jáɡ  
yag 

‘árbol’    

 pԑ ̌w 
pëw 

‘coyote’  kpàj  
kpay 

‘escoba’    

   l  lòn 
lon 

‘cama’ ʎ  ʎù 
lyu 

‘terreno’ 

    bě l  
bel 

‘hermana (de 
mujer)’ 

 bԑ ̀ ʎ  
bëly 

‘llama’ 

2. Vocales 
Se presentan seis vocales fonémicas con respecto a su cualidad. La vocal /ԑ /  varía entre 
semiabierta y casi abierta. Mientras diferentes variantes del zapoteco tienen hasta tres 
tipos de fonación aparte de las vocales modales (las simples), la variante de Santa 
Catarina Quioquitani, como la de Santa María Quiegolani (Regnier 1993), San Miguel 
Tilquiapan (Merrill 2008), y otras, tiene sólo una: la laringalización. Las vocales 
laringalizadas pueden pronunciarse con laringalización simple o pueden pronunciarse 
como una vocal interrumpida por una oclusiva glotal muy breve. Cuando se tararean las 
vocales laringalizadas, la laringalización también es evidente. La primera columna de la 
tabla muestra las vocales en sílabas libres, y la segunda columna las muestra en sílabas 
trabadas. 
 

 
 
 

 

u •

  •  e 

•  a 

• i  

o •

•  ԑ 
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i  pní  pni ‘semilla para 
sembrar’ 

 ʦ ì t  tsit ‘huevo’ 

i ˀ  nɾ í ˀ  nrii ‘éste, ésta’  t ì ˀʦ  tiits ‘palabra’ 
        
e ʦé tse ‘día’  bèʦʲ  tetsy ‘hermano (de hombre)’ 
e ˀ  ʃɲè ˀ  xnee ‘habla’ (habitual) děˀ l  deel ‘si’ 

        
u kù ku ‘papa’  ʃùɡ  xug ‘uña’ 
u ˀ  tù ˀ  tuu ‘mecate’  tù ˀ ʃ  tuux ‘ejote’ 

        
o k ʲó kyo ‘lluvia’  ʧòp chop ‘dos’ 
o ˀ  k ʲò ˀ  kyoo ‘flor’ s ʲó ˀ l  syool ‘largo’ 
        
ԑ  lԑ ̀  lë ‘nombre’  bԑ ̀ ʎ  bëly ‘llama’ 
ԑ ˀ  n lԑ ́ ˀ  nlëë ‘caliente’  ndԑ ́ ˀb ndëëb ‘es untado’ (estativo) 
        

a nda ̌  nda ‘frágil’  ʃàb xab ‘ropa de’ 
a ˀ  mlà ˀ  mlaa ‘termita’ jà ˀn yaan ‘olote’ 

3. Tonos 
Se presentan tres tonos fonémicos superficialmente: Alto, Bajo y Ascendente (Bajo-Alto). 
Los tonos se presentan en la primera columna con vocales modales y en la segunda 
columna con vocales laringalizadas.  

 
Alto  wíʧ  wich ‘pequeño 

(inanimado)’ 
 ndԑ ́ ˀb ndëëb ‘es untado’ 

  l íʣʲ  lidzy ‘hogar’ nɾ í ˀ  nrii ‘éste, ésta’ 
  n íz  niz ‘mazorca’     
        
Bajo  tòb tob  ‘maguey’  nè ˀɡ  neeg ‘ayer’ 
  mèt ʲ  mety ‘zorrillo’ tù ˀ ʃ  tuux ‘ejote’ 
  lèʦʲ  letsy ‘llano’ k ʲò ˀ  kyoo ‘flor’ 
        
Ascendente  ɾǔʣʲ  rudzy ‘una mosca 

pequeña que 
pica’ 

 děˀ l  deel ‘si’ 

  w ǐɲ  wiñ ‘pequeño 
(animado)’ 

 wjԑ ̌ ˀ  wyëë ‘baile 

  k ʲ ǎ l  kyal ‘anona’     
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4. Acento prosódico 
Las raíces de las palabras de clase mayor se acentúan. El acento prosódico tiene un 
efecto en la pronunciación de las vocales en ciertos contextos (véase Convenciones).  

5. Convenciones 
Las oclusivas sordas se aspiran ligeramente en posición final de sílaba: /ʦ ì t /  [ ˈʦ ì tʰ ]  tsit 
‘huevo’, /ʧòp/  [ ˈʧòpʰ ]  chop ‘dos’, /mԑ ̀kʷ /  [ ˈmԑ ̀kʷʰ ]  mëkw ‘perro’. En la palabra / ʃʦǐ t  à ̰/  
[ ˈ ʃʦǐ t  à ˀ ]  xtsitaa ‘mi huevo’ (véase el cambio tonal en la vocal del sustantivo de su forma 
no poseída) la / t /  se silabifica con el pronombre enclítico o sufijo y no se aspira. 

Las obstruyentes sonoras (especialmente las oclusivas y africadas) tienden 
fuertemente a ensordecerse cuando se presentan en posición final de la sílaba; a 
diferencia de las oclusivas que son fonémicamente sordas, no se aspiran. En posición 
final de la frase, se ensordecen más que en posición final de sílaba. Ejemplos: / tòb/  
[ ˈ tò ˑb ̥]  tob ‘maguey’, / l íʣʲ /  [ ˈ l í ˑ ʣ̥ ʲ ]  lidzy ‘hogar’, /n íz /  [ ˈní ˑz ̥]  niz ‘mazorca’, / ʃp ǐd má/  
[ ˈ ʃp ǐ ˑd ̥  má]  xpid ma ‘su trompa’,  / ʃ ìɡ  ɾé/  [ˈ ʃ ì ˑɡ ̥ ̊ ɾé ] xig re ‘esta jícara’. Véanse también los 
detalles de la duración de las vocales antes de las consonantes (fonémicamente) sonoras 
porque estos detalles ayudan a mantener la distinción entre los dos grupos de 
consonantes. 

Las aproximantes (especialmente las aproximantes centrales) tienden a hacerse 
sordas en la posición final de frase: /k ì j /  kiy ‘cerro’. 

Cuando una consonante palatalizada va antes de una vocal laringalizada, la 
palatalización ocasionalmente puede realizarse o percibirse como la primera parte del 
núcleo de la sílaba: /k ʲè ˀʧ /  kyeech ‘hoyo’, /nʦʲԑ ́ ˀ /  ntsyëë ‘cazuela’. 

El fono [x]  se presenta como el alófono de más de un fonema. La oclusiva /k /  más 
comúnmente se pronuncia [x]  antes de otra /k /  como resultado de la concatenación 
morfológica: /k-kóʦ /  jkots ‘mezclará’ is [ ˈxkóʦ ]. Asimismo, una oclusiva alveolar es [x]  
cuando está seguida por el enclítico o sufijo negativo / t ʲ / : / ʃ -n í t ʲ - t ʲ /  [ ˈ ʃníxt ʲ ]  xnijty ‘no se 
pierde’, / ʃ - sè ˀd ʲ - t ʲ /  [ ˈ ʃsè ˀ ˑxt ʲ ]  xseejty ‘no aprende’. La africada /ʦ /  es fonéticamente [ s ]  
en el mismo contexto: subyacente { ʃ -kóʦ - t ʲ}  ‘no se mezcla’ es [ ˈ ʃ -kós- t ʲ ]  xkosty. 

La nasal alveolar es homorgánica con la consonante que le sigue: /nɡbìz ʲ /  [ ˈ ŋɡbì ˑz ̥ ʲ ]  
ngbizy ‘víbora de cascabel’, /nkʷʃǎ ˑnʧ /  [ ˈ ŋkʷʃǎ ˑɲʧ ]  nkwxanch ‘chapulín’, /n lěnkʷ /  
[ ˈnlě ˑŋkʷ ]  nlenkw ‘chueco’. (Compare /mʧàɡʷ /  mchagw ‘bellota’.) 

La vibrante es múltiple en posición inicial de frase: /ɾǔʣʲ /  [ ˈ rǔ ˑʣ̥ ʲ ]  rudzy ‘una mosca 
pequeña que pica’.  

La aproximante /w/  puede presentarse antes de otra consonante como resultado de 
concatenación morfológica: /w- ʃ ǐʣʲ /  wxidzy ‘risa’, /w- jԑ ̌ ˀ /  wyee ‘baile’, /w- tò /  wto ‘venta’. 
En este contexto la aproximante se realiza como una vocal no-silábica muy breve. Estas 
palabras son identificadas como monosilábicas por los hablantes. Como en el zapoteco 
de Santa María Quiegolani (Regnier 1993:46), esta “vocal” breve es ignorada por los 
hablantes cuando se tararean las palabras, mientras que los hablantes generalmente no 
ignoran las vocales no acentuadas.  
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Las vocales se alargan un poco cuando están antes de una consonante 
(fonémicamente) sonora. Compare las vocales antes de consonantes sordas (p.ej. /n ìs /  
[ ˈnìs]  nis ‘agua’) con las que están antes de consonantes sonoras (p.ej. /n íz /  [ ˈní ˑz ̥]  niz 
‘mazorca’, / lòn/  [ ˈ lò ˑn] lon ‘cama’. (Cálculos de las vocales modales con tono bajo antes 
de obstruyentes (fonémicamente) sonoras dan un promedio de aproximadamente 199 
ms., mientras las que están antes de obstruyentes (fonémicamente) sordas dan un 
promedio de aproximadamente 126 ms.) 

La vocal /e /  tiende a ser más abierta en las sílabas trabadas: / jè ʃ /  yex ‘aguacate’. 
Una vocal modal acentuada es fonéticamente laringalizada, un poco alargada, y 

seguida por una breve oclusiva glotal con soltura, cuando se presenta en posición final 
de la frase: /má/  [ ˈmá ̰ ˑ ˀa ̰ ̆]  ma ‘animal’ (compare /má ɾé/  [ ˈmá ˑ  ɾé]  (animal este) ma re 
‘este animal’) / lԑ ̀ /  [ ˈ lԑ ̀ ̰ ˑ ˀ ԑ ̰ ̆ ]  lë ‘nombre’ (compare / lԑ ̀  mé/  [ ˈ lԑ ̀ ˑ  mé]  (nombre 3.femenino) lë 
me ‘su nombre’), /ʧè/  [ ˈʧè ̰ ˑ ˀe ̰ ̆]  che ‘cántaro’. Los pronombres enclíticos y los demostra-
tivos enclíticos no se acentúan y por lo tanto esta oclusiva glotal no se presenta con 
ellos; compare / lԑ ̀ ˀ  mé/  [ ˈ lԑ ̀ ˑ ˀ  mé]  (Foco 3.femenino) lëë me ‘ella’ y / lԑ ̀ ˀ  mé/  [ ˈ lԑ ̀ ˑ ˀ  ˈmé ̰ ˀe ̆ ̰]  
lëë me (Foco viento) ‘viento’.  

Una transición muy breve puede percibirse entre las vocales más abiertas (/ԑ /  y /a / ) 
y una oclusiva labializada que sigue: /mԑ ̀kʷ /  mëkw ‘perro’, /mʧàɡʷ /  mchagw ‘bellota’. 

Las secuencias consonánticas se pronuncian con transición bastante cerrada: 
/nkʷʧěʦʲ /  nkwchetsj ‘iguana’, /n lěnkʷ /  nlenkw ‘chueco’, /nkʷʃǎnʧ /  nkwxanch ‘chapulín’.  

El tono bajo desciende un poco cuando está antes de pausa: / tòb/  tob ‘maguey’. Lo 
mismo puede observarse en versiones tarareadas.  

6. Transcripción del texto grabado1 
lԑ ̀ ˀ  mé /  n í  lԑ ̀ ˀ  nɡbìʣ  /  nʧè kt ì l ʲ  t ì ˀʦ  /  d ʲòn ʧò ʃá ˀ  /  más ʲ tɾè ndá ˀn /  ʦ í  lԑ ̀ ˀ  tù ʃá ˀ  n ì ˀ  
s í tèd ʲ  nԑ ́s  kʷ tèd ʲ  /  nǎkʷ  ʃáb nè ˀ l ʲ  / /  lԑ ̀ ˀ  nɡbìʣ  /  n í  lԑ ̀ ˀ  mé bì t ì ˀʦ  d ʲòn ʧó ʃá ˀ  /  k ló kǔɲ  
ɡán /  nì ˀ  kʷ ì ˀ  ʃá ˀ  n ì ˀ  s í tèd ʲ  kó ʃàbnè ˀ l ʲ  / /  lԑ ̀ ˀ  mé bìs ló ʃpì /  pèɾ  ník ʃé nʦè ˀb ʃpì mé /  
ʦ ì ˀʦ ʲ  ʃs ʲèɲ  ʃá ˀ  ɡó ʃàb /  más ʲ  lԑ ̀ ˀ  mé psà ˀn / /  ʦ íɡó lԑ ̀ ˀ  nɡbìʣ  pʧò ˀ  /  ǎˀn s ínús ʲ  lԑ ̀ ˀ  ʃá ˀ  
ɡó kʷ l ǐ ˀ  ʃáb nԑ ̀ ˀ l ʲ  / /  nɡó nì ˀ  lԑ ̀ ˀ  nɡbìʣ  nàk ʃá ˀ  nì ˀ  más ʲ tɾè ndá ˀn /  ǎˀn lԑ ̀ ˀ  mé /  nàk ʃá ˀ  
mbàn / /  

                                                 
1 El texto traducido y grabado es el que se ha usado tradicionalmente en las ilustraciones de 
la Asociación Fonética Internacional: el cuento del Viento Norte.  
El Viento Norte y el Sol discutían cuál de los dos era el más fuerte, cuando pasó un viajero en-
vuelto en una capa. Se pusieron de acuerdo en que aquel que primero pudiera obligar al viajero 
a que se le cayera la capa sería considerado el más fuerte. Entonces el Viento Norte comenzó a 
soplar con mucha furia, pero cuanto más soplaba, más el viajero mantenía su capa, hasta que 
el Viento Norte desistió. Entonces el Sol brilló con todo su esplendor, e inmediatamente el 
viajero se quitó la capa. Así que el Viento Norte tuvo que reconocer la superioridad del Sol. 
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Versión en el alfabeto popular 
El mismo texto se presenta aquí como lo escribió Zurita usando la ortografía que él ha 
utilizado durante varios años para escribir esta variante del zapoteco. 

Lëë me ni lëë ngbidz nche ktily tiits dyon cho xaa masytre ndaan, tsi lëë tu xaa nii si tedy nës 
kwtedy, nakw xab neely. Lëë ngbidz ni lëë me bitiits dyon cho xaa klo kuñ gan nii kwii xaa nii 
sitedy ko xabneely. Lëë me bislo xpi, per nikxe ntseeb xpi me, tsiitxy xsyeñ xaa go xab, masy 
lëë me psaan. Tsigo lëë ngbidz pchoo aan sinusy lëë xaa go, kwlii xab nëëly. Ngo nii lëë ngbidz 
nak xaa nii masytre ndaan aan lëë me nak xaa mban. 
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