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OTOMANGUE... 
 
 

La mayoría de las familias lingüísticas pertenecientes al tronco otomangue se hallan en Mesoamérica, razón por 
la cual no figuran en este diccionario. Sin embargo, dos familias del tronco, mangue (o chiapaneco-mangue) y 
subtiaba-tlapaneco se han incluido por tener representantes en la zona geográfica que nos interesa. A la primera 
familia pertenecen dos lenguas, de las cuales solamente el tlapaneco del Estado Guerrero ha logrado mantenerse 
hasta hoy. En cuanto a la segunda familia lingüística, el mangue, antes representada por dos -- o quizás más --  
lenguas o dialectos de una misma lengua, el chiapaneco del Estado de Chiapas (México), y el mangue ochorotega  
(Nicaragua, Costa Rica y Honduras), sus integrantes hablan hoy en día ya el zoque (otra familia del tronco 
otomangue) o el tzotzil (lengua maya), en el Estado Chiapas, ya el castellano, en las demás repúblicas 
centroamericanas. Se ha comprobado que estas lenguas son intrusiones mesoamericanas relativamente recientes en 
Centroamérica, inmigraciones cuya última oleada incluiría tanto a los pipil y nicarao (de procedencia náhuatl del 
tronco uto-azteca) como maya.  
 

Las lenguas del tronco otomangue, que aparencen en el cuadro siguiente, se hablan desde el centro de los 
EE.UU. de México hasta Nicaragua. Con anterioridad, Sapir (1925) lo había relacionado con las lenguas hokanas 
de América del Norte. Al tronco otomangue pertenecen las ocho ramas siguientes: 
 

 
OTOMANGUE 

 
 PAME 
1. Pame (dos lenguas) 
2. Chichimeco 

 
I 

 
 OTOMÍ 
1. Otomí (complejo de lenguas) 
2. Mazahua 

 
II 

 
 POPOLOCA 
POPOLOCA-IXCATECO 
1. Popoloca (varias lenguas) 
2. Chocho 
3. Ixcateco 
MAZATECO 
Mazateco (varias lenguas) 

 
III 

 
 SUBTIABA-TLAPANECO 
1. Subtiaba 
2. Tlapaneco 

 
IV 

 
 AMUZGO 
Amuzgo (dos lenguas) 

 
V 

 
 MIXTECO 
1. Mixteco (varias lenguas) 
2. Cuicateco 
3. Trique (dos lenguas) 

 
VI 

 
 CHATINO-ZAPOTECO 
1. Zapoteco (varias lenguas) 
2. Chatino (varias lenguas) 

 
VII 

 
 CHINANTECO  
Chinanteco (varias lenguas) 

 
VII
I 

 
 CHIAPANECO-MANGUE 
1. Chiapaneco 
2. Mangue 
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Según antiguas tradiciones, reportadas, entre otros, por Brinton (1891: 145) y Lehmann (1920: ), y avaladas por 
los estudios etnohistóricos y lingüísticos (Kaufman 1974: 49), los ancestros de los chiapaneca y mangue habrían 
venido desde el norte, siguiendo la costa del Pacífico, y se habrían escindidos en dos ramas, la primera dirigiéndose 
hacia las zonas centrales del actual Estado de Chiapas, mientras la segunda proseguía su rumbo costeño hacia 
Nicaragua. Estas migraciones desde el centro de México hacia las fronteras sur de Mesoamérica y América Central 
remontan por lo menos a las invasiones náhuatl (la separación del azteco y del pipil se hubiera producido entre 
900 y 1.000 d.C. según Kaufman 1974: 49)) y continuó hasta la conquista española. Las últimas oleadas nahua 
(pipil y nicarao) aparecieron en Nicaragua hacia el año 1.200 d.C.  y fueron precedidas en la misma zona por las  
migraciones de los chorotega-mangue, que se fueron separando de los chiapaneco hacia 600 o 700 d.C. (Fowler 
1989). Kaufman (1974: 49) avanza una fecha de entrada para los mangue en Chiapas alrededor de 200 d.C. 
Asimismo, los ancestros de los subtiava se habrían separado de los tlapaneco allán por los años 1.200 d.C., en la 
zona del actual Estado de Guerrero, hecho respaldado por el fechado lexicoestadístico de Swadesh (1967: 97) de 
ocho siglos mínimos de divergencia entre las dos lenguas. 
 

Los estudios lexicoestadísticos de Swadesh (1967: 97) hacen resaltar un mínimo de 41 siglos de divergencia 
entre las familias mangue y subtiaba-tlapaneco (cotejo subtiaba/chiapaneco) o de 54 siglos de divergencia 
(cotejo tlapaneco/mangue). 
 
 

Para mayores detalles sobre el tronco lingüístico otomangue, se pueden consultar los trabajos de Campbell 
(1979), Hopkins & Josserand (1979), Kaufman (1974), Longacre (1967), Oltrogge (1977), Rensch (1966; 1976; 
1977; 1978), Suárez (1983) y Swadesh (1960;1967).    
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CHIAPANECO 
 

El chiapaneco, junto con el mangue, pertenece a la familia mangue del tronco otomangue. 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

México: Estado de Chiapas, en los municipios siguientes: (1) El Bosque [hacia el norte/nordeste de 
Tuxtla Gutiérrez y noroeste de San Cristobal de Las Casas, con dos hablantes, en una zona 
cuya lengua predominante es el tzotzil de la familia maya], (2) Las Margaritas [hacia el este 
de Tuxtla Gutiérrez, cerca de la frontera guatemalteca, con dos hablantes, en una zona donde 
la lengua más hablada es el tojolabal (maya)], (3) Ocosingo [hacia el nordeste de El Bosque, 
con cuatro hablantes, en un municipio cuya lengua predominante es el tzeltal de la familia 
maya], (4) Palenque [en el extremo norte del Estado de Chiapas, próximo al límite con el 
Estado de Tabasco, con dos hablantes en una zona donde la lengua mayoritaria es chol, 
familia maya] y (5) Sabanilla [hacia el norte de El Bosque, en la frontera con el Estado de 
Tabasco, con tres hablantes en un municipio cuya lengua mayoritaria es también el chol] 
(Ethnologue 1996); 

 
NOMBRE(S): 

chiapaneco, zocton 
 
AUTODENOMINACIÓN: 

 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Ethnologue (1996) señala 17 hablantes de un total de 32 personas pertenecientes al grupo étnico 
chiapaneco en el Estado de Chiapas. El total de integrantes ()hablantes o miembros del grupo étnico?) 
para todo el país sumaría, según esta misma fuente, 150 personas, de acuerdo con el censo de 1990; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A raíz de su investigación lexicoestadística, Swadesh (1967: 97) concluye que el lapso mínimo de divergencia 
entre las lenguas de las familias mangue y subtiaba-tlapaneco del tronco otomangue se dan entre chiapaneco y 
subtiaba (41 siglos mínimos). 
 

En tiempos de Lehmann (1920: 865), el chiapaneco se habló cuanto menos en las localidades siguientes: (1) 
Ciudad [o Villa] Chiapa [quizá el Villa Corzo de hoy, al sur de Tuxtla de Gutiérrez], (2) Suchiapa [al sur de Tuxtla 
Gutiérrez, hoy de habla tzotzil (familia lingüística maya)], (3) Acala [al norte de Tuxtla Gutiérrez, en el centro-
oeste del Estado, tradicionalmente de habla tzotzil], (4) Copainalá [al norte/noroeste de Tuxtla Gutiérrez, hoy de 
habla zoque (familia lingüística mixe-zoque relacionada con Mesoamérica, que como dicho con anterioridad, 
queda fuera del ámbito del diccionario)] 
 

Según el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 (INEGI), 181 personas de cinco años y más 
hablaría chiapaneco. En Ethnologue (1996), sin embargo, se habla de 150 chiapaneco en todo el país, incluyendo a 
32 personas en el Estado de Chiapas, de las cuales diecisiete todavía hablan su lengua ancestral.  
 
N.B. La bibliografía que sigue incorpora unos pocos ítems lingüísticos y etnológicos sobre los zoque, pero 
solamente a título indicativo. Refiero a las bibliografías contenidas en las obras citadas y a otras publicaciones 
modernas. En cuanto al tzotzil, sobre los cuales numerosos estudios han sido publicado, el lector podrá encontrar 
referencias en bibliografías de las lenguas mayances. 
 

La única fuente moderna sobre la lengua chiapaneca es el diccionario de Aguilar (1992). 
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MANGUE    /   CHOROTEGA 
 
 

Los mangue (o chorotega), cuya lengua se ha extinguido, hablaban un idioma emparentado con el chiapaneco, 
con el cual formaba la familia lingüística mangue, perteneciente al tronco otopame. 

 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Honduras: en la zona de Choluteca se habló el mangue, además del lenca y talvez del ulwa, hacia 
1574, según datos de García de Palacios y Ciudad Real (apud Fowler 1989); 

 
Nicaragua:  Depto. de Masaya, municipio del mismo nombre, en la zona de Monimbó: Monimbó, El 

Calvario, El Mojón y Nandayure (grupo étnico monimbó); 
 

Costa Rica: Prov. de Guanacaste, cantón Hojancha: reserva de Matambú (ARADIKES). Según Linares 
(1959), la zona chorotega cubría la península de Nicoya al oeste de Zapandí, así como las 
islas y la banda oriental del golfo de Nicoya entre el río Aranjuez y Punta Herradura; 

 
NOMBRE(S): 

mangue, chorotega; monimbó (en la Nicaragua actual); grupos tribales: diriá, orotina, paro 
 
AUTODENOMINACIÓN: 

 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Nicaragua: Del grupo étnico monimbó, 12.719 personas para 1993, no quedan hablantes del idioma 
original. En la actualidad, todos son hablantes de español. A esta cifra, deberían añadirse las 
de los monimbó moradores de las localidades de El Calvario, El Mojón y Nandayure 
(Martínez & Membreño 1993). Membreño (1993) estima el total del grupo étnico monimbó 
en 18.000 personas;  

 
Costa Rica: al grupo étnico chorotega pertenecen un total de 795 personas, la mayoría de las cuales se 

consideran campesinos más que indígenas, pese a ser descendientes de éstos. Todos hablan 
castellano y ninguno la lengua ancestral; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pese a que a los monimbó de Nicaragua se len considera generalmente muy aculturados, la encuesta de 
Martínez & Membreño 1993) muestra que el 86% de la población se considera a sí misma indígena. 
 

Ninguno de los siete volúmenes de HSAI hace mención de los monimbó. Tampoco lo hacen Tovar & Larrucea 
de Tovar (1984) o Loukotka (1968). Lehmann (1920: 814-816) proporciona sólo una lista de apellidos, según él de 
raigambre mangue por encontrarse dentro del ámbito geográfico de las lenguas de estre grupo, de la zona de 
Monimbó. De ser así las cosas, el monimbó hubiera empalmado con otras lenguas mangue de la zona, como el 
desaparecido chorotega, y por ende con el tronco otomangue de Mesoamérica, que queda fuera del ámbito descrito 
en mi diccionario. Quizá los monimbó podrían ser descendientes de varios grupos étnicos de la zona, que 
adoptaron el nombre del asentamiento principal (Monimbó) donde se encuentran en la actualidad.  
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SUBTIABA 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

Nicaragua: depto. León, municipio León; 
 
NOMBRE(S): 

Subtiaba, maribio 
 
AUTODENOMINACIÓN: 

 
 
NÚMERO DE HABLANTES: 

Al grupo étnico subtiaba en conjunto pertenecen 30.000 personas, todos hoy hablantes nativos de 
castellano (Rizo 1993);  

 
 
 
 

De acuerdo con Lothrop (1926), el límite entre las zonas subtiaba y ulwa (familia lingüística misumapla) 
seguía la cordillera de los Maribios. 
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TLAPANECO 
 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

México: Estado Guerrero, próximo al límite con el estado de Oaxaca, en los municipios de 
Atlamajalcingo del Monte [parte sudeste del Estado], Atlixtac [centro este del Estado, con dos 
lenguas predominantes: tlapaneco y nahuatl], Azoyú [en el ángulo sudeste del Estado, la 
Acosta chica@, con dos lenguas predominantes: tlapaneco y mixteco], Copala [en el Pacífico, 
al sudoeste del municipio Azoyú], Malinaltepec [al sur del municipio Atlamajalcingo del 
Monte y sureste de Chilpancingo], Metlatonoc [al sudeste del municipio de Atlamajalcingo 
del Monte, en la frontera con el Estado Oaxaca], Tlacoapa [al sudoeste del municipio de 
Atlajamalcingo del Monte] y Zapotitlán Tablas [al noroeste del municipio de Tlacoapa];    

 
NOMBRE(S): 

Tlapaneco 
AUTODENOMINACIÓN: 
 

me=phaa 
 

NÚMERO DE HABLANTES: 
55.068 en total, incluyendo 53.130 en el Estado Guerrero y 1.021 en México, D.F. para el año 1980 
(Muntzel & Pérez 1987); 68.483 hablantes de tlapaneco mayores de cinco años para 1990 (INEGI 
1990); para el tlapaneco occidental (de Acatepec), Ethnologue (1996) proporciona una cifra de 33.000 
personas, la que incluye a 10.000 monolingües en el idioma tradicional; la misma fuente da 33.000 
hablantes para la variedads oriental (Malinaltepec), incluyendo a 6.000 monolingües en la lengua 
tradicional y 682 hablantes para la variante empleada en el municipio de Azoyú; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importantes materiales lingüísticos sobre aspectos diversos de lengua tlapaneca han sido publicados por 
Carrasco (1998), Suárez (1977, 1979, 1983a, 1983b, 1985, 1990) y Weathers (1976, 1990). 
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