
INVESTIGACION LINGÜISTICA SOBRE LOS GRUPOS 

INDfGENAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 

CARLOS ROBLES U. 

El Departamento de Investigaciones Antropológicas organizó una expedición 
al Estado ele Baja California con el objeto de reunir informaciones lingüísticas 
preliminares sobre los grupos indígenas existentes en dicho Estado. Este trabajo 
se realizó a principios de 1964, quedando a cargo del que escribe y con la 
ayudantía del estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
Genaro Enríquez. No se pensó contar desde ahora con los elementos requeridos 
para elaborar una gramática o un diccionario del paipai, kiliwa, cucapá, etc., ya 
que anteriormente se tenían sólo muy pocos datos proporcionados por Gifford 
y Massey. 1 Por eso, fundamentalmente se trató de localizar los grupos, registrar 
la mayor cantidad de material lingüístico posible y valorar la necesidad de una 
investigación posterior más amplia. 

COMUNICACIONES 

Existen dos posibilidades para llegar hasta Santa Catarina y Valle de Tri
nidad, sitios donde se localizan las tribus paipai y kiliwa. ( fig. 1). La primera 
es una brecha nueva de Ensenada a Ojos Negros, haciéndose como una hora y 
media por un camino de tierra bastante bien hecho; se sigue de Ojos Negros, 
por Sangre de Cristo y Pino Solo, hasta El Alamo donde se encuentra la De
legación Municipal. Este camino es bastante malo, requiriéndose otras dos horas 
y media para llegar. De estas localidades, solamente en Ojos Negros se pueden 
obtener gasolina y víveres. En Pino Solo no hay absolutamente nada, y tanto 
Sangre de Cristo como algunos otros sitios son ranchos muy pequeños y aislados. 

En El Alama, fuimos asistidos por el Delegado Municipal Rubén Solario, quien 
con su señora, nos brindó todo género de facilidades. De esta localidad es necesaria 

1 Gifford, E. W., 1933; Gifford, E. W., y Lowie, R. H., 1928; Massey, W. C., 
a y b. 
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FIG. 1.-Localización de los sitios visitados en la investigación. 
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otra hora de viaje por mal camino hasta Santa Catarina donde están los paipai, 
y otras dos o dos horas y media por camino peor para llegar a Valle de Trinidad. 
Allí se encuentra una colonia y un ejido de blancos, pero la comunidad indí
gena de los kiliwa aún queda a otras dos horas hacia los ranchos Parral, El 
Cuatro, El Jonuco, de la región llamada Arroyo de León, que es donde ellos viven. 
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Otra manera de llegar a estos lugares es por Mexicali, recorriendo 142 km. 
por la carretera pavimentada que va de Mexicali al Puerto de San Felipe. En 
el km. 142 se toma una brecha por la que se cruza el desierto en dos y media 
o tres horas de camino regular, pero sin agua, hasta el Valle de Trinidad, desde 
donde otra vez se puede llegar a El Alamo. En este recorrido conviene llevar sufi
ciente aceite y gasolina (siquiera otros 60 litros de combustible) no siendo necesa
rio llevar agua por conseguirse en las ranchcrías de Ojos Negros, El Alamo y Valle 
de Trinidad. Otro hecho que es necesario tener en cuenta es que estos indígenas 
son sumamente pobres y están bastante alejados, por lo que se requiere llevar los 
comestibles y además regalos destinados a ellos. 

COMUNIDAD PAIPAI 

Territorio, clima.-Habitan una zona más bien estrecha y alargada en el 
Valle de Santa Catarina. El clima es extremoso, sumamente frío casi todo el año 
y también caluroso en algunos días de junio, julio y agosto. Es un clima pro
picio más bien para el ganado, aunque también realizan algunas siembras. 

Flora y .fa¡ma.-La vegetación se reduce a cactus como tunas y viznagas y 
siembran maíz, frijol, calabaza y chile. Tienen algunos animales domésticos 
como gallinas, pocas reses y perros, pero en la región existe mucha liebre, conejo, 
algo de venado, tuza, ardillas, tejón, coyote, gato silvestre, aunque ahora tienen 
prohibida la caza por la veda que existe actualmente. 

Población.-Son 152 personas distribuidas en 28 familias, todas locali
zadas en el Valle de Santa Catarina, aunque parece que queda una en San 
Isidro Paipai. El tipo de población es disperso, aunque toda se halla reunida en 
el Valle de Santa Catar in a (lám. I). Se encuentran inmovilizados y reducidos 
a un determinado territorio, a modo de reserva. 

Economía.-Siembran las pequeñas parcelas contando con algo de ganado. 
Según el Delegado Municipal Rubén Solorio hay una que otra familia que llega 
a tener hasta 100 reses, lo que equivale a un valor de $ 100,000 ó $ 150,000, pero 
entre toda la familia extensa. Hay diferencias entre las familias, pues si hay 
algunas con más posibilidades y tienen incluso alguna camioneta o camión de 
carga, otras viven en gran pobreza (lám. II). Siembran y trabajan como asa· 
lariados y en agosto se reunen para recoger el piñón que después venden en 
$ 5.00 ó $ 12.00 el kilo, según estén los tiempos; sin embargo, todos los paipai 
están acostumbrados a recibir la ayuda económica de una misión protestante 
compuesta por tres hermanas norteamericanas y un pastor mexicano con su fa
milia, que reciben ayuda de Norteamérica y les proporcionan latas y ropa. 

Hay que hacer notar que alquilan los pastos a los blancos y que últimamente, 
con el producto que sacaron de este alquiler, compraron una camioneta para la 
comunidad e hicieron un canal para poder obtener más agua para sus siembras, 
repartiéndose de lo que les sobró S 200.00 a cada uno, grandes y chicos. 

Su alimentación es, después de las latas norteamericanas, a base de lo que 
siembran, sobre todo café, maíz y pinole; en tiempo de carencia, las tunas y 
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lim. J.-Casas paipai. 

Lim. 11.-Familia paipai de Beniro Peraha. 
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la miel de alx:ja compl<.:tan su dicta. Hacen tres comidas al día y la carne les 
gusta mucho, pero ordinariamente la tienen poco a su alcance. En el verano 
nüs bien la base es la siembra y en el invierno la recolección; les gusta también 
mascar d quiote del maguey tatemado. De algunas yerbas medicinales hacen 
atole, por ejemplo de la islaya, que es como un capulín, o de la margarita que 
es la pingüica y de algunas otras yerbas que conocen. 

O rgcmizacil5n ¡;olítictt y Jocictl.-Están agrupados bajo un "General" al 
que eligen, quien preside a todos ellos. Actualmente es reconocido por el 
Delegado Municipal y por las autoridades de Ensenada. El "General" actual 
es Juan Ordoñez, quien llenó algunos cuestionarios lingüísticos para nosotros. 
Nos hizo notar el Delegado Municipal de El Alamo que actualmente ya casi 
todos van cumpliendo con su Servicio Militar Nacional, que cuentan con sus 
papeles legales, contraen matrimonio civil, todos votan ya, automáticamente por 
el PRI, y que el Sr. Ramírez, actual Presidente Municipal de Ensenada fue el 
primer candidato a Presidente Municipal que los visitó. 

Además de las fiestas sobresalientes como Navidad, celebran tres más de 
importancia, siendo la principal el 4 de octubre, San Francisco, en la que bailan 
el Kttri-kttri, pasándose hasta tres días cantando y bailando. Hacen comidas para 
festejar el santo de algunos de ellos y el agasajado es quien tiene que darla. 
Otra fiesta es el 16 de septiembre, en la que hay carreras de caballos, las que 
parece que estaban prohibidas, pero que en ciertas ocasiones las toleran, sobre todo 
el 15 y el 17 de octubre, las fiestas de Santa Teresa y Santa Margarita, y tam
bién el 4 y 15 de agosto. Son muy afectos a jugar al base-ball. 

EJctJelct.-Construyeron por sí mismos una pequeña escuela y han tenido 
en varias ocasiones maestros, pero parece que éstos no duran por las circunstan
cias difíciles en que viven. Actualmente no tienen profesor, pero una de las her
manas protestantes imparte la enseñanza a los niños, si bien ella misma no 
habla correctamente el español. 

Religión.-Son católicos bautizados, como la mayoría de los mexicanos, 
peto sumamente convenencieros. En realidad no saben qué religión tienen y 
más bien se inclinan hacia los que les dan regalos o los ayudan a vivir. Entre 
ellos se encuentra una misión de protestantes norteamericanos, y además vive 
con ellos un pastor mexicano, Tomás Mendoza Rodríguez con su señora y sus hijos. 
De vez en cuando un sacerdote católico americano, el Padre Roberto, los visita y les 
hace regalos. 

El día que llegamos a Santa Catarina tuvimos la oportunidad de presenciar 
un entierro. Se trataba de un niño de 8 días de nacido que había muerto. Se 
reunieron todos, lo llevaron cargando en un ataúd de tablas pintadas de blanco 
que colocaron en la camioneta de las hermanas de la Misión. Fueron lentamente 
y en silencio hasta el cementerio y allí el pastor protestante les dirigió algunos 
cantos y oraciones y después todos fueron tomando un puñado de tierra que arro
jaron a la fosa; lo más digno de notar es que la condolencia era general, pues 
todos verdaderamente lloraban y lo sentían. 

Lengtta.-Hablan el paipai, que es una lengua yumana. Entre ellos hay al
gunas personas que hablan una lengua distinta llamada ku?ahl (lám. III), que 
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<:n esa lengua quiere decir ··cuero viejo··. Estas personas se encienden un poco 
con Jos paipai, pero se rrara de lenguas discinras. aunque tienen muchos vocablos 
similares y aun idéocicos, lo que se puede explicar, en pJCte, por el prescruno 
de palabras. Es rambién digno de mencicnar que las nuevas generaciones, los mu
chachos, los jóvenes y más aún los niños, \"an perdiendo su idioma. de manera 
que algunos lo encienden, pero ya no lo hablan, en comraposición a lo que pasa 
con los kiliwa. 

L:im. JJI.-Resguardo de una f:unjlia ku~ahl en Sanca Catarina. 

COMUNIDAD KILIWA 

los daros etnológicos fueron proporcionados en paree por don Ramón Castro, 
mestizo habicame del Va!Je de T rinidad y rambién complementados por Cruz 
Uchurte, Capitán de los kiliwa y por Rubén Solario, Delegado Municipal de El 
Alama. Anceriormente sólo se contaba con los dacas de la nnrropóloga Horcasitas 
de Pozas.:: 

Territorio, clima.-Según el Sr. Ramón C·mro, los kiliwa ocupan una zona 
dencro del Valle de Trinidad, de 40,000 hectáreas aproximadamence, compren
diendo los ranchos de El Cuatro, La Parra, Picacho, El Jonuco y Arroyo de 
Pleico, en la re,gión llamada Arroyo de León. 

El clima es rambién frío como emre los paipai, pero menos extremoso por 
las condiciones mismas del \·alle que los res&ruarda, apto no sólo para la ga-

:! HorC15Ítas de Pozas, l., 1960. 
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nadería, sino rambién para la agriculrura. l os sirios que escogen para vivienda 
son eo general las puoras más aleas y apartadas donde están los aguajes más 
ricos de la región. 

Ffortt )' /ttiii1«.-Exisren arbustos como la guara. Abunda mucho más el 
cactus y, como decíamos, el terreno se presta más para la agricultura. La fauna 
es más o menos la misma de los paipai. 

Lám. TV.- Choza kiliwa. 

Poblr.·ci6n.-En L91 1 ernn unas 600 famjlias. pero ahora quedan sola· 
mente 9, de las cuales se cuenran 34 miembros. Cinco de ellos esrán en La 
Parra, el rancho de Cruz Uchurre, su "Capitán'", nueve en El Cuatro, doce 
en el Arroyo de Pleico, cuatro en el Joouco y una señora internada muy lejos en 
la sierra, además de tres que residen eorre los paipai y cada uno vive en su 
rancho. Por rancho no ha de encenderse sino una pequeña cabaña o choza siruada 
en un picacho cerca de algún aguaje ( lám. IV ). Son de complexión bastante 
fuerte, pero parece que acrualmeme su salud es deficiente. pues por lo menos 
hay un muchacho que ciene rubercuJcsis y h a conragiado a otros que murieron. 

Economí«.-Son muy pobres. bastante más que los paipai. Algunos trabajan, 
como Cruz Uchurte, su "Capitán··, que a veces es asalariado, haciendo las más dife
reores labores. Tienen algunas bestias, caballos y chivos, y siembran maíz, fri jol, 
calabaza, sandía y algunos árboles frutales. Hay también una pequeña industria 
casera. pero siempre solamente para su uso y consumo, consistente en la fabrica-
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c1on de velas de cera de abeja, lazos y curtiduría. Uno de esros kiliwa, cío de 
Cruz Uchurre quien nos dio basranres d:uos lingliísricos, desde hace crcs años 
vive con su familia, es decir, su hijo, su nuera y nietos, entre los paipai en Santa 
Cararina. Allá se encuenrra a pesar de estnr le jos de los suyos porque los misio
neros prorescanres le ayudan con lacas de alimcncos y algo de ropa. 

Las casas son sumamente pobres, reduciéndose a un solo cuarto en el que 
rienen el fogón y ttn sirio donde dormir. Son realmente muy pobres y primitivas 
estas chozas, mucho más que las de los paipai, siendo muchas veces simples 
abrigos de roca sin recho ni paredes. 

La indumencaria se reduce práeticruneme a la indumentaria mestiza; su 
gusro panicular es usar el pantalón y la camisa estilo vaquero. 

Lám. V.- Fam ilia cochimí de Ojos Negros. 

Orgtmizacióu política y soci.al.-Pacece que en 1911 pelearon con el Go
bierno en contra de los filibus reros, a quienes se sumaron los paipai. Se cuenca 
que eran muy vltl ienres y triunfaron sobre los contrarios. Después vinie~:on a 
menos r se unieron a ellos, de manera que no hacían nada sin anuencia del 
"General" de Jos paipai. Tienen un "Capitán'' por elección, que es aprobado por 
el Delegado Municipal y las Autoridades de Ensenada. Antes era Reyes Espinosa, 
quien se disputaba el círulo con Rufino Ucburce, que actualmence está en Sanca 
Cararina. Parece que esce Reyes Espinosa alquiló unos pasros a los blancos, como 
rambién lo hacen los paipai, pero después no reparció el dinero como lo hicie
ron ellos. Actualmente Cruz Uchune, sobrino de Rufino Uchune, los a lquila, pero 
ésre sí reparte e l dinero entre codos. 



/.:Jwe/,r.-Hay una escuela para los blancos que viven en la colonia y en 
el ejido, centro al que debieran también asistir los indígenas, pero parece que 
éstos no concurren; la escuela estú dotada de 20 hertúreas para su sostenimiento. 
Las 9 familias kiliwa viven cn gran miseria, abandonadas y a merced de los ran
cheros vecinos que los expulsan de su territorio y les quieren quitar los aguajes. 
Realmente viven en una situación mucho mús pobre que los paipai porque 
car<:cen de la ayuda de la Misión protestante norteamericana con l}UC aquellos 
cuentan. Hace años se propuso crear centros de población con tierras, aguajes y 
ganado para ellos y parece que el proyecto ya estaba aprobado, pero los ran· 
cheros y ganaderos consiguieron que Reyes y algunos otros declararan que no 
tenían ningún interC.:s en esto, que vivían perfectamente y no admitirían ingerencia 
del Gobierno en sus tierras y en su vida. Para estos problemas wn graves pro
pone dos soluciones el Sr. Ramón Castro. La primera, como más importante, es 
la creación de centros de población para los indígenas que serían, por ejemplo, 
en La Parra, Picacho, El Cuatro, etc., dotados de tierras (esto ya lo tienen), pero 
con ganados, aguajes y supervisión de algún representante del Gobierno, porque 
de lo contrario hay el peligro de que inmediatamente estos indígenas vendan las 
reses o lo que tengan, a cambio de licor. Otra solución sería la escuela, que no 
es una solución sustitutiva sino complementaria. Formar un internado, pues hay 
107 niños, que constituyen la población escolar del Valle de Trinidad, unos H7 
blancos y 20 indígenas, y para que éstos asistieran al internado, se les propor
cionarían alimentación y estancia con unos 5 ó 6 maestros. El Sr. Castro estima 
que con sembrar las 20 hectáreas de la escuela se podría sostener a tres maes
tros, esperando que las autoridades estatales y el Instituto Nacional J ndigenista 
les proporcionen dos más_ 

Como un ejemplo de esta miseria y abandono en que viven, a merced de 
estos rancheros o incluso de norteamericanos que allí residen, está el de una 
mujer conocida como doña Chepa, quien se casó con un norteamericano aven· 
turero; tuvo 5 ó 6 hijos de él y después hicieron un rancho en las tierras indí
genas y con los bienes de ambos, pero luego el norteamericano la dejó abandonada 
y legó todas sus propiedades a una de las hijas mestizas que quería legalmente 
despojar a su madre; parece que realmente iba a perder todo lo que tenía. Ella 
sigue viviendo allí en la Sierra, abandonada, y estos mestizos de indígena y nor
teamericano son los que después salen de alli y pierden la tierra. 

Religión.- Son católicos más o menos acomodaticios, aunque no tienen el 
influjo de los misioneros protestantes que hay entre los paipai. 

Lengua.-Tiene semejanzas con la de los paipai, pero está más alejada de 
ésta que otras. Un dato muy interesante es que mientras que entre los paipai y 
los cochimí las generaciones jóvenes van perdiendo la lengua y los viejos son los 
que realmente la hablan, aquí parece que es al contrario. 

COMUNIDAD COCHIMI 

De regreso hacia Ensenada nos enteramos de que existía otra comunidad 
indígena en La Huerta, que decían que era de tipo paipai y quisimos conocerla, 
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aunque fuera rápidamente. Ellos dicen que son cochimíes y el lenguaje es muy 
parecido al paipai. 

Territorio, clima.-Viven en una comunidad indígena que anualmente se 
está convirtiendo en ejido, pues es la única manera que tienen de legitimar la 
tierra, según dicen, ya que no tienen ningún título de propiedad de la tierra. 
Está más o menos a 45 minutos de Ojos Negros, siendo el clima también suma
mente extremoso, caliente en verano y frío en invierno. 

Flora y fauna.-Es similar a la de los paipai y kiliwa, sólo que reúne con
diciones más favorables para la agricultura. 

Población.-La comunidad indígena está compuesta de 91 personas distri
buidas en 11 familias. El tipo de población es disperso, cada quien vive en su 
ranchito, pero se mantienen muy unidos ( lám. V). 

Economía,.-Son pobres, viven de lo que siembran, ts decir, maíz, trigo, 
frijol, calabaza y chile, pero siembran parcelas sumamente pequeñas que sólo 
les brindan su propio consumo, aunque de manera incompleta. Tienen también 
algunos animales como gallinas, cerdos, muy pocas reses (hay 7 en toda la 
comarca), 2 mulas y 1 O caballos y yeguas. Como esto no les alcanza para vivir, 
trabajan todos como asalariados o peones con los blancos de Ojos Negros. Su 
indumentaria es de tipo mestizo. Aunque pobres, logran vestir ropa más o 
menos buena y tienen un gusto marcado por la chaquetilla y pantalón vaque
ro de influencia norteamericana. Esta misma influencia se nota mucho en la 
cantidad df~ latas que consumen para su alimentación, todas ellas de tipo norte
americano. Sus casas, aunque muy pobres, tienen siempre techo de dos alas y 
consisten en dos cuartos, uno para estancia y dormitorio y otro para cocinar 
y comer. Todos duermen en un colchón en el suelo y tienen bastantes utensilios 
norteamericanos de aluminio como sartenes, ollas, y una estufa de leña. Su 
principal problema es la falta de agua; tienen mny poca en verano en un aguaje 
y en invierno carecen de ella. Por eso quieren construir un represo para almace
narla y han pedido la ayuda de las autoridades para lograrlo. 

Organización política y social.-La organización de la comunidad indígena 
de La Huerta es semejante a la de los de toda esta región, es decir, eligen a un 
jefe que llaman "General", y es reconocido por las Autoridades Municipales. 
La cercanía con Ensenada y los caminos más transitados, hace que esta reserva 
no esté tan aislada como la de Santa Catarina o Arroyo de León, cuyos miembros 
dispersos hacen su comunicación más difícil. 

La principal ventaja de la comunidad indígena es la Escuela Estatal de tipo 
preconstruiclo, y en la que el profesor Cruz Herrerías desde hace tres años im
parte educación a los 23 niños de edad escolar, repartidos en grados del primero 
al cuarto. Otra de sus muchas ventajas es la instalación de un comedor en donde 
se reparten diariamente desayunos a todos los niños de la comunidad, incluso los 
otros más pequeños que todavía no están en edad escolar y no van a la escuela. 

Religión.-Son católicos como la mayoría de los indígenas de la región, 
pero menos acomodaticios que en otros lugares debido a que no tienen el influjo 
de los misioneros norteamericanos protestantes. 
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Leng!lit.-Ellos dicen que son cochimícs y su lengua es más semejante a la 
de los paipai que a la de los cucapá y kiliwa. Se nos indicó que hablan práctica
mente la misma lengua en otras comunidades, como San José de la Zorra, Ca
ñada de Encino y Nejí, cerca de Tecatc. 

COMUNIDAD CUCAPÁ 

Ant:ecedenteJ hiJtórico.r.-La tribu indígena cucapá está constituida a la 
fecha por 11 O personas, adultos y niños, que radican en el poblado del ejido 
Pozas de Arvizu, municipo de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora. Según 
rdatos orales, estos indígenas se asentaron hace más de 300 años en las már
genes del Río Colorado y en las Sierras de Baja California, tanto en lo que hoy 
es territorio nacional como norteamericano. Vivían de los recursos mturales, 
con caza, pesca y agricultura rudimentaria. 

En el porfirisrno fue concesionado el latifundio conocido con el nombre de 
la Colorada Río Berlan Company, que abarcó las posesiones de los indígenas 
que se encontraban asentados en lo que hoy son los ejidos de La Grullita y Pozas 
de Arvizu. La tribu indígena cucapá se ha mantenido a través de los años conser
vando sus arraigadas costumbres, su régimen propio de gobierno, religión y lengua. 
Un rito religioso, que aún conservan, es el de quemar las extremidades inferiores 
y abdomen de los cadáveres de sus deudos y enterrar en lugares diferentes sus 
cenizas y sus restos, por lo que es imposible comprobar con actas de registro 
civil el número de defunciones, pues aun cuando en Jos últimos años se les ha 
enseñado a que informen de sus defunciones, anteriormente no lo hacían. La gran 
mayoría de los indígenas habla español y mantiene relaciones cordiales y amis
tosas con los mestizos, pero sin mezclar su estirpe, salvo en muy contadas excep
ciones. 

Dotación de tierras.-La tribu cucapá fue dotada con el ejido Pozas de Arvizu, 
municipio de San Luis Río Colorado, Estado de Sonora, por Resolución Presidencial 
del 18 de noviembre de 1942, con superficie de 699,110 hectáreas; el 23 de 
febrero de 1947, por Acuerdo Presidencial, quedaron los indios beneficiados en 
posesión legal de sus terrenos. Sin embargo, por la propia ignorancia de Jos indí
genas, ya que la mayoría no sabe leer ni escribir, por indolencia y afición a las 
bebidas alcohólicas, adquirieron la cómoda y fácil costumbre de entregar en 
arrendamiento sus parcelas a los mestizos. Estos, con el transcurso de los años, 
se consideraron con derecho sobre las mismas, con la complicidad de Jos jefes 
de la reorganización agraria ejidal comisionados en este municipio, y mediante el 
correspondiente soborno, lograron que en su favor se hicieran adjudicaciones de las 
parcelas que rentaban y que se les favoreciera con las de los indígenas que habían 
fallecido sin dejar sucesores. 

Estos datos están sacados del informe de San Luis Río Colorado, Sonora, 
del 14 de octubre de 1961, que nos fue facilitado en la Presidencia Municipal del 
mismo lugar. 
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ANÁLISIS FONiiMICO llFL PAIPAI 

De esta lengua tenemos un breve vocabulario de nombres de plantas me

dicinales de Owen, publicado en 196V 
El paipai parece tener seis vocales y veinticinco consonantes distribuidas 

como sigue: 

u 
o e a 

p k ';> 

b g 
S s X h 

w y e 
m n Ll rr 
bY mY nY tY k Y k Y 

Entre las vocales hay que notar el hecho de que se perciben ciertamente 
vocales largas y cortas. Estas, al ser átonas, muchas veces casi se pierden. Se 
plantea el problema de considerar esta variancia como cantidad vocálica, o bien 
como vocales sencillas y dobles. Ahora bien, por el análisis del material hemos 
tomado como criterio considerar las vocales como largas y breves y no como 
dobles. Si en una palabra se distingue cambio de acento en una vocal larga, la 
consideramos como vocal final de sílaba inicial de la siguiente. Por ejemplo: paú 
(gente): pa-á; yaák (huevo) : ya-ak; 

Si no hay variación de acento, la consideramos como una sola vocal larga. 
Por ejemplo sii (beber): si. 

También es de notar la vocal central i que en las sílabas cortas y átonas 
más bien parece una separación que un sonido vocálico. 

Los fonemas que presentan ciertas características especiales son: 

sumamente anterior: tingooy (chico) 

k aspirada: khabyúwe 

s sibilante, un poco retrofleja: kwas (amarillo) ; supáa (frío) 

x velar y fuertemente fria ti va: xa (agua) 

h glotal y suave: paanah (matar) 

L sorda, que en los vocabularios hemos representado por el grupo ( hl) : la 
(luna) 

r retrofleja: ?irier (redondo) 

Las ~)alatalizadas y labializadas: bY 111 Y nY tY kY kw que por el análisis 
del matenal. Y la gran frecuencia con que ocurren, prefiero considerar como 
consonantes mdependientes y no como grupos. 

3 Owcn, R. C., 1963. 
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Formi1CÍÓJZ .rilábica 

Podemos encontrar tres tipos de sílabas, el pnmero de los cuales presenta 
tres subtipos: 

tt) (C)CVC(C) 
1 ) cvc muk (tres) 
2) ccvc kpay (cabeza) 
) ) cvcc mal k (oreja) 

b) cv ya (boca) 
e) V(C) ya-ak (hueso) 

Por V entendemos un núcleo vocálico que puede ser vocal larga, breve 
o diptongo. Por C entendemos una consonante. 

El tipo a) es el más común. El subtipo a 2) sólo aparece en posición 
inicial, mientras que el a 3) únicamente en posición final. El tipo e) nunca apa
rece en posición inicial ni después de una sílaba de tipo b). la frecuencia con 
que aparecen estos tipos de sílabas en nuestro material es aproximadamente la 
siguiente: a) 42%, b) 46%, e) 12%. 

Así, para formar las palabras, de las nueve combinaciones absolutamente 
posibles, sólo se dan las cinco siguientes: 

,z) -a) nit-ser (senos) 

a)-b) sil-hóo (garra) 

b )-a) ?i-wil (árbol) 

b) -b) su-paa (frío) 

b) -e) ya-ak (hueso) 

Las posibilidades: e) -a.) , e) -b) y e) -e) quedan ex el uídas por llevar 
en estas lenguas el saltillo toda vocal inicial de .palabra. Tampoco encontramos 
la combinación a) -e). 

Acentuación y tono 

Hay gran tendencia por cargar el acento en la última sílaba. Sin embargo, 
hay también palabras acentuadas en la penúltima sílaba y las marcamos con la 
tilde. A veces en la doble vocal, el acento cae sobre la primera y hay un pequeño 
deslizamiento hacia la segunda: niyáa (este). 

En cuanto al tono, actualmente no existe, pero hay leves vestigios de que 
sí pudiera haber existido en estas lenguas. Así por ejemplo, emplean la misma 
palabra: sec, para designar: él, o: ellos, pero en el primer caso, con una pequeña 
inflexión grave, hacia abajo, y en el segundo aguda, hacia arriba. 
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Análisis morfolóKico y ¡;ramcttical 

De Jos pocos datos conseguidos se pueden presentar algunas de las carac
terísticas principales de estructuración de esta lengua. Los agrupo en cuatro 
secciones: nombre, verbo, plural, partículas. Más adelante se hace referencia al 

orden de las palabras. 
Nombre. Es, con el verbo, el centro de la lengua. No parece que varíe para los 
diversos géneros, ni presenta inflexiones o declinaciones. 
Verbo. Es generalmente invariable, con excepción de la segunda persona. En este 

caso, la raíz verbal toma un prefijo: m-. 

oye sóo : yo como. 
maá m-sóo : tú comes. 
sac sóo : él come. 
nyec sóoc : nosotros comemos. 
maac m-sóoc : ustedes comen. 
sáci sóoci : ellos comen. 

La acción presente y la pasada tienen la misma forma, y sólo la futura se expresa 
por un sufijo: -ya. 
PltJral. Para el verbo y las partículas que funcionan como posesivos o personales, 
el plural se indica por medio de un sufijo: -c(i). Así, por ejemplo: 

él : sa 
tú : ma 

yo como : nye sóo 
tú comes : maá msóo 

él come : sac sóo 

ellos : sáci. 
ustedes: máci. 
nosotros comemos : nyec sóoc. 
ustedes comen : maac msóoc. 
ellos comen : sáci sóoci. 

En los otros casos no existe una marca especial de pluralización. Esta se 
indica con el numeral (tres perro, cinco niño ... ) , o bien con la raíz de: muchos, 
juntos, etc.: téuli. 
Pttrticlllas. Se emplean como posesivos, ya sea indicando los pronombres per
sonales o simplemente la posesión, las siguientes formas. 

nye 
maá 
sa(c) 

yo, mío. 
tú, tuyo. 
él, suyo. 

Como numerales, se emplean las raíces: 

nyec(i) 
maac ( i) 
sáci 

nosotros, nuestro. 
ustedes, suyo. 
ellos, su yo. 

Riska (uno), wáak (dos), muk (tres), pah (cuatro), rap (cinco), etc. 
Para indicar la unión o conjunción usan el numeral dos. Así, para decir: vo 

estoy aquí con mi perro, lo expresan: 

nye/ xaat/ pi/ ...... j wáak. 
yo/ perro/ aquí/ estoy j los dos. 
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Es ordinariamente muy sencilla la estructuración y sin mayores complicaciones. 
Podemos decir, en resumen, que el nombre precede a sus especificativos ( nume
rales, calificativos), excepto en el caso de los posesivos; el verbo va al final y 
el orden de complementos es: sujeto, objeto, verbo. 

Por lo tanto tenemos los siguientes esl1uemas: 

a) Nomhre 

b) P oJe.rit;o.r 

Nombre 
pur 
Xilat 

Posesivos 
nye 

Adjetivo Numeral 
nyec 
wáak 

Nombre 
pur 

( sombrero negro) 
(dos perros) 

(mi sombrero) 

Pero si se trata de animales el orden se invierte, es decir, se vuelve el normal: 
nombre-especificativo y toma una partícula: ?inxaat, que parece ser la misma 
raíz xáat que actualmente significa perro, pero que tenía la significación pri
mitiva de animal. 

Así, el esquema queda: 

Nombre Posesivo Partícula 
xaat nye ·~inxaat (mi perro) 

e) Verbo 
Plu- Fu-

S11jeto Objeto Verho ral tttro 

nye kwáak soó como (comí) carne 
nye kilkyo yo amarro (amarré) 
nye ne kilkyo yo te amarro (amarré) 
maá mkilkyo tú amarras (amarraste) 
maá nye mkilkyo tú me amarras ( amarraste) 
maác sac kilkyo e ya uds. lo amarran (amarraron) 
sac kwaak sóo e ellos comen (comieron) 

carne. 

Pasamos ahora al análisis fonémico comparativo de las lenguas ku""ahl, 
cochimí, cucapá, kiliwa, en relación con el paipai. 

Como son muy escasos los datos que conseguimos de estas cuatro lenguas, 
por cierto muy semejantes en su fonemización y en su estructura al paipai, prefe
rimos hacer este análisis comparativo que presentamos en esquema: 
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u 
o e 
p 
b 

S 

w y 
m n 
mY tY 

KtPahl 

s 
e 
IL 
LY 

a 

k ;> 

X h 

r rr 
k Y kW 

Con respecto al paipai faltan los fo
nemas: g, bY, mY; tenemos además: 

sY, l.Y. 
Hay vocales largas y breves. 
Tipo de sílaba: 

fl) CVC:nyak (yo) 
CCVC:smal (oreja) 
( C)CVCC:ksaark (izquierdo) 

h) CV:sú-ki (tú) 
e) V(C) :si-ek (hueso) 

ll 

o e a 

l' k ? 

b s X h 
w y e 
m n IL r 
nY tY hW 

Con respecto al paipai faltan los fo· 
nemas: g, rr, mY; tenemos además: h"' 
Hay vocales largas y breves. 
Tipos de sílaba: 
a) CVC:8it (uno) 

CCV:crak (mujer) 
CVCC:ksark (izquierdo) 

b) CV:sa (pájaro) 

Coc bi mí 

u 
() e a 

p k "? 

b S ~ X h 
\\" y e 

m n IL r rr 
th kW hW 

Con respecto al paipai faltan los fo
nemas: i, g, bY, mY, nY, tY, sY, kY; 
tenemos además: hw, th. 
Hay vocales largas y breves. 
Tipo de sílaba: 

tt) CVC:xat (perro) 
CCV(C) :psa (pájaro) 
CVCC: serS. (brazo) 

h) CV:win (ver) 
e) V(C) :ci-ak (mujer) 

Kiliwa 

u 
o e 

p 
b S s 
w y e 
m n 
m Y nY 
ph tw 

a 
k ? 

X h 

r 

Con respecto al paipai los fonemas: L 
rr; tenemos además: ph tw hw 

Hay vocales largas y breves. 
Tipos de sílaba: 
a) CVC:mat (no) 

CCV: iípil (todos) 
CVCC: muns (chico) 

b) CV: pi (nariz) 
e) VC:ya-aw (diente) 
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COMPARACIÓN DE LAS CINCO LENGUAS Y DlFERENCIACIÓN POR 

SIGLOS DE SEPARACIÓN MÍNIMA 

Para comparar estas cinco lenguas he tomado de las cien palabras de la 
lista diagnóstica de Swadesh los sesenta y cuatro términos en los que se pudo 
recoger la palabra correspondiente a las cinco lenguas. 

Tomando pues las cinco lenguas encontramos la siguiente frecuencia de 
cognadas entre las lenguas: 

1 ) Paipai 2) Ku'~ahl 3) Cochimí 4) Cucapá '5) kiliwa 

Palabras Leng11as 

1-2 l-3 t-4 1-') 2-3 2-4 2-5 3-4 3-5 4-5 
14 X X X X 
15 X 
16 X X 
18 X X X X X X X X X X 
20 X X X X X X 
21 X X X X X X X X X X 
26 X X X X X X X X X X 
28 X X X 

30 X X X X X X X X X X 

31 X X X X X X X 

32 X X X X X X X X X X 

33 X X 

36 X X X 

37 X X X X 
40 X X X X X X X X X X 

42 X X X X X X X X X X 

43 X X X X X X X X X X 

44 X X X 
45 X X X X X X X 

49 X X X 

50 X X 
52 X 

53 X X X X X 

55 X X X X X X X X X X 

57 X X X X X X X X X X 

56 X X X X X X 

59 X X X X 

60 X X X X X X X X X X 

61 X X X X X X X 

62 X X 

63 X X X X X 
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(y! X X X 
X 

65 X 
X X X 

66 X X X X X X X 

67 X X X X X X 

X X X 
6H X X X X 

69 X X 
X X X 

70 
71 X 

X X X X X X 
72 
73 X X X X X X X X X X 

74 X 

7'5 X X X X X X X X X X 

76 X X X X 

77 X X X X X X 

7H X X X X X X X 

79 X X X X X X X X X X 

HO X X X X X X X X X X 

Hl X X X X X 

H.) X X X 

¡{/¡ X X 

H) X X X X 

ii7 X X X X X X X X X X 

HH X X X X X X X X X X 

H9 X X X X X X X X X X 

90 X X X 

91 X X X X X X 

n X X X X X X 

93 X 

94 X 

95 X X X 

97 X X X X X 

9H X X X X 

99 X X X X X X 

Total 1¡ .1 .)6 .)4 .)6 46 38 34 40 34 29 

Porcentaje. 67.2 56.7 53.1 56.7 71.9 59.4 53.! 62.5 53.1 45.0 

Ahora bien, de acuerdo con la tabla de conversión de porcentajes de cog-
log e 

nadas de la lista diagnóstica de Swadesh, según la fórmula lOsm 
2 log r 

es decir, JO siglos de separación mínima es igual al logaritmo del número de 
cognadas dividido entre dos veces el logaritmo del índice de retención, encon-
tramos la siguiente diversificación en siglos mínimos: 
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Porccnttljc SigloJ de J('-

de cogJut<liiJ j~t~rttción nllll/!1711 

Entre ku''ahl y cochimí: 71.9 10.9 
Entre paipai y ku''ahl: 67.9 1 ,) . ) 
Entre cochimí y cucapá: 62.'\ 1'\.'\ 
Entre ku''ahl y cucapá: '\9 ./1 17.2 
Entre paipai y kiliwa: '56.7 19 
Entre paipai y cochimí: 56.7 19 
Entre paipai y cucapá: 53. 1 21 
Entre cochimí y kilawa: '\ ,) . 1 21 
Entre ku'1ahl y ki!iwa: 'i ,) . 1 21 
Entre cucapá y kiliwa: ,l¡'j 26. '\ 

Estos datos son, como puede verse, bastante lógicos y demuestran gue desde 
hace mil años ya estaban todas estas lenguas diversificadas, si bien hace unos 
2700 años formaban parte todas ellas de una sola. 

Quiero al finalizar este estudio hacer constar mi agradecimiento al C. Pre
sidente Municipal de Ensenada, Sr. Ramírez, a] Sr. Josué Mo!ina, Sccn:tario 
Municipal, al Prof. Miguel Angel de Anda, Presidente del Ateneo de Baja 
California, A. C., al Sr. Preciado, al Sr. Lic. Pérez Pasuengo, Presidente del Club 
de leones de Ensenada, al Sr. Armando Lelevier, Director del Diario "El Tiempo" 
y a los capitanes pilotos aviadores Francisco Muñoz y Miguel Angel Márquez 
por la colaboración que tan desinteresadamente nos prestaron. 
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