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Presentación

Brevísima historia
de Nahuatlismos en el habla de La Laguna

En 1999 fui invitado a colaborar en la edición de Nahuatlismos

en el habl a de La Laguna, obra de Fran cisco Emilio de los Ríos.

Para entonces, casi todos los escritores , periodistas, académicos e
investigadores trabajaban sus textos en computadora y si era ne

cesario compartirlos, los trasegaban en "disquetes". Cuando recibí

el original de Nahuatlismos ... me llevé una sorpresa inolvidable:
De los Ríos sólo tenía el ejemplar tecleado en máquina de escribir

mecánica, enargollado.
Dado el lapso que me dieron para tener listo ese libro, editar

lo se antojaba misión imposible. Acepté el reto por dos razones:
primero, porque con Emilio de los Ríos me unía, si no la amisuul

que madura y se afianza con la cercanía y el diálogo constantes, H I

el respeto y la certeza de dedicarnos con gusto casi a las mism.u
tareas; segundo, porque al leer las primeras cuartillas de su ItI'l"

mecanografiado advertí que se trataba de una obra impo!'!nld'
para nuestra región, tanto que me agradó la idea de viucul.u n«

con ella al menos en el casi invisible rol de editor.

En cuatro o cinco meses de intenso involucramiento ('(111 MI/'II ,' I

lismos ... y de fecundo intercambio de opiniones con el aulclI • lid""

vio la luz en junio de 1999. Lo imprimió, a muy genero:«: 1"'1'"'' 1..



dllll I ~ " ",, 'I I " Vdl;IITI'al Hu erta , y tuvo los se llos del denominado

'Trlll ~ I' ; I II I: 1 Cult.u ra l Enlace Lagunero, Colección Tierra que fue

11 1:11 '" ,\ ,1'11'1 programa fue, como tantos es fue rzos desarrollados en

1111' 's i r;1«omarca , interinstitucional , y en él participaron instancias

I'úldil';\ s y privadas encabezadas por el Teatro Isauro Mart ínez,

(,1 Instituto Coahuilen se de Cultura y el ltesm Ca mpus Laguna.

Ornado con magníficas viñetas del ma estro Tomás Ledesma,

Nahuatlismos ... corrió con una suerte extraña. Lo presentamos,

sí , pero nadie le hizo ruido adi cional, nadie publicó una reseña ni

convidó al autor a medios de comunicación o algo aproximado; poco

a poco, sin embargo, cubierto por el silencio qu e es destino habitual

de tantos libros, esta obra caminó y se abrió cancha en bibliotecas

per sonales y pública s. Con gusto comprobé qu e en trabajos aca dé

micos sobre hi storia regional era citada y qu e lu ego de una década

se habí a tornado inconseguible. El mismo doctor Sergio Anto nio

Corona Páez, cron is ta oficia l de Torreón y aca dé mico renombrado

en varia s importantes universidades de Estados Unidos, Sudamé

rica y Europa, me comentó alguna vez que, entre otros valores, este

libro es importante porque a trasmano destaca la presencia de la

cultura t.luxenltr-ca e-n pI origen de las poblaciones ubicadas en el

sur di' Co:lIl11i1a. d, 'sd, · Salt illo a 'l'ol'l'('{¡n ,

Así IIt'g;llIlos : 1 111;11"/,(1 d, ' ~() I:~. (,(·('ha ( ' 11 1;1 que otro esfuerzo

compartido. ,,1 prov,·, ·to Lagllna ¡\d"lIll'o. "lllpn 'IHlió la tarea de

unir el trabajo I'l d1III'a IdI' los 1l1UII iripios d, ' 1,;1 I,;lgulla de Coahuila.

La idea ('U(' qu,' lodo s los municipios (Vi,'sl';\, S;III Pedro, Sierra

Mojada, 1,'I'aI1l'isl"Cl 1. Madero, Ma!,;IIlIIII'OS ,v 'l'nrrc ón) se hicieran

presentes d" 111;\lII'l'a itinerante en uno solo, 1':1 primer anfitrión

fue Viesen. ti"I'I'a donde nació Emilio di' los I{íos, quien pocos me

ses antes, en diciembre de 2011, había IIlUI'I'to en Torreón, ciudad

en la que radicó la mayor parte de su vida. Como sencillo tributo,

ofrecí allá una conferencia sobre Nahuutlismos . .. y entregamos

un reconocimiento a la viuda y a los hijos de "don Emilio", como

yo siempre le dije.
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Allí mismo surgió una inquietud: la de reeditar Nahuatliemo«.. ,

para volverlo a poner cerca del público . La idea cr ista lizó en el lihro

que el lector ahora ti en e en sus manos. Que lo disfruten y que S( ';I

de utilidad, sobre todo, para los laguneros. Tal fue el propósito qu«

Emilio de los Ríos Hernández tu vo al escribirlo . Que un hom enaje

póstumo de los laguneros sea cons ulta r , tantas veces como se re 

qui era, es ta obra por mu chas razones necesaria y est ima ble.

J AIME M UÑo z VARGAS

Cor\IARCA LAG UNERA, 17, SEPTIEMBRE Y 2012



Prólogo

"Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber...",
dice Aristóteles en las primeras líneas de su Metafísica, dando a
entender, mediante esta premisa universal, que el interés por el
conocimiento es consubstancial a la naturaleza de los seres huma
nos. En los ámbitos respectivos del desempeño intelectual, técnico
o empírico, todos indagamos; a todos nos mueve la inquietud, o la
curiosi dad, de saber por qué unas cosas suceden y otras no; por
qué son así y no de otra mane ra. Claro es que al considerar la
proposición aristotélica en sent ido totalizador, se vue lve posible
esta blecer un a gradación cas i infinita en cuanto al deseo de sa ber
atañe; pues también resulta natural que ha ya quienes muestren
avidez por algún tema y otros a quiene-s <'1mismo súlo mut.ivo oscuso
interés y aun indifenncin .

Con el lenguaje, COJlIO sist('1I1a d(' si mbolo». y COII su representa 
ción o expresión nisl.ulu . la palabra , suele darse con frecuencia el
segundo de los f<'11 ÚJlWIlOS. Conect ad o de maner a automática con
el vasto uni verso d(' las ideas, lo usamos desde la primera infancia
hasta los mOIlH' 11los terminales de nu estra existencia en el mundo
y nos basta <'1 s ignificado -a veces fatalmente no comprendido
en su cabal acepci ón-e- para comunicarnos, sin asumir demasiado
cuidado por CO IHwer el origen de las palabras, grave actitud que
lleva much as veces a la transmisión de conceptos equívocos por la
deficiencia de conocer a medias, o mal , la eti mología o el significado
preciso de algún tór mino.
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I I , I " 1" " I 1",1,,1' lipll" "11 ~ u ~ manos dista mucho de ser

, I '" "',,' - I 101 ,,,III<'!O d(' UIl:I investigaci ón erudita. Es una
1 ,1 ,1", l., III;IY0I'Í:l d(' ol'igen n áhuatl, que se usan o

" , 1, 1"1".1 d., la I'egiún lagunera. A cada una se le da el

1, '1'" " "" 1': 11'1(' con dive-rsos tratados sobre la materia. así

" .' 1'" 11\ :1•,1irnologia , si n que deje de abundarse, cuando

II ., .,,'" 1" " "11111'1'('. en su acepción, por considerarla muy limi-

• I , , , 1, 1'" , . i l "c:p:liiol que se habla en México. como sucede con

."", 1, I IIIIJI' , ~ ; 'llIl' recoge el Diccionario de la Lengua Española,
1 , 1: , ,¡ \ ":11 1. '111ia. Se dice algunos porque dicha obra no incluye

I ,1 1" 111I1IU:¡[,lisll1oS ni de México ni de la región, y porque no

I '"'' ,j. , 1",-; l'I 'gistrados adolecen de elementos explicativos que

l' , .. ,<l .'" 1111 :1 mejor comprensión de su significado.

1 " " " ' ¡:IJí:IS l éxicas se tomaron la de Luis Cabrera, Diccionario
" "" I /l IS I I/ US . qu e contiene 4.100 voces incluyendo toponímicos

01, 11 \:lIlo s: y la breve, pero valiosa obra de B. Leander Herencia
- 11 /1 11/ ,,/ c/d mundo náhuatl, abstrayendo, de las mismas, las voces

.l. " :.,, .ut.nnl (J pretérito empleadas en el habla cotidiana de los

I , ' '' I '' ' I'''~ dpl campo y la ciudad. Cada término ha sido cotejado

,,, " 1,,;; uuportarites trabajos de Hugo A. Mejías, fray Alonso de

1,,1111: ', 1:"'1I1i -Siméon, Francisco J. Santamaría y Juan Palomar

01 , Id 1:u, -1 'I'ruuhién se han confrontado con personas de diferentes

, ,1, ,,1" " '1'1< ' viv '11 1'11 ciudades o comunidades rurales de la comarca

,j, 01, 111"1:" . ('011 la memoria del autor, cuyo origen lagunero lo

I .".dl '"1 11 .1,.;,.1,' niíio con las formas de lenguaje de su región.

\ I ' 11 11 " Idlllll ¡:o~ actuales consideran que, r-n su mayoría, los

'" ,1"tI" 1" '1111' I', ' gi~tran la transfercnciu d(' indigenismos hacia
1 ,,<1 , "", ,1.,1, 1';11101 exageran el n ú nu-ru v qur-, en realidad, la

1101 1.. . '1< , ,.1, 1" .u..tru tos lingüísticos inrlo.uuoricnnos es insigni

1, ,, 01, • 11 1" .' 1"" '1111' al sistema lingii ist ieo •-spuñol en su estruc

1"1 , ,, 01. '" 1 1" 1'11 '1111' (m el vocahulnrio r-» donde se encuentra el

l' I 1" 111' • 11 l.'1I 1i' dI' las lenguas PI'('('olombinas, y que en el

1 1,. 11"1 " ." ., "IIIÚIlH')'O dl' illdig('ni ~lI"'s usuales supera al de

" 1"", ,,,1,, 1Ir1';IIHIS.

I';n el caso de este vocabulario, el conocimiento y uso de térmi
III1Sen com unida des campesinas sobrepasa a ciudades de la región

l.urunera más o menos en un treinta por ciento respecto al empleo

d(' nahuatlismos en la intercomunicación cotidiana.

I~n este vocabulario no trata de magnificarse la herencia lingüís

tica del mundo náhuatl. Lejos está el autor de escudarse tras un

cegatón regionalismo que pretendiese reflejar una realidad defor

mada por la abundancia de nahuatlismos y no advertir el caudaloso

registro de palabras que integran el léxico castellano; pero tampoco

ignora que el náhuatl, como idioma imperial que fue, contribuyó,

como otras lenguas autóctonas de América, a la configuración del

español americano y general con términos cuyo campo semántico

no podía haberse cubierto con algún vocablo cas te llano o con otro

indoamericanismo. Tales. por ejemplo, son los cas os de aguacate,

cacao, cacomixtle, camal, chilaquiles, chinampa, chocolate, huiza
che, jícama, metate, mezcal, mezquite, mole, pozole, pulque, tamal,

tejocote, tequila, tomate, zapate, zen zontle, etc. En otros casos ,
aunque existan equivulvncius som.inticas. el nahuatlismo suele

preferirse por los matices dI' id('ntid;1l1 t¡U< ~ «om porta, como guajolote
en vez de pavo; cuate por amigo o nu-l liz«: I/III/('(Ij('/( ' por mortero;

tlapalería por expendio dI' pj ní.urasv IlIa!.( 'ri;i\, 's p;lra Lis mismas;

huarache por sandalia. r-Ir, ' I'a mln ún hay vocablos indíg('na::; IIlH'

han desplazado en gran Illl'dida ul hispanismo, como, verbigracia,

sucede con atole, al IIUl' pr.icl.icnmcnte nadie dice papilla; tecolote,
al que muy pocos llaman búho y chapulín, escasamente nombrado

saltamontes.
El objetivo (k I'slu trabajo se concreta en poner a manos de maes

tros, estudiantes y público en general una modesta contribución al

conocimiento del habla regional en lo que toca a la procedencia de

términos usuales en mayor o menor grado en el lenguaje de todos

los días, y al conocimiento o recuerdo de algunos que acaso hayan

caído en desuso.
El autor agradece al Lic. Fernando Martínez Sánchez, director

de la Casa de la Cultura de Torreón, su apoyo para la realización
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de este trabajo; así como el decidido respaldo de la Sra. Margarita

Garza de Garrido para la pub licación del mismo. Constancia de

reconocimien to se deja también para el C.P. Fernando Félix Mar

tí nez Caliano por su paciente labor de leer las fichas manuscritas

y encargarse de la impresión del primer borrador; agradecimiento

que se hace exte nsivo a Mayela de la Fuente por haber coadyuvado

en la versión mecanográfica. En especial agradezco la colaboración

del maestro Tomás Ledesma Fuentes, por el apunte de la fisonomía

del autor que aparece en la dedicatoria, y por la realizac ión de la

portada e ilustraciones in tercal adas en el texto, que contribuyen

a restarle monotonía.

Torreón, Coah. , junio de 1998
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Introducción

I"'sde 1492 las lenguas autóctonas de América empezaron a con
11 '1 huir con elementos léxicos hacia el interior del idioma español.
I ,'lll~ron los taínos, que habitaron los actuales territorios de Sa nto
Il"mingo. Pu erto Rico y Cuba, los que transmitieron los primeros
1IIlligenismos al español: ají, anona, aura (zopilote), bajareque,
1':1 rbacoa, batata, batea, bejuco, bohío, cacica, caciq ue, canoa,
, moero, caoba, carey, ceiba, comején . conuco, embijar, enagüilla,
""gén, guacamaya, guanába na, guayaha , guayacán, ha maca ,
11',1Iana, jagüey, macana, maguey, ma íz, InaIlH'Y. na gua s, na güilla,
lI il~ua , papaya, patata (hibridismo formado dl'1qu rxhun pap a, y el
1;1ínismo batata), pita, pitahaya , sabana, tuna, yuca, son algunos
el , ' los primeros préstamos léxicos que ingresaron al espuii ol.

Durante el siglo XVI el náhuatl ocupa el primer lugar en cua nt,o
. 1 cont ribuciones terminológicas, le sigue el taíno en segundo y ('1
'111(~c hua queda en tercero. En el siglo XVII el orden se invi erte y
,,1 quechua pasa a ser la lengua que más indigenismos t ra ns mite
,11 español, seguida por el náhuatl y el taí no. La tran smi sión de
i'I'l"sta mos lingüísti cos se consolida a lo largo de las dos centurias
\ la pers istencia de muchos de ellos cont inúa vigente en el espa ñol

' 111(' se habl a en América.
Del quechua,' en el español que se habla en La Laguna, y en

,,1ras partes de México, se conocen los siguientes términos: cancha,

I :;" hablaba desde el centro de Chile y noroeste argentino hasta el Ecuador, sur
,1, I 'olombia y orillas del Amazonas,



cóndor. chamba, chúcaro, guanaco, guano, inca, llama (carnélido

andino), mate (hierba) , papa (patata), puma, tambo (posada), vi

cuña. Del quechumara" son las siguientes voces: coca, pampa, topo

(medida de longitud; en La Laguna se ha conocido como medida

de volumen: "un topo de sotol"; es decir, sotol embotellado en un

envase de cerveza, o de otra bebida, equivalente a 250 mililitros) .

Otras lenguas cuyo aporte es menor son las siguientes: caribe:"

caimán, piragua. Del cumanagoto'' proviene la palabra mico (mono

pequeño); del cuna ' se derivaron las pa labras chaquira o cháquira y

chicha (bebida fermenta da que puede ser de plátano, uva, maguey,

algarrobo, etc .); en torno a la palabra es común la expresión "ni

chicha ni limonada", indicativa de algo indefinido indeterminado', ,
del maya" ingresaron al español las voces hen equén y huracán; del

tarascolos términos cha rnl y guangoche .

El náhuatl -dd IIU( ' dorivn la mayoría de los 353 términos que

se reúnen en este voca bula rio - pertenece a la familia lingüística

yutonahua, llamada tarnhi ón yutoazteca, utoazteca y tañoazteca;

familia clasifica da en cinco grandes ra mas, subdivididas a la vez

en grupos y sub gr u pos de lenguas tal como en segui da se indica:

1. Rama núm ica. Abarca t res grupos: 1. nú mico occide ntal, con

los idiomas mono y paviot so, o payute del norte, y va rios dial ectos"

de és te llamados genér ica me nte bannock ; 2. númico central, al

2 Combinación de quechua y aimara, hablado éste en el territorio que comprenden
Bolivia y parte de Perú.
3 Se hablaba en la s Antillas menores y partes norteñas de Sudamérica (Guayana,
Venezuela).
4 Dialecto caribe de Venezuela.
5 Se hablaba en gra n parte de Colombia y norte de Ecuador ha sta Honduras.
6 Lengua hab lada en la península de Yucatá n, Guatemala . Honduras y El Salvador.
7 Lengua habl ada en Michoac án, partes de Gue rrcro y t Iu.umj uato.
8 No es raro que al término dialecto se le confiera un car.ictcr de minusvalía. El
cr,it~rio es erróneo pues en sentido estricto se trnt.n d., la vnriante morfológica o fo
netica d~ una lengua, a veces bastante difercnciud.i ,'olno sucede con el español y
,,1 fra nces qu~ Son formas dialectales derivadas d,' la 1"111.(11:1 madre, el latín vulgar
o .(~<' ~so comun dura nte buena parte de la Edad rv¡, 'dia . l~l náhuatl presenta tam
1>"'11 formas dIalectales en algunas regiolH's dI' M,·" j,·o. sobre todo por la supresión
d.· la ! <'11 el ~onema ti, de tal suerte qur- .n i,,¡';!! (1101'). queda xochit : cihuatl (mujer),
,.,/'I/II{: ,IIII/l/'ut! (ciclo). ilhuicuat . <'te.

qu e pertenecen los idiomas penamint. shoshoni y comanche; 3.

númico meridional. que comprende los idiomas kawaiisu , yute ,
chernehueri y payute del sur.

Estas lenguas, cuyos hablantes ocuparon extensos territorios

de Oregon, Idaho.Wyorning, Nevada, California, Utah y Colorado,

difícilmente sobrepasan en la actualidad los siete mil.

11. Rama tubatulabal. La representa una sola lengua: la tu

batulabal, en plena extinción; hablada sólo por un escaso número

de ancianos en las cercanías de Bakesfield, California.

lII. Rama tática. La componen los siguientes grupos: 1. serrano

gabrieleño, con los idiomas serrano, gabrieleño y kitenamak; 2.

cupeño. comprende los idiomas cupeño , luiseño y cahuila. Hacia

1980 es te grupo se encont raba en proceso de extinción: menos de

diez hablantes de cupe ño, ent re cien y doscientos de luiseño y en

tre cien y diez de ca huila. Relacionados con el grupo estuvieron el

nicoleño, ju aneño y giamina. Los idiomas de esta rama se hablan

o hablaron en el sur del estado de California y algunos lingüistas

los agruparon bajo la denominación general de "shoshoni de la

California meri diona l".

IV. Rama hopi. Comp re nde un idioma: 1·1hopi, ha blarlo por u nos

cinco mi l individuos en localid ad es sit.und .rs n l norr-s t« dI' Arizo na.

V. Rama meridional. La form an los gr upos SIl/IlJl'(' IlS(' y :tz(,( 'c:tno.

Al prime ro pertenecen los siguientes s ubg ru pos: pimano, con los

idiomas pim a alto, pima bajo, tep ehu an o del norte y tepehuano

del sur ; tarahu mara-cahita, in tegrarl o por el tarahu mara-varojío,

ópata eudebe y cahita; nom bre común és le para el mayo y el yaqui;

tuba r, cora y huichol. El ópata y el t ubar hace muc ho tiempo que

dejaron de habl a rse; sólo que da testimonio de los mismos en gra

máticas y vocabu la rios esc ritos sobre todo por mision eros. Pero no

sólo éstas sino otras lengu as afi lia das a l gr upo se ha n extingui do,

como suce dió con el névome, tepecano, java, conc ho. su ma-juma no ,

ocoroni, guazapar , témori. hui te, macoyahue, conicari, te pehue,

lagu nero o irritiln, etc.
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;\ 1 gl'lIpO a zt eca no o nahua lo repres enta un solo idioma, el

1l:'tllll;¡(1. qu e se habla , con va r ia nte s dialectales. por 1'200,000 ha

hil ;llltes , a proxima da me nte, localizados en los es ta dos de Mo re los.

México, Tlaxcal a , Puebla, Vcracruz, San L uis Potosí. Gu errero e

Hidalgo: a sí como en pequeños núcl eos de población situa dos en

Jalisco. Mi ch oac án, Nayarit, Durango, Oaxaca. Tabasco y Distrito

Fede ra l. El conglomerado má s alto de monolingües se localiza en

el Estado de Puebla y la lengua náhuatl es la más destacacla en

cua n to a número de hablantes : le siguen en orclen cle importancia el

maya, zapoteco, mixteco, tzeltal, otomí, tzotzil , totonaca, mazateco,

mazahua, chal, huasteco y chinanteco. En números absolutos se

t ra t a de lenguas habladas por grupos de 100 mil a 700 mil persona s .

El náhu atl . qu e en el s iglo XVIse ha blaba en ex tensas regiones

de México y CPIlI I'O;l11H" l'i(':1. "IllIH'Z(') :1 ('xlill guirse desde el mo

mento de la (·O IH IUis(;1. dI' m .uu- rn PI'l'I}l )IHI ('I':lIltl · por el impacto

de la guer ra que cohro m il. -s d, ' l' i('1illl:IS ('1111 '" los in d ígen a s ." Sin

emba rgo, muchos españo les pri1lH'I'O .\' (,I'i ollos después, a pre ndieron

la lengua de los m exicanos. :i1glllloS con propósitos meramente

utilitarios ; otros, muy po('os, ('1111 la intención de compre nder la

cultura que sus mismos CO(/' IT:'IIH'OS, y sus a lia dos - t la xca lteca s ,

entre otros- se hahi.m ('Ill':II'gado de destruir. De los a limen tos ,

agricu ltura, minctiu . l\OI';\ y fauna , enseres, organización social y

nombres geogl': 'di('()s , pnsnron muchos términos a la lengua de los

conquistadore -s ,v ('OII 11 1iza dore s: y de ahí a la s formas más usuales

de nahuatlismos (P ll ' sobreviven hast a nuestros días .

Todavía a pl'iIlcil-' ios del siglo pasado exis t ía n grupos de habla

náhuatl en ( :lI:\!I' mal a y Nicaragua : en la actua lida d. sólo qued a

en El Sa lv.ul nr (·1 gr u po de los pipil es con habl an te s de n áhua tl .

En tiempos rocientes el proceso de extinción en México ha conti 

nuado. E Il rogiones de Tl axcal a . Puebla, EsI .ido de México , Jalis-

!I En 1'1docrcmunto de la población ind ígena influvc -run I ambié n las epi demias de
\ irur-lu. sarampión y tifo exantem:í tico , así como 1" rudeza de los trab ajos a quo
lt'l 'rllt l somc-t idos los na t ivos.

co, Michoa cán y Co lima , ot ro ra con a ltos índices de h ablantes ,

hay locali dades e n la s que se enc ue n tra n pocos o ningunos. En

un es t ud io realizado en el valle de Pue bla , mencion a su autor!"

que hacia 1904 e l náhuatl era la lengu a materna en unos cien

pob lados: en 19í9 só lo en 17 localidades se enc ontraba ta l ca rac

terís tic a . En T'laxca la , qu e fue se riorio indep endiente durante e l

dominio ten och ca , en una in vesti gación realizada a nivel de los

44 municipios que in tegran el Es ta do ac tua l," hay 17 donde en

19í 9 no se localizó ningún hablante. Del resto, sólo se encon t ra

ro n datos sign ifica t ivos de hablantes en los sigu ie n tes municipios:

Con tla (3858) , Teol ocholco (96 6), Mazatecoch co (1327), San Pablo

de l Monte (7256), Tenancingo (í,l l). En los demás m u nicip ios

ninguno sobrepasa los 400 hablantes, y se mencion an unos con

12.9. í y 5 pe rsonas que ha blaba n e l náhuat l. En e l estudio no

podía falla r la pregunta ¿por qué se habrá acabado el id iom a '? La s

contestaciones fuero n varias: porque ya los viejos qu e lo ha bla ban

se murie ron; po rque no hem os te nido em pe ño en enseña r les a los

muchachos; porque ellos no lo han queri do a prende r: porque la

ge nte ya está muy civi liza da (apreciación er rónea , pu es se pu ed e

se r civilizado S1l1 perder la len gua materna); po r la gra n cantidad

de fábricas y es cuc la s q lI( ' hav ('11 :i1glln, \s n 'g'iol1( 's , 1,:\S ¡" ' S I 1111 'S la s .

sencillas , pero cas i lod;¡s ti 1';IIn;í I i,':111 11'1\11 ' 1', 'I'd; 1( 1, '1': I S. i I1d j(' :111 11' 1('

en el proceso de cx t.inci óu ti" \111 :1 1 1 '1 1 ~,~lI :1 "1111 ':111 1'11jl l q.~O 1':\I'(lli '('S

demográficos, soci:ti('s.' ( ' II I ( 111':lII 's. (' 0 /1 11 1 11 1:ís ;1( 1(, 1:1111,' se vun i.

En otro est.ud io, 1'( ' : Iil '/ ,:I do 1'1 1 1~ lí í ,'11 nmnici pios del orien te del

Estado de M éxico. l ' lu., ti:¡lIIS 11( 1 60 11 menos desal entadores: en 14

mun icipios e l nÚIlI( 'I'" ur.rv or d" hab la ntes, 24 , se e nco nt ró en uno

solo de ellos; ('11 1I11''' S I I los rangos mayor es se encont r a ro n en

'I'excoco (20] :n ,1' ( 'h iIIl"O II('uac (132): en los 15 restan tes e l número

mayor no rebas: d '; 1 IIIS (jO, habiendo dos con u n hablante cada uno.

10 Knab, Tim. 1!(/!I : :: 11;
11 Lastra de SUÚ¡\' I.. ','" I:II" la v Horcasitus. Fern ando. 1979: 27;; l' ~s.

12 1,astra do SlI;íl'( 'I.. ',oI; lll<la ~' I [ol'ca~i tas. Fel'l1nndll, 1977: ] ()fi ;· ~".

]!)



Un ejemplo más de los varios qu e pu eden exponerse respecto

;1 la mu erte del n áhuatl se basa en una investigación efectuada

en 1976 en algunas delegaciones de la ciudad de México. D.F. / l

a nt igua capital del imperio tenochca qu e fue el primer sitio don 

de el n áhuatl , en forma drásti ca. empezó a morir: o sea. a se r

reemplazado por ot ra lengua. De once delegaciones que fueron

objeto de estudio. sola mente en las siguien te s se recabaron datos

significa tivos en cuanto a número de hablantes: lxtacalco (835),

Xochimilco (367) y Milpa Alta (2602); las demás registran menos

de 300. 200, 100 Y50. Esto sucedía hace más de dos décadas. Las

opiniones resp ecto al proceso de desaparición del náhuatl fueron

se meja ntes a la s que se recogi eron en la investigación refer ente

a Tlaxculn. Los autores del es tudio expresaron que "A juzgar por

In sit u;lt'iún P"l's<'l ll l'. a 110 s('r <¡ u(' surgio r» un ca mbio inusitad o.

('olllll un movimi .-nto nati vista. dpIH)'O de unos cincue nta años ya

no S (' hnhlar á más el n áhuatl en el Distrito Fodcrnl .;,"

En trabajos de campo efectuados por el autor en 1966. en

region es de Tochimilco y Huaquechula, Puebla, que fueron en la

época precortesiana importantes señoríos mexicas, el náhuatl se

hablaba en muy pocas comunidades. Posteriormente, de 1974 a

1977 trabajé para el Instituto acional Indigenista en Teziutlán,

Puebla. ciudad que puede considerarse como centro rector de gran

parte de la Sierra Norte de aquel estado. En la cabecera municipal

se hablaba el náhuatl en algunos barrios y casi por la totalidad

de los habitantes de San Sebasti án, una de las comunidades

del municipio. En la región. Zacapoaxtla, Cuetzalan, Zacatipan,

Hu eyapan, Yaonahuac y Chignautla, tenían elevado número de

hablantes bilingües y monolingües. Tal vez esta zona . junto con

las comunidades ubicadas en la Sierra de Zongolica , Veracruz,

sean los últimos reductos donde perviva el n áhuatl y algunas de

sus formas dialectales.

l.' Lastra de Su árez. Yoland a y l lorcasitas . Fern a ndo. 1976:103 y ss.

Los aspectos lingüísticos de la ext inción de una lengua ;;"

rela cionan est rec ha me nte con los ca mbios sociocultur ales qur :

ocurren en la s comunidades donde se registra el fenómeno . 1)1'

mane ra es que má tica puede decir se qu e cua ndo los niños dejan

de hablar la lengua nativa. és ta irremisibl em ente queda cond e

nada a la ext inción . Knab!' considera cuat ro eta pas diferentes

que se dan en el proc eso de extinción del náhuatl; aunque aclara

que dicho proceso es un coniinuum; y qu e la división hasta cierto

punto es arbitraria, pero que las etapas facilitan "correlacionar la

desintegración estructural y fun cional del sistema lingüístico con

(los) ca mbios sociales...''.

En la primera eta pa se reduc en las fun ciones de la lengua: los

niño s aprenden el n áhuatl , pero el idioma se usa exclus iva mente

; 1 nivel familiar. La segunda eta pa se caracteriza cua ndo todos . o

rus i todos los hablantes. son adultos de 30 o más años; los niños

\ ';1 no aprenden el náhuatl como lengua materna y disminuyen su s

funciones en la intercomunicación familiar. En la tercera etapa,

menos del 10 por ciento de la pobla ción de 50 año s de edad habla

,,1 náhuatl; en este estadio la lengua carece de eficacia aun en la

« imunicación familiar por lo que puede considerársele moribunda.

I.a cuarta es aquella en la que ya no existe ningún hablante nativo

dPl náhuatl. Pudieran encontrarse individuos que lo aprenden por

motivos de identidad o estatus social. PI')'O es to no tiene ninguna

Irascendencia ante un proceso que l';; i1'1'(.vcrsible.

Aparejadas al fenómeno extintivo SI' da 11 alteraciones en la es

rructura de la lengua en cuanto a su s ea I('gol'ías léxica. fonológica

v morfosint áctica. Aquí se tratan las pri nu-ras y segundas, pues en

lo esencial la influencia del idioma !JUI ' origin ó los nahuatlismos

d,'ntro del espa ñol, se ha dCldo sobre t.odo ('11 el campo de la lexi

,'oiogía. Existen centenares de voces mod ilicadas en su estructura

morfol ógica, fundamentalmente en sufijos o desinencias. en el

11 ( I¡" 61. 179 Y ss .
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1'; lstl'l l<lIlO de España. América Central y del Su r y au n en el de

I<ls Islas Filip ina s. Ta mbién muchos vocablos elel acervo n áhuatl

hall s ido incorp orados a las más importantes len guas de l mundo.

La estruct u ra del idioma empiez a a se r a fecta da cuando se

incorporan préstamos lingü ísticos! " del español en el léxico ná

hu atl. fenómeno que es variable en cuan to a l número. categoría

gra matical de las voces e intensidad de los procesos acu ltura tivos.

o más propiamente deculturativos. que pueden de te rminar que la

len gua materna vaya restri ngiéndose gradualme nte a l uso fami

lia r hasta llega r al despl a zam iento casi completo en los nú cleos

domésticos dond e sólo un as cuantas perso nas ele edad rec uerda n

a lgunas pa labras elp su idioma .

(;p n('¡':t1I1H'Il I('. (' 11 1;1 primor» dapn se retiene en el campo léxi

co una parl(' dl·1 s ist('llIa Cl :lc:ific;ilorio l'Illo1>ot,ínico v unos pocos

té r minos refe re 11I ('S a l re -ino animal . Tumhi ón vI sistema n áhuatl

de numeración viges ima l es sustituido por el deci mal español y

empiezan a incorporarse neologismos en el vocabulario. En la

segunda etapa el sistema de clasificaciones va dejando de existir

y perma nece n única mente los términos botánicos más genera les.

a lgunos verbos y sus tan tivos de significado común. En cuanto a

los ve rbos, la investigaci ón de Knab reporta qu e en la segunda

etapa los informantes recordaron cas i todos los 268 qu e incluyó

en un cues tionario por él ela bora do: pero en la tercera . sola me nte

record aron 63 aun en circuns tancias en que se les pr estaba ay uda.

En la úl tima eta pa. el número de elementos léxicos conoc idos se

ubicó en un rango de 26 a 139,

La mu erte del ná huat 1. conforme a los ('si lid ios a que se ha

hecho re ferencia . debe se r en los tiempos :\l't1I :t11'S un proceso de

l · 1111 présta mo lin güíst ico en el caso dl'l 11,11' 11:111 ",' 1:1 :ld'lllisición y udopci ón
.l. , \ lll o:ddos cas te lla nos en su léxico. En :->t'1l 1¡.In 111\ "1' :-;0, [ox préstamos ind íge nus
111" 11 ' ,; 11"0 11 :11 (':,:,p:lliol hispanna moric»n.. ('11 11!t 1 1'.1I:1I1I·;IS qUt' a l princip io sirvieron
1'" , . ,, 1" ' .;(1' asp..ctos do la rcalid .»! 11:1 : .1:1 ,·"I ..",·,·s d..sconocidos, resultundo
11 11 I Irtil ' 111"t1dllcto del proce-so dr- hillll' ~lIl tllll tllll ' (' lI I11H' I1ZH poco despu ós OP la

IlI t lll I 11 l. 11:1 I ~1~O : 1:l).

mayor magnit ud y de carácter irreversible, En el léxico se elimi

nan primero los siste mas taxonómicos y núrnericos: poco después

va cayendo en desuso el vocabulario gene ral y. en consecue ncia.

las func iones comunicativas se re ducen de man era acelerada .

Concluye el me ncionado a utor que: "El proceso de oxt inción de un a

lengua parece ser ... rápid o, un a vez qu e ha comenza do: en cier tas

ocasiones la len gua en cuestión puede eliminarse en el es pacio de

dos generaciones .... las fases se ace leran y repiten a un r itm o casi
de exponentes...'' .

Desafortu nadamente. con la exti nción oe una lengua fen ecen

ta mbié n mu ch as de las caracterís t icas que constituyen el ace rvo

cult ural de un pueblo: su ident idad sufre menoscabo y len ta o apre

surada mente cae en una ab rumadora monotonía. que inte nsifica,

en los tiempos ad unles. la lla muela modernidad globalizadora. cuyo

propósito pa rece no ser otro que el de acabar con cier tas categorías

axiológicas (desdeñosamente consideradas obstáculos para el pro

greso) te nidas otrora en alta esti ma. Sobre la ruina de las mis mas

se levan ta la hegemonía de la materi a en sus más crudas expresio

nes. y el predominio degradan te de la uni formidad. En hon or a la

lógica . lo qu e no resulta vá lido I'S cchu r 1" :tllcla ('n r- l fondo ck un

pasado de mitote folk loriznut o. oiJsoll'io ti oJlI 'I'si vo. 1,:1 iJi sl.ol'i :t dI'

los pueblos es una slIcl'sil'lIl dI' c:tlnhios sllci;til's .v l'ldl.lil'all' s. Ill'l'O

en todo s exis te n valio sas t.l'adicjotll'S y expres iones d(' idl'nt.id"t!

que los hacen diferent es. no inferiores o supe riores un os respedo

de los ot ros . Sin emba rgo. e l devenir hi stórico no siempre se dirige

por el se nde ro del progreso es piri t ua l filosóficamente cons ide ra do.

Cuá ntas veces se han mutilad o o extermina do estructuras socia les

de alta valía subs tituyéndolas por otras de incertidumbre. angus

tia y desesperanza ; signos aciagos de una sobrovivencia confusa.

ayuna de val ores qu e en otro tiempo facilitaron la cohesión socia l

y el disfrute de expres iones culturales que dieron conte nido a la

existe ncia . Hay ca mbios qu e son desintegrn dorcs, y los qu e ocurre n

en un a len gua a veces no son la excepción.



Sin embargo, en el caso del n áhuatl como una más de las fuen
tes léxicas del es pañol que au mentaron su acervo terminológico, lfi

se da la paradoja de su extinción progresiva - tra tada a grandes
rasgos en los pá rrafos precedentes- pero a la vez la integración
de vocablos de cuyn morfo logía original surgieron derivados que
continúan usándose, con distintos niveles de frecuencia. desde los
siglos XVI y XVII, aunque muchos de ellos carezcan de registro en
el Diccionario de la Lengua Española de la Real Acade mia, en el
que sólo aparecen 174 (49.19 %) de los 353 na huatlismos' ?incluidos
en este vocabula rio regional. Los incorporad os en el lexicón de la
Academia señá la nse con asterisco en seguida de cada té rmino y se
emp lean las siglas DRAE para evitar la repetición del título completo
de la obra. mismo que con asiduidad se menciona .

Tal vez este modesto trabajo - y otros de m ás valor que desde

el siglo pasado han venido tratando el te -ma de los nahuatlismos

compe nse , así sea en pequeña medida. su ausencia en el acervo de
la obra académica, en la cual la inrlusión o exclusión de vocablos
obedece a diver sos motivos ('uya «xp licación, en forma sumaria se

ofrece a conti nuuci ón adopt.ando a lgunos de los criterios ap unta
dos por -Ios óG. More-un de' Alba." En prim er lu gar, el DRAE es un
repertorio dI' índok-gl' I H~ra l; en consecuencia, tal condición impli ca
no incluir voca blos marcadam ente especia liza dos o demasiado
restringidos a las forma s pecul iares de habla regional con limites
geográficos bien determinado s, entre los cuales sue len figurar

palabras o modism os qu e cobra n vigencia durante a lgún tiempo y
luego desaparecen . Tra tándose de indigenismos se admitirá n los

que con el tiempo y el uso han pasado a formar parte del español
en genera l y de sus dive rsas expresiones dialectales.

Refiriéndose a la vigésima edición del IlHAE, Moren o de Alba

advierte que ni aparece n todos los mcxicnui sm os ni los que se ti e-

16 Otras lenguas qu e enriquecieron el voc¡¡bu la rio ('spaiiol, a parte de los ind igenis
mos , son el griego, árabe, italiano. francés. Jlorl u¡':lII·'s . lvnguas germánicas. etc .
17 Est¡¡ cifra no com prende los términos '1U(' " p" n"'(' n e-n e l apéndice
IXiHil/ucias de/lenguaje : 141 y ss. El nutor ' 's Init'lIIhl'Ode la Academia Mexicana
tlt' 1" Ll'n¡.:ua correspondiente a la Esp,nio l" ,

" 1

1" -n por tales lo son debi do a que no los conoce ni los usa la mayo r

":Irle de los mexicanos. En la vigesimoprimera edición (1995) se

urcorporan algunos no tomados antes en cue nta, pero continúa

,,('un iendo el hecho de que no son todos los que están ni están

llldos los que son . Al respecto es necesario precisar que existen

dos categorías de mexican ism os: los diacrónicos, que son voces

«riginadas en México -chocolate y tomate. por eje mplo- cuyo

uso se ha generalizado en el español; y los s incrónicos que son

rasgos lingüí sticos (pa labras, signi ficado, pronunciación , etc .) que

«n la actualidad son exclus ivos del es pa ñol habl ado en México, in

.lependientemente de cua l haya sido su procedencia; por ejemplo,

drino (calificativo para el pelo rizado); perrilla (orzuelo); pantaletas

(bragas); bolero (limpiabotas), etc.

Otra consid eración, referente él los criterios de inclusión de

mexicanismos o americanismos '" por la Real Academia. consiste

«n que se revisan los vocabularios de argentinis mos, cubanismos,

chilenismos, mexicanismos, etc. y se entresacan "los que a juicio

del re dactor parece n más importantes". Esta pa rodia de metodolo

gía resulta insost enible cientí ficamente porque es bien sabido que

«iertos diccionarios a merica nos son de poca confiabilida d pu es los

distingue una especie de corn pc tc nc in () rival idad para incorporar

el mayor número de indigeni smo s, se usen o no en el espa fi ol de

América. Entre los crite rios que marcan la vitalida d de un vocablo

se conte mplan los siguientes: difusión ~eográ fica, productividad

.Y riqueza de significado. De es tos indicad ores se derivan se is

variables que los investigad ores apli can pa ra determinar el nivel

de frecuencia con que se usan las palabras: 1) de conocimie nto

absoluta mente general; 2) casi gene ral; 3) medio conocidas; 4) poco

conocidas; 5) muy poco conocidas; 6) absolu tamente desconocidas.

11) Conforme al IlHM :. en sentido lingüístico el térmi no a merica nis mo tiene dos
.icopcio nes: 1) Vocabl o, giro, rasgo fonético. gramatica l o se má ntico que pertenece
" a lguna len gu a in dí¡:en " de América o proveniente de ella, 2) Voca blo, giro. ra sgo
lon út.ico . gramatical o sem ántico pecul iar o perteneciente al español hablado en
:dg ún país de América .



1 .. II ;'¡ 111<1 IllSlllllS incluidos en este vocabulario pueden ubicarse

11 I ,·...lllldo nivel con tendencia hacia las va riab les :1 y 4 en el

I ,, 01, · I"I"I)('S y niños.

l' ,1 " insoslnvable interés hacer hincapié en estos criterios. pues

1, .'¡II '·l tlllada mente existen personas. quizá bien intencionadas. a

I, ' 1' 11 ' I(,s da por recopilar vocabularios referentes a lo que supo

11' II '"ll stituye "habla regional" cuya hechu ra puede despacharse

, 1I 1111 día porque no pasan de ser lis tados de pa la bras definidas a

I¡ "" 'III' moche , con errores de redacc ión y significado; falta de inves

1 1 ~"ll' ió n etimológica y ca re ncia de comparac ión con otros trabajos

1',Ira dilu cidar si un término es privativo de una región o si SI' usa

I .unhié n en otras zonas. En Torreón ha aparecido. rec ientcmonte.

1111;\ de estas nóminas si mp listas en la que. por eje mplo . alpar

.'~ <l I (J - voz de origen árabe rl'gistrnda desde hace sig los en obras

Ii I ora rias y diccionarios de español-e- se considera regional ismo:

uzqu»! se define con el pleonasmo atroz de "ho r mig uita pequeña

color negro", sin me ncionar el origen náh ua tl de la palabra y que

I .unbi én en algunas partes de Jalisco se le da tal denominación;

ot ro caso: em bijar en su prim era acepción se defin e como "emb arrar

de algo"; ese algo es en sentido estricto cubrir o pringar de ba r ro

ti otra substanc ia pegajosa . A la frangollada defini ción debería

ha berse agregado qu e provien e de la voz taína bija ," pasta roja

d(' la semilla del árbol del mismo nombre con la cual los indios se

i('llían el cuerpo, de dond e se formó el derivado ver bal. conocido

" 11 México desd e 1532. Basten tales eje mplos pa ra se ña lar qu e

I;IS buenas int en ciones cierran el pa so pa ra dar salida a trabajos

"ll;\lldo meno s de se rieda d merlia y abre n la pu erta a las aventuras

lilIII( 'lg icas qu e más confus ión y perjuicio ocasiona n que provecho .

l ln " forma de ev ita r el subjetivismo ce n tra lis ta de la Real

I " oI" llli;\ respecto a la admisión o eliminac ión de regionalismos

1111' I'IO' ,IIHI:-' - según Moreno de Alba- "... es qu e los acad émicos y

1", 11"·,, \ 1~1~():pp.l:11y l:H¡.

-studiosos de cada país se preocupen por señalar a la Acade mia dI'

ladrid tanto las voces que. incluid as en el 1lH.\E . son desco nocidas

, muy poco usadas en cada zona. con objeto de que sean suprimi

las. a l menos como regiona lismos si ncró nicos. como ta mbién los

ocablos que, gozando de absoluta vigencia ~. va lidez en el á rea .

.o estén consideradas en ese lexicón .,. '.

El aná lisis del texto entrecomillado deja en claro que se trata de

una recomendación. mu y dign a de elogio. pero no de un a norm a de

obse rvancia positiva ; a l menos hast a el momen to en que se redactó.

Otro procedimiento. desde mi particular punt o de vista . cons is te

vn que. en el caso de México y de otros paí ses h ispa noa mericanos,

I:lS Academ ias Cor respondie ntes a la Española descentra licen fun

«iones media nte pi establecimiento dp cor res ponsa lías regional es.

"onfornw a las diversas zonas dia lectales que ex isten en el país. o

«n loca lidades identi fi cadas como n úc leos de transición en tre re

~j o nes . Ta l vez si es to pasa ra de la utopía a l ámbito de la rea lidad,

sería posible llega r a un conocimie nto más preciso de centenares de

.ialabras sobre las cuales se abaten dudas y ambigüedades acerca

de significados, vige nc ia o condiciones obso letas.

Después de revisar la par ll' ('OIT('SPOll diPIlI(' a l glosario que

compone este trabajo. S('cOllsid('rú (·oll v"lli"II !.l' redactur un ap óu

dice con la triple finalid ;ld d., lom .u' (' 11 cuen ta al gunos térm inos

origina lmente no incluidos . ('lI lllplt' IllI'nta r acepciones de algu nos

vocablos ya intl'gl':ldos ;1 1;\ n ómina de nahuatlismos y registrar

¡t1gunos gentilicios, í opou im icos y nombres de es ta dos de la Rep ú

hiiea qu e provien e- n dpl n áhuatl o de otra lengua a u tóctona.

Los nahuatlism os qu e int egran este vocabulario no son pri

va t ivos del cont e-xto terminológico que -con reserva por las po

sibles equiva lcncius con ot ros idiol ectos de region es próximas y

nun lejanas del p<lís- pudiera ca racteriza rse como "habla de La

Laguna". Confor man sólo un segm en to del tot al de nahuatlismos

del español en gelll'ra l y de México en particular. Su n úmero, den

I ro de ese uni verso lin gü ístico. es de poca monta , debido - dicho

.,
_1



sea <l manera de hipótesis- a causas que deben buscarse en la

ubicación geográfica de nuestra región , un tanto lejana de lo que

fue Mesoamérica en el siglo XVI cuando la influencia de la cultura

náhuatl no llegó a difundirse más al norte de la frontera de dicha

á rea cultu ra l, cuya línea de demarcación no avanzó más acá del

Trópico de Cáncer.

Podría decirse, también con cautela, qu e los vocablos aquí re

gistrados constituyen uno de los pocos rasgos (hay otros como los

tamales, la tortilla de maíz, el mole, el chocolate, el atole y algunas

danzas) que de la extinta cultura náhuatl perviven en la región.

Son parcos los nahuatlismos, pero no pocos continuarán vigentes

por sus significados de identidad cultural y por su ca mpo semántico

di l'í('i1 d(' cu ln-ir tratando de echar mano de sinónimos inexistentes.

NlIS I ' !t :111 ('ll1didll . ( '11 al ~:tln<l s dl'fini cjolH's que aparecen en est e

vlI(': ¡J ,,¡J: II, ill. I:¡;: 11 :111I:1I1:l s p:dabl'<ls "mu lns" 11 " imlecorosas''. El autor

"llIl;:iti"I':1 '111<' II :¡,'"I' "lII1Cl'siones al ('liI"'ll1i slllIl sólo contribuiría

:1 l':ti ~:t' :II ' ,,1 11;t1l!;¡ viva y común, en la ('II:ti ,,1 11 50 de los términos

pl ,, ' ~;('illd,' ti(' maquillaje. Hace muchos s i~ ', l lI; ; . "11 el Libro de buen

II/1IUr, .Iuun Ruiz , Arcipreste de Hita, nos dill 1;1 «l.rve para curarnos

de melindres puristas y mojigatos: "Non 111/ iuulct palabra, si non

es a mal tenida; / verás que bien es dicha, :;/ bien [ucse entendida".

De no intencionales fallas y omisiones (';; ,1 iI'i,'¡ Iqtl(' se libre este

trabajo. Toda obra es perfectible; y aun SOI1I' ,1 ¡"'lIdllla a reiterados

escrutinios suelen intervenir imponderable-s '1"" pu.-rlcn ocasionar

aquí y allá ciertos deslices, los cuales a ruul u- cil 'j:1I1 al margen de

la crítica. Sea ésta bienvenida si contrihuv. ' « '11U' ,,1 autor afine su

perspicacia cuando en el futuro -Deo [u uuul« emprenda otros

trabajos.

Vocabulario de
nahuat.Hsrnos



\CAMAYA. Langosta de río. Su etimología es desconocida. según

Cabrera : pero propone la hipótesis de que deriva de ácatl, caña

y m ávatl, escarabajo. Palomar confir ma la et imología y en for

ma lit eral traduce el término como "escarabajo que vive en t re

ca ñas". El nombre se aplica en algunas region es de Veracruz,

Hidalgo y Tabasco a cier ta langosta de río . com estible, de sabor

delicado. En La Laguna es de reciente introducción y su uso ha

sido paralelo a su venta en supermercados y pescaderías, pero

cada vez es menos frecuente.

\ CATl TA, de Baján. Lugar coreano ;1 Montluva donde el coronel

Elizondo aprehendió n Ilidal ¡.;o. ,\ II('IHI,'. ,lillll"lll' Z .V '\ (¡" solo. ..1

21 de marzo de 181 l. 1';1 iIlltllogí:l : (/('{[ t ;11(/ 11 . un 11',' I"s C:l 11:1 s: d,'

ácatl, caña y tillan. r-nt n -. I'udicra derivarse. según Malina, dI'

cotia, hacer cañn 1" ll1"la c!l' maíz que crece, y tlan, lugar.

!\ COCHl NARS E (*), Sl'gú 11 Cabrera significa volverse un cerdo, perder

la decencia. Se' t I':I[;¡ de un derivado ca stellano de cochino. cerdo,

En la región no S C' lisa con tal significado; acochinnrse no es otra

cosa que acobnrd.use, quedar intimidado. El DIL\E da también la

acepción acoq 1Iina 1', sinónimo de amedrentar, Palomar, además

de definir la pnlnbra como apuercar, dice qu e significa , en el juego

de billar, tapar la bola del contrincante, obligándolo a un tiro

indirecto sobro la banda , Regionalmente a esto so le llama dejar

o pon er cochino, ,·;s mu y dudoso que sea nahu atlismo.



ACO YOTADO, DA . 1)," """1' "l'lllejante al del coyote. Que ha tomado la

actitud o costllllll'I"" S;1 riscas del coyote. confor me a la defini ción

de Ca brera. En h I"l'gión se le confiere di feren te s ignificado:

es un a djet i vo P;lI';1 caracterizar a una pe rso na de com plex ión
delgada y finas l"' l(·C!(lI1 es .

ACHA HU IZTLA RS E. C;l('I'!e a las siembras el chauiztle o tizó n. por

exceso de h u medad. Etimología: formación híbrida con el prefijo

español a la radica l ehahuiztle. tizón. y la terminación reflexiva

-arse. También achallistlarse. achagüisclarse yachagüistarse.

ACHICALADO, DA. E l término se ap licaa las ma zorcas de elote puestas

a secar (ch ica les o Chllales en la región, granos de ma íz secos con

los que se cocina un guiso de Cuares ma), y también la s frutas

llen as de miel des pués de horneadas. Es de r ivado castellano de

chical. dice Cabrera. pero ¡Jalomar registra el verbo achicalar

como hibridismo del náhuatl chicahua. conservar. envejecer. y

la desinencia castallana aro Con el significado de realizar ciertas

operaciones d e oreo en la alfalfa. entre el corte y empaque. con

el fin de conserva r su color verde. y ta mbién enfardar la alfalfa

ya seca. Con estas acepciones se usa la palabra en la región. En

se nt ido figurado se decía "de la achicala da", para referirse a la
marihuana.

ACHICOPALADO, DA. Es un mexicani smo típico, aunque no derivado

del náhuatl, que s ignifica aba tido. rk -stuoruli zado, afligido, de

ca ído del á n im o. Según Pal omar deri va d,'l qu ech ua achucutari,
acoba rda rse.

AC HICHIGUADO, DA . Se dice de un nin« minuulu con exceso por la

chic higu a (no d riza) . En el ha bla )'('gi ' JlI:I Id,' La Laguna se a plica

a l niño o n iñ a q u o aúnya destet:tdlll"l '1I1 illt'", demasia do a pegado
a la madre .

.\C '1IICHINCLE (*). 1" 'I',;ona de rango infl'l'illr 'lile se mu estra se rvil y

.uida siem pr e- :" I, i1; ll1do a UII SlI llI'l'illr. Provien e de atl, a gu a . y

chiclii nque, , ,1 '1 ' 11' l'IllIpa . 1)(, ;1C' i1 ,'rdo a ot ro sig nifica do . el tpr 

1111111' SP a plif". '¡'1I ;tI opl'ra r io qllt' ¡'('cogía el agua de los ve neros

subterráneos de las minas en unos cubos de cuero. El DRAE lo

incluye como achichinque y con el significado del qu e acompa 

ña a un superior y sigue sus órdenes ciegamente. En la región

lagu ne ra es si nónimo de lambiscón y designa ta m bié n a una

pe rson a qu e se desempe ña como ay u da nte u "oreja" de a lgún

fu ncionario de gobierno o de l sector privad o.

I\ CHI PILARS E. Enfermarse o desmejorarse un niño a l se r destetado a

causa de un nuevo embarazo de la ma dre. Proviene del náhua tl

tz ip il, té rmino que significa li t era lm ente enfermo o desganado

por estar pre ñada la madre . En genera l se ap lica a niños qu e

es tán t ris tes y lloron es. En la región la gu nera tiene , a de más, otro

sig n ifica do, pues se dice que u n niño, persona mayor o a ni mal

dom ést ico esta achipilado -da cuando se le cons iente o mim a en

dema sí a. Sinónimo: apapachado.

M ' HOCOLATADO, DA (*). De color del chocolate, derivado de la forma

castellana del término chocolate.

AGUACA TE (*). Apócope de ahuacacáhuatl. de ahuácat l, testícu lo,

y cuáhuitl, árbol. La forma correcta, según Cabrera, deb er ía

de ser ahuacate, pero el uso de cuniacate s(' ha gone rn liza do . El

DRAE con signa esta forma . La pa lahrn SPa plil'a a l fruto dul árbol

del mismo nombre, del qu e ex is te n ;t\I't'(blor d, ' djl' "/. va r i" el ;" II'S

botánicas. Además de su conocido em pleo ulinu-nt.ici« , 1' ;1111111;11'

indica que de la pulpa se obtiene un ac eite que s,, ;lIdiea "11

quemaduras y se usa para la fabricación de cosm út.icos. 1Id

jugo de su se milla (hueso se le di ce en La Laguna) Sl ' oht .u-u«

tinta inde leble. En terapéutica popular se usan algunas dI' s u,;

partes coma vermífugo. es to maca l. a ntid ia rreico. expectora ni" .

a nt ihelmí n t ico , eme nagogo. an t ip eri ódico, a nti r reu mát ico .v
a n t ineurá lgico: tambié n se di ce qu e es excitante y a frod is íaco.

En plural se utiliza para nombrar los te stículo s. La palabra s ,,

encuen t ra en los principales idiomas europeos. En la región .

la palabra se usa en locu ciones de doble se ntido: "t ócarne, o t ó

qu enme los aguaca tes", su puesta pieza mu sical : "de aguac a tes



tiene un puesto", forma coloquial en que se alude a una mujer en
sentido de que "está buena", o "muy buena". En tal caso alguno
de los interlocutores utiliza la fras e para comentar, con sorna,

que está buena, pero de aguada .
AGUACHI. Estima Cabrera que es corrupción de acuache, vocablo

que usado en plural significa amigos íntimos, compañeros de

aventuras o de negocios, casi gemelos . Proviene de atl , agu a y
coatzintli, viborita: culebritas que siempre andan apareadas en el

agua. En La Laguna el empleo de la palabra nada tiene que ver
con dicha acepción, sino con el adjetivo aguado, en el sentido de

insulso, soso, desabrido, falto de substancia. Se aplica a personas,

acontecimientos ("fiesta aguachi") o a bebidas ("café aguachi").
AGÜIZOTE (*). Varian te de ahuizote. Deriva de ahuízotl, palabra ná

hua tl compues ta de atl, agua, luiizili . espinas, y la term ina ción

-otl, que indica abstracción. l.itcrulm entc significa "el espinoso

del agua" Ahuízotl fue el nombre del octavo emperador de los

azt ecas , célebre por su crueldad. Cabrera consid era que con la

palabra se designaba a una especie de perro acuático supuesta

mente muy feroz, animal que era el signo jeroglífico del soberano
azteca. Leander define ahuízotl como un cuadrúpedo anfibio de

cola grande y piel manchada, al que se le atribuían cualidades
fantásticas. Conforme a Sahag ún, el animal era del tamaño de

un perrillo, de pelaje negro y cola muy larga "y al cabo de ella

una comomano.. . y si llega alguno a la orilla donde habita, luego

le arrebata con la mano de la cola, y le meto debajo del agua y

le lleva al (sic) profundo; luego turba a ésta y las olas quiebran

en las orillas y hacen espuma". Se considornbu símbolo de lo in

fausto, presagio de desgracias y calamidados: atributos azarosos
que persisten hasta hoy en día. Por Sil pa rí.o, el DRAE define la

palabra como el nombre que se aplicaba a IIn batracio mexicano

que se suponía existente en los ríos <1(' comarcas cálidas y que
es probable que se tratara del ajolot», Ot.ra acepción se refiere

a la persona que molesta y fatiga constantemente y con exceso.

3·1

Palom ar coincide con el crite rio de que se trata de un a ni m.r l

anfibio que se supone existió en la antigüedad, que se desconoce
todavía, aun cuando se den de él diversas descripciones. En ("

medio rural de La Laguna es más común decir ag üichote, agiii

chota; o güichote, güichota; para referirse a un hombre o una

muj er que supues tamente son de mal agüero, o qu e molestan

u hostigan. Durante el siglo pasado se publicó un periódico de
caricaturas y estilo mordaz -El Ahuizote- en oposición al pre

sidente Sebastián Lerdo de Tejada. Posteriormente apareció -El
Hijo del Ahuizote-, periódico antirreleccionista, de caricaturas,
en oposición al régimen de Porfirio Díaz.

AHUl CHILA. Topónimo de un a comunidad rural que se encuentra a
un os 40 Km. al sur de Viesca, en terreno montañoso. Probable

mente deriva de Ahuitzilan, de atl, agua, huitztli , es pinas y la

term inación locativa -lan:"luga r donde hay agua y es pinas". La

hipótesis etimológica se fundamenta en que en el pa sado existió

un "ojo de agua", y que la flora natural se compone de vegetales

muy espmosos.

AHULADO, DA (*). Derivado de la forma castellana hule, cuya eti 
mología ulli, significa goma de ulcuáhuitl, árbol del caucho o

goma elástica. Actualmente se adjetiva con el término a la tela
o prenda impermeable, revestida por uno o los dos lados con

hule o goma elástica.

AJOLOTE (*). Viene del termino náhuatl axólotl, compuesto de atl ,
agua, y xólotl, paje y nombre de un dios náhuatl, es decir "Xólotl

del agua", porque se decía que éste, durante la creación del Sol

y la Luna, en Teotihuacan, se transformó en ajolote al huir del

sacrificio. Fuera de la connotación mítica, se trata de un animal

acuático, batracio, de color oscuro, de algunos 20 cm. de largo
y aspecto repugnante que conforme a la etimología significa

"juguete del agua" . Antiguamente fue muy apreciado como ali 
mento por los indígenas, por su exquisito sabor, semejante al

de la anguila . También se usaba como medicina y se preparal»i



un jHI'a!Je con pr opiedades reconstituyentes y contra la tos. (Ac

tualmente en ti endas naturistas se vende jarabe de ajolot e). El

animal vive en lagos del centro del paí s. En Viesca era sinónimo

de renacuajo : no de las dimensiones anotadas sino de unos 2.5

a 3.0 cm. A las muj er es que se bañaban en los "ojos de agua", o

en las acequias, se les recomendaba ext re mara n cuidados, por

que uno o varios ajolotes podrían introducírseles por vía anal o

vaginal y dejarlas preñadas.

ALECUl.JES. Nombre equivalente a achichinques o acuaches, es decir ,
personas ligadas íntimamente y que andan siempre juntas. De

acuerdo a su eti mología, la palabra significa "cuijes del agua";

de atl. agua y cuixin, milano o lagartija. La palabra usual, en

Viesen, es ali cuijes; como sinónimo de achichincles, pero tam

bi ón con sent ido d(~spedi vo <jp prole. Se dice, por eje mplo. "ni

quien los invit.arn :\ In parada tI(' ni ño, pero vinieron con todos

sus a licuijes".

A:llOLE (*). Producto vegetal obtenido de raíces, bulbos u hojas de

algunas plantas. Se ha empl eado a manera de jabón para lavar la

ropa. De nueve plantas enlistadas por Cabrera como productoras
de amole, en la región se acostumbró el "amole de lechuguilla".

Desde el punto de vista etimológico significa "guisado de agua";

de atl, agua, y mulli, guisado.

ANACAHUITE (*). Árbol maderero, planta medicinal a la que se le atri
buían propiedades pectorales y emolientes, semejante al amate,

pero de la familia de las borragináceas. El DltAE lo incluye, pero

no lo considera mexicanismo, sino regionalismo de Uruguay. Por

su parte, Palomar lo considera, tanto COIlIO ( :ahrcra, derivado

del náhuatl amacu áhuitl, de amatl. p:\pl·1 ~' cualiuiti, árbol. Se

le encuentra en Coahuila, Nuevo !'eúll, '1';1 lilaulipas, San Luis
Potosí, Guanajuato y Michoacán . S(' 1,· ('onoc(~ también con los

nombres de cueramo, nacahuiu-, 1l :I<':II1IIa . nacahuita, rasca
viejo y trompillo. En Viesen s(' l.· d"I ,j:1 "r.magüita'' . Famoso es

el ejemplar qu e existe en la ('s(i\lill:¡ uororiente de la avenida

:¡¡;

Constitución y ca lle Hidalgo. Llegó a ser punto de refer encia:
"por el rumbo de la canag üita", "nos vemos allí en la canagüita",

solía decirse.
\I'¡\CHU RRAR (*). El ORAr: no registra el término como nahuatlismo

ni mexicanism o, ni como apachurrar, sino despachurrar, con
firiéndole el significado de aplastar una cosa, desp edazándola,

estrujándola o a pre tándola con fuerza. Adem ás le da los signi
ficados de embrollar, desconcertar a uno que va hablando, por
su mala explicación. También dejar a uno cortado sin tener qu e

replicar. Por su parte Palomar, que sí considera apachurrar

como mexicanismo , le asigna el significado de dejar a uno con

el ánimo decaído. Cabre ra hac e derivar la pal ab ra del náhua tl
pa izoa, apretar, magullar con el prefijo a- y la desin en cia ver

ba l -ar. Según esto, se t ra ta de un hibridismo lingü ístico con
significado de a plas tar un a fruta magullándola . Como regiona

lismo de Cuba y Colombia , el vocablo qui ere decir achaparrar

moralmente, Además de la et imología mencionada, patzoa, que
lleva la connota ción de presionar. apremiar a alguien , destruir
y menospreciar lo qu e otro dice o hace , en La Laguna se usa
conforme a inflexiones del verbo, para indicar depresiones de

ánimo, regaño, reprimenda, En el lenguaje popular la expresión
"cara de santo apachurrado" - de uso bastante frecuente- se

dice cuando alguien muestra talante deprimido.
II'¡\CHURRÓN, Como mexicanismo significa acción y efecto de apa

churrar con brusquedad. Presión de otras gentes en una mu
chedumbre y pisotón, estrujón o apretón. En la región lagunera

también significa regaño, reprimenda drástica. Son frecuentes
las expresiones "le dio un apachurrón", "lo dejó apachurrado",

para indicar que a alguien se le propinó una reprimenda tan
fuerte que lo dejó sin posibilidad de n"plica. Como forma sin ó
nima se emplea "le dio un buen pleg ón": también "lo puso como
camote" o "como campeón".

I !'¡\PACHAR (*). En el DRAE aparece como pupachar, con significado

de hacer papachos: ha cer caricias, espveialmcntc con las mano s.

:n



Palomar ta mbién es tautológico en cuanto a la definición, añ a

dicndo tan solo la connotación de mimar con exceso, especia l

mente a los niñ os. La et imología es papatzoa, reblandecer algo
con los dedos, abollarlo. Más explícito, Cabrera al referirse al

significado, lo remite a mimar con exceso a los niños, haciéndol es
caricias en forma de presiones con las manos. En La Laguna se

emplea no sólo bajo la connotación de mimar, sobreproteger,

"achipilar" o consentir a los niños , sino también a los mayores

y a los animales domésticos.
APAZTLE (*). Cántaro de barro sin vidriar, de forma casi esférica

que se usa para acarrear agua. Lebrillo hondo , de boca ancha,

circular, para el mismo uso. El DRAE le as igna el significado de
lebrillo hondo de barro y con asas , llamándolo apaste. Palomar,

que tam bién lo llama apas te, define el término como palanga na

honda de barro sin vidriar, gen eralmente colorada y pulida,
y con asas. Deriva del náhuatl apaztli , de atl , agua y p iaztli ,

calabazo largo a man era de W '()('()/{' , gllajl ~ largo y estrecho para

extraer agllamil 'l. 1<:1 s igllilicaci o de ' la palabra más acorde con el

uso que se It - ha dado 1'11 La Lagull:l ('S el que registra Palomar,
pues aquí se nombra llf!IIZ/C. II/IIIS/(' o cipctstle a la vasija de barro

grande, circular y sin mucha profu ndidad. El uso más común

es apaste; y en sentido figurado Sl ' dice que alguien "tiene cara
de apaste" cuando su rostro es n-dondo y rubicundo. Cabrera

afirma que la forma apaste es una corrupción; pero más bien se
trata de una variante fonética como la que existe por ejemplo

en algunas comunidades nahuns de la Sierra Norte de Puebla,

donde desaparece la I de la partícula tl en la posición terminal o

intermedia de todas las palabras: tocht(l)i , conejo; tépet(l), cerro;

cihuat(l), muj er; mázat(l), venado; etc.
AP¡p¡ZCA. En el Diccionario Hispanoam ericano aparece como api

pixca, chillona, escandalosa, alborotadora. El vocablo es apócope
del compuesto náhuatl apipizcalótotl de atl , agua ;pipitzqui , que

chilla; y tototl, ave. Se trata , en efecto, de un ave acuática. mi-

gratoria, de color gris casi blanco . poco mayor que una p:t111111 Il .
lanza un grito o chillido estridente de donde le viene el nnmlu

Palomar dice que la expresión "los de apipizca" es una geruuuu»

para referirse a los ojos. En la comarca lagunera es muy COIIIIIII

decir "ojos de apipizca" para señalar a a lguien de ojos pequI'II11::
y entrecerrados.

ATALIXTARSE . Deriva del náhuatl talixte, fibroso, correoso, genu 

vieja . Ponerse correosa la madera, significado de uso común 1'11

Guatemala. En La Laguna se substituye la x por s, atalistarec,

endurecerse las frutas por una incompleta maduración; "agua
cate atalistado'' o "aguacate taliste", suele decirse.

ATEPOCATE (") . Del n áhuatl atepóca tl, compuesto de atl , agua y

telpócatl , muchachito, joven de corta eda d; lit er alm ente "mu

chac hito del agua". Se trata de un re nac uajo, larva de cierto

batracio, dotado de cola, con la que se mueve en el agua; se

encuentra en aguas estancadas o con poca corriente en tiempo

de lluvias. Sahagún los describe como animales que "se crían en

las aguas cenagosas, no salitrosas, son negros en el lomo, barrio

gudos, tienen el puescuezo metido y la cola ancha como cuchillo".
En la región lagunera se dice tepocate y designa al renacuajo;
pero además se emplea para referirse a niños de poca edad o a

personas de edad mayor de baja estatura, cuello corto y piel de
color moreno oscuro . Se usa también en femenino.

ATOLE (*). Bebida espesa que se hace con harina o masa de maíz

desleída en agua y colada en un cedazo, y luego hervida en

agua o leche hasta darle consistencia cremosa y espesa; puede

también ser de trigo. de arroz. de elot e, de fruta de pepita, etc .
Deriva de la palabra náhuatl atolli, compuesta de atl, agua y

tlaolli, maíz molido. Hay varios dichos populares en los que el

término se usa: "dar atole con el dedo", engañar a alguien como
si se tratara de un niño; "tener sangre de atole", salir con una

sandez o impertinencia ; "ser pan con atole", ser simplón, bobo,
inocentón; "llegar después de atole", llegar dema siado tardo



, "" I , 11 1 " 1 1111 1'\'('11 lo; "después de atole", fuera de tiempo;

l ' 1 "1 I '"" '',' ' :t!ol( ·". cortesía festiva para invitar a entrar a
"" 1 ,11 . 1 . 1 ,,,,!'};Ol1as de muchas confianza. En La Laguna es

I 1'"'' ... 1'/ uto!« champurrado, o simplemente champurrculo ,

"'" \ "11111"'11 en las celebraciones religiosas, ocasiones en que se
1'I ' I ': II' !l ' a quien lo pide, como si fuera "reliquia". Se prepara con

111;,};a de nixtamal, agua o leche, chocolate, piloncillo y rajas de

«.mela. También se acostumbra el atole de trigo o avena en los

mercados donde se sirven desayunos. Otra expresión popular

es "echar el moco en el atole" , con significado de arruinar algo,

cometer una imprudencia, entrometerse en lo que no incumbe.

ATOYARSE (*). Cabrera remite el término a los regionalismos de Cos

ta Rica , en dond e significa mojarse, untarse, ensuciarse; pero lo

deriva del náhuatl atoyah uia , echarse al agua. o echa r a alguien

o alguna cosa al agua. El f)HAE lo incluye como atollar, de a, pre

posición; y tollo , tremedal. lugar pantanoso, que significa dar en

un atolladero, atascarse. Palomar lo registra como mexicanismo,

en forma reflexiva, atiborrar el estómago con exceso de comida.

A esto en La Laguna se le dice atacarse, darse un atrancón o

atracazón. Atoyarse es aquí quedarse varado en un lodazal,

zoquetal o terreno fangoso. El dr-rivado atoyadero se usa para

referirse a una situación peliaguda. prohlenuitica, dificultosa.
AYATE (*). Deriva del náhuatl áycü], 11'1:1 rn la dI' hilo de maguey,

palma o algodón que los indios usa 11 :1 1I1:111l~!'a de bolsa. En La

Laguna se usa como sinónimo de tilm« .V 1'11 [ormu proverbial se

refiere a la pieza donde quedó la il1l:I~~l'll impresa de la Virgen

de Guadalupe.

AZQUEL. Cabrera define el término ('OIlJll ,,1 nombre vulgar de una

hormiguita que inunda (sic) In d(' };I"'" S;I ~; , Palomar se refiere a

cierta hormiga muy pequeña de ('ollll' (':t1i', .Y vientre blanquecino.

que en verano produce destrozo}; 1'11 la}; despensas y cocinas en

tierras calientes. En ciertas rq:i"I\('~; S I ' le llama azquil. En la

región lagunera se trata una 1"''11'' '11:1 hormiga de color rojizo o

<lO

''''gro, No "inunda las despensas": suele salir en cualquier parte,
,,:t1 1es, patios, jardines. cocinas. habitaciones. baños , etc.. excepto
,' 11 invierno, Etimología: azcatl, hormiga,





BACHICHA, AS (*). El DRAE dice qu e en Argentina, Chile, Perú y

Uruguay la palabra bachicha se aplica como apo do al itali ano;

en Méjico (sic) significa resto o sobra que deja n los bebe dores en

los vasos . Palomar registra otras acepciones: cosa despreciable;

colilla de cigarro puro, colilla de cigarro de marihuana (hacha);

asie nto de una cosa, especialmente el asie nto del pulque. Cabrera

considera la palabra como derivad a del náhuatl , pachichi, por

natura l confus ión -dice- de la p con la b, sonido suave que no

tenían los nahoas. En La Laguna, el término se refier e a la coli
lla de los cigarrillos y se usa también en plural. No ha ce mucho

tiempo era usual decir: "pasa la bachicha", "pas a la bacha", o

"la bachita". Pachichi deriva de patzáctic; indica fruta pasada,

seca o enjuta; y per sona vieja , seca y arrugada.

BIZNAGA (*). Nombre común qu e se le da a diversa s cactáceas,

especialmente a la que tiene la forma de un cas que te esférico y

que produce unas frutillas de color rojo. Son más de treinta las

va riedades de biznagas. Cabre ra es tablece la filiación náhuatl

del término: huiizn áhuac, es pina en derredor, en tanto que el

DRAf, remonta el origen de la palabra al mozárabe bixnaca o

bisnaga, y al latín, pastinaca, nombre de un a planta umb elífe

ra , con tallo s lisos, hojas hendidas, flores pequ eñas y blancas

y fruto oval y lampiñ o; los piececillos de las flores se emplean

coma mondndiout r-s. Como mexicani smo se aplica el té rmino



, .,, ' , 101 r r i l . 01, ' 1;1 familia de las cac táceas de tallo corto. casi

,,,,,,,1,,,,, \ :. 111 hojas, or iun da de te r renos áridos . Resulta obvio

'1''' l." ,' l lll1o logí;lS del Diccionar io de la Academia difieren de

1,. " ",;,,' I('l'ísticas del vege ta l mexicano; hay más cohe re ncia con

l.. "illllO logía ná huatl, que tamb ién aparece en el Diccionario de

I ';¡ 10l11ar, en el glosario de Leander y en el Diccionario de Meji

"lulismos de Fr ancisco J. Santama ría. En la región lagunera es

nombre ge nérico de varias cac táceas cuya pulpa se utiliza en la

industria de los dulces caseros llamados "cub ie rtos de biznaga",

conocidos en otras partes como acitró n.

,H;

---- - - --

{'ACAHUAC INT LE . Esp ecie de maí z de granos grandes y suaves qu e

parecen cacahuates. Se ut iliza sobre todo en el me nudo y el

pozole. Proviene de l ná huatl cacahuacent li, de tla lcacáhuatl,

cacao de la tierra y centli o cintli. maíz; "maíz como cacahuate

o cacao de la tierra" . En La Laguna, en forma duplicada se dice

"maíz cacahuacintle'': se adiciona al menudo y a l pozole.

CACA HUATE (*). El DRAE lo registra como cacahuete, derivado del

mexicano cacáhuatl, planta anual. a mericana, con tallo rastre ro

y velloso; flor es su perio res estér iles; fecunda s la s inferiores qu e

a la rgan el pedúnculo y se introducen en el suelo para que sazone

el fruto , cuyas se millas son comestibles después de tostadas, o
se procesan para obtener aceite, y elaborar jabones . Se cultiva

sobre todo en los estados de Jalisco, Puebla, Sinaloa, Morelos,
Nayarit, Guerrero y Gu anajuato. La palabra es aféresis de tlal

cacáhuatl , tlalli. ti erra y cac áhuatl, cacao; "ca cao de la ti erra";

es usada en todo el mundo hi spánico y ha sido adoptada por

varias lenguas eu ropeas. En la comarca lagunera el cacahua te

es de mucho uso en los "bolos" de Navidad; se vende también a

granel, encapsulado; sa lado, enchilado. garapiñado, etc. Entra

en la composición de locuciones familiares como "me importa

un cacahuate", "vale puro cacah uate", me importa poco, no val e

nada. También se usa como apodo. en fem enino y mas culino.
{'ACAO (*). Contracci ón de cacahuacuáh.ui tl; palabra compuesta

de cacahuatl, cacao y cu áhuitl, á rbol, es decir. "á rbol de cacao".

l .



como contraste de tlalcacáhuatl. "cacao de la tierra". El nombre
sr- usa pa ra designar las varias es pecies de un á rbol originario
<\ (' las tie rras tropicales de Amé rica . Su fruto consiste en una
haya grande que gua rda las semillas del cacáh uatl. El cacao ha
sido a rtículo comerc ial de pri mera imp or tan cia desde tiempos
precortesianos y fue usado como moneda por los nah uas. De una

de las especies, Theobroma cacao L, fab ricaban el chocolate, que
se ha vue lto bebida universal. Con la semilla se elabora una gran
cantidad de pastas. dulces y bombones que se venden en todo
el orbe bajo el nombre genérico de chocolates. De la grasa de la
almendra se obtiene manteca de cacao. El término se usa en
todo el mundo de habla es pa ñola, y en fra ncés , ing lés, alemán,
holandés. sueco y otros idiomas.

CAC I.E (*). El Illli\l<: define: sandalia de cuero muy usada en México

y por la tropa cuando camina. Cabrera y Palomar coinciden en

la etimología, caetli, sa ndalia : con el significado de huarache o
sandalia tosca de cuero, que sujeta el pie por medio de correas o
de fibras vegetales: de origen prehispánico, su uso ha perdurado

entre indígenas y campesinos . En La Lagun a no se aplica a una
forma es pecífica de calzado; es nombre gené rico para cualquier
tipo de zapatos o huaraches . Se usa más en plural.

COCOMISC LE , CACOMIXTLE, CACOMIZTLE (*). En el DRAE aparece con el
nombre de basáride, que deriva del gri ego bassaris, vulpeja. Sin
embargo, el vocablo original es de est irpe náhuatl, tlacom ixtli

que según Rémi Siméon signifi ca linc e, de tlaco, medio, mitad , en
medio, y m ixtli , león american o, puma, jaguar. También pued e

deri var de tlacoa, dañar, det eriorar una cosa, perjudica r. Palo
mar ap lica el término a un mam ífero al go menor qu e un ga to.

de color gris, con el vientre blan co y un a gran cola esponja da con
anillos blan cos y negros alternados; astu to y ágil , caus a grandes

destrozos en los gallineros. Se conoce amplia mente en el campo
la gunero y también se usa como apodo.

CA.JETE (*). Del náhuatl cax itl, escudilla . cuenco. Plato que usan

los indígenas para comer, <\(' barro cocido sin vidr iar , ancho y

l ..

de forma se miesférica. También se usa para designar UII !lO\'"

más a ncho que hondo en dond e se plantan algunos vegotah- s,

incluso á rbo les y que sirve pa ra ret en er el ag ua. Así mismo, S('

ap lica a la oqueda d del maguey en donde se recoge el aguamie l.

La expresión "los caje tes" es de amp lia frecuencia en La Lagun a

pa ra refer irse a las órbitas oculares: "ya nomás se le ven los

puros cajetes". se dice del enfe r mo con ojos hundidos; "esta muy
caje tudo", por está muy ojeroso.

(·A.JETEAR . Hacer la labor u oquedad en la tierra al pie de los tallos
de las plantas.

CAMOTE (*). Del náhuatl camotli, batata , raíz comes tib le. El término

designa en especial a una planta rastrera de tallo herbáceo y a los

tubérculos volum inosos y fecule ntos que se producen en su raíz .

En general se apl ica a los bu lbos y tubérculos de diver sas plan

tas. Como alimento. el camote se puede preparar asado, cocido

o frito. También se usa como materia prima de diversos dulces;

son fa mosos los de Querétaro y Puebla . En La Laguna son muy

comunes los "cubiertos" d« ca mote, endurecidos previamente

en cal y hornead os con mid oTambién se prepara n cociéndose
con pilan cilla y agua para comerse solos o mezclados con leche.

Hay varias expresiones populares en la s que se usa el término:

el camote, se le dice al pene; "Lrugnr ca mote", expresarse con

dificultad por no poder o no querer hacerl o claramente; "esta

vida es un camote y el que no la goce es papa", indi ca qu e no

hay qu e desaprovechar la ocasión p;lra gozar de la vida; "poner a

uno como ca mote". vapulea r con dr asl icidad, de pal abra u obra;

"estudiar pa ra pa pa y sa lir camoto", m;lnifiest a falta de concor 

dancia ent re lo que se es y las forma s <\ (' se rlo. Se usa también
como apodo en género masculino y fonu-nino.

CAMPAMOC HA. El capullo en que se enc ie-rra la oruga en es tado

de cri sálida, antes de conver tirse en nuuiposa. Es también el

nombre de un insecto a lado de color verde qu e por mimeti smo se

confunde con las hojas de las plantas. Los ('studios et imológicos
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de la palabra no son det erminantes ; posiblem ente deri va de la

expresión campa mochan, qu e sign ifica ¿dónde está tu casa",

compuesta del interrogativo campa, dónde, el pr efijo pos esivo

mo- , tu, y la pal abra chantli , ca sa. qu e pierd e la desin en cia -tli al

en t ra r en la composición. Supone Leander qu e aca so el nombre

corresp onda a alguna leyenda qu e se ha olvidado. En La Lagu 

na el insecto es ampliamente conocido y el nombre se usa como

apodo cuando se trata de personas delgadas, altas y pálidas.

CANICA (*). Cabrera considera qu e la palabra deriva del náhuatl;

de la expresión ca-nican-nica, aqui estoy. El término se refiere,

en plural, a las bolitas de piedra, barro o vidrio con qu e juegan

los niños. El DRAE no consid era qu e el vocablo sea mexi canism o;

lo deriva del portugués. cana, .ca ña, cane la. En la isla de Cuba

el término se ap lica a la ca ne la silves t re ; pero hay ot ra ace p

ción acad émi ca basada en la et imología germa na knicher, bola

para jugar los niños. Pal omar, basado en la et imología n áhuatl
mencionada, defin e canica como un arbusto a vece s trepador

de flor es pequeñas, blancas o blanco-amarillentas, qu e ti en e

varias aplicaciones en medicina popular y se encuentra de Baja

California y Sonora a Veracruz, Tamaulipas, Chiapas y Yucatán.

En La Laguna la palabra se usa para referirse al juego infantil

o a ciertas expresiones por analogía; por ejemplo, a alguien de

ojos saltones se le dice "ojos de canica", "canic ón" o "ca nicas".

Los juegos infantiles eran hace ti empo bastante variados: se

jugaba "al ahogado", al "ta ngan ito", al "perseguido" (perse) y al

"ojito". Es muy común el dicho "se le botó la canica" qu e quiere

decir y hacer ciertas cosa s como de ch iflndo o falto de juicio. La

etimología náhuatl es mu y forzada y pOI' lo l.nnto improbable.

CAPULÍN (*). Árbol de la familia de las l'os:·Il·' ·;IS. dI' madera fina qu e

se usa en ebanistería. Produce 1111:1 ('Slll'l'íl ' d(' cereza pequeñ a,

do color oscuro, casi negro. El uomlu- S I ' ;q díl:a también al fruto

dI' ('ste á rbol y a otros frutos d,' díl" 'I'l 'IlI, 's plantas. Proviene de

I :I ~; p:t1abras náhuatl cap u lin " t'f111ll1i1l . ";n lenguaje popular

01'

en poesía vernácula es mu y comú n el empleo del símil "ojos dI'
ca pu lí n".

,A P ULl NA (*). Nombre qu e se da a un á rbol de la familia de las mo

ráceas , de jugo lechoso. En La Laguna , a l igual qu e en muchas

partes de México, se le llama capulina a la a ra ña conocida como

viuda negra , por el as pect o se meja n te de su vientre al fruto del

capu lín. El término se usa también como a podo.

(' EMPAS ÚCHI L (*). El DRAE registra el término como cempoal, apó

cope de la palabra náhuatl cempoalxóchitl , qu e es a su vez

un compuesto de cempoalli, veinte, en el sentido de muchas,

y xóchitl, flor. En Europa se conoc e como clavel de Indias; en

Méxi co se defin e como flor de muertos por usarse como ofre nda

en los fun eral es y se pulcros, sobre todo el 2 de noviembre, fech a

conocida como Día de Finados . En la región lag unera se usa con

prep onderancia la forma apo copada: cempoal o cempua l.

CENZONTLE (*). En el ORAE aparece como cenzonte, y también sinson 

te. Pájaro de color pardusco, con el pecho ca si blanco, cuy a voz

posee una extensa gama de sonidos, quizás su perior - dice Pa

lomar- al canto del ruiseñor europeo; imita también el canto de

otras av es y aún la voz humana. El término, apocopado, proviene

del náhuatl cenzontlatóltotl, de cenzontli, cuatrocientos, tlatolli,

palabra y tótotl, pájaro. Literalmente, pájaro de cuatrocientos

can tos o voces . En La Laguna se le da el nombre de "chencho'',

CINC O. Como nahuatlismo Cabrera lo deriva de tzintli, ano y co, en,

y le asigna el significado del fundillo , por extensión el trasero y

en el fondo o parte baja de alguna cosa . En La Laguna además

de cinco en este se ntido se dice quinto para referirse al ano, a

la virginidad, al himen: "es quinto o quintito", se dice cuando

es virge n un a muj er; también es usual decir "perdió los cinco

fierros", dejó de se r señor it a ; o "cuá n to por el quinto". Decir "le

hace cinco cinco" significa qu e a Lguien siente miedo.

CL ' COAT E, CINCUATE . Cabrera con signa el término para nombrar a

una cul ebra venenosa muy grande, corno de metro y medio dI'



largo y quince centímetros de circunferencia y de piel escamada

como las mazorcas pintas. La caracterización difiere. en parte. de

la acepción dada por Palomar quien asevera que la se rpiente no

es ponzoñosa y la describe de color amarillo sucio. con manchas

oscuras pareadas a los lados del cuerpo y el vientre claro. Dice

también que se le da el nombre de alican/e. Esta descripción

es coincidente con el tipo de reptil que se conoce en La Lag una

donde también se le llama chincuate o alican/re . Para pedir

a a lguien que tenga calma o paciencia se le dice: "calmantes

Montes, alica nt res pin tos, pájaros volantes" . La pa lab ra deriva

del náhuatl cenili , mazorca, y cóatl, serpiente.

COAHUIL\ . Deriva del náhuatl. pero la etimología no es unívoca:

Cabrera deriva el término dé coacui lan, luga r donde abundan

las se rpientes jaspeadas: de coa tl. culebra . cu icuiltic . ja speado

y -lIan. partícula abundanciaL equivalente a -lIan. Vito Alessio

Robles. en su obra Coahuila y Texas en la época colonial. cita

la opinión de Mariano Rojas, para quien Coahuila deriva de

cóa/l, culebra y huilana, arrastrarse: "lugar donde se arrastran

o abun da n las culebras". Cuando J osé Vasconcelos fue titular de

la Secretaría de Educación Pública, se aceptó el origen ná huatl

del top ónimo , pero derivándolo de cóatl y h uila (de huilota,

nombre de una paloma), de dond e se establecería el significado

de lugar donde hay serpientes que vuela n, acepción que puede

ta mbién tomarse en cons ide ración si se acep ta que en el terri

torio agres te del Estado habit an los "alica ntros" y las víboras

"chi r rioneras". o simplemente "chir rioneros" que se dice. por los

campesi nos, qu e "vue la n" porque sue len 11I11 1',1II'se de un árbol a

otro. Con base en este significado se di¡';Pli ú (" escudo de armas

del Estado que estuvo en uso desd« psa ("poca hasta el periodo

de gobierno del Gral. Ben ecio L ópo» Pad illa . I';n la Geografia de
In Rep ública Mexicana , Tomás (h' ( ~ I ' pl'd a considera la pa labra
como un compuesto proveniente dt, cuáliuit], árbol y -la. sufijo

.ihund.mcial. En la actua lidud óstn ( 'S 1:1 et imología de mayor

aceptación, registrada también en el Diccionario de Palomar.

( 'OCO (*). El DRAE no indica que se trate de americanismo o mexica 

nismo. Cabrera deriva la palabra del n áhuatl cocoliztli, enfer

'~1ed~d,. y le confi~re las acepciones de herida o contusión y ser
Iant ástico que se Invoca para amedrentar a los niños, significado

es te último coincidente con el del Diccionario de la Real Aca

demia . Palomar cons idera la pa labra como mexica nismo' p. , ero
Sin establecer su etimología añade otras connotaciones: golpe
dado con los nudillos de la mano en la cabeza cocot .., ero, vasrja
q u~ se hace con ,el endoca rpio de es ta planta o con el del jícaro,
adicto a ?a cocama (germanía) y fantasma que se figura para

meter miedo a los niños. En La Laguna se aplica el vocablo al
imaginario fantasma, pero más que coco se usa cuco: "duérmase

niño, porqu e ahí viene el cuco". Coco se le dice al dátil, sobre todo

" 11 la región de Viesca; al golpe dado en la cabeza ya la cabeza

misma, a la vasija que menciona Palomar y al cocainómano. Es
dudosa su caracterización como nahuatlismo.

, , 1( 'O L (*). Aparece como mexicanismo en el DRAE con el significado

di' pa~eci l .lo en form a de rombo. Der iva del náhua tl cocóltic,

l'l'd~IPhcatlv~ de cóltic, retorcido. El clásico cocol es un pa n de

harina de tngo o de maí z, en forma romboidal y decorad o con

~" ' ll1 i ll as de ajonjolí. "Es tá del cocol" es la expres ión más usu al

" n La Lagun a y den ota que a lgo es de muy difícil solución.
, 1I( 'OLAZOS. Derivación castella na de cocol Significa g I ... (o pes, mOJI-

"lIl1es en genera l, balacera , tiros de armas de fuego. "Entra rle

, 1 los cocola zos'': participar en un combate o zacapela: ésta es la
Illf'lIeión de uso más frecuen te en La Lagun a.

, '"1 INITO, TA. Pavipollo. Diminut ivo de cócono , que a su vez deriva

,1 ,' nwone, plural en náhuatl de cónetl, niño. Palomar le as igna los

''1 :ni1icados de pequ eñuelo, ni ño de muy corta edad; persona de

,' ~ , I alma muy baja. En la región lagunera se aplica a l guajolote

1" II"lIno) lll'qIH'li o. La pa labra guajolote sí es de origen náhuatl ;
'''' '/11/0 {al vpz no; más bie n pued o trata rse de la t( . onoma opeya



1"1':111'" ' ; ;; 1 ("(11/, aunque Palomar lo considera mexicanismo, deriva

d" dI' ¡'(I,'O//(' . I';n La Laguna el feme ni no cócona y su diminutivo

;;" :q '\ i l":111 a una pistola o ametralladora . . "
, '( H " 11(,\ ( k) . Sin remitirse a la etimología Palomar consigna el terrm

1111 ("11110 nahuatlismo, con el significado de persona que molesta
;1 la concurrencia en las reuniones o espectáculos públicos. Por

su parte el DRAE define la pa labra como expresión familia~ que

se aplica a una pe rso na molesta e impertine nte .en ~emasla.

COC HINA DA (*). El DRAE no incluye la voz como mexicamsmo: le da

la ace pción de cochine ría (derivada de cochi no), que a su vez
quiere decir porquería , sucie da d, acción indecorosa, baja, gro

sera, repugnante. Cabrera y Palomar estiman que se tra.ta de
un mexicanis mo que tambi én-se aplica a una fiesta o menenda

en la s que se sirvan frituras de puerco. En La Laguna significa

suciedad; acción vil, trabajo hecho con descuido. .
COCH I:-':O, NA (*). La procedencia del término no es unívoca, pero SI

el significado: cerdo, sucio, desaseado, moralmente falso: en el

juego de billar "poner cochino" o "dejar cochino" sign.ifica que la

bola con que se va a ti rar encuentra el camino obstrUIdo por otra
bola. Según Cabre ra proviene del náhuatl cochini, dor milón. De

acuerdo al Diccionario Hispanoamerican o se deriva de cocho ,

qu e en Asturias y Galicia es cochi no; y confor me al DRAE proce

de de coch , voz con la cual se llama al cerdo. En vista de est~s

discrepancias resulta dudo so conferirle al término la catego~Ja

de nahuatlism o. En La Laguna se usan las siguientes locucio

nes populares: "me llevé cochino", me engañó: "murió cochino",

da a entender que un as unto es tá ya concluido. o que se da por

terminada alguna cuestión que se tenía p('lld iente. Expresiones

equivalen tes: "es te ar roz ya se coció". "Sl' chi ngó Fran cia", "se

aca bó te qu ería", "ya finish".
COCHINITO, TA . Mexicanismo por hu cha o a k a ncÍa. También un pa~

dulce que se meja la figura de u11cl'n 111 pI-queño; es de color ~afe
usr uro, decorad o con brillo y ('lahorad o con masa que contIene

pi \" Ill' i110.

, 1

COGOTE (*). El DRAE no lo consigna como mexicanismo. Deriva el

vocablo de cocote, de coca, ca beza, con las siguientes acepciones:

parte superior y posteri or del cue llo; penac ho que se colocaba en

la parte posterior que corresponde al cogote. Palomar omite la

etimología y le da el significado de la primera de las acepc iones

mencionadas. Como nahuatlismo, según Cab rera, procede de

cócotl, esófago, garguero, garganta, gaz nate. En La Laguna se

dice también gogote, refiriéndose a la parte poster ior del cuello,

o a la garganta.

COLIMOTE. Se a plica despectivame nte a la pers ona ori u nda de Co

lima. En la región lagunera también se impone, en casos raros,

como apodo .

COLO NCHE (*). La etimología de la palabra es desco nocida; Cabrera

supone que deriva de coloa. que en náhuatl significa torcer o

andar haciendo rodeos. El DRAE registra el significado de bebida

embriagante que se hace con zumo de tuna colorada y azúcar,

acepción que coincide con la que consigna n Cabrera y Palomar.

El vocab lo se usó en la región de Viesca y por cambio de la c en

s y de la l en rr, se creó el té r mino sorronche qu e se emplea como

sinónimo de sotol. Respecto a la voz náhuatl coloa, Molina añade

el signi ficado de encorva r, con lo qu e la hipótesis et imológica de

Cabre ra puede considerarse probuble, Jl lU'S tra tándose de qu e

el colonche es bebid a fer me nta da puede ocasiona r corcovas en

quien la ingiere.

COLOTE (*). Cabrera propone las siguientes acepciones : Especie de

canasto de form a cónica, a man era de coroza, para trans portar

maíz y frijol. Troje de forma cilíndrica u octagonal hecha de

mimbre para almacenar maíz. Considera qu e deriva del n á

hua tl cólotl, coroza, posiblemente por semejanza con el alacrán

(?) et imología qu e difiere de la qu e dan el DRAE y otros autores

para quienes la pal abra provien e de colotli, t roje, susta ntivo

derivado de colea, verbo qu e significa rodea r o circunsc ribir, ya

que colote es también una ca nasta cilíndrica con tapa , hecha



de mimbre o de carrizo. La etimología que establece Cabrera.

c álct! (alacrán). carece de fundame nto lógico, no así colotli. que

configu ra con mayor certeza el sentido actual de la palabra. En

La Laguna colote es un cesto cilí ndrico. h ech o de carrizo. pa ra

guardar sobre todo ropa sucia o limpia . En Viesca es, además,

sinónimo de trasero y se usan también los términos aumenta

tivos coloton; ona, colotote, re lativos a las dimensiones glúteas.

CO:\IAL (*). Forma apocopada del no mbre náhuatl comalli. En

sentido ortodoxo se trata de u n disco de barro cocido. como

de medio metro de diámet ro. ligeramente cóncavo. que se u sa

para cocer tortillas de maíz o de harin a de trigo. tostar habas,

café, cacao. etc. Persist e el utensi lio prehispánico fabricado de

barro sin vidriar en algunas regiones, pero también, como en la

comarca lagunera. hay comales de me-tal o lámina de hierro, no

sólo circulares sino rectangulares. Alonso de Malina consigna

una connotación adicional: comalli es el bazo, de donde deriva

la pa labra comalilla .

cmIALI LLA. Derivado de camal. En La Laguna el nombre se aplica

a l bazo de porcin os, caprinos, bovinos y ovinos; órgano qu e se

ve nde en las ca rn icerías in tegr ado a las asaduras. En se n t ido

figurado se aplica como apodo a personas de color pri eto .

CONTLAPACII E . Proviene del náhuatl ; de la partícula con- qu e indica

la acc ión del ve rbo. y tlapachoa. cubrir a algui en , derivado a su

vez de tlapacho. qu e se refiere a la ga llin a que cubre los huev os.

En lengu aj e coloquia l el término designa al a migo íntim o, a l

compadre. y a l com pinc he en el se ntido de enc ubridor.

COPA\, (*). Apócope de la voz ná h uatl copalli, rr-s j na, incien so. El

nombre es común a diversas espec ies d(, .irholes cuyas resinas

se usa ron en e l México pr ehisp ánico ( 'olllO inciens o para qu e

mar e n los templos o ante los al tares. ¡':xisl,l!1I má s de cua re n t a

espec ies y de sus resinas se puodi -n ('laborar barnices. Entre

la s expresiones populares figura "("ch:lr l(' t:opa l a l santo", que

significa avivar una cont ien da ()di ,'p' '11" 1' medios pa ra acrecentar

un mal. También suele decirse "échale copal al santo aunque

le jurni én (humeen) las ba rbas". cuyo sentido se refiere a que

hay que insistir mucho en pedir. aunque se moleste el donante.

Ot ra frase se mejante, que se escucha en el medio ru ra l de La

Laguna es: "échale copa l al santo, con ta l de que huela bien", o

simplemente "échale copal, que huela".

COP I:'-lA (*). De manera idéntica ha pasado el vocablo del náhuatl

al español; significa sacar una cosa de otra. Inclusive el DRAE

registra el verbo copinar con la connotación de desollar animales

saca ndo la piel en tera. Palomar ab unda en la s acepciones y aña

de el sent ido de soltar, desatar, salirse una cosa de otra que está

envolviendo. Además de l significado estricto de piel copinada o

zurrón sacado o pellejo cerrado. en Viesca se dice que a lguien "es

la pura cop ina", cuando su complexión es exces iva me nte delgada.

COYO\, (*) . 1 Tambre que se la da a una palmera y al fruto de la mis 

ma, que es un coquito de aceite comest ible. El término n áhuatl

es coyolli o coyulli. que significa cascabel, pues cuando seca la

a lmendra suena como tal. El cuerpo de la fruta es de extrema

dureza y con el mismo se labran a ni llos, aretes, botones y otras

figuritas. La palmera que pr oduce el coyo l o coy ul se de nomina

cuacóyol y existe n otras va r ieda des con el mi smo nomhrc, Hay,

ad emás, diversas plantas qu e no son palmeras a las <tU( ' S I' aplica

el nombre, En La Laguna ninguna palnH'ra SI' C0 I10 ('(' CO II dich o

término, pero el mismo se e mpll'a para dl's igllar a 1111 : 1 pl:llll a dI'

ja rdín, ta l vez a pócope de coyols úchi! qu r: e's U I I: I p!:11I1 a IlC' rit:in 'a

de la qu e nacen fiares rojizas. El vocuh l« (' S ( '0111 111"' , ' 10 unhunt]:

coyolli, coyol: y xách itl, flor .

¡'aYa TE, TA ("). Na h ua t lis mo qu e deri va d.· f'fIl'o¡l . ,'111 '" u -rmi no

caste llano correspondie nte es adivc, q 111 ' a S i l \ ',, / , provien e del

á rabe ad ib , mamífero ca rn icero semeja ni. ' ; 1 1;1 1.0 1'1': 1 qu e abunda

en los desiertos de Asi a. En México es \\11 ('llad rú p' ·do del géne ro

can is, se mejante a l iaba. de color gri s am » ri11, -nt (l . del ta ma ño de

un perro mast ín: se le conoce en todo e l p:" s m il excepci ón de la

fií



1"'IIIII ~;liI;1 (/(' Yucat án. La palabra es pol isérnicn: en el sis te ma

d" ";I ~,I as colonial se llamaba coyote a l criollo hijo de es pañol:
'"lJlIlCl «xpresi ón coloquial se le dice "coyotito' al hijo men or o

I rlt imo de un a familia; en este mism o sentido. la frase "echar un
C"ll'yot ita" equivale a un a pequeña sies ta ocasio na l a cua lqu ier

hora del día: también se le llama coyote a un juego semejante
al de las damas que se desarrolla en un tab lero cuad ra do, con
cinco rayas verticales y seis transversa les; sobre las líneas se
mueven , a man era de fichas, doce frijol es, que son las ga llina s
y un a haba , el coyote que las persigue y trata de comé rse las, a
menos que las gallinas lo encierre n. El vocablo design a ade más
al traficante en cambios, comisiones, descuentos y operaciones
de bolsa similares que trabaja genera lmente en la ca lle y de

oportun idad. Coyote se dice también al individuo que se dedica
a ejercer el oficio de intermediario para abreviar trámites. su

perar escollos legales o evitar moles tias burocr áticas, actuando
siempre --como seña la Paloma r- en los lími tes im pr ecisos

ent re lo legal e ilega l; es así mism o el que res ue lve problem as
admin istrativos en oficinas de gobierno y gest iona soluciones
favora bles en as untos de carácter judicial o policíaco, llevando un
porcen taj e sobre el mont o de la operac ión o cobra ndo un a cuota

fija; en ocasiones sirve de conducto en la práctica de sobornar. En
suma , se trata de 'un intermediario en transacciones de la más
variada índol e, que opera mediante porcentaje, participación o
comisión . Como albur es común la frase popular "coyote cojo de
las nal gas pintas". Corno ap odo se usa en masculino y fem enino.

('OYOTEAn . Verbo de creación netam ente mexicana. No lo registra
el DHAI':. Significa, conforme a la ace pción dad a por Palomar,

captura r o cazar coyotes, pero también ejercer actividad es de
intermediac ión comercial o adminis tra tiva la mayoría de las
\ ('('('S mediante arreglos subrept icios o ilícitos.

f 11\ ,\II':('ATE o CUAUMECATE. Literalmente significa soga de á rbol.

.1" ,·".íh uitl. árbol, y mécatl, soga o mecat e. Nombre común a
,11\, '1";; 18 clases de jun cos o bejucos que se enredan en los á rboles.

I'ambién se confiere el nombre a una planta trepadora de ra íz

bulbosa y hojas en forma de corazón. acepción esta últi ma con

'!ue se conoce en La Lagun a.

. ( \TE, TA ("), Na huatlismo que proviene de cóat l, víbora. con alus ión

: 1 la culebra que pare dos viboreznos. Sig nifica mellizo. gemelo.

1':11 plural se dice de los gemelos uno respecto del otro y se usa

1:\ mbién en femenino. Comporta. así mismo. las acepciones de

»rnigo íntimo, compa ñero querido, camarada, compinche. Como

t rnta miento fam iliar se aplica a per sonas de mucha confianza .

I';s también usu al la locución "pulmonía cuata" para referirse

: 1 la enfer medad que ataca a los dos pul mones. En Viesca era

-omún pedi rle a un violinista invidente. llamado cariñosa men

il' "Ferino" o "Fero", que toca ra un a pieza o parte de la misma

"cuat iada", queriendo con ello decir que diera arcadas sobre

dos cuerdas de su instrumento. Se usa también como apodo en

masculino y femenino.

• II:\TEZÓN, ONA (*). Término que se da al ani ma l, borrego, toro o

chivo, que debien do tener cuernos carece de los mismos. Tam 

hién se dice de la persona pelada a l rape. Deri va del náhua tl

cua tetzo rüzona . dar topes, como los toros o borr egos que en vez

de embes tir con los cuernos lo ha cen con la cabeza: el vocablo

u áhuatl es un compuesto de cuáitl , cabeza, y tzotzona. dar gol

pes. Malina traduce quatezona como hombre o mujer d(~ gra n

cabeza , palabra que en algunas partes de La Laguna se emplea

como apodo. Cua tezón es también cua te, compinche, cama ra da .

1 I I( 'HITRIL (*). Habitación est recha , oscura y desa seada ; pocilga. El

Il l¡'\~: prefiere la forma cochit ril. derivándolo dl' cocho, nombre

que se aplica al cerdo en Astur ias y Gali cia ; no se trata , en con

secue ncia, de un nahuatli smo; sin emba rgo. Fcrn ández Ferras,

ritado por Cabrera, cons idera qu e la voz pro viene del náhuatl

coch i, dormir, y tliltic, negro; "lugar oscuro para dormir".
, 1/( '110, CHA. Mexicani smo proveni ente del náhuatl cócho tl. peri co.

Se le llama así a la persona qu e ca rece de nariz o la tiene muy



pequ eña . Así mism o, se dice de la per sona a qui en le falta un

ped azo de labio o que pr esenta labio leporino. En La Laguna,

por exte ns ión, es usu al el término, en ma sculino, fem enino,

s ingula r o plural, para designar cosa s torcidas. También se

impone como a podo.

CU ENTACHI LES (*). Derivado híbrido de chile con qu e se desi gna al

hombre qu e se en tremete en llevar cue nta s menudas del hogar,

propias de las mujeres. En la región lagunera también se aplica

la palabra a las personas tacañas.

CUICO (*). Apunta Palomar qu e quizás el término tenga este cu

rioso origen: en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, puede leerse

la siguiente inscripción latina en la fachada del Palacio de Go

bierno: Nisi dom inus cus todie rit civ itatem, frustra vigila t qui

cuntociit eatn (si el Señ or no guarda la ciudad en vano vigila n

sus ('('n i il H'! :l S). 1';\ meollo dl' l caso estriba en qu e en el lugar

qu r: S(' I'IH'U('ll t ra d('\¡ajo dI' \:I S s ílabas qu i cus (cuy a pr onuncia

ción ( ' S cui -cus ), era dond e s iempre montaba guardia un policía

uniformado; y se supone qu e la gente empezó a llamarle con la

palabra cuicus, cuyas sílabas aparecían sobre la austera figura

del gendarme; luego perdió la s terminal y empezó a ser de

uso corriente el vocablo cuico para denominar al policía, y por

extensión al soplón o persona chismosa. Por su parte, Cabrera

sostiene que la voz se deriva del náhuatl cuicani, cantor; y la

define como sustantivo popular despectivo que designa en México

al gendarme o guardián del orden público que desempeñaba

también, antiguamente, el papel de sereno, anunciando las horas

y el estado del tiempo con una exclamación cantada: "[Las once

y serenooo!" Después usó el silbato para anunciar su presencia

como vigilante nocturno. El nombre se hizo posteriormente ex

tensivo al agente de tránsito a quien ou La Laguna, y en otras

partes del país se le ha llamado tamhil'll tamarindo (por el color

beige del uniforme) o mordelón (por la práctica de la "mordida"

() "moche" que constituyen forma s d\' soborno, solicitado a veces

por el cuico u ofrecido por el infractor). El DRAE inclu ye el término,

pero sin relación alguna con el significado de mexicanismo ; es la

voz - cl ice- qu e en diversos puntos de Améri ca se emplea para

designar a los naturales de otros países.

, III.JE (*). Sin referirse a la etimología el DRAE es ta blece la acepción

como mexicanismo que nombra a una lagartija pequ eña y muy

delgada, y también a la mujer flaca y fea . Cabre ra remite el

or igen de la palabra al náhuatl cuixin, que significa milano o ga 

vila ncillo qu e lanza un chillido especial el cual puede traducirse

por cuixi-cuixi, en cuyo caso se trata de una voz onomatopéyica.

También se aplica el nombre al av e rapaz llamada quebranta

huesos y conforme a Palomar, en Veracruz, al tra bajador no

sindica lizado, a quien por tal situación se le imponen condiciones

laborales inequitativas. En La Laguna el uso del vocablo es mu y

restringido: se adjudica como apodo, y se llama "El Cuije" a un

ejido del municipio de Matamoros. Couhuila. Como am ericanis

mo, en El Salvador equivale a la pcrsou» qu e ayuda a otra y en

Honduras significa bribón, píen ro.

( 'UILMAS . Procede del náhuatl cuiloni , sodomita, y mani, ser o

estar . Significa perezoso, holgazán, cobarde y a la vez designa

a cierto santo imaginario al que se recurre en forma festiva. A

"San Cuilmas el peta taro" se encomiendan los holgazanes. La

excla mación "[v álgarne San Cuilmas el petaquero (o petatero)!"

se usa en algunas partes del país para manifestar disgusto o

sorpresa. En La Laguna la referencia común es a "San Cuilmas

el orejón".
l 'UILÓN . En La Laguna algunos habitantes substituyen la c por j . El

vocablo deriva del náhuatl cuilani, pederasta pasivo: en lenguaje

popular significa pusilánime, apocado, puto, maricón: tiene como

sinónimos culero, horno, sacatón y "juil ón", de "juir", huir .

<'lJlNO, NA (*) . El IlHAE considera la voz como onomatopeya de

cuin, cerdo. Sin deslindar la etimología Cabrera la considera

aztequismo y Palomar establece la acepción de cerdo de patas
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cortas. muy gordo desde que nace. que cría mucha grasa y es

por lo regular de pelo blanco. En la región lagunera se usa más

como adjetivo: marrano cuino. suele decirse.



1.1

CHACUACO (*). El DRAE la cataloga como voz americana, con el signi

ficado de horno de manga para fundir minerales de plata. Esta
acepción, por demás restringida, es ampliada por Palomar, quien

esta blece que el término deriv a del tarasco chahuoku. sa hu rne

rio. No obstante el muy específico carácter de la et imología, el
vocablo asume numerosos significados: animal o individuo de

fealdad repugnante, o que es muy deforme (en Viesca se le llama

chacuaco al murciélago); en Veracruz se le da el nombre a las

plantas candelilla y galán; en Durango, a cierta abeja silvestre
que produce miel y cera parecida a la de Campeche; también se

llamó chacuaco a un cañuto de piedra negra y dura por medio del

cual , en forma supersticiosa, se creía extraer o ahuyentar alguna
enfermedad, chupando o soplando con gran fuerza; en Durango

se le llama de tal forma a la colilla de cigarro, o al cigarro de
mala calidad; en Guerrero, al nido o panal de la avispa llamada

overo; en Morelos, a la chimenea de las casas de calderas; en
Sonora, a un horno pequeño para fundir metales, a la hornada

misma y a una pieza grande de metal en bruto y de considerable

valor; en Zacatecas, el nombre se aplica a la chimenea de fábrica,
fundición de metales y horno de ladrillo. En La Laguna fumar ,

o "chupar" como chacuaco, equivale a fumar en exceso.
( 'IIACUALEAR. Proviene del verbo náhuatl chachacuatza, chapotvnr

1'11 el lodo. Sus acepcion es son: golpear el agua o el lodo ( '1111 1"

1 , ,



pies o con un objeto, chismorrear, meter en enredos, mitotear,

hac er boruca .
CHAC HALAC A (*). En el DRAE se lee la sigu iente definición : ave

gallinácea de color pardo por el lomo y a las, blanco el vientre

y la s patas , cola larga y de plumas a marille ntas, sin cre sta ni

barbas, ojos rojos y sin pluma cerca de ello s. Es muy vocinglera

y de carne delicada y sabrosa . En México y Nicaragua se le

dice chachalaca a una persona locuaz. La palabra proviene del

náhuatl chachalatli, cierto pájaro; o del verbo onomatopéyico

chachachalaca, o chachala ca, gorjear las aves; hablar mucho.

CHACHO, CHA (*). En plural , dice Cabrera qu e se aplica en Nicara

gua a los gem elos o mellizo s, y qu e deriva del término náhuatl

chacháhuatl. ra tón. Por su parte, el DRAE no consider a que sea

na h uat.lismo, sino aféresis de mu chacho, qu e se usa como voz

de cariño, En el supuesto de conferirle procedencia náhuatl ,

sería únicamente por la ana logía eti mológica del ratón con una

persona de pequeña edad. Por su parte, el Diccionario Hispa
noamericano propone la s siguientes acepciones: niño o niña qu e

mama; niño o niña que no ha llegado a la adolescencia; mozo o

moza qu e sirve de criado; persona que se halla en la mocedad .

La palabra proviene de mochacho y deriva de mocho, transfor

mación de latín muiicus, con significado de todo aquello a qu e

le falta la punta o la debida terminación .

CHAHUlSTLE (*) . En forma por demás escueta, el DRAE le adjudica

al término el significado de roya, considerándolo mexicanismo.

Cabrera y Palomar le otorgan filiación náhuatl; chiáhuitl , hu

mor , humedad: de quiáhllitl.lluvia. porque en el maíz se suponía

que la enfer medad parasitaria qu e el nombre designa se debía

al exceso de humedad. Se trata , en fitopatología, de una mico

sis qu e ataca las hojas de trigo, cebada, maíz y otros cereales;

los hongos patógenos que causan el chauistle son de unas ocho

cla ses. En el Estado de Hidalgo el nomb ro se da también a la

1111 In men uda. Una de las expresionvs Ill'ís comunes es "caerlo a

1,1,

uno el chahuistle" que tiene los siguientes significados: aba t.i 1'11'

a alguien el infortunio, cebarse en él la adversidad; llegnrl« ; 1

casa un grupo de gorrones; llegarle el representante de la le-y

con intenciones de multar o "morde r". El vocablo comporta las

siguientes varied ad es fonéticas y morfol ógicas: chagiiiscle, cha 

giiist e, chagiiistle, chahuiste, chahuixtle y chahuiztle. También

se conoce con el nombre de tizón.

CHM IACO, CA (*). Para Cabrera proviene del náhuatl chamahua ,
crecer el niño o estar en sazón la mazorca. Su significado es

muchacho, ent re la niñez y la mocedad. Palomar señala que

se origina en la voz cham áhuac. grueso, por la forma cariñosa

con que se su ele llamar a los niños; amplía la connotación que

también se aplica a la persona joven o con aparien cia de joven ;

en femenino, chica, novia : y a los hijos en gene ral. como en la

locución "tuvimos en nu estro matrimonio nueve cha rnacos".

En La Laguna se es ti la también chamacon; chamacona, para

designar a la persona joven o al novio o novia.

CHAMAGOSO, SA (*) . Nahuatlismo derivado de chamáctic, burdo, gro

sera, tosco, áspero. Significa mugriento, grasoso, sucio, astroso.

También mal pergeñado, bajo , vulgar, deslucido.

CHANATE. Cabrera apunta que el término es corrupción de zanate ,

palabra que a su vez Palomar considera aféresis de acazanate,
nahuatlismo compuesto de ácatl, caña, y zánatl , zanate, carrizal:

"zanate de los carrizos". Malina indica que acatzánatl significa

tordo. La descripción ornitológica es que se trata de un pájaro

chillón de unos 50 cm. de largo; el macho presenta color blanco

en el vientre y en el na cimiento de las alas: y negro, con reflejos

metálicos, en el resto del cuerpo; la hembra es pardonegruz

ca; recoge en su nido objetos diversos, en especial los que son

brillantes; frecuenta los lugares habitados y ocasiona grandes

perjuicios en las sementeras de cereales; su distribución es casi

general en todo el paí s. Se le conoce también como clarinero,

pájaro pri eto, sa na te. tordo, urraca. En La Laguna el ún ico



1"1"1111110 que se emplea es chana te y la descripción antecedente

11" "o illcide con las caracterís ticas del pájaro, el cua l a lca nza

\; 1d i11 u-usión de unos 25 cm., es pardonegruzco, con plumas en

,·1 1', '<'110 se meja ntes a l color dorado qu e tienen las hojas de los

11,,~~;t1I~S en otoño . Se le difer en cia cla ra me nte de la urraca por

1:1 1a lIa de ésta que es mayor . y por su color negro con reflejos

;I('('r<l dos. Cha nate se usa ta mbié n como apodo. Un derivado es

cluinatazo, qu e se refier e a moja rse la cabeza sin lavarla con

jab ón, tal como lo hace el pájaro en los charcos.

(·IIANTE. Como ger manía señala Pal omar que significa hogar, casa,

domicilio; pero su orige n náhua tl es indudabl e: chantli, especi

fica H. Sirnéon, quie re decir casa. habi tación. resid en cia , pa ís ,

patria. En jerigonza es común, entro otras. la expresión "voy al

enan te", equivalente a "voy al cantón", vaya la casa.

CHAPO POTE (*). En el DRAE no se registra como nahuatlismo, sino

como voz caribe: con la connotac ión de asfalto más o men os es 

peso que se ha lla en las Antillas. La acepción. asa z lim itada , la

supera Cabre ra con los siguientes significados: petróleo crudo,

viscoso y muy espeso, empleado extensamente por los aztecas

para embadurnar. También asfalto, y chicl e negro que los in 

dios mascaban en lugar de chicle blanco. La etimología es de

origen náhuatl: tzapotlpoctli, zapote que humea, en alusión al
zapote negro (tlilzápotl) y a la facilidad con que arde el petróleo

crudo. Palomar, como Robelo, propone la etimología chapopotli,

de tzauctli, pegamento o engrudo, y popochtli, perfume, raíces

rh-sechadas por Cabrera, pues el chapopote - dice- ni es pe

';lmento ni es perfume.
1·11 .\I'III .iN(*). Con su proverbial parquedad. el DRAE define el término

"01 110 langosta, cigarrón, dándole el carácter de americanismo.

:-; \1 ori gl'n es n áhuatl , chapolin , langosta, de poloa, destruir. Se

' '1dw:1 :1 1111 insecto ortóptero d« color verde que se desplaza a
., ,1l1 d, .s s;t1 tos y se alimen ta dol I'oll ajc qu e lo rodea ; ataca, en

11 1.111'.11 , '1101' 111('S, las se rnenu-rus. '" constituye una de las plagas

t ,

más devastadoras que existen en el continente americu no. S.· 1, ·

lla ma también sa ltamontes. Exist en otras variedades de insl'elll:.

men os nocivos a los que ta mbié n se llam a cha pulines.
('IIAYOTE (*). Compuesto ná hua t l de tzapactl i , espina, yayo/ti .

ca la baza: "calabaza espi nosa", literal men te. La chayotera ('S

una planta trepadora, provista de zarci llos, de hojas lobuladas

y flores pequeñas y blanquecinas: el fruto, ovoideo y de cáscara
espinosa es comestible como legu mbre: se pre pa ra de variadas
formas en la cocina mexica na; en medicina popu lar se le a tr ibu 
yen pr opiedades diuréticas. La planta es na tiva de México, pero
se le cult iva ta mbién en otros paí ses de América y en Espa ña.

Pa lomar t ra nscribe ciertas frases de uso vulgar en las que se
emplea el vocablo: "encantarle a a lguno el chayote serenado",

ser invert ido, homosexual; "estar pariendo chayotes", estar
realizando una tarea con gran esfuerzo y' dificultad: "exprimir el

chayote". estar pensando o cavilando. ya que en algunas partes
chayote es sinónimo de cabeza. En La Laguna. "poner a uno a

parir chayotes' significa. ade más. meter en apuros. sorprender.

Ta mbién la expresión "cabeza de chayote" es usual para designar
a al gui en de cabellera hirsuta. Como s inó n irna se esti la la frase
"pelos parados".

, lIi A (*). Proc ed e del náhuatl chían , cier ta se milla de la que se

saca aceite. El nombre es común a diversas plantas herbáceas,
unas trece va riedades incluida la sa lvia hispánica, que es la qu e

produ ce la se milla olea ginosa conocida con el nombre de chía. La
planta es origina ria de México; da flores pequ eñas y azules y sus

se millas se usan en medicina popular contra el est reñimiento:
remoja das sue ltan gran cantida d de mucílago al que se le aña
de az úca r y ju go de limón. mezcla qu e cons t ituye la tradicional

.unia de chía: molida s la s semillas producen aceite secante qu e
s ( ~ usa para pr eparar lacas: los antiguos mexicanos preparaban

1" chiana tole. atol e de chía. y una espec ie de turrón.
, III1 'AL, Deri va del náhuatl chicag ua . conserva r. 1 orn bre que Se

1" da al elote cocido y puesto a secar para conse rva rlo durante



;dgún tiempo. Los granos se comen, guisados, en tiempo de

Cuaresma, costumbre que Palomar señala propia de Chihuahua;

s in embargo, en La Laguna también es común dicha práctica

cua resmal y el guiso recibe el nombre de chuales.

CJl ICALOTE (*). Término procedente del náhuatl chicálotl , hierba con

abrojos o espinas, sincopa de chichicáyllotl, de chíchic, amargo.

Planta de la familia de las papaveráceas, con flores blancas o

amarillentas y cápsula ovoide que contiene las semillas. Se su

ponía que su látex, o jugo lechoso, era hipnótico y anestésico, y

que poseía virtudes curativas para los ojos; además, las semillas

contienen un aceite que tiene propiedades eméticas y secantes.

Crece silvestre en Baja California, Sinaloa, Colima, Coahuila,

Tabasco y Chiapas. En el medio campesino de La Laguna se

considera planta venenosa . Se dice que las cabras mueren si

la comen.
CHICLE (*). Del náhuatl tzictli, el jugo ya masticable del chicozapote

derivado a su vez de tzauctli , pegamento o engrudo. La acepción

se refiera a la gomorresina que fluye del tronco del chicozapote

haciéndole incisiones al empezar la estación lluviosa; la cos

tumbre de masticar chicle data de tiempos precolombinos. Los

elementos constitutivos de la palabra chicozapote son tzicoh,

chicloso y tzápotl, zapote. En sentido figurado, chicle se emplea

como sinónimo de pegote, conforme al significado de persona

impertinente que no se aparta de otra, especialmente si ve

ocasión de que se le invite algo. En La Laguna por epéntesis

se dice pegaste. También es de uso corriente la exclamación

"[ni chicles!" , indicativa de que no Sl' acepta algo, que no se es

.uiuonte con alguna cosa.
I ' Jl I( ' L OSO . Derivado de chicle en el scnud« de algo que tiene consis

1, 'lH'i ;1 ¡u'gajosa. En La Laguna s(~ adjt'liva con la palabra ciertos

.1 11¡"I' ~; 11 otras cosas pegajosas. '1':1111 hien se usa en femenino.

I lile 11'1\:1.0 ( Al. El nRAE consigna qUI' ('s a moricanismo. con la acep

, '''11 dI ' :"Ipl' dado con el chirot« () l.it.igo. Cabrera apunta un

, 11

significado más: el acto de hacer restallar la pajuela del chicote.

La acepción que registra Palomar no es la de latigazo, sino la

de trago; de chicote. aguardiente sonorense de mala calidad. En

La Laguna "echarse un chicotazo" equivale a tomar un trago

de cualquier bebida alcohólica de alta graduación. Así mismo,

es usual la expresión "dar el chicotazo", equivalente a caer una

persona súbitamente, "dar el azotón", sufrir un ataque o enfer

medad fulminante, "dar el riatazo", "dar el fregazo".

(' III COTE (*). De manera lacónica, el DRAE dice que es un america

nismo que significa látigo, acepción a la que Palomar no alude;

conforme a éste, el nombre se da a una bebida aguardentosa

sonarense de mala calidad. Cabrera supera estas parquedades

definiendo el vocablo como látigo largo, sostenido por un cabo de

madera y terminado en una pajuela, que se usaba para arrear

las bestias de tiro, haciendo restallar la pajuela al retraer con

fuerza el látigo, lo cual producía un fuerte dolor , como el de la

picadura de unjicote, de donde le vino el nombre. Etimología: del

náhuatl xicotli, jicote, abejorro que produce un fuerte zumbido y

cuya picadura es muy dolorosa. En la región lagunera el término

se ha escuchado como apodo y como sinónimo de miembro viril.

Derivados: chicoteada: acción y efecto de chicotear; sinónimos

en La Laguna: cuereada, cueriza, sanjuaneadn: chicoteado: muy

rápido, muy veloz; "salir chicoteado'', locución indicativa de que

alguien sale de estampida.

I 'IJlCOTEAR (*). Dar repetidos latigazos con ..1eh icote. Palomar no

registra el término bajo esta acepción, sino como germanía: de

nunciar, delatar. En la región lagunera no SI' UHa con tal sentido;

además de entenderse conforme al primer significado. chicotear

denota cerrar con violencia una puerta y t.a mbién se refiere a

la acción fuerte del viento o del frío: "est á chicoteando el frío".

('HICHA (*). Dice el DRAE que deriva de la VOh aborigen de Panamá

chichab, maíz. Bebida alcohólica que resulta de la fermentación

del maíz en agua azucarada y que se usa en algunos países de
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\'""'" I 11 ( '¡"I" ,IIl'hiliaqueseobtienedelafermentacióndc

1 '" ' " l., "1.'" .. 'II;\. I';liomar solamente registra Chicha como
1111" " ,, " 1' ." 01, ' N ; i1,.. isa, Según Cabrera. la proce dencia del tér-

''''''', • "01,, l." 1 <'I/I'( ' /¡ iatl, agua fermentada; de chic hía, agria r
"" , 1" 1.,,1, 1/1/, ;Igua. etimología avalada por la autoridad de

1: 11 11. "" ( '''11 alguna frecuencia se escuc ha la frase "ni chicha

11 1 1," ,,, " "l., IIlH' refiere algo indefinido o ambiguo semejante a
"' 1" , 1,01 "1 ";Il:ha, ni deja batear".

, 111' "' , I 1·:111 11.\10: anota la descabellada etimología celic, que sig

,"1" ,1,., ' ; '0' 0. verde, tierno. nuevo, agradable. Fu era de tan crasa

. " I d ll .uur. la palabra proviene del náhuatl chichi, apócope de

.111 ' !II/IIIU/ti . teta, pecho. mama. ubre. Palomar consigna. ad e

"" 1,, ;; acepc iones chichigua y nodriza , así como las siguientes

1, ,, 11' '"IIl 'S : "como chich es de gallina", que hace referencia a lo

,l . " ,.010 ° imposible qu e una cosa suceda : "mamar chiche", apro

• • 1':11 ' o explotar una bu ena situación u oportunidad favorable:

1" "11,,chiche", solicitar favores o protección en forma poco digna

\ .l.xo rosa : todas ellas conocidas en La Laguna,

e 1IIIIIICUlLOTE (*). Del náhuatl tzitzicuílotl, compuesto de tzitzicuil

1;(' , muy flaco, y huílotl , paloma; literalmente "pa loma flaca". Es

nombre genérico para varias especies de aves zan cudas, algunas

lit' ellas comestibles. Hay un a frase de cuño corriente: "pa tas de

chichicuilote", para referirse a la delgadez de piernas,

c'II ICIIIGUA . Provien e de chichihua, que en náhua tl significa ama de

(Tía. nodriz a. El nombre también se aplica a cualquier he mbra

.rnirnal que está criando. En Tabasco es la planta madre que se

"oloca para da r sombra a los árboles del cacao. Otras acepcio 

111" ;: alcahuete, protector: ga na do manso; persona de condición

:'1 ';ll'ible. El ún ico sig nificado que se le da en La Laguna es el
" 1uuol ógico.

, uu liti NA. Se dice de la hembra que tie ne las mam as o tetas muy
i- r. ,, )( I,'s. Sinóni mo: chichuda.

C'III ' IIt1NI :AII. Manosear muc ho las tetas de la mujer.

, 'H ICHOTE. Cabrera considera que es perversi ón (epéntesis, más
propiamente) del término chipote, el cual es aféresis del náhuatl
xixipóchtic, hinchado, y que se usa, en Nicaragua, con el signifi
cado de protuberancia en la cabeza producida por un golpe. En
La Laguna también se le otorga tal connotación .

( 'III LACA. Especie de chile de color verde, delgado, de unos lOó 15

cm. de largo. Probablemente sea apócope de chilicate. del náhuatl
chilli, chile, y ácatl, caña, cañuto. En la región lagunera se usa
soasado para acompañar la carne asada y también relleno de

queso.
( 'HILANGO, GA. Solamente Pa lomar incluye el término en su Diccio 

nario con el significado de apodo que se aplicó al habla nte del
interior del país, y sobre todo al pelado de la capital. Actualmente

designa (en forma despectiva) a la per sona originaria del Distri
to Federal. También es usual el nombre colectivo chilanguiza.
Procede de la palabra xi/ango.

( 'Hl LAQUI L (*). Del náhuatl chilli. pimiento. chile. atl, agua, y qui

litl , quelite. hierba comestible: literalmente "quelite en agua de

chile". Su uso es más ext enso en plural y denota guiso compuesto
de tortillas de maíz despedazadas y cocidas en caldo de chile con

epazote, cebolla y queso.
CHILAR (*). Derivado de chile. Ca mpo se mbrado de ch iles. Es mu y

común la locución familiar "hacer chila r y medio", causar estropi
cios en un sembrado los burros, caba llos o puercos; por extensión,

originar destrozos o atropellos en lo ma terial , social o moral.
Regiona lmente es más habit ual el dicho "hacer chilar y huerto".

( 'H1LA RAJ O . Derivado castellano de chilar. Espantajo que se pone en

un sembrado para ahuyentar a las aves perju diciales. Vestido
andrajoso . Es usual la exp resión "andar (o esta r) hecho un chi

la rajo" , que se inte rpreta como andar ha ra pien to, desha rrap ad o:

desga lichado se emplea como sinónimo en La Lagun a .
CH ILAZO. Aumentativo de chi le. El significado alude a la fumi ga

ción que se hace quemando chile, para ahuyentar los ratones,

pinacatcs, cucarachas ~' otras saband ijns caseras. En la región



I:lgllnera en vez de chilazo se emplea "humazo" con la misma
:I/ :(~pción, quemando. además, otros productos como copal, gober
nadora seca, etc. Entre las locuciones se estilan las siguientes:

"hablar al chilazo", hablar sin rodeos ni tapujos, hablar al puro
chile, a lo mero pelón; "hacer las cosas al chilazo", hacer algo

sin cuidado, a lo trocha.
CHILE (*). De manera escueta el DRAE dice lo siguiente: Del na

hua chilli, ají. En Guatemala, mentiroso. Abundan más en la
acepción Cabrera y Palomar para quienes la palabra es nom
bre común a numerosas plantas herbáceas o arbustivas (28

variedades), cuyos frutos, más o menos picantes, se emplean
como condimento. El vegetal es originario de México, Centro y

Sudamérica, y el término ha entrado a formar parte en léxico
de numerosos países. El nombre de la planta se aplica también
al fruto, a la salsa hecha con el mismo y al miembro viril. En
la región lagunera se conocen las siguientes variedades: ancho,
chilaca, chipocle o chipotle, de árbol, guajillo, habanero, jalapeño,
largo, pasilla, pimiento, piquín, poblano y serrano. Los platillos
más acostumbrados: chile con carne, chile con queso, chile con
huevo y chile con papas. Como salsa era famosa la de chile ma
cho, chile sin guisar o chile de molcajete, confeccionada con chile
serrano soasado, cebolla, tomate rojo y sal, ingredientes que se
molían en molcajete y que actualmente se preparan en licuado
ra eléctrica. El término entra a formar parte de las siguientes
locuciones: "ora es cuando, chile verde, le has de dar sabor al
caldo"; da a entender que ha llegado el momento de actuar con
firmeza y resolución; "andar a medios chiles"; equivale a andar
un poco ebrio; "de chile, de dulce y de manteca"; alude a una
mescolanza de cosas que no se avienen entre sí, como los tres
:;ahores de los tamales a los que el dicho se refiere.

1111LI<:I'IlIUÍN (*). Variedad botánica di' l'I1 i11'. El DRAE registra la
p:dahra como chilti-piquin; del n:íh11:11 ,1 chilli, pimiento y téc
("11. plllg-a. etimología que aludo a la IH'queñez del fruto y a su
"1.1111:111 pil·ant.e.

, I

, IIILERO, RA (*). Derivado de chile que el DRAE define como persona
que tiene por oficio cultivar, comprar y vender chile. Es tarn

hién término despectivo aplicado al tendero de comestibles. En

Guatemala, persona mentirosa. Palomar añade que se adjudica
como apodo a la persona nacida en Aguascalientes, y en Sinaloa

al habitante de la sierra. Es, asimismo, el nombre que se da a

la vasija para la salsa de chile y al molcajete. Ninguno de estos
significados tiene en La Laguna. Aquí es el nombre de un paja
rillo de unos 7 cm., de pecho grisáceo y plumaje café claro que

se alimenta de semillas, sobre todo de trigo, al que suele causar

severos daños. Arbitrariamente se aplica como apodo, y la frase

"patas de chilero" se refiere a las piernas delgadas.
, 'IIILMOLEAR (*) El DRAE sólo consigna la voz chilmole, salsa o gui

sado de chile con tomate u otra legumbre, término que también

anota Palomar, considerándole derivado del náhuatl chilmulli,

con el significado adicional de enredo, baturrillo. En el habla de

La Laguna se elimina la primera 1y chimolear es lo mismo que

comadrear, andar contando chismes () intrigar.

I 'IIILMOLERO, RA. Derivado de chiluiole, t.érmino que define un
caldo aguado de chile en que se guisan carnes o legumbres; de

chilli, chile, ají, pimiento y mulli, guisado. Designa también a

la persona que se dedica a vender chilmole, En La Laguna la

voz sincopada es chimolero o chimolera y se refiere a la persona
aficionada al chisme o a quien es lenguaraz. Expresiones: "es

muy chimolero, ra", "se soltó como chimolero, ra".

I 'IIILPAYATE. Niño de corta edad. La probable etimología es tzípitl,

niño enfermo, y áyatl, la manta de ixtle o algodón en que se

cargaba al infante. Cabrera propone como más congruente la

etimología chiltic, colorado, y páyatl, cierto gusanillo velloso:
"gusanillo velloso rosado", literalmente. El uso femenino del

nombre es menos frecuente.
1' III LPOT L E. Proviene del náhuatl chilli, chile, y poctli, humo: "chile

ahumado". El vocablo es nombre común dll diversas especies de
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chile secado al humo o a fuego lento. con locua l toma un color rojo

oscuro. El chilpot le (o ta mbién chilpocle) se usa para toda clase

de sa lsas, guisos o moles colora dos . En el mer cado se expende n

varias cla ses de chilpot les; por eje mplo. chi le ancho. pasi lla,

mul ato, r ay ad o. morita. cascabel. per o sobre todo poblan o. por

a nto nomasia conocido como chilpotle. En La Lagu na es más

común llamarlo chipotle.
CHILTEPÍN. (Chile piquín). Espec ie de chile muy pequeño. rojizo y

sumamente picante. Del náhuatl chi lli, chi le. y técpin. pulga .

CHlLUCA. Provien e del toponímico náhu atl Chilucan, de dond e

se extraía un a piedra silicosa, verd e oscura o rosa gris que se

la bra ba para usa rse en la cons trucc ión. Entre las locuciones

familia res figura n: "tener cabeza de chi luca", ser de cabeza dura,

tonto. testaru do: "aprenderse una lección de chiluca". o sea de

memoria. sin comprenderla. "de mac hete".

CHIMAL. Del ná huatl chimalli . adarga, rode la. pavés. Rodela o escu

do de mimbre o de cañas. forrado de cuero y pintado o adornado

de plu mas multicolores que algu nos antiguos grupos indígenas

usaban como arma defensiva. El nombre se apli có también al

penacho o airón de plumas que usaban los indígenas en el tiempo

de la conquista. En la danza de la pluma que se acostumbra en

La Laguna se usan chimales como escudos y como penachos,

también profusamente orn amenta dos.

CHIMISCOLEAR. Form a verb al caste llana de chimiscol, del náhuatl

cemixcolli. un trago de pulque, aguardiente. mezcal o sotol. Por

exte nsió n significa callejea r, vagabu nc!l':I 1'. comadrear, andar

de casa en casa en bu sca de fiestas o n ' U I1iO IH 's. o por afición a l

chismorreo. En La Laguna se cmph-a ,'011 t:lil's acepciones. pero

pOI' metaplasm o al trago de bl'hid:l ' ·ll1hri:q..:ante , o a la bebida

mism» . gené ricamente se k 11:1111:1 .I: lluchim!.
' ·I1I.\U Sc-OI. EItO. itA. Adjetivocas t«,11:111il',: 111 0 d,' ehimiscolear, aplicado

.11 (o :1 1:1) quo (';; afecto :1 c hi ll ll ~" 'lI ll':lr. I'S decir. andar coma -

, l.

dreando, contando o urdiendo chismes de casa en casa.

('HDWELO, LA. Persona a quien le faltan dientes o muelas, por lo

cual deja sa lir la sa liva al habl ar. Eti mología híbrida: del n á
hua tl chic hi tl, sa liva y el cas te lla no mu ela. Palomar indica qu e

chimue lo se le dice en Coahui la a quien tie ne un solo testículo,
pero en la región lagunera no se le da sino la pr imera acepció n,

red ucida en muc hos casos a quien carece de uno o más dien tes.

('II I:>;,\CO (*). El DRAE registra el té rmino chinaca con significado

de pobret erí a , gente desh arrap ad a y misera ble. En tiempos de

la guerra de Reforma se dio el nombre de chinaco al guerrille 

ra afilia do al ba ndo de los liberales. El vocablo lleva también

la acepc ión de descamisa do, harapient o. pelado. Procede del

ná hua tl tzintli. culo, trasero, y nácatl, desnudo. En la región

lagunera ha caído en desuso: se oía en boca de los ancianos que

murieron hace treinta o más años.
( IIINA 'A. Supositorio que se pone a los niños como medicamento

para que puedan defeca r . Del ná huatl tzinana. curar enfer

meda des del ano. También significa molestia que se ocasiona

a alguien. En La Laguna se le dice "calilla"; se acostumbraba

hacerla de jab ón y se usaba en niño s y per son as mayores. Del

nombre se creó el verbo chinanear, cuya connotación es molestar,

importunar, chingar, joder.

"III NCUAL (*). Precariamente el ORAE defin e la palabra como saram

pión. Provien e del náhuatl tzintli, ano, trasero, y cualli , bueno,

sa broso, caliente: o de cua liztl i, carcomer . El vocablo ti ene las

siguientes acepcion es: inflamación en la piel. en el ano y en los

muslos que padecen los niños. Escozor que se sie nte alrededor del

ano y partes próxim as. Alboroto o entus iasmo por alguna fiesta

o diversión . Excitación nerviosa o inqu iotud, especialmente en

las mujeres jóven es. Palomar registra los derivados chincualero,

chin cualudo. con los significados de ca11<'j('1'0. bullanguero, fieste

1'0 , inquieto. travieso, andar iego. En la )"( 'giún lagun era en vez de

los derivad os se acos tumbra decir ch incuolicnto. chincua lienta.

ii



('1111'1-('1111') (*). Para el DRAE tiene significado de llovizna y es voz

uu it.ar.ivn. Cabrera y Palomar consideran que proviene del

n.ihuatl chichipini. lloviznar en forma menuda y sostenida,

I'c'IH'lI11CnO que en la región lagunera se conoce también como

«uuoriar o guariar.

('1111'11, (*). Aparece chipilin en el DRAE bajo la acepción de niño o

niña pequeños, sin indicar el origen de la palabra, la cual procede

del náhuatl tzipitl, criatura enferma, desganada o desapacible

a causa de un nuevo embarazo de la madre. En La Laguna el

término se aplica a los niños remolones o muy consentidos.

CHlPILERA. Derivado de chípil más la desinencia castellana -era.

Se designa con el nombre el malestar que siente el niño sin

destetar por el nuevo embarazo de la madre. También se refiere

al lloriqueo del niño ocasionado por el exceso con que le miman

la madre o la nodriza.

CHlPOTE (*). Para el DRAE no hay más acepción que manotada. La

palabra es aféresis de xixipóchtic, hinchado. y significa chichón,

tolondrón, hinchazón causada por un golpe propinado en la

cabeza. También se emplea para nombrar cualquier bulto que

sobresale de una superficie. Como derivado se usa el término

chipotudo, da indicativo de algo que tiene chipotes o bultos

debiendo ser plano, de ahí el proverbio "Lo que es parejo no es
chipotudo",

CHIQUlHUITE (*). En el DRAE aparece como chiquigüite, palabra que

fue usual en La Laguna. Es un cesto o canasto de mimbre, bejuco

°carrizo de forma casi cilíndrica y algo más estrecho en la base

que en el bordo. Chiquihuitl, en náhuatl, es cesto o canasto, y sus

probables raíces son chiqui, raspar, y huitoloa, combar, curvar,

jltlI'quc se hace con varas raspadas y combadas.

e'1111('01.1\'1'1<: (*). El DRAE considera que el término proviene del ná

1111;111 ('/¡(wólatl, de choco, cacao. y atl, agua, etimología que en

1I'llIlil';Ic\O difiere de la que n'gislr:111 Cabrera y Palomar, pues

"'" """1'0, sino xóroc. qu« si ~'"i1i("1 .icido, agrio y no cacao,

más la terminación atl, agua; sin embargo, para otros autores la

palabra se compone de una superposición de chocolá, mayismo

procedente de chohol. caliente, -a agua y el sufijo náhuatl -tl, en

este sentido el origen del término es incierto, pero el objeto que

designa es una pasta hecha a base de cacao y azúcar molidos, a

la que generalmente se adiciona canela o vainilla, y con la cual,

hervida en agua o leche, se prepara la bebida mundialmente

conocida. De un medio siglo a la fecha, el chocolate comenzó a

industrializarse en polvo para tomarse frío o caliente. El cho

colate es la base de una industria de golosinas y helados que

prácticamente abarca todo el mundo. Respecto a la etimología,

Cabrera observa que cuando llegaron los españoles en el siglo

XVI, en Tabasco se usaba una bebida hecha de cacao y maíz

molido disuelto en agua que se dejaba serenar para que tomara

un sabor ácido, de donde le vino el nombre xoeóatl, agua ácida.

El vocablo ha entrado a formar parte de algunas expresiones

familiares que son usuales en La Laguna: "Estar como agua

para chocolate", estar alguien predispuesto o sumamente

encorajinado; "a mí las cuentas claras y el chocolate espeso",

implica exigencia de que se hable sin tapujos ni rodeos; "dar

una sopa de su propio chocolate", pagar con la misma moneda,

desquitarse a la manera de "ojo por ojo, diente por diente"; "si

como lo menea lo bate, ¡qué buen chocolate!", o "cómo saldrá el

chocolate", alusión a las mujeres que contonean las caderas al

caminar, que "mueven el bote", ya que al ayuntamiento carnal

se le dice "hacer chocolate".

(' 1I0 NGO. Ni el DRAE ni Palomar registran el origen de la palabra.

Por su parte, Cabrera propone la hipótesis de que deriva del

náhuatl tzónyoc, cabellos en la cumbre; de tzontli, cabello, yoh,

partícula abundancial y e, lugar. La acepción académica es moño

de pelo; rizo de pelo en Guatemala y chanza o broma en México.

Mús elocuente, Cabrera define chongo como tocado que se hacen

1'1 ' IIIUjc',''' s torr-iondo y anudando el pelo en la parte superior dr-

,'1



la cabeza. Actualmente también algunos hombres suelen usar

chongo, sólo que en la región occipital. Locuciones familiares:
"mandar a uno a freír changos", con significado de despedirle

con enojo. con aspereza o sin miramientos: "soltarse el chongo",

significa lucirse, excederse en ciertas formas de conducta por lo
común moderadas; "changos zamoranos", dulce casero o proce

sado y enlatado a base de leche.
CHOTEAR (*). En el DRAE aparece el verbo chotear, derivado de cho

to, aragonismo que significa retozar, dar muestras de alegría,
pitorrearse. Sin embargo, Cabrera y Palomar consideran que se
trata de un nahuatlismo procedente de xoclitia, decir gracias o
donaires para hacer reír. Entre las acepciones del verbo actual
mente se consideran las siguientes: tomar en broma o guasa,
mofarse. poner en ridículo, no tratar en serio un asunto o a
una persona; abaratar excesivamente una mercancía o hacerla
objeto de competencia en grado máximo. También se aplica en
el sentido de desacreditarla o vulgarizarla demasiado hasta el
punto de que pierde el interés o la respetabilidad. El participio
choteado-da se aplica a algo manido, manoseado; asunto o cosa
que han sido tratados por distintas personas y con poca serie
dad. Así mismo, se dice del artículo tirado de precio, difícil de
trabajarlo por la excesiva competencia.

CHUALES. Palomar registra la palabra chual, derivada del náhuatl
tzohualli, panecillo sagrado hecho de bledos silvestres con cuyas
semillas comestibles se hacían, sobre todo en Sinaloa. figurillas
en algunas conmemoraciones. Actualmente el nombre se aplica
a un tamal zacatecano de masa de maíz y frijol. endulzado con
pilancilla, que se cuece en horno o en rescoldo. En La Laguna el
término chuales es sinónimo de chicales.

CHUCUMITE. Nombre de un pececillo del río Papaloapan, en la región
de Alvarado, Veracruz, cuya hueva !'s muy estimada. Proviene
del náhuatl xócoc, agrio y ámitl, huevo. En la región lagunera
la palabra es reciente. Se debe a que en y pescaderías y super
mercados se expende el roba lo ehucum ite.

CHUCHULUCO. Deriva del náhuatl chocholoqui, tonto, sin juicio. Se

dice de la persona basta y grosera y del tamal tosco, de masa sin
cernir. El nombre se aplica también a cualquier golosina para

los niños, única acepción usual en La Laguna. Así mismo, el

término se aplicó a las monedas o billetes de un peso. "Me debe
cien chuchulucos", por ejemplo.

('HUECO, CA (*). El DRAE considera la palabra como americanismo

con el significado de estevado, patituerto; pero sin dar noticia
de su etimología. Cabrera y Palomar indican que procede del

náhuatl xócuo, cojo del pie. En México, y en La Laguna, las
acepciones son menos restringidas y el término se aplica a todo

lo que debiendo ser recto está torcido, o desviado, por cualquier
causa; califica a la persona poco confiable o desleal; se dice de lo

habido por medios de dudosa legalidad, en forma ilegal, contraria

a las reglas de la rectitud ética y también a los bienes obtenidos

mediante robo. Además de las anteriores acepciones el vocablo

se usa para designar a alguien que sufre cojera en alguna de las

extremidades inferiores. En la región lagunera es común el deri

vado aparachueco, que se aplica a quien compra objetos robados.
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I':.JOTE (*). Proviene del náhuatl ejotl, frijol o haba verde , y se emplea

principalm ente para designar la vaina del frijol cua ndo está

t. ierna y es comest.ible como legumbre. De etl, frijol y xotl, verde.

I-:I.OTE (*). Mazorca tierna de maíz que, cocida o asada se consume

como alim ento en México y en algunos países de Centroam érica.

También se denomina elote a un pan con figura de alcachofa

ala rgada que se decora con brillo y semillas de ajonjolí o que se

cubre con azúcar bien pulverizada. Procede del náhuatl élotl,

mazorca de maíz verde que tiene ya cuajados los granos. En La

Laguna se usa el derivado elotada para referirse a la reunión

on que se comen elotes asados.

I:NCIlILADA (*). El DRAEconsigna el uso de la palabra en Guatemala,

Nicaragua y México; la define como torta de maíz rell ena de di

versos manjares y aderezada con chile. Más apegado al sentido

'lile en México y en La Laguna se le da , se trata de una tortilla

Ii(' maíz casi siempre enrollada después de que se le ha rebozado

1' 11 salsa de chile, verde o roja, rellena por lo común de queso.

'I'a mbi énse aplica a la carn e adobada Con salsa de chile colorado .

1·:1 vocablo es derivado de enchilar, que entre otras acepciones

:;jgllifica untar algo con salsa de chile. Locución familiar: "No son

I "H:hiladas", quiere decir que una casa no es tan fácil o rápida

.1, . hacer corno suele creerse.



ENCHIIJ\ DO, DA (*) . El DIl"'E en forma notoriamente restringida de

fine: partici pio pasado de enchilar. En Cuba. guiso de mariscos

con sa lsa de chile. Más explícitos. Palomar y Cabrera coinciden
en las siguientes acepciones: excitado por efecto del chile: guiso

aderezado con chile: res de color bermejo: persona enojada,
irritada. furiosa o colérica: acción o efecto de enchilar o ench i

larse: operació n de impregnar con pasta de chi le principalmente

embuti dos y carnes. En la región lagun era, además de que el
término se usa conforme a las ante riores acepcio nes, significa

escaldado de la boca por comer chile en exceso. o alguna variedad
muy picante. También se aplica al color encarnado de algu na

cosa; por ejemplo: "blusa enchilada". "vestido enchilado". etc .
E:"CH IlJ\ R (*). Der ivado del castellano chile. con sign ificado de untar

algo con salsa de chile: v.gr .: tortilla, carne. queso , etc.: enchilar

se. excita rse por el sabo r picante del chile: irritarse, enfurecerse.
Locución familiar: "no es cosa de enchílame otra"; indica que algo

no es tan fácil como enchilar una tortilla, enchilar una "gorda".
EPAZOTE (*). Proviene del náhuatl epázotl-dice el DRAE- de épail,

hedor, y tzo tl, sudor, etimología errónea, pu es épatl es zorri llo,
y tzotl, suciedad, inmundicia. El nombre se aplica a un a planta

muy usada como condimento en diversos guisos. En medicina

popular se le cons idera emenagoga, abortiv a, tónica y antihel
míntica. Exist e otra va rieda d. conocida también en La Laguna,

el "epazote de zorrillo" que no se usa como condimento.

ESCUINCLE, ES CUINTLE. Proviene del náhuatl itzcuin tle, especie de

perro pelón y mu do que los aborígenes mesoam erican os acos

tumbraban cebar para comerlo. Por exte- nsió n se aplica al perro

callejero, sarn oso, canijo o maltratado: on sent ido despectivo el

nombre designa a los niños peque ñuelos, pobres o desarrapados.
ESTAFIATE. Planta herb ácea de hojas .un.u -gas con fuerte olor a ro

máti co y flores en racimo de color .uu.u-illento: se le atribuyen
propiedad es antihe lmínt icas. 1), ')'iva del n áhuatl iz táuhyatl,

njc-ujo o ase ns io. Pa lomar ('o lls i~: Il: 1 que como vulgarismo el

vocablo se aplica al trasero. En La Laguna esta acepción es
conocida y también los derivados sunfiate y sofiate, términos
equivalentes a fundil lo, ano.

I I.(lUITE (*). El DRAE Y Palomar escriben esquite. sin fundamento

filológico. pues el término deriva del n áhuatl izquitl. grano de

maíz tostado en el camal y reventado por la acción del fuego.

Cuando se agrega dulce o sal se llaman palomitas. En Torreón
se les dice ezquite a los granos de elote cocidos y aderezados con
jugo de limón y chile seco colorado y molido.



l:ACHUPÍN, NA (*). Para el DRAE deriva de cachopo, término portugués

que se tra duce por niño y se aplica al espa ñol que pasa a la Am é
rica Sept entrional para establecerse en ella . Cabrera la considera

aztequismo híbrido, procedente de cactli, calzado y chapín, el

zapato de tacón alto que usaban los españoles en tiempo de la
conquista. Otros autores, entre ellos Lucas Alamán, afirman que

la palabra es un compuesto de cactli y tzopinia, calzado que pica,
aludiendo a las espuelas usadas por los conquistadores. Según

Palomar, el origen del vocablo es incierto; pudiera derivarse de
cachupín, diminutivo del portugués cachopo; o bien, del náhuatl,

conforme a lo aseverado por Cabrera. Como derivado del portu

gués, el término era conocido en España antes de la Conquista,
pero en ninguna de las fuentes históricas que se ocupan de la

misma se menciona como apodo impuesto por los indígenas de

Mesoamérica al español que en realidad nada tuvo de niño.

Otra versión dice que procede del apellido Cachopín, muy usual

en Laredo, España, y que Miguel de Cervantes menciona como

los Cachopines de Laredo en el capítulo XIII Primera Parte del

Quijote. Éstos, dedicados al comercio, enviaban jóvenes a México,
los que al llegar a Veracruz eran designados, mediante altera

ción fonética, con el nombre de gachupines, metaplasmo que dio

origen al mote despectivo que suele dársele a los españoles y a
los descendientes de los mismos.
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(:,\1. 1'(')1'\ ( ") , I~I J)I(AE menciona que posiblemente deriva de la voz

n.ihunt.l calpulli. Registra los siguientes significados: casa gran

di' de una planta. Departamento que se destinaba a los esclavos

de América. En Nicaragua y América del Sur, cobertizo grande,

con paredes o sin ellas. En La Laguna el término es usual en la

ciudad de Matamoros. Coahuila. donde existe el Galpón Cu ltu

ral, local dedicado a presentaciones artísticas de diversa índole.

GUACAL (*). Procede del náhuatl huacqui, cosa seca o hueca y calli,

casa. "casa hu eca". en traducción literal. El término se le confie re

a una caja hecha de varas o tablas delgadas. en form a de jaula,

que se ut iliza para trans portar a espaldas. o a lomo de bestia,

loza. cristal. frutas. etc. Es muy común la locución popular "sa

lirse del guacal". por desm andarse, insolentarse, actuar fuera

de derecho u obligaciones. salirse de quicio. perder los estribos,

portarse insolentemente. La palabra puede también escribirse

con h inicial. En la regió n lagunera se usan los términos gua

calón, guacalona. pa ra designa r a alg uien de caderas amplias.

GUACA.'¡OLE (*). Escueta mente, el DRAE define: ensa lada de aguacate.

El término es derivad o del náhuatl ahuacamulli, de ahuácatl,

ag uacate y moll i, mole, sa lsa de chile, guisado : "guisado de

aguacate", en forma literal. Se aplica a la salsa hecha con la

pulpa del aguacate molida, a la cual se añaden , picado s y crudos,

jitomate, cebolla y chiles verdes.

GUA.JE (*). El DRAI<: registra las siguientes ace pciones: niñ o, mu cha

cho. jovenzue lo. Especie de acacia. Calabaza de ancha base para

llevar vino. Bobo, ton to. Cab re ra y Palomar, más acor des con

el significado que se le da en México, definen el vocablo como

cala bazo seco y hu eco que sirva pa ra llevar líquidos. Los hay de

diver sas formas: alargados, de forma de botella como el bu le o

ca labazo de los peregrinos o cnmposinos, o como el acocote, de

1/ /1agua y cocotli, gargue ro, que S I ' lisa para extraer agua miel de

los magueyes. En Víesca , Coa hui la , su aplica ta mbién el nombre

; 1 1111;' especie de arbusto ll'gll miliOSO que produce unas va inas

cuyas semillas son comestibles y se les confiere propiedades

afrodisiacas. Expresiones populares: "ser guaje", ser tonto, bobo,

ta rugo; "hacerse guaje". fingirse tonto o distraído, ser re miso a

efectuar a lgu na actividad, o realizarla a medias; "no necesito

guajes pa' nadar", alude al uso de guajes a manera de vejigas

para aprender a nadar; s ignifica que no hacen falta ayudas

oficiosas o consejos de un tonto . Del náhuatl huáxitl, vaina que

contiene una semilla comes tible; calabacito en forma de pera.
I :lJ A.JOLOT E, TA (*) . En forma brevísima , el DRAE da la siguiente

acepció n: pavo, ave; y la etimología con la escritura fonética

wesolotl . El término proce de del náhuatl huexólotl, de huey,

grande, y xolotl , todo animal en forma de huso: y también bufón,

chistoso, como parece serlo el guajolote cuando hace la rueda. El

guajolote , en efecto. es conociclo también como pavo de Indias,

ave del orden Gallináceas derivado directamente del animal

silvest re, domesticado por los aborígenes del país desde tiem

pos anteriores a la Conquista; actualmente se le cría en todo el

mundo para aprovechar su carne. En La Laguna, sobre todo en

l " medio campesino se usa más el vocab lo cócono-a.

I . 11 t\ YULE . Del náhuatl huautli, bledos y ulli, caucho o hule. Ar busto

(le 1 m. de alt ura de color gris cenizo; crece en las regiones áridas

del norte de México, produce un látex qu e se usa para elaborar

«aucho o hule y puede subst itui r a l obtenido de otras plantas

«auchíferas: los antiguos indígenas ext ra ían de esta planta el

materia l pa ra fabricar bolas o pelotas macizas. A fines del siglo

pasado y pr inci pios del XX, existió en Viesca, cabecera munici

pal. una fábrica ben eficiadora conocida como "La Guay ulera" .

1,III1A, o. Cabrera y Pal omar registran h uila. que en náhu atl sig

11 irica persona tullida, de huilana, anda r a gatas, arrastarse. La

p;dabra tien e las acepciones siguientes: tullido, lisiado, qu e se

.urastra debid o a deformidad de sus piernas. Pap alote, come ta

1"-queño que eleva n los niños . Prostituta. En La Laguna se usa
'''11 los s ignificados de prost itu ta y papalote.





III IACAL. Vid e guacal.
IIIIAPANGO. Del náhua tl huapulli, ta bla o duela de madera , pantli ,

hilera y la partícula co, en. Tarima o piso de mad era en las casas.

Cierto bai le que se ejecuta taconeando sob re piso de mad era ,

IIIU Y popular en la s Hu asteca s y en la costa de Veracruz. Fiesta

" celebrac ión en la qu e el huapango es la div ersión principal.

Música y canto que acompañan al bail e del huapango. Com

posición con letra y música en la qu e interviene el fal sete, no

necesariamente bailable.

1I1 1,\I{ACHE (*). El DRAE registra guarache, como voz tarasca, con la

uni ca acepción de especie de sandalia tosca de cuero. Palomar

t rnduce el término tarasco guarache por cacle, y añade que la

dicha sandalia ha evolucionado para convertirse en calzado c ó

modo y popular. Huarache se llama también a un remiendo de

" llIcrgencia que se aplica a una llanta de automóvil "ponchada".

I':s ta mbién el nombre que se da a una torta ovalada y gruesa

dt· maíz, frita en manteca, ad erezada con carne, queso, frijoles y

;: llsa de chile verde o rojo. Locución popular: "traer a uno con un

hllarache en la mano"; traerlo preocupado o en apuros, urgirle

t·1desempeño de una labor, traerlo asoleado o "ajoga do", como

¡ :l' dice en La Laguna, donde también fue famosa la canción

" llsn ma "Huarache pachón" en la cual se hacía alusión a los

'.'· llila les femeninos.



111'1' ' 110 1. I 'r ..VIl' IH' dl'1 idioma huichol, emparentado con el n áhuatl:

' 1J ~ lI d i " :1 "llIll1a y se aplica al sombrero de palma, de copa baja

\ "il : ;1 1'1111 ir;\ muy usado por los indios huicholes. Palomar con

' 01 1: 11: 1 c'l I/'rmino como regionalismo de Durango, pero ta mbién

rllc ' II S\I:t1 en Viesca como sinónimo de guaripa y de cualquier

;a 1111 hrero de palma.

1IIIII.ANCHE. La etimología huilana, andar a gatas, no tiene relació n

con el significado de piedra para moler maíz en el metate que

indica Palomar . Dicha piedr a en español se llam a mano y en

náhua tl me tlápil, de metlapill i , hijo o apéndice del metate. Los

ha bitantes de la Villa de Bilbao, municipio de Viesca, le decía n

"La Huilanche" a su comunidad, a manera de tratamiento ca

riñoso.

HlJ[PIL. Deriva de huipilli, palabra náhuatl qu e significa camisa

de india. Es el nombre de una prenda típica de vestir que usan

las mujeres de algu nos grupos étnicos del país, consistente en

un a camisa o túnica blan ca de algodón, descotada, sin mangas

y con vistosos bordados de colores.

HUIZACHAL. Derivado castellano de huizache. Lugar donde abundan

los hu izaches.

HUIZACHE. Del náhuatl hu ixachi, de hu ixtli , espina, e ixachi, en

cant idad; árbol espinoso. Especie de acacia. Plan ta muy espinosa

de la familia de las leguminosas, de la cua l exis ten en México

16 variedades. De la vaina del huizache se obtenía una tinta

negr a que durante mucho tiempo fue la única usada en México.

HUIZA CHERO. Escribi ente de juzgado o de ot ras oficinas públicas,

en alusió n al uso de la tinta sacada del huizache. En sentido

despectivo se usa para nombrar al tinterillo, al cagatintas.

HULE (*). Del náhuatl ull i u olli, goma de árbol que se usaba para

ha cer pelotas macizas. El vocablo se refiere al caucho o goma

elástica de muchos usos indu st. r iales, que se elabora del jugo

lechoso o látex del árbol del huh- ulcuáhuitl, árbol hasta de 25

m. de altura de la familia de las moráceas que vegeta en Mi-

~ 1,I

«hoacá n, Guerrero, Jalisco, Colima. ayarit, San Luis Potosí,

'l'amaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche.Y

quintana Roo, en lugares que van del nivel del mar hasta los 600

111. de altitud. También se le confieren las siguientes acepcio nes:

Producto de la planta del guayule. Manga de hul e, capote de tela

.ihulada que se usa para protegerse de la lluvia. Condón. Como

germanía , chuleta o bistec muy duros. En la región lagunera se

dice "carne muy huluda", "pan muy huludo", cuando éstos son
más correosos que duros.

1IIIItACÁN (*).Voz taína, la considera el DRAE. Viento muy impetuoso y

Iemible que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos, cuyo

diámetro crece a medida que avanza, apartándose de las zonas

de calmas tropicales, donde se origina. Suceso o acontecimiento

que causa destrucción o grandes males. Persona muy impetuosa.

Mejias define el vocablo como tormenta de gran violencia, ciclón.

Añade que probablemente procede del maya-quiché. Aparece el

I/~rmino, por vez primera, documentado en la obra Don Diego

(¡uijada, Alcalde Mayor de Yucatán, 1561-1565 . Posteriormente

aparece en otras fue ntes. Se ha supuesto que sea un préstamo

del maya-quiché al taíno, del cua l lo tomarían los conquistadores;

s in embargo, diversas refere ncias circunscriben su uso al área

de Yucatán y México durante los siglos XVI y XVII, por lo que

St ~ supone se trate más bien de un préstam o del maya-quiché al

«spa ñol. Palomar admite el origen maya del vocablo, equivalente

,'n la teogonía a l dios del viento y del true no; misterioso cora zón

del cielo que provoca el viento y las tempestades.



II \ ( 'ATE. Deriva de itácatl, voz náhuatl que significa provisión para

,,1camino. de ítitl, barriga o vient re y otli. ca mino. La acepción

":lste llana coin cid e con la del náhuatl. Pal omar añade qu e tam 

l .i ón es el nombre de un a tort illa gruesa y re donda .

liLE. Filamento de las pencas de maguey o de otras plantas del

,:\" nero Agave (henequén, lechuguilla, etc .) qu e se emplea en la

lubricación de cu erdas, tejidos y estropajos. Deriva del náhuatl

uliili, cerro o copo del mague y. En La Laguna. la acepción se

n-strjnge a las fibras de la planta llamada lechuguilla de la cual

S ( ~ fabrican estropajos y objetos de jarciería. Al procedimiento

para obtener las fibras se le denomina "ta lla r ixtle",
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,I,\C AL (*). Sin otra nota explica tiva, el DRAE define el vocablo como

especie de choza. Cabre ra y Palomar es pecifican que se trata de

choza . cas a humilde. hecha gene ra lme nte de adobes y techo de

paja o tejamanil. Procede del n áhuat l xacalli, de xacámitl. adobe,

y call i, cas a . En La Laguna. figura ti vamente, se dice "mi jacal"

por mi casa y son usuales los derivados jacalear , comadrear ,

anda r de comadreo de casa en casa: y jacal ero-era que se apli ca

a la persona que gusta andar de casa en casa comadreando o

chismorreando.
.JACALÓN. Aumentativo de jacal. Cnlcr ón o cohc-rt.izo grande. techa

do de tejamanil o zacate. Carp;¡ o 1( 'lul( 'r('t.(' para esp ectáculos

durante una feria. Edificio d(, ~t .;lrt.;t1;ulo .

.'Í CAMA. Del náhuatl xi-('(I/I/(J(' , prt u-lin , imperativo del verbo pro

bar; de cámatl, boca. Ihíz ( 'lllll('~Lible gruesa, ovalo globosa de

la planta herbácea de-l IlIi ~IIIO nombre; se consume cruda y es

dulc e, jugosa y r('1')'(' ,;¡-alll( '. Se considera originaria de México,

pues los indígena s la ('llllsumían desde tiempos remotos,

.JÍCAR A (*). Vasija o ('s('ud i Ila semiesfér ica hecha con el epicarpio del

árbol llamado jicuro o cucuiiecomote. Por exte nsión. palangana

o bandeja de madera . pulida, barnizada y decorada. En España

se llama así tambi én a una taza de loza para tomar chocolate. El

término deriva do] n áhuatl xicalli, vasija de calabazo. Expresión

familiar : "cabeza dI' jícara", cabeza calva,



·111'0 '1'1<: (*) . 1':1111: 11" cII lI s igl1; l 1;1 l\' sLringida acepción de avispa gruesa

di' 1IIIIIlIIIr;¡ ;; v Nic;ll'ag lla . d(' cuerpo negro y vientre amarillo .

I.;¡ 1';11;1111';1 pl"H'I'dl' dI' xicotl o xicotli , con que se designa ('11

11;'11111 ;111 ;1 un.i a1wia grande que horada los árboles. En México

•'s 1111 ;t1 Il'jol'l'O. insecto him enóptero. silv estre. qu e produce u 11

1'11' '1'1l' zu mliido; está provisto de un aguijón que causa picaduras

11111Y dolorosas. En la región lagunera anida sobre todo en los

"quie tes" que se emplean como cerca o enramada.

•11('OT ERA . Mexicanismo derivado de jicote más el sufijo castellano

-ra. Designa al enjambre de jicotes y panal de los mismos. So

aplica también a una multitud de gente bulliciosa. "Armar una

jicotera" significa en La Laguna. y en otras partes de México.

producir un tumulto. una bronca, un a reyerta multitudinaria.

•JILOTE (*). Del n áhuatl xilotl , mazorca de maíz tierno todavía no

cuajada. Con la voz se designa a la es piga -flor de la mata o caña

de maíz; al conjunto de barbas o cab ellos de la mazorca de maíz

tierno y a esta misma con los granos aún sin cuajar.

JILOTEAR. Derivado verbal castellanizado de jilote. Comenzar la

milpa a mostrar la flor o espiga de la caña del maíz; o empezar

a surgir las mazorcas pequeñas en la planta del maíz.

.JlOTE. Del náhuatl xiotl, sarna. Enfermedad de la piel (pytiriasis)

caracterizada por manchas de diverso color. "Le salieronjiotes"

es expresión de uso familiar muy común.

.JlRICUA. Voz tarasca con que se designa al mal del pinto en los es

tados de Jalisco y Michoacán; en el de Hidalgo significa sarna,

roña. En La Laguna fue de uso muy limitado.

JOCOQUE . Deriva del náhuatl xócoc. agrio. Producto lácteo elabo

rado con leche cortada o nata agri;1, a manera de crema espesa

y grumosa. En la comarca laguncr.i (,1 término usual es jocoqui.

lOO

--- ------

1I \ CANA (*). Cabrera considera la palabra como nahuatlismo puro

derivado de macu áhuitl; de maitl , mano, y cuáliuitl, árbol.

"ma no de árbol", en traducción literal; nombre de un garrote o

bast ón grueso de mad era dura usado como ar ma. Macu áhuitl

«ra , entre los an tiguo s mexicanos, un arma ofensiva que lleva

ha insertados en los bordes trozos de pedernal u obsidiana que

servía n de navajas. El DRAE registra las mismas acepciones pero

no igual etimología, afirma que la voz es de origen caribe. Por

su parte, Palomar le confiere composición híbrida: del náhuatl

máitl, mano y el antillano konáluuic, cosa adelgazada como

Labia. Lo más factible es el g(~nesis náhuatl del vocablo, pues

a la llegada de los conqu istadores ya existía entre los nahuas

el objeto y el nombre para designarlo. En La Laguna además

de cachiporra significa miembro viril y es sinónimo de tacaño,

agarrado, mezquino. piedra, codo, garruña. Son usuales también

los derivados mucaneur, golpear con macana y macanazo, golpe

propinado con la macana.

IL\CUCHI. Alteraci ón d(" término macuachi, del que derivan ma

mache y macuclu: que tienen las siguientes acepciones: tabaco

de clase muy corriente. Como nombre anticuado, indio de condi

ción humilde, sin l'lcmentos de vida y sin ninguna instrucción.

Tratándose de pe-rsonas, bruto, tosco, ignorante. Mal hecho,

de pobre apariencia. de mala calidad, hablando de cosas. En
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la región lagunera , macuche y ma cuch i indi stintam ente se

usan para calificar a alguien o algo de trocha, torpe, mal hecho.

El término proced e del náhuatl macehualli, según Cabrera y
Palomar; significa villano, vasallo, de macehua, bailar, hacer

penitencia , servir.
;\lACHlNcm:PA. Voltereta del cue rpo que se ejecuta ap oyando la

cabeza y las man os sobre el suelo, o sin apoyarlas, para caer
de espaldas. Figurativa y familiarmente se aplica al cambio

repentino de un partido políti co a otro ; "dar la machincuepa",

cambiar de chaqueta en política. Deriva del náhuatl máitl, mano,
tzintli trasero, y cuepa , voltearse; "vuelta del trasero sobre las

man os", de modo lit eral.
MACHOTE (*). Del náhuatl mách iotl, señal, comparación , ejemplo,

dechado. Comporta las siguie ntes acepciones: Se ña l que se

pone en las minas para medir los destajos. Señal marca da en

las labores o en los te rre nos para medir o limitar los destajos o

las pertenencias. Bordo pequeño en los caños de riego. Modelo

de un escrito, que contiene algunos espacios en blanco para ser

llenados. Borrador o minuta de un escrito que servirá de modelo.
En La Laguna son de uso común las dos últimas acepciones. Ex

presión coloquial: "tomar machote", tomar ejemplo, tomar nota.

MAGUEY (*). Los lexicógrafos mexicanistas concuerdan en que la

palabra no es aztequismo sino de origen taíno. lengua hab ad a
por los aborígenes antillanos en tiempos del llamado descubri

miento de Améri ca, los que, víctimas de las enfermedades. del

hacinamiento y persecución, y formas de trabajo Impuestas por
los españoles que llegaron con Cristóba l Colón, pronto desa pa

recieron de las islas que poblaban. Sin embargo, Cabrera no

da por descontado el parentesco dI' la pal abra metl con la de

magu ey y propone la hipótesis dI' que se compone de 105 voca
blos náhuatl mello m áitl, mano. 'Y utey , grande. Para el DRAE

(Os un a planta vivaz oriunda (k ("jleo (sic) con hojas y pencas
¡.\llja les. carnosas. en pi r ánud . t. riuugula r, con espinas en el

II1

margen y en la punta, de color verde claro . Dice además que

es útil para formar setos vivos en lugares o terrenos secos y

cálidos y que se ha naturalizado en la costa del Mediterráneo.
De sus hojas se saca buena hilaza y el tronco produce un líqui

do azucarado del cual se obtiene el pulque. Le confiere a la voz
filiación taína. pero al objeto que nombra origen mexicano. Tal

galimatías académico resulta asaz objetable porque si los taínos

tenían el nombre, obviamente conocían la cosa nombrada; y si
los mexicanos tenían y usaban el maguey para diversos fines ,

naturalmente dispondrían del sustantivo idóneo; de ahí que la

hipótesis et imológica de Cabrera resulta más que conjetura una
factibl e realidad filológica. En conclus ión, tanto en las Antillas

como en México hab ía magueyes desd e tiempos precolombinos.

En aproximación más acor de al espa ñol que se habla en México.

Palomar define maguey como el nombre genérico de muchas
plantas arroceta das, gruesas y carnosas, dispuestas sobre un

tallo corto cuya parte inferior no sobresale de la superficie de la
tie rra; la mayor parte de estas plantas corresponden al género

"Agave", del cual en México existen 200 especies; de sus pencas

se obtiene fibra, y producen un jugo azucarado (aguamiel), que
consti tuye la materia prima para la elaboración de bebidas

alcohólicas como pulque, mezcal, tequila, bacanora y sotol. Las
plantas vegetan en lugares áridos y florecen sólo una vez, para

morir después de haber dado fruto. Además de los productos
mencionados, del maguey se obtiene miel y jarabe; sus pencas

seca s son a menudo utilizadas para techar jacales; frescas, se

usan para envolver la carne que se prepara en barbacoa .

, IALACACHÓN. Por metaplasmo se le dan varias formas al término

mala catonche: malacachonca, malacachoncha, malacanchoncha

y malacatonche. Viene del náhuatl malacachoa, girar sobre sí
mismo, y tontli, desinencia de diminutivo. Juego de niños consis

I.ente en girar rápidamente llevando a uno de ellos agarrado de
las mnnos () de las muñecas sin que toqu e el suelo con los pies.



\1 \1 \ , \ 11 I I 11, '1' ' ' :1 e1, '1 11; '1 huatl mal ácatl, hu so para torcer algo

e1 "1 1 l ' 11, ' 11 , ti 1':1 ;; li III'as. Cualquier cabrestante para levantar

,,1'1' 1" 1'" ,; l eI,,:;, "ollsistente en una cuerda qu e se arrolla en un

11"'" " " I 11 111111'0 . o en una polea; el aparato ha sido muy usado

1','1 " ,, 1<' :1 1' min e- rul es y agua de las minas. Como regionalismo,
1I 11 ,11 1:1 «xpresión "se le voló el malacate" para indi car que

,1I "111" II I'lI loqueció, o es presa de excitación nerviosa.

11I !. I N . ' 111':. La palabra asume las siguientes acepciones: nombre de

1:1 1IIIIia que sirvió de intérprete a Cortés durante la conquista

d,' México. (Etimología: Marina pronunciándose Malina por

!':JI La del fonema r en la lengua náhuatl y el diminutivo reve

rencial -tzin, Malintzin . Se desconoce si fueron los indios o los

espa ñoles los que adulteraron el nombre malintzin, diminutivo

de malinalli. qu e fue el doceavo día del mes azteca). Nombre

popular que se da al volcán de falda muy amplia que se ext iende

en cas i todo el Estado de Tlaxcala , el Matlalcueye; de matlacti,

azul, cuéitl , enaguas, faldas, y oye, que tiene; literalmente "la

que tiene falda azul". También se llama "Malinche" a la única

mujer a quien se dedican ciertas reverencias y ceremonias en
las danzas que se conservan como tradición de bailes antiguos;

por ejemplo, en la "danza de la pluma" o "danza de plumas", que

subsiste en Viesca y en algunas comunidades de La Laguna, con

carácter de prácticas vinculadas a celebraciones religiosas. De

índole derivada es la palabra malinchismo que surgió de la pre

ferencia amorosa de la Malinchc por Hern án Cortés. También se

aplica a la tendencia de los nativos mexicanos a preferir, imitar,

elogiar o favorecer lo extranjero con desprecio o demérito de lo

nacional o vernáculo.

MAPACHE (*). Proviene del náhuatl I/lIí/)(ICh, de mapachoa, apretar

algo con la mano, de m áitl, mano y pachoa, apretarse la barriga.

Mamífero carnicero de 45 a 65 Clll . de largo; es de cuerpo rechon

cho, patas cortas y robustas, cabe za an cha y hocico puntiagudo;

color gris con manchas blancas y negras en el hocico; cola de 25

I().I

a 30 cm. muy poblada, con anillos alternados de tonos el;,,·, 1' ,

Yoscuros; su carne es comestible; se domestica con facilid.ul ,\

habita en todo el país. Como nombre popular se aplica, en /ill'lll :¡

principal. al militante político que por medios amañados procura

acopio de votos en elecciones locales, estata les o federales.

IVIASACUAT E, TA . La ortografía correcta debe ser mazacoate, del n:í

huatl mazatl, venado, y coatl, culebra. Especie de boa, culebra

grande y gruesa, no venenosa, pero muy fuerte para atrapar

diversos animales como una liebre, un zorrillo, etc. Otra acep

ción es la de un gusano grueso, provisto de cuernos que le dan
apariencia de venado pequeño.

MATE TENA. Piedrecilla que se usaba en el jlH 'g'O de las matetenas. Del

náhuatl máitl, mano, y tlatema, arrojar pivdrecillas. En singula r

es nombre para canto rodado y P:lr:l 1':11 \:1 una de las pieza s qu e

se usan en el juego de las mntau -nus, el cual cons iste en tirar

al aire pequeñas piedras u ot.ros objetos . "J ugar a la matatena"

fue expresión de uso común en 1,;1 Laguna.

IVIAYATE . Deriva del náhuatl múvutl. cierto escarabajo que vuela.

Insecto coleóptero de color vcrdo esmeralda o metálico. En len

guaje popular se aplica al sodomita activo . Es común la expresión

"irse como el mayate, con Lodo y hebra", en alusión a quien se

va sin pagar un adeudo o sin regresar a su dueño alguna cosa

que pidió prestada. La locuci ón procede de que a los niños se

les escapaba un maynu al cual habían atado un hilo entre la
cabeza y el tórax.

MECATE (*). Cuerda o soga hecha de ixtle del maguey o de otra fibra

dura. Del náhuatl 1//1:('(/11, tira alargada y angosta hecha de fibra

o corteza vegetal. Cnmo locuciones familiares se encuentran la s

siguientes: "POIJ('" una mecateada" o una "mecatiza", azotaina

que se da con un me-cate; "irle a alguien a todo mecate", irle bien.

serle bonancibl.- UI1:1 situación; "a todo mecate", con toda fuerza

y energía, con t.oda velocidad; "entrar como burro sin mecate",

entrar a algún IU g ;ll' sin pedir permiso o sin saludar; "salir como

I II ~ ,



burro sin mecate", abandonar un sitio sin avisar, sin despedir

se; "andar como burro sin mecate", vagar, andar perdido o sin

rumbo fijo; "dar de mecatazos", propinar azotes con un mecate.

En Viesca, "mascar el mecate" equivale a morir.

MECATONA. Término muy usual en La Laguna, sobre todo en el me

dio campesino, para dar nombre a la comida. Palomar no informa

respecto al significado etimológico y Cabrera lo interpreta como

derivado de mecate. Entre las locuciones familiares se encuen

tran "servir por la mecatona", sin sueldo, sólo por la comida;

"sacar pa' la mecatona", trabajar para comer solamente; "servir

la mecatona", servir la comida; "entrarle a la mecatona", tomar

alimentos; "no tener para la mecatona", estar en la pobreza, sin

tener siquiera lo mínimo para comer, etc. Se ignora -apunta

Cabrera- la relación que exista entre mecate y la derivación.

MECOS (*). El DRAE registra la voz en singular (meco) bajo la acep

ción de ciertos animales (sic) cuando tienen color bermejo con

mezcla de negro. Nótese el desfasamiento entre el singular de la

palabra y la acepción en plural de la misma. El otro significado

académico es el de indio salvaje que Palomar también consigna
independientemente de las siguientes connotaciones: indígena

perteneciente a un grupo actualmente extinguido del pueblo

otorni, que habitó en la región de Sierra Gorda, Guanajuato,

llamado también jonaz y lonaz. Sujeto de condición canallesca,

grosero, soez y obsceno. La palabra la consigna sólo en singular,

al igual que Cabrera; sólo que éste, además de referir la connota

ción de animal manchado de la piel, la hace extensiva a algunas

plantas y al sujeto de modales y lenguaje indecentes. En plural,

le da también el significado de semen ta I como es usual en La

Laguna y en otras partes del país.

~mMELA (*). Como mexicanismo, ul 11Ili\¡'; solamente dice que es

una tortilla delgada de maíz. «n tanto que Cabrera y Palomar

ddinen más atinadarnente la poI labra como tortilla gruesa o

Illl'dianamente gruesa de forllla ovalada. Etimológicamente

1010

es aféresis del náhuatl tlaxcamimilli, tlaxcalli, pan de maíz,

y mimilli, largo y rollizo. Ambos autores refieren que se trata

también de una antigua suerte del toreo que Cabrera describe

de la siguiente forma: el torero se acostaba sobre la arena boca

arriba, con los pies levantados hacia el toro, de modo que al em

bestir lo hacía dar vuelta sobre la cabeza, quedando el diestro

boca abajo, como cuando en el camal se voltea una memela para

que se cueza del otro lado. En cuanto a esta suerte acrobática la

etimología puede basarse también en el vocablo mimiloa, rodar

por el suelo, o revolcarse.

METATE (*). Piedra negra cuadrilonga y algo abarquillada en su

cara superior; que se sostiene en tres soportes (patas, más co

múnmente) formando una sola pieza, dos delanteros menores

y el posterior más alto, de modo que el metate forma un plano

inclinado sobre el cual, y estando arrodilladas, muelen las

mujeres el maíz, nixtamal, cacao, chile y otros granos, con el

metlápil O mano del metate, piedra gruesa, algo adelgazada en

los extremos; palabra derivada del náhuatl metlapilli, el hijo o

apéndice del metate, de mélatl y pilli, niño o apéndice. La super
ficie de la cara superior del metate se pica para darle aspereza.

Etimología: métlatl, piedra donde se muele el maíz. Locuciones

familares: "mala para el metate y hur-nu para el petate", "tener

alguien cara de metate", ser cacarizo o "picado" de viruela.

MEXCAL (*). El DRAE registra el término mezcal y lo define como

variedad de pita. Aguardiente que S(' sOlea de esta planta. Con

mayor precisión, Cabrera señala qur: t'S un aguardiente de

maguey obtenido por destilación del jugo de las pencas asadas.

El nombre se aplica también a varias ('sp('cies de maguey del

género Agave. Palomar extiende el sigui Iicndo a la piña o cabeza

del maguey asado que sale de la hornada lista para destilarse

el licor. Dulce que se prepara con la penen de cierta clase de

maguey cocida en barbacoa. Etimología: cocimiento de maguey;

de metl, maguey, e (i)xcalli, cocido, de ixcalluua, cocer algo. En
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La Lnglll1 n {. ¡ tórrnino es usu al para la bebid a alcohólica y para

('1 duln ' ;11 qur: hac(~ alu sión Palomar,

M EZOTI':. I)('i'i va d('1 l1;íhllat.l 111 ('/1. ma guey, y zotl, basura. Maguey

SI'('OdI' dl'spI'rdi cio, CU Y;I apar i('ncia es la de una cabeza humana

COII (·alll 'lIo. d(' dOlltk ( '11 forma popu lar se le llam a mezot e al

call1 'llo dt'slH'inado.

MEZI/I JITAI. (": ). S I ' lisa como topónimo y significa lugar poblado de

nu'zquiI.t-s. Es derivado abundancial de la voz cast ellanizada
l1H'zquite.

MI ':ZqUITE (*). El DRAE omite registrarlo como mexicanismo. El tér

mino es apócope del náhuatl mizquicu áhuitl, árbol de mezquite,

de m izquiil; árbol de goma para tinta y cuá huitl , árbol. En el

país se conocen un as diez variedades que vegetan en lugares

templados y fríos. a nivel del mar. en gra ndes altitudes y en zonas

se midesért icas. Algunos esp ecímenes alcanzan has ta 15 m. de

a ltura y sus espina s, fuertes y duras, crecen en las ramas. Las

flores ti enen coloración amarillo-verdoso; su madera es dura y

pesada, y al trabajarse toma un pulimento rojo brillante; su fruto

envainado suele llamarse chirote en el medio rural lagunero y

se emplea como forraje y como alimento humano, comido fresco

o hecho pinole cuando está seco; los múltiples grupos étnicos

que habitaron la región le dieron los dos últimos usos, segun las

crónicas antiguas y, además, fermentahan el fruto para obtener

una bebida embriagante. En medicina popular, el agua en que se

han hervido sus hojas se emplea contra inflamaciones de los ojos;

en algunas partes las semillas, tostad;ls .Y molidas, se mezclan

al café o lo subst ituyen; el pinole. Illt 'zl'i:,do con agua, constituye

una bebida refrescante. Produce (,1 ;'lrIHJ I una goma parecida a

la arábiga que en algunos sitios S I' U S ;¡ disuelta en agua para

preparar un refresco; tambi ón S I ' "lnplea como golosina y en

infusiones para curar enfermud:uIl 's d(' la garganta.

MITOTE (*). El término procedo rlr-] n;íhuatl mítotl , de mitotiqui

o mitotiani, danzante, de niitotiu , hailar. Especie de baile o

¡OH

da nza practicada por los ant iguos mexicanos, quienes vestidos

.Y adornados vistosamente formaban, asidos de las manos. un

gran corro en cuyo centro colocaba n una bandera y junto a ella

una jícara con bebida ; así iban danzando al son del teponaztle y

bebiendo de rato en rato ha sta que se embriagaban y privaban

del sent ido. Locuciones familiares: "armar un mitote", provocar

un alboroto o desorden , "irse al mitote", unirse a los rebeldes, irse

a una fiesta ; "gusta rle a alguien el mitote", ser mitotero, o sea,

fiestero, argüendero, bullanguero o proclive a andar provocando

desórdenes. También se ha creado la forma verbal mitotear bajo

la connotación de andar de un lado para otro comadreando con

escánda los.
MOLCAJ ETE (*). Erróneamente el DR:\ E deriva el término de mulcazitl ,

que debe ser molcáxit1, o mulcáxit l. del náhuatl molli. guisa do o

mole, y cáxitl, cajete o escudilla. caje te de mole, literalmente. El

molcajet e es una especie de almirez o mortero chico, no grande

como asevera el Diccionario mencionado, hecho de barro o piedra,

en forma de escudilla, con tres pies fuertes, cortos y resistentes;

se usa para moler chile o especias para hac er salsas. El molcajete,
al igual que el metate no debe ser liso en su concavidad, sino

rayado si es de barro, o picado, si es de piedra, con él fin de que

tenga la aspereza que facilite la molienda, para la cual se utiliza
un pequeño muñ ón de piedra llamado tejolote o temolote. El nom

bre también se d;! a los cerros que tienen un cráter en forma de

embudo o de cajou-. Respecto a la etimología, el molcajete no se

usa para hacer 111011', sino simplemente para martajar el chile,

o moler las eHIH'cias que se usan en la preparación de salsas.

MOLE (*). Deriva d(' la voz náhuatl molli o mulli, salsa, guisado.

El mole tradicional es un guisado hecho a base de chile o chil

potIe molido en IIl1'late. El nombre varía según la clase de chile

que se emplea. los condimentos que se agregan o la carne que

se sazona con (,1 llJole. Los dos tipos de mole fundamentales

son el verde y 1'\ colorado, productos de la clase de chiles ClW'
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se empleen. Entre las locuciones familiares se encuentran las

siguientes: "a darle que es mole de olla" , invitación a hacer algo

enseguida, sin tardanza; "sacarle el mole", hacer sangrar a al

guien de la nariz o boca a causa de un golpe; "estar en su mero

mole", hallarse en el lugar o en la situación más deseable; "ser

ajonjolí de todos los moles", ser imprescindible, o meterse en

todo. Algunos de los moles más característicos son los siguientes:

Mole aguado, llamado también mole de olla o caldo tlalpeño, es

un caldo de chilpotle rayado, muy ligero, con algo de carne de

res o de puerco, calabacitas, epazote, xoconochtle, etc. Mole de

guajolote, se considera el platillo mexicano típico, puede variar

en la mezcla de chilpotles que entran en su composición, pero

lo que lo caracteriza es la carne de guajolote. Mole de pepita, se

hace a base de pepita de calabaza y chile verde, carne de gallina

o de puerco, calabacitas y habas verdes; en algunas partes. Se

le llama también "mole pascual" por acostumbrar comerlo en

la Pascua de Resurrección. Mole poblano, platillo compuesto de

chiles chilpotle, pasilla, mulato y ancho, con carne de gallina

O guajolote; se condimenta con chocolate, cacahuate, ajonjolí,

almendra, nuez, pan tostado y se sirve espolvoreado con ajonjolí

tostado. Mole negro, platillo especial de Yucatán a base de chile

mulato muy tostado, con carne de ave y ajonjolí. Mole de olla,

guiso que se hace con chile chilpotle rayado, muy ligero, con

carne y verduras. Mole oaxaqueño, igual que el poblano, pero

más espeso y hecho casi enteramente con chile ancho y mulato.

MOLINILLO (*). Tomando Cabrera la definición de Alonso de Mali

na, considera que el vocablo procede del náhuatl molinía que

significa menearse o bullir algo, 1l1:í.:-; el sufijo castellano de

diminutivo. Tal vez esta forrnnci ún ha llevado a creer que se

trata de una palabra española; Plll':-; Id IlRAE no dice que derive

del náhuatl, aunque en la aCI~p('il"1\ describa con alguna veraci

dad el objeto típico que se usó 1'1\ 1;1:-; cocinas de antaño, antes

dI' que la mecanización y la 1'II'd.ril·jdad lo desplazaran, aunque

111 t

no del todo, pues continúa coexistiendo al lado de batidoras

manuales o eléctricas. Además de registrar la de instrumento

pequeño para moler, el citado Diccionario define la palabra

como palillo cilíndrico con una rueda gruesa y dentada en su

extremo inferior, y el cual se hace girar a un lado y otro entre

las manos extendidas para batir el chocolate u otras cosas. La

definición académica, más cargada al uso del objeto que a las

características del mismo, puede ser mejorada si se atiende a

las siguientes observaciones: 1. No se trata de un palillo sino

de una pieza de madera resistente, torneada, de unos 32 cm. de

longitud, provista de un mango cuyo extremo inferior remata en

un engrosamiento más o menos cilíndrico de bordes redondea

dos, hueco y dentado, que posee un estrangulamiento superior

al que le sigue una especie de corona de bordes dentados. 2. En

la parte superior de la corona lleva un aro liso y flotante y por

arriba un saliente que impide el paso de este aro hacia arriba;

a esta parte se le encima otro aro de menor diámetro, también

flotante, que no pasa hacia la parte superior del mango merced a

otro engrosamiento prismático. 3. Esta parte se continúa con un

mango que afecta más o menos de forma cilíndrica, con torneado

que adelgaza la parte media para facilitar el acoplamiento de las

palmas de las manos a dicho mango en el movimiento giratorio

que se requiere para batir el chocolate. La expresión "trompa

de molinillo" significa labios gruesos, equivalente, en lengueje
popular, a "rumbete", "rurnbetudo".

, lULO CO. Es el término usual en La Laguna, aunque Cabrera y

!'alomar remiten a molonqui, cosa muy molida y seca, derivado

del verbo náhuatl moloni, ablandar. Se aplica al elote malogrado

por el gusano del maíz, o a la mazorca que no llegó a cuajar

~II 'I.OTE. Procede del náhuatl mólotl, todo objeto en forma dI' 11\' t

110, o de rnolótic, lana mullida. Envoltorio de forma ;d:l"'~,ld,1

para llevar en el anca del caballo. Ovillo de cunlqun-r c' : ''''' '11 '

Atado del pelo en forma de ovillo que SI' h;H'I'1\ 111 : 111111"11 " 1 '11
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la cabeza . Empanada que se hace con tortilla frita en manteca

dándole la forma de cilindro o huso. rellena de sesos, papas o

carne molida. En Centroamérica no se usa con estas acepciones
sino como sinónimo de mitote . En In región lagunera significa

bulto, atado del pelo y persona de corta estatura.
MOYOTE. En La Laguna es sinónimo de zancudo, mosquito que pro

lifera en tiempos cálidos y constituye una de las más molestas

plagas nocturnas. En otras partes del país el nombre se aplica a
los escarabajos voladores. Deriva del náhuatl móyotl, mosquito.

Muyotl, mosquito cantor y zancudo, dice Molina.
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NACAHUITE. En Viesea se le llama nacagüita y por metaplasmo

también canagüita. Los diccionarios, excepto el de la Academia
que no registra el término, lo presentan indistintamente con

terminación en e o a . Deriva del náhu atl nantzin, madre y cu á

huitl, "árbol madre" en significado literal. Palomar considera

que el vocablo es amacahuite, de ámatl , papel, y cuáhuitl, árbol,

"árbol de papel", que es un vegetal has ta de 8 m. de altura, con

corteza gris que se desprende en láminas; flores de corola blan

ca y campanulada; fruto de color oscuro , dulce y comestible; se
usa en medicina herbolaria como pectoral, preparado en forma

de jarabe o jalea. La madera tiene uso industrial. Crece en

Coahuila. Nuevo IJCón. Tamaulipas. San Luis Potosí Guanajuato

y Michoacán.
NACO, CA (*). La acepci ón que aparece en DRAE no corresponde a la

que en México se le confiere . Se reproduce aqu í para consta tar

la diferencia: voz que en América se le da al andullo (hoja larga
arrollada o manojo de tabaco). Deriva del gallego portugués ana

co, pedazo; del mismo orden que añico . El aztequismo es aféresis

de iotonaco;en TI:IX(:ala se aplica al indio de calzón blanco y en

Guerrero al i ndí~ella nativo del estado. En otras pa rtes, y en

La Laguna, es término despectivo que se aplica al sujeto de bajo
nivel cultural y social. En la región se usa n como sinónimos los
,."nqbioS corrien u - vulgar, t ácuaro y tajuarin , Con runción de
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adjetivo se aplica a sustantivos abstractos o concretos "música

naca", "vestido naco", "casa naca", etc.

NANA (*). El DRAE considera que la voz es de origen infantil y regis

tra las siguientes acepciones: forma anticuada de mujer casada,

madre, abuela. Canto con el que en algunas partes se arrulla a

los niños, nodriza, niñera; como mexicanismo, Palomar también

la anota como voz infantil y añade la acepción de nodriza, mu

jer que amamanta a una criatura ajena. Por su parte, Cabrera

propone la etimología náhuatl nanantli o nanantzin, madrecita,

derivados de nantli y nantzin; con los significados que se indican,

más el de mujer vieja. En este caso la palabra usual es forma

apocopada del sustantivo náhuatl.

KE.JA (*). Aunque no pueden hacerse tortillas de maíz crudo, el

DRAE dice . por definición. que se trata de una tortilla de maíz

cocido. Cabrera y Palomar define el término con mayor precisión:

tortilla de maíz que con exceso de cal en el cocimiento adquiere

un color ceniciento. Por extensión significa también tortilla en

general. Deriva del náhuatl nextic, color de ceniza o cosa parda.

En La Laguna se adjetivan también otras cosas; por ejemplo,

"ropa neja", "manos nejas", es decir, sucias. En masculino, la

palabra significa sucio, desaseado, como adjetivo. En su función

de nombre se aplica a un tamal que, en el Estado de Guerrero,

se prepara con ceniza y en otras partes del país se tiñe con palo

del Brasil.

NE.JAYO'l'E. SI' dc-riv» d('ln:íhllalll/I'x/Ii. cel1iza y áyoh, caldo o cosa

agu:llla. 1':1 nouihn- sc' d:1 :11 :lgII :1COII c:1I o ceniza en que se ha

cocido c'l 111:11 "/. p:lr :1 h:IC'I'r ¡lid illa :;.

NENA ( "), 1':1 1>1; \lo; I :lllIiJi("1I illrlll~ '" u cn c .v estima que la voz tiene

Sil orig('1I ('11 1,1 h;"huc( 'o inf.uu ji .\' significa niño pequeñito.

Talllhil"11 SIII,II' usarse COI11O ('Xpl·,·::i'·l1] de cariño para personas

de 1l\:'I S"dad, sohre todo en la i.1 '1'111 iIlación femenina. Basándose

en 1'1 diceiun.u-io de Melina. (~;d>n'ra incluye el vocablo como

aztequismo derivado de 1/1;'/1'11. ídolo o muñeca de niños.

Illj

NIXTA:\IAL. La procedencia del término es náhuatl: nextli , ceniza o

cal, y tamalli, masa de maíz, tamal. Se designa con el nombre al

maíz ya cocido en agua de cal, listo para molerse y convertirse en

masa. Antiguamente el maíz cocido se molía en metate; después,

en 105 llamados "molinos de mano", que fueron precursores de

los molinos mecánicos que se usan en el presente.

NOPAL (*). El DRAE reconoce que la planta es originaria de México

y que se ha vuelto espontánea en el Sur de España en donde

sirve para formar setos vivos. Al fruto, que llamamos tuna, se le

denomina allá higo chumbo. Etimología: nopalli, cuyos radicales

son nochtli, tuna, y palli, cosa aplanada. El nombre es común a

diversas plantas de la familia de las cactáceas, de hojas gruesas,

ovaladas, en forma de pencas suculentas erizadas de espinas; da

flores de diversos y brillantes colores. Forma parte importante

de la alimentación popular y l'S también planta forrajera . Se

encuentra desde Canadá hasta I'atagonia; desde el nivel del

mar hasta los 4,700 m. de al ti t.ud. Al nopal se le confieren ciertas

propiedades medicinales no comprobadas del todo , como el caso

de que sea antidiabético. Una expresión popular muy conocida

es la de "al nopal lo van a ver nomás cuando tiene tunas", in

dicativa de que la a tención se fija en algo o en alguien cuando

existe alguna coyu 11 t.urn de la cual pueden derivarse beneficios.

Procede de un can tal' popular mexicano, una de cuyas estancias

reza lo siguiente:

l nurcücis, negras fortunas,

//1' Ifl';.{ado a comprender

q/ll' al nopal lo van a ver

Slífo cuando tiene tunas;

MI'I/os, ni se acuerdan de él.

El diminutivo 1l0pa1ito es de uso común en plural para designar

a las pencas ti('mas o al guiso elaborado con las mismas; en

singular se es ti \.. corno apodo peyorativo, sinónimo de "baboso",

"menso", corto dI' inteligencia.

11 7



OCOTAI, (*). Arboleda de acotes. Derivado castellano de acote, del

náhuatl ócotl , tea , raja o astilla de pino . Nombre que se da a un
árbol resinoso de hojas filiformes de la familia de las coníferas

o abetináce as, el cual crece en las mon tañas de clima frío. Su
mad era, hecha rajas, sirve para encender hogu eras, hacer lumi

narias y alumbrar, en algunas partes, los jacales en comunidades

campesinas. En la región lagunera se conoce, sobre todo, por los

palillos que se utilizan para encender el carbón.

OCOTE. Vide ocotal.

OCOTILLO. Diminutivo de acote. Nombre común que se da a varias

plantas por su semejanza con el acote, de la cual existen unas
catorce variedades. En Viesca se le llama también chamizo,

vegetal que crece silvestre en los cerros; por su ligereza y fácil
combustión, antiguamente se empleaba para encender la leña

en los fogones de las cocinas.

OLOTE. Existen dos bases etimológicas de las cuales pudo derivarse
el término: aféresis de yólotl, corazón; u olótic , cosa redonda

como bola o pelota. Se le da el nombre al corazón o espiga des

granada de la mazorca del maíz. Es muy común el uso de la
frase proverbial "entre menos burros, más alotes"; es decir, que

mientras menos sean quienes consuman, habrá más abundancia.
Como derivados existen los vocablos olotera y olotón. La prime-r»

se define como máquina rústica, circular, formada con ()I()ll ' ~:
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atados por el medio: la segunda se aplica a alguien panzudo,
ridículamente obeso.

0QUIS (*). En el DRAEaparece el modo adverbial de oque , que signi

fica de balde. Cabrera lo registra como aztequismo sólo usual en

la frase de oquis, con la connotación de balde. graciosamente. La

procedencia náhuatl es dudosa. Cabrera supone que deriva de

oquichtli. varón; que en realidad no tiene ninguna relación con

el significado en uso. En La Laguna además de las acepciones

anotadas se le confiere el sentido de no hacer nada o estar desocu

pado; por ejemplo, "andar de oquis o dioquis", estar sin trabajo,

no desempeñar ninguna labor. Tiene, además, el significado de

no obtener los resultados esperados cuando se busca a alguien
o algo: "di mis vueltas de oquis", es decir, no obtuve resultados.

1"11

PACUACHES. Indígenas que pertenecieron al gru po coahuilteca, esta

blecidos en el territorio del actual Coa hui la, al este de Parras y

al norte de Saltillo, hasta las ribe-ras d!'1 río Bravo. Posiblemente,

el vocablo deriva del náhuat.l 1I/((('//((('lIi , macehual, indio pobre,

miserable. Indio bozal.

PACHOL. Indígena perteneciente- a 11110 dI' los muchos grupos étnicos

que poblaron el actual tl'lTilorio dI' Coahuila en tiempos precor

tesianos. El vocablo dr-riva dl'l n.ihuatl patzóltic. enmarañado,

de patzollalía, enmaru úar. rvborujar A los aborígenes se les

llamó pacholes tal VI'Z pur lo intrincado de su lengua o por lo

enmarañado de SUl'aIH'III'ra.

PACHÓN, ONA (*). El 1111.\1'; 110 considera que derive del náhuatl sino

de pacho, y éstl' dI' la onomatopeya pach, indolente. Registra

la acepción de luuuhn: de genio pausado y flemático y que en

Chile, Honduras, Mi-xico y Nicaragua, significa peludo, lanudo.

Sin dar noticia el" la 1'1 imología. Palomar coincide con el segundo

significado al';\(1t"1I1i..o'y amplía las acepciones: flaco, aplastado.

Gordinflón, rua II S11 rrún. Por su parte, Cabrera indica que la

voz procede eI!'1 Il:i huatl peche. cosa lanuda o que tiene mucho

pelo, más el :1I11111 -ntativo castellano, y apunta las siguientes

acepciones: pC'r)'o l.mudo o que tiene tanto pelo. que le da el

aspecto de l'sta r ,'splll1jado. Como adjetivo se aplica a cualquier

cosa afelpada, '-""10 un alfombra o tela. En La Laguna se usa



también para caracte r iza r algo en donde ha y objetos inservibles

o en desord en; por eje mplo, "cuar to pachón". "cocina pachona".

En caso de personas, se adjetiva a alguien como "pachón-ona"
cuando por descuido -o gusto- amontona obje tos en algún

lugar. A la profu sión de cosas inútiles y en desord en se le llama

pachoner a. Entre las expres iones de uso común se usan las si

guientes: "patas pachonas", designa al Diablo, o a una persona

cobarde; "se te va a aparecer la mano pachona", o simplemente

"la pachona", indica que Satanás se le aparecerá a alguien; "el

pachón", o "el huarache pachón", hace alusión al sexo de la mujer.

PACHTLE. Heno, planta epífita que cuelga de las ramas de los árbo

les. Proc ede del náhuatl pachtli , man ojo o hierb a qu e se cría en

los árboles. En la región lagunera se le llama pastle y se utiliza

como decoración en los á rboles navideños o en los tra dicionales

nacimi entos. Pachtli , en n áhuatl , ta mbién tien e el significado

de lanudo.

PAHUA. Variedad de aguacate que da frutos muy grandes, de cás

cara verde y dura, pulpa blanquecina y sabor dulzón. Deriva del

náhuatl páhuatl, nombre genérico de toda fruta que no fuese ni
ácida, xócotl, ni dulce, tzápotl.

PALlACATE (*). El DRAEanota que probablemente deriva de natl nariz,
y da la acepción de pañuelo grande de vivos colores, usado por

la gente del campo. A la connotación hay que añadir qu e se usa

también en la ciudad, y como "mascada" (pañoleta) en la cabeza

o el cuello. Es menester, asimismo, enmendar la etimología;

que no es natl, sino yácatl , nariz, de donde con la contracción

castellanapa'la (para la) se formó quizás el hibridismo de la voz.

PAPACHAR (*) . Sumariamente la definición académica, sin registro

de etimología, dice: hacer papachos. El vocablo deriva del verbo

náhuatl papatzoa, magullar o ablandar la fruta exprimiéndola

con los dedos . Sus acepciones son las siguientes: Acariciar con

las manos extendidas. Sobar el cue rpo dándole una especie de

masaje su ave . Mimar con exceso a los niño s y aún a personas

ma yores o animales domésticos. Como derivado, papacho signi

fica sobada con la s manos a manera de masaje y mimo, halago,

demostración expresiva de ternura . En la comarca lagunera es

de uso más común apapachar.
PAPALOTE (*). Apocadamente, el DRAE dice que en Cuba y en México

es nombre de un a especie de cometa . La corteda d de la acepción

puede superarse mediante los siguientes significados: cometa
o juguete qu e se hace de papel sobre varillas ligeras al cual se
le añade una especie de cola ; se echa a volar reteniéndolo con
una cuerda delgada y larga; en La Laguna también se le dio el
nombre a un artefacto de hierro, como molino de viento, para
extraer agua de los pozos; y a una mariposa de color café oscuro,
cuya medida, de un extremo a otro de las alas, puede llegar hasta

los 15 cm. Se cree, en algunos casos, insecto de mal agüero, y
también que el polvillo de sus a las, si cae sobre la cabeza, pu ed e

caus ar tiña. La voz provi ene del n áhu a tl papá/otl, mariposa .
PATOL . Deriva del náhuatl patolli , hu csucillos como dados para

jugar; de patoa, jugar a los dados. Sus acepciones son dos: ár

bol de las leguminosas que produce las semilla rojas llamadas
colorines; alubia o frijol grande. Entre los antiguos mexicanos
el patole o patoli era un juego qu e se practicaba sobre un petate
con varias semillas de patol o colorín; los jugadores oraban antes

de empezar el juego y pedían suerte a las semillas y al petate
como si fueran dioses: durante el desarrollo de la competencia

invocaban a Macuilxóchitl, divinidad protectora del juego;

alrededor se n'unían numerosos apostadores y mirones. En la
región lagunera el término se usaba solamente para referirse a

la alubia o frijol ~rande .

PEPENA. Acción YI,j'('do de pepenar. Operación consistente en reco

ger los restos d(' la cosecha. Pillaje de la plebe o de la soldadesca.
Costumbre dul pedig üeño de vivir de lo que salga o de lo que

pueda conseguir.
PEPENADO. El tórmino se aplica al huérfano que recoge o adopta

una familia, y también al hijo de una muj er sin marido. Como
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participio designa cua lquier cosa que se toma al aza r o se hurta.

Entre las expresiones que ilustran su empleo se encuentran las

siguientes: "tiene puros hijos pepenados", "el radio ese que trai

es pepenado".

PEPENAR. Deriva del náhuatl pepena. escoger a lgo o recoger lo es

parcido por el suelo. El vocablo asume las siguientes acepciones:

recoger lo que está esparcido por el suelo; escoger algo de entre

otras cosas; asir o agarrar a alguien de la ropa o de un brazo.

En la región lagunera significa, además, prender a alguien para

ponerlo preso: "ya lo pepenaron", equivale a "ya lo aprehendieron.

También se refiere el verbo a obtener variadas experiencias en

el conocimiento de algún tema o desempeñar el papel de metiche

para obtener información y chismorrear: "no rná s anda por ai a
ver qué pepena'' ,

PETA CA (*). Pro cede del náhuat l petlacalli. de p éta il, tej ido de

palma o tule, y calli, casa o caja . Originalmente los petlacalli

qu e usaban los indios para llevar mercancías finas, eran unas

cajas de palma tejida s como los petates. Las demás acepciones

son las siguientes: maleta o baúl de viaje; caja de mimbre, o de

madera forrada de cuero , para guardar prendas de vestir . En

plural se refiere a la cad era o glúteos abultados y carnosos tanto

de mujeres como de hombres. En la región lagunera al llamado

baúl portátil se le denomina maleta o veliz. Como sinónimo de

petaca se usan petaquilla, mundo y castaña. Expresión popular:

"chicas petacotas".

PETACÓN, ONA. Término para designar a la persona rechoncha, sobre

todo a la mujer gruesa y ancha de caderas. También se aplica al

fruto grande y carn oso de una especie de mango.

I'ETACUDA, o. Palabra con la que se designa a la mujer o al hombre

de asentaderas rollizas.

PETATE (*). Deriva del náhuatl péuul. estera. El nombre se aplica,

en efecto. a una estera tejida de tule o de palma a la qu e se le dan

múltiples usos. tales como: alfombra. colchón, cubrecama, en-
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voltura para enfardar. forr o de cajas, asiento. respaldo de sillas.

etc. Entre las locuciones familiares se encue nt ran las siguientes:

"asustar con el petate del muerto", inventar peligros imaginarios

para am edrentar a alguien. Antiguamente existió "La cofradía

del petate", que era un grupo de per sonas encargadas de recoger

los cadáveres de los ajusticiados a los que envolvían en petates

para llevarlos a sepultar. "Liar el petate", mudarse de casa o

morirse. "Llamarada de petate", entusiasmo exagerado y de

corta duración, promesas que no se cumplen. "No tener ni un

petate en qué caerse muerto", encontrarse en grado extremo de

pobreza. "EI que ha na cido en petate siempre anda erutando a

tule", proverbio denigrante con el cual se trata de significar qu e
el que es de condición humilde lo \'l'vda en sus acto s. "Pegársele

a un o el petate"; "pegársele la cobija o las sábanas": quedarse

dormido más allá de la hora ( '11 I(Ul' debe uno levantarse; llegar

tarde al trabajo, a una rr-un iuu, l' 1e.

PETATEADA. Acción de petat( 'ars(' o morirse.
PETATEARSE. Acabar la vida . morj r. Respecto al término Cabrera

recuerda la anécdota dI' UIl a!('mún que se quejaba de las nume
rosas irregularidades (I'\l' pr('Slmta la conjugación de los verbos

castellanos y pOIlÍ:I ('Ollll) l'jl'llIplo el verbo morirse: yo muero,

tú falleces, él sucumlu- , nosotros nos "petatearnos", vosotros os

res tiráis, ellos s(' 1II'lall. I)¡'sde luego que no se trata de mismo

verbo sino de su s i11011 i 111 in, fenómeno lingüístico que ilustra la

riqueza idiom.it jl 'a d"\,'spai101 que se habla en México.

PETATERO. Fabric.uuv. t"jl'dor o vendedor de petates. Locuciones

populares: "1<:1111"1''' 11I·l.atero·'. el que realmente manda o tiene

el poder; el Pl'illl'll' :tI e-n cualquier negocio. "San Cuilmas el

Petatero", santo 111I:lgillario al cual se encomiendan los pobres

o los holgazanes .
I'EYOTE. Cabrera iIld11':1 que la etimología es desconocida, pero pro 

pone que la P:lI:tllI':1 .k-riva del náhuatl péyotl , que según Alonso
de l\lolina signili t':¡ rupullo de gusano de spda. tal V( 'Z por 1:1
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apariencia lanosa que hay en el ápice de la planta donde crecen
las flores blancas o de color rosa pálido. El peyote es una cactá

cea sin espinas, parecida a la biznaga, que vegeta en los cerros
de las zonas áridas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango,
Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit y Querétaro. La

planta es de color verde claro azuloso o verde grisáceo; la raíz es

gruesa, amarga y oscura con una cabeza que sobresale del suelo

15ó 20 mm. La planta es neurotropa y psicotropa; produce, por su
principio activo, la mezcalina, efectos delirantes y alucinatorios

y modifica transitoria o permanentemente la personalidad. Los
tarahumaras, huicholes y caras le confieren carácter sagrado y lo

utilizan en ceremonias religiosas y en procedimientos curativos.
En medicina popular se considera útil para el tratamiento de

padecimientos reumáticos, macerado en alcohol y aplicado en

forma de fricción sobre las partes afectadas. La planta es sil
vestre y de prolongado crecimiento; con la misma se prepara un

brebaje que provoca alucinaciones y locura. El Código Sanitario

prohibe su venta y uso.

PIBIL. VOZ maya con significado de comida que ha sido asada bajo
tierra, previamente preparada y envuelta en hojas de plátano

siguiendo un procedimiento yuca teca antiguo. También se le da

el nombre, en Yucatán, a una comida horneada por cualquier

procedimiento. Hasta la región lagunera ha llegado la tradicio
nal "cochinita pibil" que a veces se sirve en algunos restoranes

o fiestas familiares.

PICIETE. Lo registra Cabrera como nombre vulgar del tabaco or

dinario que usa la gente del campo. Respecto a la etimología,
picíetl, dice Malina que es una yerba medicinal como el beleño;

derivado de picilihui, hacerse menudo (delgado) lo que era grue
so. Según Palomar, se trata de cierto ungüento hecho con hojas

verdes de tabaco que se aplica en la ceremonia de los hongos
alucinógenos. Sin precisar cuáles grupos étnicos practican dicha

ceremonia, puede inferirse, seg-llll varios estudios etnográficos,
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que se trata de algunos de los que habitan el centro sur del Esta

do de Oaxaca. La acepción usual en La Laguna es la de chichón o

chipote: "se cayó la criatura y se hizo un piciete en su cabecita".

"ICHICATE, A, o. Deriva del náhuatl patzáctic, cereal helado, o de
patzáhuac. trigo o maíz añublado; es decir, parasitado por un
hongo que ataca cañas, hojas y espigas, ocasionando en las mis

mas una coloración negruzca. El significado, tal vez por analogía

no muy fácilmente aceptable, se aplica a un individuo pequeño,
mezquino en la físico y en lo moral. Otras acepciones: avaro,

egoísta, cicatero, ruin. En la región lagunera se usa predomi

nantemente con sentido de cicatero, tacaño, y sus sinónimos
regionales como agarrado, piedra, codo, garruña. Sus derivados

son: pichicatear, cicatear, tacañear, escatimar. Pichicatería,

cicatería, mezquindad, ruindad.

I'ICHICOATE, A. Del náhuatl pitzáhuac, cosa delgada y recta, y cóatl,

serpiente. Según Palomar, nombre dado a una serpiente vene

nosa del interior del país, que al irritarse se yergue apoyándose
en la cola. En Viesca es nombro común para cualquier clase de

serpiente. Es más generalizado el uso en femenino.
I'[CHILINGO, GUE. Deriva del núhuatlpichilihue, adelgazarse lo que

era grueso. Como en otras partes del país, en la región lagunera

significa niño pequeño, muchachito y sus sinónimos mirruña,

mirruñita. El vocablo se usa también en femenino.

I'ILMAMA. El nombre se aplica a la nodriza, niñera, ama de cría.
Proviene del náhuatl pilli, niño, y mama, cargar o llevar a cues

tas una cosa o persona, La expresión familiar "no necesito de

pilmama(s)" da a en tender que una persona se basta a sí misma.

I'INACATE (*). Sin da r referencia de la etimología el DRAE cataloga él

término como mexicanismo con el que se designa a un escarabajo

de color negruzco y hediondo que suele criarse en lugares hú

medos. Según Molina, pinácatl significa escarabajo grande y

bermejo que no vuela; de pinahuani, verg-onzoso o pinahuia,

tener vergüenza; tal vez por la tendencia del insecto a escon-
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derse cuando le da la luz. El pinacat e en la región lagunera es

un escarabajo grande, de color negro que al ser atacado expulsa

por el abdom en un líquido hediondo. Por extensión se aplica como

apodo a la persona de piel muy oscura; o a alguien encorvado,

"empinado como pinacate". Es también usual la expres ión "comió

(o comist e) pin acates", con el significado de que alguno infesta

el ambiente de malos olores a causa de su s ventosidades. Se

suele usar también en femenino.

PINOLE (*). Del mexicano pinolli, se lee en el DRAE, donde se define

el vocablo como mezcla de polvos de vainilla y otras esp ecias

aromáticas, que venía de América y servía para echarla en el

chocolate, al cua l daba exquisito olor y sabor. La definición aca

démica es cor ta pues excluye el maíz que, tostado en crudo, se

muele despu és y se endulza con pilan cilla y a veces se adere za

con vainilla , cacao, cane la u otras es pecias aromáticas . En La

Laguna el pinole se loma solo o en atole. La expres ión popular

"no se puede hablar (o chiflar) y comer pinole". significa la im

posibilidad de realizar a la vez dos cosas no compa tibles . En

el medio rural de La Laguna también se elaboraba "pinole de

mezquite"; es decir, polvo obtenido de las vainas y semillas de

este árboL

PIOCHA (*). Las acepciones que registra el DRAE, al parecer, nada

tienen que ver con las que se le dan al término como nahuatlismo.

En el vocabulario académico se dan dos etimologías: del italiano

pioggia y éste del latín pluoia , lluvia; se define comojoya de varias

figuras que usan las mujeres como adorno de la cabeza; también,

flor de mano, hecha de plumas delicadas de aves; la segunda es del

francés piache,de pie,pico; herramicn Lacon una bocacortante que

sirve para desprender los revoques de las paredes y para escarifi

car ladrillos. Cabrera y Palomar COIl [iuren al vocablo ascendencia

náhuatl ; de piochtli. mechón qur - SI' dejaba en el Occipucio a los

muchachos al cortarles el pelo. Ambo s autores le dan la acepción

de barba cortada en punta que S l ' rk-ja en el mentón. Como se ve,

el término es ambiguo en cua nto a su et imología; tanto puede

considera r se galicismo como mexicanismo por el carác te r de su

filiación. aunque cabe la posibilidad de que se trate de nahuat

lismo , pu es no necesariamente tiene qu e ser barba recortada y

puntiaguda. pues a un mechón desaliñado en el mentón también

se le llama piocha. Así mismo, la palabra adjetiva loque es bueno,

magnífico. excelente, sabroso o agradable. En La Laguna se usa

con uno u otro significados y, además, designa a una per sona de

grandes cualidades físicas o intelectua les. La locución familiar

"por piocha", significa por cabeza. o para cada uno: "nos tocó
coopera r de a cincuenta pesos por piocha".

I'¡PIOLERA (*). Derivado de pipiolo qur - pi IlI!AE considera término

mexicano con significado do alx-ju muy pequ eñ a. En La Lagu

na pipi olera es reunión (!l ' chiqu illos o conjunto de hijos. por

analogía con el signifi cad o dl ' mult.it.ud de insectos. La etimo

logía náhuatl de pipiola es piniolin o p ipiyol in , abeja silvest re

que fabrica mieL

I' IQUÍ:'1. Forma abreviada dI' eh jlt.ipiqu ín o chile piquín.

I'IXCA. Deriva del náhuatl¡li.n{uitl. cosecha, o de pixca, que según

Malina significa cosechar ,,1 maíz O segar el trigo. En sentido lato

la etimología coincido COII I:tacepción que en general se le asigne

en México. De manera m;'lsespecífica, en La Laguna se usa para

referirse a la cosecha mnnual del algodón. Como derivados son

comunes los sigu j('lIt " S t/'nninos: pixcador, peón que efectúa la

pixca; pixcar, cos('('ha 1'. arrebatar una cosa para apoderarse de

ella; pixcacha, trllzlI dp a lgo, pedacito. En la región lagunera no

se pronuncia la .r, SI' s ust ituye por s. como en lista. Es común

la expresión popular " nomá s anda a ver que pisca". como equi

valente de "a VI'" di' quó se apodera". "a ver qué pepena", "a ver
qué agandalla".

I'OPOCHA (*). Dice ,,1 'IHM: que se trata de un colombianismo que

significa reple-to, harto; y también plátano de baja calidad. Como

nahuatlismo d('ri\,:1 dI' popotzin. diminutivo de p épotl, escoba .
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S('gúlI IU'llli ·SiIlH'·llll. Es probable que el término proceda. a su

V('Z. dl'llOllOlI. limpiar. En México, papacha tiene dos acepciones:
a V!' :I!'ll:itica llamada también perro de agua: y pececillo del lago

dI' ( :hap:da. comestible, de cuerpo alargado, cubierto de escamas,

sin ('spi II:lS en lns aletas y boca desprovista de dientes. Hace años
rU(' «omún la expresión "Poninas, dijo Popochas", equivalente

a los dichos populares "pa'luego es tarde", "a lo que te truje",
"a darle que es mole de olla", "a ponerle Jorge al niño", etc.,

indicativos de realizar alguna acción de manera inmediata. En

algunos lugares se usa como apodo.
POPOTE (*). El DRAE da la etimología náhuatl pópotl y define el vo

cablo como especie de paja con la que en México hacen escobas,
semejante al bálago (paja larga de los cereales) aunque su caña

es más corta y el color tira a dorado. Cabrera consigna que sp

trata de una planta gramínea a la que se dan diversos usos: en

manojo los tallos con la flor se usan como escobas o como sacudi

dores de polvo; sus tallos, secos y limpios, se usaron como tubos
para succionar líquidos, práctica que dio origen a la fabricación

de popotes sintéticos. La planta específica para la fabricación
de escobas es el sorgo escobero. También se llama popote a la

caña del trigo, avena, cebada, carrizo, etc. En La Laguna, como

en otras partes del país, se usan algunas locuciones familiares
como "no levanta ni un popote" con significado de que alguien es

un flojo, un perezoso; "zancas de popote" por piernas delgadas.

El diminutivo popotillo no lo registra el DRAE; Cabrera se refiere

al término como nombre común que se da a diversas plantas
como el jaral blanco; por su parte, Palomar lo remite al ítamo

real. Otros significados son el de tela acordonada en sentido

longitudinal que semeja una superficie cubierta de popotes, o
labor ornamental que imita una ustura o tejido de popotes. Muy

usuales en La Laguna han sido (as "medias de popotillo", pren
das de tela gruesa acordonada que cubren desde el pie hasta la

mitad del muslo, bastante acostumbradas en invierno.

1:lll

"OZOLE (*) . De manera escueta y sin aludir a la etimología, el DRAE

registra el término como mexicanismo, definiéndolo como guiso

de maíz tierno, carne y chile con mucho caldo, en su primera

acepción; luego dice que se trata de una bebida hecha de maíz

morado y azúcar. El vocablo proviene del náhuatlpozoni, hervir
en una olla; de pozonalli, espumoso, cosa espumosa. El pozole

es un platillo típico de la costa del Pacífico, pero con algunas
variantes se ha difundido hacia regiones del interior del país.

Allá se compone de maíz tierno, carne de cabeza de puerco y
chile; se prepara cociendo el maíz en un caldo condimentado

hasta que revienta y forma espuma. Una de sus variedades es

el pozole blanco, especialidad de Nayarit; sus ingredientes son:
carne maciza. cabeza y patas de puerco, maíz cacahuazintle,

chile piquín. col blanca, cebolla. ajo. orégano, rábano, limón y

sal. El pozole colorado es guiso regional de Jalisco que se coci

na con los ingredientes del tipo anterior más carne de gallina,

chile ancho, pimienta y vinagre; la col se sustituye por lechuga
orejona. Característico del estado de Guerrero es el platillo con

los mismos ingredientes que el pozole blanco al que se agregan
chile poblano y jalapeño, hojas de acelga, pepita de calabaza,

clavo y comino, sustituyéndose la col por la lechuga orejona. En
La Laguna el pozole se hace con cabeza y/o maciza de puerco;

se añade maíz cacahuazintle, chile seco rojo y se adereza con

cebolla picada, orégano, lechuga, rábano, limón y chile piquín

en polvo; se acompaña con tortillas de maíz fritas en aceite o

manteca, o con pan blanco, llamado francés. Como derivados se

usan los términos pozolear, tomar pozole: pozolera, la mujer que

vende pozole o que gusta mucho del mismo; pozolero, que vende

o gusta del pozole. También el plato hondo de barro o cerámica
que se utiliza para servir el pozole.

¡'IILQUE (*) . Sin referencia etimológica y con elementos que difi
cultan el ontondimiento de la acepción, el DRAE consigna el voca
hlo COIllO voz mexicana y bebida espiritosa que se usa en M óx im
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y otros países de Amé rica. la cual se obtiene haciendo fermentar
el agua miel o jugo de los bohordos de las pitas cortadas antes
de florecer . Si el académico hubiera escrito bebida fermentada
y no espiritosa, cogollos en vez de bohordos o centro del maguey
y, en lugar de pitas, pencas, la acepción sería comprensible
para muchos lectores. El significado nominal es alteración de
poliuhqui-octli. vino podrido, que se ap licaba a esta bebida por
su olor y por el procedimiento de echar a "podrir" o fermentar
agua miel en ollas o cubos de cuero, de poliuh-qui, podrido, y
octl i, vino. Del siglo VII data la prim er a versión acerca de la
obtención del pulque; según la misma, duran te el rei nado tolteca
de Tacpalcatzin, el príncipe Papatzin supo que un campesi no
había descubierto en el centro del maguey un líquido dulce; para
comunicarle la noticia al soberano, Papatzin envió en embajada
a su hermosa hija X óchitl de la cual quedó prendado Tecpalca

tzin: tiernos fueron los amores que siguieron y de los mismos
nació Meconetzin, o "hijo del maguey" . En el Distrito Federal
y otros lugares del centro del país se acostumbran numerosas
variedades de pulque, las famosos "curados", a los que se aña
den diversas frutas. En la comarca lagunera sólo se conoce "de
oídas", y aunque en algunas localidades como J imulco se obtiene
aguamiel, ésta se tom a en estado natural, sin que se llegu e a
ferm entar para hacer pulque. Otro derivado usu al del maguey
es la miel, la cua l se vende de manera ambulatoria o en los mer
cados de la región. Hace más de treinta años se vendió pulque
envas ado en latas, pero su aceptación fue efímera. Donde sí se
acostumbra producir pulque es en Parras y Salti llo, lugar es en
los que en forma prepond erante se ut ilizn como ingrediente en
el amas ijo de las famosas empanadas y pan de pulque. Como
expres ión coloquial es común la de " 1l1:lS mexicano que el pul
que", indicativa de la persona cuyo nacimiento y nacionalidad
son indi scutiblemente mexicanos.
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QUELITE . Deriva del náhuatl quílitl , verduras o yerbas comest ibles,

ap unta Malin a. En genera l, es la acepción que se le as igna, in
dependientemente de la clasificación botánica, a las veintidós

variedades que existen en el país. Los antiguos mexica nos dis

tinguía n tres clases de yerbas: xíhuitl, las que no era n comesti
bles; tz ácatl , las que servían como pasto o forr aje para animales

y quílitl, las verduras o yerbas comestibles. En Viesea ha sido
muy usual el "quelite de perro", cuyas hojas tie rnas, mezcladas

con sal de mesa se restregaban sobre las afecciones de la piel
llamados sisotes.

QUIMIL. Del náhuatl quimili, lío de mantas o ropa. El nombre se

aplica a una mal eta, envoltorio de ropa u otros objetos. En La
Laguna significa tambi én bulto, fardo.

QUIOTE. Forma apocopada de quiocuahuitl, tallo del maguey seco, de
quíotl o quiyotl , tallo de yerba o verdura. Eje o tallo del maguey

que florece an tes de ser "capado" para rasparse; alcanza Un: 1

altura de 4 él :l met ros y es comestible asado o cocido; también

se usa como viga en la s casas campesinas, como vallado para

limitar predios rústicos y como travesaño en enra madas. Todo»
estos usos h:11I sido comunes en el medio rural lagunero , 1':1

término ta111 hir- n se emplea como sinónimo de pene.



-------------- -----------

SISOTE, SISIOTE. Según Palomar, en Tabasco es nombre para bolillo ,

pieza de pan. Cabre ra registra el término con significado de árbol

resinoso de la familia de las burs áceas. En La Laguna . acorde con

la etimología xixiotqui , lep roso. el nombre designa un a afección

de la piel consistente en una mancha blanca o rojiza, redondeada,

que secre ta un líquido viscoso qu e al secar form a ligeras costras:

común en cara, cue llo, a nte bra zos y pantor tillas . En Viesca se

trataba restregando sobre las partes afectadas hojas frescas de

"quelite de perro" mezcladas con sal común.

SOCOYOTE. El último hijo de la familia, o el menor, en su momen

to. Del náhuatl xocóyotl, hijo menor o postrero, de xócotl, fruta

verde, y cóyotl, coyote en el sentido de cachorro. También es

usual llamarle coyotito a tal hijo.

SOTOL (*). Sin referencia a la etimología, el DRAE en forma estricta

define el vocablo como mexicanismo con el qu e se nombra a una

planta lili ácea ti!' la que se obtiene una bebida alcohólica a la

cual se le da (,1 mismo nombre. Las ma yor es notas explica tivas

las consigna I':dolllar al definir la palabra como nombre común

que se aplica a varias especies de plantas cuyo tronco o cabeza .

asado o foruu -nt.ado , se emplea para pr eparar, en el norte dr-l

país, la bebidu nlcoh ólica conocida como sotol. Las principak-s

especies son (·1 su ru) , que se da en Sonora y Chihuahua; el sot.ol

cenizo, quv vq .:l'l :1 ('11 Coahuila , Durango y Zacatecas y ('1 sotol
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de Coahuila y de Durango, oriundo de ambos estados. La planta

tiene tallo corto, sus hojas, de un metro de largo, aproximada

mente, afectan forma de espada, adelgazadas hacia el ápice y

ensanchadas en la base, con espinas en los bordes. flores peque

ñas y blanquecinas. La voz proviene del náhuatlzotolin, palma,

por lo que también suele escribirse zotol. Es bebida muy común

en el medio campesino de La Laguna, donde también se le llama

sorronche o zoyate y se le confieren propiedades afrodisíacas, o

curativas, mezclado con ojasé. Preparado de esta forma se dice

ser muy eficaz contra la "cruda", dolores menstruales, cólicos

provocados por susto, coraje o "muina", dolores reumáticos y

aun se considera regulador de la glucosa. en caso de diabetes,
lo cual carece en absoluto de comprobación.

SOYACA . Nombro que se da en el medio rural de La Laguna a una
escatificaci ón dl'i('IIt,ro cabelludo o de la piel , resultado de ras

carse en exceso. 'I'alllhi'"'1I s iglli{ ica llaga en cualquier parte del

cuerpo. Del n áhu.u] /;:oylÍml!, I'l'1It:l .i ñublada, parasitada por

un hongo, y de it.zozohui , 11'111 '1' 11:lgas.

SÚCHIL (*). Proviene del n.ihuu l.l václiitl . flor. El DRAE define el vo

cablo como un árbol (U'qlll'1I0 di' 1:1 familia de las apocináceas,

de ramas tortuosas, hojas 1:1I1( '('ol:IlI:ls y lustrosas con largos

pecíolos lechosos y flores d(' cillco p("'talos blancos con listas

encarnadas; la madera sirv« pal':1 ('Ollstl'ucciones. Por su parte,

Cabrera apunta que es el nnml, ... , plll' untonomasia que se le da

al yoloxóchitl y considera dos ":;P"I,jl'S: arbusto ornamental de

las malváceas y arbusto lecho;;o 1I1'11:IIIIl 'lItal de las apocináceas.

Además del significado bot.nuiCll, .uuhi! se llama también, en

algunas partes de México, al liun l d(' una fiesta nocturna que

termina al amanecer, Palomar :111111:1 Iplt" en Oaxaca, el término

designa a una serpiente ponzon.».», "que quizás sea culebra de

cascabel". En la región Lagum-r» " S conocida la palabra y su

significado tal como el DRAE lo n'gi st ":1. En Viesca, a Uno de los
barrios se le llama "El Sóchil".

l elR

TACUACHE (*), El DRAE registra el nombre como tacuacín, derivado
del "mejicano" tlacuatzin, especie de zorra americana, zari
güeya. Consigna también la palabra tlacuache. El significado
no se agota en esta limitada acepci ón. La voz es un compuesto
náhuatl de tlacua, comer. y t.zin, desinencia de diminutivo que

significa "bocadillo, bocado sabroso". La etimología aparece como
una noción incomprensihk-. pues se aplica a un marsupial del
tamaño de un gato, de color .unarillo sucio y maloliente con lar

ga cola prensil desprovista de pelo. Inofensivo para el hombre,
causa serios perjuicios ('11 los gallineros. Tiene fama de ser muy
astuto, hasta el punto dI' fingirse muerto cuando se le persigue.
Palomar hace nWIH:i¡'11l a que abunda en las regiones tropicales,
pero también vive l'1I zOl1as esteparias, como en La Laguna donde
se le llama tlacuuchr, t lacuachi, tacuache y tacuachi. En jerga
popular tacuach« t'S sin ónimode taco: "vaya echarme (a comer)

unos tacuaches''. 1';11 l'l'lacióncongruente con la etimología el DRAE

define tacuaclu- ('01110 mamífero insectívoro nocturno.
TACUCHE . Regioua I¡SIIIO de origen tarasco que, de acuerdo a Palo

mar, tiene las sigllil'ntes acepciones: lío o envoltura de trapos;
persona despl'l'cjahle. En Sonora, vestido, traje de hombre,
saco dominguero. En la región lagunera tiene estos últimos

significados.
TALACHA (*). Con ('XI'('SO de economía el DRAE dice que es un "me

jicanismo" con ~: i ¡ : n i f i cado de "especie de azada", Nada mús.
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Posibl emente se trate de un hibridism o derivado del náhuatl

tlalli , ti erra y hacha, hacha de la tierra o para labrar la tierra.

El vocablo, en efecto, designa a un instrumento de labranza con

mango de madera y dos perforaciones opues tas que se usa como

azadón y hacha para abrir ti erra dura y cor ta r tallos y raíces

enterra dos; pero comporta también las siguientes acepciones:

limpieza obligatoria que hac en en sus alojamientos los soldados

reclu sos, trabajo pequeño y mal pagado. La frase "hacer talacha",

usual en La Laguna, significa reparar llantas o algún utensilio

mecánico como una máquina de automóvil. Al implemento de la

branza se le conoce también con los nombres de talache y talacho.

TALASCUÁN, TALCASCUÁN. Los términos son variantes de tiaxcalcuan,

del n áhuatl tlaxcolii , tortilla , y cua ni, "el que come las tort illas" .

Raposa, animal carnicero qu e entra ele noche en la s casas, como

el tlacuac he . El nombre SE' aplica ta mbién a la cucaracha . En

La La gun a s(' l'Jll pl('a tul cctsctuin. p;lI'a designar en especial a la

cuca racha dl' [ ;1111 ;1110 pl'quI 'llo.v COJllOap odo impuesto a persona
de edael mu y ava llzad:l (Vil'Sl';I).

TALISTE, TALIXTE. I)(,l'iva d(' tl«! ;S/I ', y ("sle del náhuatl tlalieiic , cosa

fibrosa . De tlal, ('OS:l. l' ichlic, l'OIllO ixtle. El término da nombre

a la fruta que SI ' vur-l vr - fihl"osa y se endurece en el árbol a con

secuencia de \¡('lad:, 11 ~~ rn 11 izo. Se dice también de cualquier cosa

dura o COIT('osa . 1':11 1;1 I'('gión lagunera se emplean los términos

taliste, taliste.o u/u!is/cf(!o para referirse únicamente a las frutas

endurocidus 11 fihrosas con bajo grado de maduración .

TAMAL (*). 1II"0v 1I -ur- dI'! náhuatl tamalli, vocablo que Malina define

COIllO pnn d,' IlIa íz envue lto en hojas y cocido en olla . Con ma

ye ros 1101 as I-x p]icativas, otros lexicógrafos definen tamal como

eS¡)(,l'il' dI' .-mpanada de masa de harina de maíz, con trozos de

cnru« u IIlms ingredientes dentro, envuelta en hojas de plátano

() di' IIl :Ii'OI"Ca del maíz, y cociela al vapor o en el horno. Según

los illgl'('dilmtes que llevan y las regiones en donde se elaboran,

los t.uuales reciben diversos clasificaciones o nombres. Palomar
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ofrece el siguiente listado: Tamal barbudo: típi co de Sinaloa; ('11

él se pon e como relleno un ca marón cuyas antenas sobresalen

con a pa riencia de barbas. Tamal costeño: el que se envue lve en

hoja s de plátano . Tamal de cazue la : gui so de carne en trozos

pequ eño s, al que se añade sa lsa espesa de tomate; se cuece al

horno en cazue la cas i hasta el punto de tu este. Sin denomina

ción es pecial el autor incluye un tamal de la cocina oaxaqueña

que se prepara con lomo de cerdo, mole poblano, caldo, manteca

de puerc o, harina para tamales, ajo y cebolla . Corunda: tamal

michoacano hecho de masa de maíz a la que se añade solamente

caldo de cabeza de puerco. En la Laguna se le llama "tamal blan

co". Tamal de dulce:se elabora con mantequilla, harina de arroz,

polvo de hornear. azúc ar, piñ ones. pasitas, a lmendras, cre ma

dulce. anís y acitrón: se envue lve en hojas de elote y se cuece al

va por. En La Lagun a se llama ta mal de azúcar y se prepara con

ma sa de nixtamal, manteca de cerdo, ca ldo de cabeza de pu erco,

azúcar y pa sas de uva ; se envue lve en hoja s secas de elote y se

cocina al vapor. Tamal de elote: se pr epara con gra nos de elote

y se envuelve en hojas ele la misma mazorca ele maíz . Tamal

oaxaqueño: en su composición lleva carne de guajolote tierno,

espinazo de cerdo, manteca, cáscaras de tomate, masa de maíz

tequesquite, mole poblano y cebolla; como envoltura se emplea

hojas de plátano. Tamal rojo de pollo: se hace con pechugas,

muslos y piernas de pollo, manteca, masa de maíz , chile ancho,

chile guajillo, jitomate, ajo, cebolla, laurel, tomillo y pimienta;

se envuelve en hojas de maíz. Tamal tarasco: se prepara con

charales frescos, manteca, chil e ancho, masa de maíz, frijol bayo

de olla sin caldo y ajo; como envoltura lleva hoja de maíz. '/I////U!

totonaco: SllS principales ingredientes son cabeza y ca1'1Il' 1ll:l('iza

de puerco, guajolote tierno, masa de maíz, chil e ancho \' "" d, '

guajillo. Tamal verde de puerco: lleva en su cornposivi óu 1, '"1" .1. ·

cerdo, manteca. masa de nixt.amal, tomate verde :11" , , ·1.,,11. \

cilantro; se envuelve en hojas de elote. Cabrur» v 1'/11,,111 11 l' "
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tran el término zacahui l, cuya grafía es también sacagüil, tamal

de grandes dim ensiones, típico de las Huastecas hidalguense y

veracruzana. Se prepara con un cerdo pequeño abi erto en canal

con ralleno de masa de nixtamal y chile colorado: se envue lve

en hojas de plátano y se cuece bajo tierra, como la barbacoa. Los

tamales comunes de la región lagunera se elabora n a base de

masa de nixtamal, manteca , caldo de puerco, carne de este ani

malo de pollo y chil e rojo o verde; en su composición se utilizan

también rajas de chile verde, queso o frijoles; se acostumbran

también los tamales llamados blancos y los de azúcar. El término

tamal ha dado origen a varios derivados, entre los que figuran

los siguientes: tamalada: comida o reunión en la que principal

mente se sirven tamales. Tamaleada:acción de tamalear, hac er

o comer tamales. Tamalear:ha cer tamales o comerlos. Tamalero,
ra: persona qu e hace o vende ta males. Tamalón, ona, adj etivo

para designar a una persona alta y robusta, a la qu e también

se le aplica la frase "chico tamalote". También son comunes en

La Laguna las siguientes expresiones coloquiales: "De chil e,

de dulce y de manteca", se dice, por ejemplo, de una reunión a

la que asisten personas de todas las clases sociales, aludiendo

a la diversidad de tamales que se comen en una tamalada; en

otro contexto, también se refiere a la mezcolanza de objetos o de

ideas. "El que nace pa ' (para) tamal, del cielo le caen las hojas",

refrán que recalca la importancia que algunos le conceden al

factor suerte o predestinación. "Huo-rl c a alguien de chivo los

tamales", engañarlo, dándole gaLo por liebre, pues la carne de

chivo no se usa como relleno de t.nmnlos. "Vamos al deshoje", se

dice en Viesca por vamos a comer la males.

TANATE (*). En Honduras y México. S <'l~ Ú Il el DRAE, el término signi

fica mochila , zurrón de cuero o dr- palma. En América Central es

lío, fardo, envoltorio. Mayores Ilotas l'xplicativas se encuentran

en Cabrera y Palomar quienes J'('gisll'an las siguientes acepcio

nes: Tompeate, esportilla, cab:ís o sera (cesta flexible) tejida de

11"

palma , qu e se usa para llevar en la mano los comestibles y otros

mu chas objeto s. Cualquier otra bolsa semeja n te, de lona o de

cue ro, especialmente la que se usaba para ca rgar los metales

en las minas. Bolsa de los testículos del toro. qu e una vez seca

y restirada, se usa para llevar cosas. Los testículos, en plural

y se nt ido figurado. El término se deri va del náhuatl, tanatli,

espue r ta de palma.
TAPANCO (*). Sin ninguna referencia a que sea mexicanismo, el DRAE

considera que deriva de tapar y que en Filipinas el nombre se

da a un toldo abovededo hecho con tiras de bambú. El vocablo

proviene del náhuatl tlapantli , la azotea o techo y -co, en. Las

acepcion es del término son la s siguientes: cielo o techo de madera

qu e cierra el cubo de un cua r to. Maderamen o entarimado que

se usa para dividir la altura de una pieza. Desván; el es pac io

comprendido entre el cielo y el tejado de una casa que se utiliza

para guardar semillas, guardar útiles de la casa y en ciertos casos

como habitación. Cabrera explica el significado de la locución fa

miliar "el enano del tapanco" en los siguientes términos: hombre

fanfarrón pero inofensivo. En algunas partes se amenaza a los

niños con bajar al enano del tapanco. El origen de la expresión se

remite a que en los mesones, posadas o burdeles se suponía que

en el tapanco se hallaba un hombre fuerte y fornido , de poderosa

voz, a quien se acudía para someter al orden a los parroquianos

escandalosos o perjudiciales. El supuesto ente del tapanco ame

nazaba diciendo "caigo o no caigo" , pero llegada la ocasión bajaba

un enano insignificante incapaz de imponer orden.

TAPATÍO (*). Sin menci ón a qu e se trate de nahuatlismo, el DRAE

escuentamente dice: natural de Guadalajara, Jalisco. Las notas

explica tivas llI:ís abundantes se encuentran en Cabrera y Pa

lomar. Ambos autores coinciden en que la etimología tapatíotl
significa, en náhuutl, el precio de lo que se compra o da a cam

bio de algo quv S(' trueca; las tres bolsitas de cacao que usadas

como unidad mom-tnria pasaron en Guadalajara a dar nombre
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a las personas ahí nacidas. Por extensión se aplica también
la palabra a quien es originario del Estado de Jalisco y a las

tres tortillas que en conjunto se vendían en este territorio. En

sentido figurado. en La Laguna se le dice tapatío al que es corto
de entendederas. Se usa también en femenino aplicable a las

mujeres originarias de Jalisco. En Viesca existe un barrio con
el nombre de "La Tapatía".

TATA ("), Proviene del latín tata según el DRAE donde se encuentran

las siguientes acepciones: Nombre infantil con que se designa

a la niñera. Padre, papá, en América y Murcia. Se usa como

tratamiento de respeto y cariño en algunas partes de América.

En Aragón palabra de cariño con la que se designa a la herma

na menor. Según Cabrera se trata de un nahuatlismo derivado

de tatli, equivalente a padre o abuelo, connotación usual en el

medio campesino de La Laguna.

TATEl\IAR . Del náhuatl tlatlematli. poner algo al fuego: de tla. algo,

alguna cosa sobre la cual recae la acción del verbo. tletl. fuego,

y moti. poner o meter. Chamuscar o quemar a medias alguna

cosa que se arrima al fuego: soasar, asar en horno o en hoyo

de barbacoa. Quemarse al sol. En Viesca es usual la expresión

"cabezas tatemad.is" para designar las cabezas de res, cabra ()

carnero cocidas ('11 ba rbncoa y "taternado" se le dice a alguien

de piel rojiza por acción o no de quemadura solar.

TATO LE. Forllla si ncopada de tlatole, derivado del náhuatl tlatolli.

palabra. pl ática, habla: de tlatoa, hablar. Alocución, discurso.

confl'I'('llcia. Conversación reservada. Pacto entre dos o más

personas. Conjura, conspiración. 1,,1 expresión "trasfn) o hace(n)

su tato\,'" se usa en La Laguna para indicar que en forma in

dividual () entre dos o más g('IlLt~s se trama alguna conjura,

conspiración o pacto.

TECA, TE('O . Deriva del náhuatl 1(:('(/1/, gente de algún lugar. En plu

ral, teca se utiliza para dar nombn- al grupo étnico veracruzano

144

de los popoloca. Con carácter de sufijo entra en la formación dI'

numerosos gentilicios como coahuilteco. comiteco, papanteco,

tecoluteco, etc. En La Laguna el término se aplicaba a los ori

ginarios del estado de San Luis Potosí. pero también se usa con
sentido despectivo como sinónimo de tajuarín , t ájuaro, pajón,

formas denigrantes que se aplican a las personas que llegan a

la ciudad de lugares muy apartados.

TECOLÍK Viene del náhuatl tecolli, carbón. En plural significa di

nero en general, monedas, probablemente porque el carbón se

utilizó como objeto de trueque. El uso del término fue común en

La Laguna, sobre todo en los núcleos de población rural.

TECOLOTE (*). Sin entrar en detalles ni alusión a la etimología,

el DRAE generaliza la acepción a que en Guatemala, Honduras

y México el nombre equivale a búho, ave. Se consideran dos

etimologías de origen náhuatl: tentli, labio o pico, y cóltic, cosa

torcida; tetl , piedra y cólotl, alacrán. El nombre del ave noctur

na en náhuatl es tecólotl, por lo que algunos investigadores se

inclinan a tomar como base la segunda que en sentido literal es

"alacrán de piedra" por la aparente inmovilidad del mochuelo.

En México existen más de tres variedades entre las que el más

conocido es el búho virginiano. En casi todo el país tecolote es

nombre genérico de la lechuza, pero en la región lagunera se

establece una clara distinción entre ambos, sobre todo por el

graznido diferente que emiten y por las horas en que se percibe

su presencia; las lechuzas desde el oscurecer hasta la media

noche; el tecolote en la madrugada. Aquella emite silbidos y

éste una especie de cu-cu de tono grave y atemorizante. Los dos

son considerados en la región de mal agüero. Se cree que las

lechuzas son encarnación de brujas que tratan de dañar a las

personas y se les conjura con rezos y maldiciones, en tanto que

a los tecolotes se les considera nuncios de la muerte, de donde

la seguidilla:
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cuando el Tecolote canta,

el indio muere;

no será cierto,

pero sucede.

Entre los nahuas el tecolote fue te nido por ave de mal agüe ro; sin

embargo, afi r ma Palomar que unos teco lotes decidieron el éxito

de una batall a que Moctez uma I tuvo que entablar contra IO N

chalcas para vengar la muer te de su tercer herm ano Etzhuahu ri

ca tl; los ch ir ri dos de dos aves antes del comba te fueron tornados

como presagio de victoria por los mexicas quienes adela ntaron

la contienda y sorprendieron a sus enemigos. En La Laguna, al

igual que en otras partes del país, el término es nombre popular

que se da al gendarme por su ocupación de vigilar por las noches.

Tlacatecólotl fue nombre dado al Diablo por los antiguos na huas,

TEGUA (*). El DRAE no hace mención a que se trate de mexicanismo.

Sumariamente establece que en Colombia se le llama tegua

al curandero y al profesiona l o artesano inhábiles. Escrito el

vocablo indistintamente como tegua o tehua, en México tiem 

las siguientes acep ciones: Individuo de la tribu de los te huas,

que habitaron Baja California y Nuevo México. Lengua hab la 

da por los integrantes de ese grupo étnico. Especie de bota o

coturno que abarcaba el pie y la pierna , muy usado en el norte

de México. En el norte y noroeste, sanda lia o huarache que usa

la gente pobre y los ca mpesinos. 1';:-; 1,1' último significado es el

que se confiere en la re gión l agu nor. i . En cuanto a la etimología,

Pal omar anota que viene del C;I h i 1. I /wgua, piel, cuero; en tanto

que Cabrera lo considera na 1111 a 1.1 i : ~ lI l o , de tehuan, el que va COIl

otros o los acompaña .

TEJOCOT E (*). Sin referencia a 1:1 c-t.uuol ogia , el DRAE considera que

el nombre, en México, se r(' fi" "I ' :1 una planta rosácea que da

un fruto parecido a la ciru r-l., 't'exocotl llamaban los nahuas

al ma nz ano de las Indias: di' u-tt c, cosa dura silvestre y xácotl;

J ¡ti

"fruta agria si lvestre". El término designa a un arb usto, o árbol

hasta de 6 m. de altura, con ramas espinosas y hojas brilla ntes;

flores bla ncas arracimadas; fruto comestible carnoso, aromático

y agridulce , de color anaranjado o a marillo-verdoso de 2 a 4 cm .

de diámetro. Con su madera se fabrican utensilios y mangos de

herramientas. La raíz y la corteza tienen propiedades astrin

gentes y diuréticas. En la región lagunera , el fruto, lla mado

tejocote se vende casi sólo en época navideña , cuando es usad o

en los "ponches", piñ atas y bolos.

TEJOLüTE . Provien e del náhuatl tetl, piedra y xólotl, cua lquier objeto

redondo o cilíndrico. Mazo o cilindro de piedra con que se muelen

el chile, tomate, cebolla, especias, etc ., en el molcajete. La pala

bra xólotl, advierte Cabrera, tiene muy variadas e indefinidas

acepciones; por lo qu e llegó a considerarse como una divinidad

proteica. No obstante la mod ernización de los utensilios de co

cina, el molcajete y el tejolote no han sido substituidos del todo

ni en el medio campesino ni el urbano, pues muchas personas

aun disponiendo de aparatos electrodomésticos prefieren la

tradicional "salsa de molcajete".

TENAMASTE . Aunque Cabrera dice que es corrupción de tenamaztle

se trata de un simple ca mbio gráfico y fonético en el que se

suprime el sonido 1des pués de la segunda t. Palomar registra

dos té rminos: tenamazte y tenam axtle, pero en La Lagu na z y

x tienen, en este caso, el va lor fonético de s, como en apaste.

Proviene del náhuatl tetl , piedra, y nemictia , igualado, casado.

Tenamatzin en esta lengua significa piedras sobre las que po ne n

la olla al fue go, o tres criaturas nacidas juntas de un V il'I II I·' ·

(triates) , segú n Alonso de Malina. En Viesca, Coa 1111 ih 111.,

tenamastes son las tres piedras que form an el fogón, ~ ; II I I1" I I

cuales se coloca el camal, la olla y otros "t r astes" p;, r 1"111 '" u

los alimentos. Como locución familiar "cabeza d I' 1, 11. l ltl , 1,

tiene por s iunif icado persona tonta y testarud ». " l' '·.tI.. , .1 11 1

como piedru, ,; \bc,m de chiluca.

l'



TE:-iE.JAJ.. En n áhuatl tenexa lli; de tenextli. cal, y xalli , are na: literal

mente "a rena de cal". Ca l en polvo. principalmente la que se Usa

para cocer nixta mal. El nombre también se da a un yac imien to

de arena ca liza o una mina de piedra de cal viva . Como en otras

partes de México. en La Laguna es conocida la expresión "S('I"

más fue r tes (o más bra vos) los te neja les qu e la cal", indi cativa

de qu e una cosa no ese ncia l tiene un costo relativamente mayor

qu e la más importante. Se aplica también en forma de crí t ica

a quienes ocupando rango inferior se dan má s importancia qur
los superiores.

TE , ' ISTETE . La voz náhuatl ten exteil significa "piedra de cal", do

tenextli, cal y tetl. piedra. Fue usual en Viesca para dar nornbn 

a los trozos de "ca l viva" qu e se ponían al maíz para transfor
maria en nixtamal.

TE. ·OC HTI TLA:-i. Ciudad pri ncipa l y ca becera del imper io a zteca

supuestamente fundada por Tenoch, caudillo azteca que según

Cabrera tomó su nombre de Tenochtitlan y no al contrario,

como se cree . El término significa lugar de tunas silvestres' dI'

tenochtli, tuna silvestre, de te, cosa dura o silvestre, y nochtii,
tuna, más la partícula abundancial tlan.

TEPACHE (*). A juicio de Cabrera, el vocablo deriva del náhuatl

tepachoa, aprensar o machacar algo con una piedra. Palomar

considera que la etimología es t épatl, bebida de maíz. En acepción

actual se tratn de una IJI'IJida qUI' SI ' pr epara a base de frutas

exprimidas o machacadas, agua .Y pi IOllci 110. El más común es el

tepache elaborado con cáscaras dI' pi ii:!. Ila sido muy usual la lo

cución familiar "regar el tepache" COIl s ignificado de equivocarse,

echar a perder un asunto o Una ('Osa. I< especto a la etimología

Malina registra el verbo tepatloctu.«. y no tepachoa, término

que defin e como machucar o quvhr.mtur algo con piedra. Sin

referencia etimológica , e inexal'l :1111 1-nto. el llHAE afirma: bebida
qu e se hace con pulque, piña .Y ('1:1VO.

TEPALCATE . Deriva del náhuat.l IUlllÍ/mil , nombre definido por
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Malina como casco de vasija de barro qu ebrada . Actualmenu

.rsu rne la s sigu ie ntes acepcion es: fragmento de vasija de barro.

,·acha r ro. trasto inútil; cazuelas. ollas, caje tes . En sentido figura .

do, suje to inútil , bu eno para nada ; din ero acuñado, pesos. Como

deriva do, en la s comunidades rurales de La Laguna el vocablo

tepalcatudo se aplica a a lguna cosa dura ; se dice por eje mplo,

"Iortillas tepalcatudas", "pan tepalcatudo",

11',I'EHUAl'< . El término náhuatl tepehuani significa guerrero, con

quis ta do r. Tal nombre, y también tepehuanes y tepehuano,

designan a un grupo étnico, y al idioma hablado por sus inte

grantes, que antiguamente llegó a extenderse por territorios

de Durango, Chihuahua , Coahuila y Sinaloa. Actualmente

sobre viven algunos en el primero de los es ta dos. Como lengua,

el tepehuán perten ece a la familia yutoazteca . El nombre pr opio

Tepehuanes se a plica, en geografía, a un municipio del Estado

de Durango cuya cab ecera es la villa de Santa Catarina de los

Tepehuanes; a un río qu e na ce en la Sierra Madre Occidental

y se une al Santiago Papasquiaro para formar el río Ramos, y

a una sierra que forma parte de la cresta principal de la Sierra

Madre Occidental cuya altitud media sobrepasa los 2000 m. y

tiene en explotación minas de estaño y manganeso.

'I'Io;PETATE . El diccionario de Malina define tepétatl como tosca (roca

y sarro) o cuzquilla, petate o estera de piedra, de tetl, piedra y

pétatl, estera. El nombre designa una especie de toba o conglo

merado arenoso muy resistente, que cortado en bloques se usn

en vez de piedra para fabricar muros. También se aplica a 1:1

tierra de las minas que no tienen metal. Cabrera considera 1:\

palabra en sentido directo de petate duro o cama pétrea, en tanl"

que para Robelo se debe a las huellas qu e deja en la cantera (·1

corte de los bloques, semejante a un tejido como el de los pet.al!":.

TEPEYAC . Colina en que remata por su parte oriental la Sierra d, '

Guadalupe y en donde conforme a la tradición sucedió el mila :1"11

guadalupano. Allí se erige el Santuario de la Virgen de (llJad :.!lI

11'



pe, llamada también Virgen del Tepeyac. Etimología: Tepéycac,

la nariz del cerro, o sea en el extremo de la serranía; de tepetla.

serranía y yácatl, nariz, más la terminación de lugar c.

TEPEZCUINTLE (*). Sumariamente, el DRAE se refiere al término

calificándolo de "mejicanismo" con significado de paca, animal.

Añade que en América Central se usa tepeizcuintle. Como en

muchos casos, la restringida definición obliga al estudioso a una

segunda consulta que virtualmente puede encadenarse a otra

y otras más. Es obvio que al lector no se le satisface con sólo

decirle que tepezcuintle equivale a paca o animal. Para salir de

dudas tendrá que recurrir a la entrada respectiva para conocer

la connotación de paca. Con sorpresa se encuentra en el mismo

DRAE (edición XXI, 1992) que el término viene del guaraní, paku

que es un mamífero roedor propio de América del Sur, domes

ticable y de carne muy estimada. Si habita en este continente

resulta inexplicable que se le considere sinónimo de tepexcuinile,

compuesto ruihuat] do tépctl, C('!TO (! itzcuintli, perro. Según

Cabrera, como IH'ITO IIIOIlt.I·'S ('S 1111:1 especie desaparecida. La

ficha lexicográfica d(! I'a 10111:11' d iCl: que se trata de un mamífero

roedor de unos 55 cm. (1<: la rgo por :\0 de alto, de cuerpo grueso,

caído hacia adelante, color .uu.u-i llo rojizo, casi privado de cola;

habita en cuevas con varias sn lidas o huideros y su carne es

comestible. Aunque el último dt, los autores señala por habitat

el sur y sureste del país, tamhiéu SI' le ha encontrado en zonas
montañosas del municipio d(' Vi(,sc:!.

TEPOCATE. Es aféresis de atepocate, d(, atl, agua, y telpócatl, man

cebo de poca edad. Cabrera din' 11"(' en Guatemala equivale a

renacuajo, pero la sinonimia IlO ('S r-xclusiva de aquel país; en

Viesca también se le conferin nl t(''I'lllino el mismo significado y

además otro que Cabrera re~islr:l: pl'rsona (niño sobre todo) de

cabeza grande, desproporcion.«!» . I'alomar establece las acep

ciones de guijarro y de chiquillo, IIIOCOSO, estas últimas usuales
en La Laguna.
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r¡.;PONAZTLE. La etimología según Malina es teponzatli, palo hueco

que tañen los indios cuando bailan o cantan. Se trata, en efecto,

de un instrumento musical prehispánico de percusión, que se

usaba como tambor. Era un tronco cilíndrico hueco en que se

dejaban dos lengüetas sobre las cuales se golpeaba con unos

bolillos produciéndose las notas que resonaban en la oquedad.

También se da dicho nombre a un pájaro cantor y a un árbol

cuya madera servía para fabricar el instrumento. En La Laguna

es muy restringido el uso de la palabra; se reduce a los grupos

de danza folklórica .
TEQUESQUITE. La etimología es iequiequiil , piedra eflorescente, de

tetl; piedra, y quízquill, brotantc, de quizca. salir o brotar de

manera espontánea. El nombre' St' da a la sal natural compuesta

de sesquicarbonato de sosa y cloruro de sodio, de color grisáceo,

que aparece el evaporarse el agua de los lagos salobres. Se usa

como alcalino en el proceso de saponificación de grasas, en la

cocina mexicana y medicina popular. En Viesea se la llamaba

tequesquite a la costra salobre y dura que se formaba por eva

poración en las minas de sal denominadas "charcos salinos" o,

simplemente "salinas", y a los terrenos salitrosos y duros.

TEQUILA (*). Sin procurar la etimología el DRAE define la voz como

bebida semejante a la ginebra que se destila de una especie de

maguey. Por 1~1 daño que causa el excederse en tomarla no sólo

es semejante a la ginebra sino a cualquier bebida destilada. La

semejanza renl , en cuanto a materia prima de la que se obtiene,

sabor, color y olor, es con el mezcal y con el sotol. La etimología

es tequillan, lugar de los que pagan tributo, o tequíotl, trabajo,

y la partícula ubundancial tlan, convertida en llano La bebida

se obtiene por destilación de las pencas asadas de un maguey do

tronco muy cort.o al que se le da también el nombre de tequila;

sus hojas midr-n de 1 a 1.25 m. de largo por 8 a 10 cm. de ancho,

tiesas, de culur verde azuloso; se da principalmente en .Inlisco .

Como nombre' propio, geográfico, lo lleva un volcán de la Sir-rrn

I !d



Madl'l' (k('idental en el estado de Jalisco, municipio y cabecr-r»

di' di(,ho estado. ranchería en el municipio de Jalapa, Tabasr«

.v municipio y cabecera en el estado de Veracruz . Derivados d,·'

ll"rm ino: tequilazo, trago largo o copa gra nde ("caballito") dI'

u -quila; tequilear, tomar tequila y tequilero, persona que gus tll

dI' beberla . Como en otras partes del país, es usual en La La

guna la expresión "la tarde está tequilera" cuya connotación So'

re fiere a que por lo fr ío y nu blado que dan a la ta rd e cie rto tono

de melancolía , convie ne ir a tomarse a lgunos tragos de tequ ila

La a pología de es ta "agua que que ma" es mu y común en 1:1 :.
ca ncio nes populares mexicana s. desde las cantadas por Lucha

Reyes hasta las compuestas por José Alfredo J iménez.

TESTAL. Existen otras grafías corno textal y tistal. Las variantes

tienen la mis ma etimología, textli. harina de maíz , Porción o

bodoque de masa de maíz que se considera suficiente para hacr-i
una tortilla: obviamente en lugares donde la industria tortille ril

no ha desplazado a la costumbre de "echar" (hacer) tortillas :1

mano. En La La guna estuvo en uso la locución fa miliar "ai'sta

el testa !" , con signi fica do de allí está el meollo del asunto.

TIANGUIS (*) . El DRAE registra el término con las ace pciones de con

tratación pública de géneros y paraje donde se realiza . Mayore-s
notas explicativas se encuentran en Cabre ra resp ecto al sign ifi

ca do: mer cado o feria de los poblados (también de cong lome rados

urbanos) en qu e se ve nde n o trueca n mercancías, La pal abra no

se refiere al lugar sino a l trá fico o comerc io qu e se hace en di'

terminados días de la se mana, La aclaración entre paréntesis ~'"

debe a qu e actualmen te en ciud ades pequeñas, como Pá tzcuaro,

Michoacán, o grandes como México, D.F., se es tablece n tianguis
durante ciertos días , con la exce pción de qu e en a lgunas no S t o

practica el trueque sino ope raciones de compra- venta mediank

«l uso del din ero , La voz deriva del n.ihuatl tianguiiztli , plazu «

1I 11' 1'<:ado , de tiamiqui, ve nder o t.raficnr . La práct ica cons tituy

t lila herencia de la econo mía pr. u.t.icuda desd e mu chos siglo,

I ~ .:,

antes de la conquista. la supervivencia de un patrón cu lt ura l

mesoamericano. Palomar transcribe un refrán no usual en La

I .aguna. pero interesa nte por lo que predica: "ni tiangu is sin

ratas ni libro sin erratas" .
IIUCHE (*). El DR,u: consigna que es voz onomatopéyica y que en

América Central y México significa baratija, cachivache, bujer ía .

También aparece tilichero, como vendedor de tiliches en América

Central. A la s acepciones acadé micas, por de más in suficientes,

se puede agregar que tiliche es además trebejo, trasto de escaso

va lor, hil acho, trapo vie jo, muebl e u objeto fuera de uso . Pal o

mar explica que en Veracruz el término es sinónimo de cobarde,

apocado. pendejo. Conforme al mismo autor. deriva de l cahita

ilichi. pequeño. esca so, de poco valor, con asimilación de la t

inicial de trast o. trebejo. En La Laguna es más usual la forma

plural, e indistintamente se dice tiliches o tilichis. Tilichero
significa lugar donde se guardan los tiliches o conj unto de los

mismos, amontonomamiento de cachivaches. Como derivado

se acostumbra ta mbién tilichento para 1'l'l'l'rir:.;¡o u una lH'rso na

descuidada en el arreglo y orden dI' J:¡s ('osa s .
TILMA (*). Sin refere nc ia l'ti lllolúgi('a " \ 111(\ 1': d:l la acepción de

manta de algodón, tn mhi vu di' ixt.l« '1UI ' llevan los hombres a l

ca mpo a modo de ca pa, a nu dac!a soiln ' un hombro. El signific a do

indudableme nte se r, 'lio 'r,' :1 \:1 pren da de cubr ir qu e aparece

representada en los ,·,',c!il'o' ;-; ~' que fue usual en la época prehis

pán ica y sigu ió :H'llst t 1111\,1';1I1(lose durante el periodo colonia l.

Act ualmente s u :H'{'II('IOII ('S men os restringida Y también se

da el norobrv d,' 1"1111/ ;1 1:1 cobija de algodón o de lana con u na

abe rtura en I1l1'd in p:lr:, sacar la cabeza. También se aplica el

mismo nomh.'" :1 1111:1 manta, sarape o cobija . Es apócope de

ti lmatli; manta 1':1 la .
'l'ITI PUCHAL. Deri va d,'1 ná huatl tl ilt ic. negro, YplItzalli. terreno o

montó n de :11'1'11;1 . 1-:1 significa do de la pal ab ra es mu chedumbre.

multi tud. ea I1t id:,,1 grande de obje tos revu eltos o desor den ados .



TI/.A ¡Al S,, d,' l i ll' ! ( '11 e l llRAE como arcilla terrosa blanca qu e sirv.

P:'I ':I ,'sni hir sobre encerados. Pulverizada se emplea para lim

pl:lr IlIl'I , 1les . Otras acepciones: as ta de ciervo calcinada; corn
pllI'slo di' yeso y greda con que en el juego del billar se frota la

s llI 'la dl' los tacos a fin de qu e no resbalen al hacer contacto CO/1

LI Sholas. Puede agregarse que la tiza es una especie de yeso qur

S(' usa en la fabricación de gises. La etimología es tizatl , cierto

barniz o tierra blanca . En Viesca, como en otras partes del país,

se usa tiza o tizar principalmente como nombre del cosmético

qu e se pone en la botana o vaqueta del taco de billar. Las demás
acepciones no son usuales.

TL. En el Diccionario de Cabrera se encuent ra qu e es una combina

ción de consonantes qu e proporciona un fonetismo caracte rístico

del n áhua tI. Debe cons iderarse como una letra es pecial en es te

idioma. razón por la cua l los nahua tlismos ini ciados por tl se

registran separada me nte después de la t y antes de la u. En este

vocabulario se sigue el mismo criterio.

TOCAYO, YA (*). En el DRAE no se consigna como aztequi smo. Se define

como sustantivo masculino y femenino; respecto de una persona,

otra que tiene su mismo nombre. Palomar no registra la palabra.

Cabrera considera el mismo significado que el DRAE le confiere y,

basándose en Malina, manifiesta que deriva de tocáitl, nombre.

honra, fama. La raíz cáitl-explica- l'S la que corresponde a la

acepción de nombre. pero la parte ('s('llC;ial es el pronombre to,
nuestro. que indica qu e tenemos un mismo nombre. noc áitl; mi

nombre; mocáitl, tu nombre; tociutl, nu estro nombre. Es muy

usual en zonas urbanas y rurales d,' I,a Laguna.

TOLOACHE. Proviene del náhuatl tolo«! ziu, de toloa, inclinar la ca

beza, o cabecear por efecto del sU('lio. .v la desinencia reverencial

tzin. El toloache es una planta m S/1lopolitadel género daiura. Al

igual que otros especímenes dr- las solanáceas. ha desempeñado

funciones importantes en la n'li gic ·I/1. magia. brujería. adivina

ción y medicina en numerosos grllJlos étnicos del mundo. La fa-

milia de las sola náceas incluye más de 90 géneros . con no menos

de 2400 es pecies en tre la s qu e figuran plantas dispares como

la papa, berenj en a, dulcamara, pimientos , tomate. belladona,

mandrágora, datura , etc. Los dos hemisferios han compartido el

géne ro datura , pero el lugar más alto y durad ero lo ha al canzado

en el Nu evo Mundo en prácti cas como la ndivinac i ón, ini ciación

extá tica . intoxicación ritual , diagnosis .y u-rap óutica . Su uso

también se ha exte ndido a dar pot.oncin :1 lx-hidas rituales; por

eje mplo, los tarahumaras añade-n dat uru iuoxia al tesgüino,
bebida ferm entada hecha de maíz pri ,'lo. tostado y molido, di

suelto en agua con piloncillo .v d"j:lIla ('/1 infusión varios días.

Produce ca lor y sobreexcita r:i'·1I1 m-rvinsa : del náhuatl tecuini.
palpitar el corazón, ten er /1111l'11ll c·,dor a ludiendo a la excitación

que produce. Los azteca s lIsal"llI ('i /oloQche para aliviar el dolor

y muchos grupos más lo " 111 1¡J" :I r< '" I .unbi éncomo anestés ico. Los

principales alcaloides d, ' I ;I S 1:. (', :W especies del gén ero datura

son la hiosciamina, norh i o~;( -r:1111 ina y escopola mina . El contenido

alcaloidal varia de :H' IIl'rdll :1la r-s pec ie o partes de la planta. Uno

solo de los alcaloid- -s, la , 'sl'lIpolamina, produce efecto s tóxicos

qu e pueden causar 1;1 IIHII'r!.. si no se aplican contramedidas

efectivas. En aparic'II' ·"I . una persona puede usar la datura en

cantidades que prlldll zc 'all desvaríos temporales y locura pasa

jera o perrnancntr- : JllIr 1:11 motivo la planta forma parte de la

brujería. En MI"xi,," s,' r:onacen cuatro plantas solanáceas del

género daturu: Il. sI ra monium.Ilarnada higuera loca, higuera del

infierno, bcn-nj-u« dl'l diablo, trompetilla, manzana espinosa,

hierba de la trlllllpt'l a : D. discolor, D. metaloides. D. inoxia. La

planta de D. s i r" 1111 '11 ium, propia de México, alcanza la altura

superior al nu-l ru, t j, ' IlC raíz columnar y tallo de ramificación

dicotómica; 1'11 las ramas se disponen aisladas las flores, en

forrna de embudu; son de color blanco y tienen cinco puntas; el

cáliz es de cinrn s," pa los , algo ensa nchado en la base; los frutos

son espinosos. t'sf. 'ri('t)s U ovalados, con cua tro tapas y contienen



pequeñas se millas negras. Las flores se abren por la noche y se

marchitan rápida me nte. Por esta característica. en Viesca se Jp

llamaba "flor de luna". Se decía que tan sólo con oler la flor de l

toloache bastaba para volverse loco. Al igual que en otras partes

del país, su uso está ligado a la brujería y a la magia amorosa.

Se dice que a alguie n le dieron toloache, loluache, loluach i o

lolvache cuando su amor por una persona es intensísimo. cua n

do es ta l su ena mora miento que es imposible que se fije en otra

perso na distinta a la qu e le dio o mandó dar toloache. También

se ha mencionado qu e se su minist ra toloache a un cónyuge para

engañar lo con impunidad . por el grado de "amensa rniento" qu e

pro duce . No son tam poco escasos los ejemplos de locura como

"mal mandad o poner" por alg ún enem igo que recur re a la brujería

para ocasio nar daño permanente.

TOLOLOC HE. Nombre popular que se le da al instrumento musical

que lleva el nombre de contrabajo, el más grande de los de cuerda.

Su forma es sem ejan te al del violoncello pero de mayores dimen

siones . El ejecutante lo toca de pie o se ntado en un taburete.

Data del siglo XVI y duran te dos siglos ca rec ió de personalidad,

limitándose su uso a doblar la parte del violoncello en octava

inferior. En el siglo XIX logra su plen a independ en cia y perso

nalidad. El a nt iguo contra bajo tenía tres cue rdas y el actual

posee cuatro, afinad as por cua rta s - mi. la. re. sol-, a unque en

algunos casos se ag rega un a quinta. La prim era cuerda (sol) tiene

posibilidad es cantables en ta nto que las di -m ás se carac terizan

por la gra veda d y profundidad de SO Il idos. Notable es en el in s

tru men to el p izzicato, que se usa m ur-hu «n el jazz, De hermoso

efecto son los armónicos en nota s s illlpl<'s y dobles as í como en

gli ssando. Eje mplos de contrabajo solo se encuentra n en el co

mienzo de la Prim era Sinfonía d, ' Muhl cr , en el Carnav al de los

animales. de Sa int-Saé ns, o en 1'1 tr-rrr-r ac to de Otelo, de Verdí.

Serge Kussevit zki compuso va rios Esu ulios para contra bajo y

Stravinski tu vo predil ección por ,,1instru me nto en Histo ria del

I :lli

soldado y Polich inela. Tololoche deriva del náhuatl lolo/óntic.

reduplicativo de tolántic. cosa redonda.

TOLUCO. Con el nombre se designa en Zacatecas. según Palomar, al

puerco. En La Laguna tiene el mismo significado. pero también

se llama tolucoa la alcancía de barro o yeso en forma de marrano.

Cabrera registra la primera acepción y explica que a lude a la

industria de la choricería. cuyo centro principal era la ciudad de

Toluca . capital del estado de México. centro de los mat lazincas o

toloas. Etimología : lolocan, lugar de los que agacha n la cabeza;

de loloa, inclinar la cabeza.

TOMATE ( * ). Considerando que es un mexica nism o derivado de

tomcii, el DRAE define el término como fruto de la to matera.

que es una baya casi roja, de superficie lisa y brillante, en cuya

pulpa hay numerosas semillas. algo aplastadas y amarillas.

Incorpora también la locución familiar "ponerse como tomate",

equivalente a ponerse colorado. El significado académico se

restringe aljilomale que es el fruto comestible que describe. Es

necesario considerar que la planta, de la fami lia de las sola ná

ceas, tiene más de veinte va r iedades, de las cuales, en México,

tres son am pli am ente conocidas: el ya men cionado jitomate,

llam ado también tomate bola , el de cáscara y el deno minado

toma te guaje o sala det. En La Laguna al pr imero se le llama

simplemente tomate ; a l de cáscara, o tomate verde, se le dice

tomati llo y el tercero se designa con los nombres anot ados. 1<:1

toma te. en cua lquie ra de sus va riedades. es imprescindible ca .1

en todos la s guisos y salsas. En medicin a popul ar el tornate re ,!"

se conside ra eficaz para combati r pad ecimientos reum.it ¡c,,:

Jitomate deri va de xictli. ombligo y t ámatl, toma te; lit erulu« ' l iI, '

tomate de ombli go. Malina define lómall como cier ta rl'lIf :1 '1 111

sirve de agraz ( ~11 los guisos o sa lsas. En La Laguna, ;1 1:1 1" 11/11 :1

propiamente llamada tomatera , se le nombra tonuu « .\d. ' 11111 ,

de la locuci ón familiar anotada , son de uso con11'111 1:0 ,, 1 : /111' 11

tes : "cara de tomate", por rostro enrojecido v l'I 'd"/ld " " , '1" :' d.·
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tomate", "ojos tomatones" o "to rnat ón" , expres iones ofensiv.r»

respecto a al gui en que tien e gra ndes globos oculares .

TOMATILLO (*). Diminutivo de tomate, dice el DRAE. A ñade que, ('11

Zamora, España, es un a variedad de guinda de exquisito sabor

y que, en Chi le, se le nombra de tal modo a un arbus to sola

náceo lampiño, con hojas oblon gas coriáceas, flores violáceas

en corimbo y fruto amarillo y rojo. Esta acepción que implica

tener un diccionario de botánica a la mano, o consultar varias

veces la académica obra, es superada por la entrada de Palomar.

que especificando el uso del término en México, explica que ('H

el nombre de una planta herbácea (y también del fruto , en Ln

Laguna) hasta de un metro de altura ; las flores son monop étalas

y amarillas, con man chas oscuras en la ba se; fruto globoso di'

sabor ácido que se usa asado o cocido para hacer sa lsa en chik

verd e y otros diver sos guisos típi cos En medicina popular se usan

las cáscaras cocidas como remedio casero contra la diabetes.

TOMPEATE. La forma correcta según Cabrera es tompiate, de

náhuatl tompiatli , es porti lla honda hecha de palmas. Nombre

que se da a un receptáculo cilíndrico tejido de palma o tule, que
se usa para guardar granos, llevar comestibles, etc. En plural,

figurativamente significa los testículos. En la región lagunera

el nombre de uso común es tumpiate con significado de montón,

fardo, liacho. "Tumpiate de fruta" , "tumpiate de ropa". En plu

ral se usa en el sentido anotado, limitadamente, pues son m ás

comunes las frases "los huevos", "los tanates", "los aguacates",

"los compañeros", "las bolas", para designar los testículos.
TORl'iACHILE (*). Sin referencia ('(imol ógica el DRAE cataloga (,1

vocablo como mexicanismo COIl s igllilicado de pimiento gordo .

En México tiene más notas explicat.ivas: en general es nombro
para el chile cuaresrneño, esp('('il' di' chile de color verde claro un

forma de trompo. El término I'S v: ¡ ria 11te de tonalchile, derivado
del náhuatl tonalchili, ají d(' l'I 'g;lIlío, dice Malina, que se hace
en tiempo que no llueve, dI' fUI/I/Ii , calor del sol, o tiempo seco.

y chi li . chile. En La La gun a el s ignificado es difer ente. pues en
plural desi gna los chiles serranos encurtidos y enlatados: o sola
mente encurt idos. En sentido figurado se emplea para referirse a

un ebrio cons ue tudina rio. o a qu ien manifiesta se ña lada afición
por las bebidas embriagantes. "Es un tornachil", sue le decirse.

IOTOPO. Apócope del náhuatl totopochtic, cosa muy tostad a . Dice
Palomar qu e equivale a pacholi , que en Chia pas y Tabasco es
tortilla cocida en camal. Cabrera amplía el significado a tortilla

de maíz o harina de trigo bien tostada . En La Laguna el nombre
se aplica a las tortillas hecha s trozos qu e se fríen en aceite o

manteca hasta que se tuestan .
mACAI~<\ (*). Trampa, ardid, engaño, dice el DRAE, sin refer en cia

et imológica, considerando la voz como am ericanism o propio de

México y Pu erto Rico. De acue rdo con el vocabula rio de Robelo,
Palo mar es ta blece la eti mología náhuatltlacaitl aliztli que sig

nifica hipo cresía, simulación: su acepción , dice, se refiere a la
persona qu e usa embustes, fullerías, trampas o subte rfugios; en

este caso es puramente sustantivo, como cuando se dice "fulano
es un trácala". También significa engaño, trampa, ardid, fullería,

cambio, trueque. Cabrera opina que es más lógico suponer que
el vocablo se relaciona con la recolección de tributos y que es
apócope de tlacalaquilli, tributo o impuesto que exigía el impe

rio azteca a los pueblos subyugados. En sentido más concreto
trácala es una maniobra para obtener din ero u otros bienes por

medios fraudulentos. En La Laguna es éste significado usual,
con los derivados castellanos tracalada, ardid para obtener

dinero, trampa, fullería; tracalear, hacer trácalas: tracalero, el
que tiene por costumbre cambalachear, actuar trarnposamente o
cometer pilladas. "Vivir de la trácala y de la mentira", es expre

sión corriente con significado de engañar, medrar, hacer transa.

TIWl\IPILOYA. 1';11 Viesca, Coahuila, se usaba para designar la cárcel.
Es alter.u-i ón dI' tlalpiloya. del náhuatl tla. sujeto del verbo ,
ilpia, atar, pre-nde-r o encarcelar a alguien, y yan, el lugar donde

se ejecu ta 1;1 ; 1I"' i ,'1I1 del verbo .



TUCEIW. ),;1 1l11l11hn ' SI' lisa en La Laguna para designar la 111:10111

g UP r:\ d., la 111 .:'11 , I':s .·'st.a UIl mamífero roedor y cavador que \"11 '

d.'hajo dI' I:i I j. ' 1"1":1, p.-rjlidicia Ia las milpas y otros sembrados ",,'

los 111 1Il'I IllS:lgllj.'I'OS que hace. La voz deriva del náhuatl tU.21111 "

I () ::III/ . lopo, .m inuil o rata, de acue rdo al Voca bulario de Molill :1

TilLA . 1)1 ,1 n.ih ua tl tallan o tullan , lug ar dond e abundan los í.ul«

( :¡lIdad del Estado de Hidalgo que fue capita l del reino dr- 11,

1oltccas. El topónimo lo lleva también una ciudad de Tarnaulipn

TlIl.AR (*). Parte de una laguna dond e abundan los tules. La paluhr«

iule la incluye el DRAE como mexicanismo, con significado de jUIIl"l1

o espadaña, sin precisar su origen. El nombre se aplica en com ún

a diversas plantas -unas trece variedades- cuyas larga s hojn

t iene n form a de espada angosta, las cua les se emplean pn ru

teje r es te ras . pet at es, sillas, cestos, ave nta dores (sopla dore s . '11

La Laguna) y otros objeto s. Deriva de tullin o iolin qu e sig niíir I

juncia o espa da ña.

TUNA (*). El DHAE Y la mayoría de los autores considera n que 111

voz deriva del taíno. Aquél registra acepciones extrañas al sil~

nificado que se le da en México : fruto del nopal, simplernenu

Las acepciones académicas son las siguientes: higuera de tuna ,

higo de tuna; fruto del candelabro; planta cactácea; tuna brava

colorada o roja (sic), especie semejante a la higuera de tuna sil

vestre, con mas espinas y [ruto d., pulpa muy encarnada. Esll'

galimatías lo remedia Palmll:11' ,'sIH 'I:ificando que es el nombro

qu e se da al fruto de las cal'! :íl'I':IS cuando es globoso u oval, 1,1

cual contiene un jugo dulce- y rl.¡'rl 's('ante; con él se ela bora 1'\

queso de tuna; y ferm ent.ado, 1:1 lu -hida denominada colonch«,

por extensión este nombro SC' :lIdica a las plantas mismas. 1';11
la región Lagunera, tuna 110 ¡ 'S III : "I S que el fruto del nopal. C:I

brera consigna el término h¡pot(',ticall1ente como aztequismo, di'

tonalli calor del sol, tiempo dl'I'st.ío. La conjetura tendría validez

sola mente en función de qlll ' c's e-n verano cuando fructifican

los nopales, mas no resulta f:ll'tihll ' que los nahuas hayan dado

1(iO

1,1nombre de fen ómeno sola r a un fr u to. La expres ión familiar

"da rle a alguien para sus tunas" significa tener relación sexua l,

«quiva len te al popular ju ego de palabras "darle pa'dentro dI'

ocho días", "da r le pa' sus chicles".

lIil





TLACO (*). Sumariamente el DRAE registra la voz como am ericanismo

desusado bajo la acepción de octava parte del real colu mnario.

Remite con ello a buscar ot ra ent ra da para ente nder el signifi

ca do. No cons igna, sin embargo, real , sino realillo colu mnar io,

con ace pciones de mon eda de plata y real de vellón . Esto obliga

a una nu eva bú squeda. Al remitirse al término columnario , se

encue ntra como adjetivo aplicado a una moneda de plata acu

ñada en América durante el si glo XVII. cuyo re ver so tien e la

representación de dos mundos t.imhr.ulos, de una corona entre

dos colu mnas también coronadas y e-n pi margen la impresión

Plus ultra. Para no despsp( -rru: iIIdaga ndo el sentido de las nebu

losas definiciones aC;\(!{'lll i(';l s. SI' recurre a Cabrera, que defin e

tlaco (medio, mitad) ('(11110 1I11lnl'da de cobre que equivalía a una

cuartilla, de donde 11' VI'Il ía su nombre. El peso tenía ocho reales;

el real, cuatro cuurl.illn «: y la cuartilla dos tlacos. Al adoptarse

en México el Sist.('lIla d('('imallos tlacos fueron retirados de la

circulación. La ('1 i1l1lllogía . que el DRAE omite. es ap ócope de tlaco

cohualoni, mon.«In . din ero o pecunia para comprar algo -dice

Molina- y t!(I('I}('flf¡ el11 i, comprar algo. En La Laguna se usó para

designar a la 11l0llt 'da que fue, en otro tiempo, de cuño corriente

y, en plural, COIIIO nombre gen érico del dinero.

TLACON~;TE. Deriva di-l n áhuatl tlalcónetl, de tlalli, ti erra, y cónetl,

hijo , niño; [iu-ra lun-nts hijo o niño de la tierra . El nombre se
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aplica a un caracol de tierra de concha rudimentaria o sill ,,11,

molusco dr- respirnui ón aérea y vida nocturna que devora 111

partl's ti('1'I1a S d(' las plantas, También se aplica a gente hol' lI

1,0111,;1. Sil liSO I'n La Laguna fue bastante limitado.

TI.ACoT)': ("X), 'I'u morcil lo o divi eso, define el DRAE, sin refel"<'II"1 •

I'tinlOll·)gi(:a. 1)l'Ovi(~ne del n áhuatl tlacoton, encordio, nacido 1'"

qlll'ilO , Nódulo inflamatorio doloroso a la presión, que se ('OI'11t I

en el espesor de la dermis, frecuentemente en la nuca, espalda

glúteos o lado interno de los muslos. El forúnculo se localiza, '11

una zona corporal, folículo piloso o glándula sebácea, donde :"

instalan estafilococos. En su interior hay un tapón gris aman

liento formado por pus y células destruidas, el cual se reblandur«

y revienta al cabo de unos días. En La Laguna se usan indisí .iu

tamente los términos tacote, tacotillo, tlacote, tlacotillo. Com«

curalotodo fu e famosa el agua de Tlacote que inclusive llegl') ..

venderse envasada en a lgunos establecimientos comerciales,

TLACUACHE (*). Vide tacuache.

TLAHUALILO . Del náhuatl ilalli; tierra y ahuilía, regar las planta

"tierra regada". El nombre, desde el punto de vista geográfico
tiene las siguientes aplicaciones : 1. Sierra de Tlah ua lilo, situad»

en la parte norte de la i\iLipl:lIlil:ie. Corre de norte a sur entro

los límites de 108 estados d:' (': ): dlllil:¡ y Du rango. Limita por l'l

norte a la r egión de La La~~II II :1. .~. V; IS O del la go de 'I'lahualilo:

pequeña cuenca cerrada l~lIll' l ' la;; Si('ITa S de la Ca mpana y ci.,
Tlahualilo, localizada cn (,1 I\ohl ín dI' Ma pimí, en la parte nort«

de la Altiplanicie Mexicana. , 1111110 l'(l1J la de Mayr án , la Laguna

de Tlahualilo fu e ocupada :lllIq',II:III ::'ntc por las aguas del río

Nazas. 3. Tl ahualilo de Z:II' : q ~ O i', ; I : (':,becera del mu ni cipio del

mismo nombre, creado el ]!) di' IHlvil'lnhre de 1936, con 28,44!l

habitantes (Paloma r). Su :dl 11 1': ' ::,,1 ire el nivel del mar alcanza

1132 m. La extensión del 11" 1"11 0 1"111 municipal es de 3,910 K~.

Limita al norte con el l~st:Jd o d" Chih uah u a; al este con el de

Coahuila, al sur con el 1ll1l1ll('l Pl tl dI' Gómez Palacio y al oeste
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con el de Mapimí, ambos en el estado de Durango.

I L¡\LACHA. Vide talacha.

I L¡\LCONETE, Vide tlaconete.

TLALISTE. Vide taliste.

TLAPALERÍA. Deriva del náhuatl tlapclli. color para pintar, \' 1:,

desinencia española ería. Tienda en la que se venden (,01111'1': ,

aceites, pinturas, aguarrás y otros materiales para pintar.

'I'LATOLE . Vide tatole.

'I'LAXCALCUÁN. Vide talascuán y talcascuán.
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XOCOYOTE. Vide socoyote.

XOLOESCUINTLE. Del n áuhuatl xolochiic;arrugado, e ixcuintli, perro ;

literalmente perro a rrugado. Antiguamente se le dio también

el nombre de techichi . de te. montaraz, y chichi. perro. Cabre ra

y Palomar indican qu e es una especie de perro extinguida, pero

más bien se trata de una especie rara qu e algunos canófilos aún

reproducen. Quizá en sentido estricto no se conserven puros los

ra sgos del ejemplar prehispánico que era de unos 15 cm. de altura

y 30 cm. de largo, de cuerpo grueso, casi sin pelo en el cuerpo,

de piel arrugada o lisa, color ceniza, manchada de negro. Fue

el perro mudo que encontraron los españoles cuando llegaron

al continente americano. Su carne era comestible y bastante

apetecida por los aztl'cas. En la mitología nahua aparece como

el perrillo que ayudul»: a los difuntos a pasar el río Apanoayan,

y por esta cl'l'l'IH'i ;\ ponían uno junto al cadáver de la persona

fallecida y k- ('ol()(';\ han un cordel rojo de algodón para que el

difunto se asíl 'ra dI' (,1 Ypudiera pasar el río . El término es de

uso muy limit :ulo ('11 La Laguna, en donde se pronuncia cho

ioescuinllv, 1':1 p;\(lrc Clavijero menciona que el Dr. Francisco

Hern ánd ez «nuuuru . en su Historia de los cuadrúpedos, cuatro

animales Illl'XiC;\1I0S de la clase de los perros: el xoloitzcuintlí ()
perro pelado; 1,1 il.:cuintepotzoli o perro corcovado, el /(·('J¡icJ¡; o

cachorro conu-st. ihk: y el tepeitzcuituli o cachorro 1ll0Ilt, , ~ .
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YAGUAL (*) , Sin referencia etimológica, y ambiguamente, el DRAE

da la ace pción de rodete para llevar pesos (sic) sobre la cabeza ;
término usual en Costa Rica, Guate mala, Honduras, México y

Nicaragua, Mayores caracterís ticas apa recen en Cabrera y Pa

lomar, quienes explican que se trata de un rodete tejido, por lo

camún de fibras o hecho de trapo, que sirve para ase ntar ollas,

cántaros o cualquier otro recipiente de fondo esférico, para darle

estabilidad. Es también el nombre de un rodet e que se coloca

sobre la cabeza para cargar cazuelas, cántaros, apastes, etc., y
un canastillo circular o aro tejido de bejuco que se cuelga en las

cocinas para ahumar frutos, guardar trastes y comida, La voz

proviene de yahualli, asentadero de olla o tinaja hecho de es
parto, según Malina. En la región lagunera tiene un significado

distinto, pues el nombre se aplica a una especie de delantal de

lona que se pone ante los órganos genitales del macho cabrío

- "chivo palote"- para evitar que cubra a las cabras cuando no

es conveniente el apareamiento,

YOLOXOCHITL. Deriva del náhuatl yolotli, cora zón, y xóchill. Ilor:

literalmente flor del corazón, por la forma que tiene la flor "1111

les pétalos currados. Es la flor de la magnolia y el :írhol"11 '1111 '

se da se llama yoloxochicu áuitl . espécimen frondoso. .1" 11111" '"

blancas o cn- mns, aromáticas y de usos mediciuul- ». ,\ 01 " 11 111 : '

de su utilidad t.l'l'apéutica el árbol se emple-a "11"111 ,,1 11111;, 01, '

1'11



ornato por sus hermosas hojas, brillantes como barnizadas y sus

bellas flores que es donde se encuent ra el principio activo, así

como en la corteza. Separada la flor del tallo pierde pronto SUs

propiedades; es mejor utilizar la corteza. en la cual es mayor la

concentración del principio activo y más durable su conservación .

La planta sustituye con ventaja a la digital y sus propiedades

son semejantes; modifica la amplitud del pu lso, aumenta la

energía de las contracciones cardíacas, dis minuye la dificu ltad

respiratoria y mejora la circulación pulmonar. Además, es me

nor el peligro de acumulació n que con la digital. Se usa como

re medio alte rn ativo en insuficiencia mitral descompensad a. Su

uso es delicado y se recomienda no utilizarla más de cinco o seis

días. administrada en cocimiento de 5 g. de corteza en 140 ce.

de agua en tres tomas al día.

1 7 ~

ZACATAL (*). La voz. dice el DRAE, significa terreno de abundante

pasto. pastizal. Se usa en América Central, Filipinas y México.

En La Laguna, lugar donde abunda el zacate.

Z,\CATE (*). En la muy restringida acepción del DRAE es hierba, pasto,

forraje. La etimología náhuatl es z ácatl, nombre que designa

a la grama y a toda clase de hierbas forrajeras. Los antiguos

mexicanos empleaba n tres vocab los para distinguir las hierbas

comestibles o no: qu ilitl, nombre genérico aplica do a las hier 

bas comes t ibles, de donde ha derivado quelite, del cua l exis te n

diversas clases; xiluti tl, hierbas no comestibles y záca tl, hierba

forrajera comes t ible para los animales . El zacate es una gramí

nea de la que existen :\0 diversas plantas con un término agregado

para diferenciarla s; por ejemplo: zacate Johnson, zacate de limón .

zacate Merkeron , ;l,aca t(' de perro, etc. En la región lagunera l'1
uso de la palabra SI' redu ce a cier tos zaca tes forraj er os, al césped

ya un a planta invasora de jardines y sembradíos qu e se comba 1"

con herbicidas. I':n México, D.F., es muy común llamarle zacn l, '

al es t ropajo lll'l'\¡o con fibras vegetales como el ixtle.

ZACATEARLE. Rr-huir. evitar alguna cosa, escurrir el bulto : 1111"

ella, manifestar miedo o coba rdía, esquivar, esca parse. /11111'

En realidad bajo ('stas acepciones el término debo i" i<'l nr 1''' 11

s, pues es claro qu r- deri va de sacar, como sacnrl.- In Vllc' ll. l, "

no de zaca tp. 1':" La Laguna se usan nUI1l P!'OS:lc: c' P"" : :11I11C'8



1"'1"11;", ,·. ""111" "110 le saque", "le sacaste (o sacates)", "aunque

l. , ..1'1"' '' ,' "1" s:¡l':, teó".

1 1 ' 111' 1 ' , K:I :ido de la República Mexicana cuyas colindancias

.' '' 1 (',, :dlllila y Durango al norte; San Luis Potosí, al este;

\ "ILL ,, ':dll'ntes y Jalisco, al Sur, y al oeste Durango y Jalisco. Los

11..1 ,11 ;1111( ~s en la época anterior a la conquista posiblemente fue

1'''". , '11su gran mayoría, de lengua y cultura nahuas; al norte del

1, 'ITi torio merodeaban grupos conocidos bajo el nombre genérico

ti., chichimecas, término derivado de chichimécatl, impuesto por

los nahuas, pues en realidad los chichimecas lingüísticamente

r-rnparentan con las familias hokana y macro-otomangue. Los

grupos del extremo sur del estado, en los límites con Jalisco

formaban parte de la nación de-los caxcanes. Los más antiguos

pobladores del territorio zacatecano fueron grupos nómadas

que vivían de la caza, recolección de frutos silvestres y pesca.

Los sitios arqueológicos de La Quemada, Chalchihuites y La

Florida, datan del clásico tardío de Masoamérica (siglo VIII d.

C.), época en que comenzó su florecimiento; más tarde, durante

el postclásico alcanzó su máxima importancia. La Quemada y

Chalchihuites fueron, al parecer, sitios defensivos contra las

amenazas constantes de grupos chichimecas del norte. Siendo

presidente de la primera Audiencia de Nueva España, Nuño

Beltrán de Guzmán envió, en 1530, una expedición rumbo al

occidente de México, frente a la cual iban Cristóbal de Oñate y

Peralmíndez Chirino. El primero llegó a Nochistlán y al norte de

Aguascalientes; el segundo, hasta el lugar donde se encuentra

la ciudad de Zacatecas. En 1Gil 1 un nuevo grupo al mando de

Miguel de Ibarra llegó a Nochist.l án y fue atacado por indíge

nas caxcanes al mando de Tena maxtle, que no sólo se negó a

rendirse a los españoles sino qur- llegó a poner en peligro a la

población de la antigua Guada lajara. En el intento de sofocar

la rebelión de los caxcanes murió el cruel Pedro de Alvarado. El

virrey Antonio de Mendoza, primero de la Nueva España, logró

17,\

una victoria definitiva sobre los rebeldes, auxiliado por un fuerte

contingente de indígenas. El lugar donde se combatió se llama

Mixtón de Juchipila. En 1546 salió de Nochistlán Juan de To
losa y reconoció el sitio donde se fundaría, dos años después, la

población minera de Nuestra Señora de los Remedios, Zacatecas.
En la fundación participaron, además de Tolosa, Diego y Miguel

de Ibarra, Baltasar Niño de Bañuelos y otros más. La etimología
náhuatl en singular en zacatécatl; zacateca, en plural; tribus de

Zacatlán, que era un lugar de Nueva Galicia del cual salieron

los primeros pobladores del estado.

ZACATILLO. Nombre que se aplica a diversas gramíneas. Planta um

belífera parecida al zacate. Diminutivo de zacate. En La Laguna

es también una forma cariñosa de apodo con que se conoce una

famosa dinastía de beisbolistas: la de los "Zacatillo" Guerrero.

ZACATÓN (*). Sumariamente dice el DRAE que es aumentativo de

zacate, y que en México y Nicaragua significa hierba alta de

pasto. Es aumentativo castellano de zacate. La restringida acep

ción académica es ampliada y mejorada por Palomar, autor que,

en síntesis, dice lo siguiente del término: nombre de diversas
plantas gramíneas cuya raíz se emplea en la manufactura de

escobetas y cepillos. Especie de zacate de 0.70 a 2 m. de altura,
con tallos erectos, lisos, delgados, articulados; las hojas son

lineares, planas, y de superficie áspera; inflorescencia de color
gris oscuroverdoso, raíz fibrosa de unos 30 cm. de largo, la cual

se usa para faliricar escobas, escobetas, cepillos y esteras; de

las hojas se obtienen fibras que se usan como forraje y para fa

bricación de papel; con los tallos de las inflorescencias se hacen

escobas de popot ..; abunda en las regiones montañosas del valle

de México. En sentido figurado se le dice zacatón (debería ser

con s) a la persona medrosa o huidiza. Al oeste de Viesca existen

amplias superficie-s cubiertas del zacatón cuyas características

se han descrito.

ZAl"ATE (*). Conforme el DRAE, en Costa Rica, Guatemala, Honduras,

México y Nicaragua , es el nombre de cierto pájaro del orden de
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los d(,llt.irros t ros . dI' plllll)ajl' neg ro y qu e se a lime nta de se mi

llas. ( ';l!m 'r :1 , 'sp, 'cific;1 1111( ' s(' t ra ta de una especie de tordo muy

IltW IVO ;1 I;I S S('III ('II I, 'r;IS y <jUl ' Sl' int.roduce hasta en los patios

d.· las (';IS; IS ('11 IJll s('a d, ' s" llIillas. Deriva del n áhuatl tz ánatl,

P:II;II'<' lit '[: 1''' . d(' JI 11'0 " IH'o rva do. del tamaño de un es tornino. dice

1: , S II II(''' 11. 1':11 1:1 cuuuu'ca lagunera el nombre común es chanate.

1..\1', 1'11': ( A1, Arbol am ericano, dice el DRAE, de unos 10m. de altura,

"(111 t I'OIlCO recto, liso, de corteza oscura y madera blanca poco

r.-si stunte, copa redonda y espesa; hojas alternas parecidas a las

dr-l laurel: flores rojizas en racimos axilares y fruto comestible,

con carne amarillenta oscura. negra y lustrosa. Está aclimatado

en las regiones meridionales de España. Resulta obvio que esta

definición se refiere a una sola especie de árbol. al zapote negro o

tlilzapot e. Sin embargo. en México se conocen no menos de veinte

var iedades de zapote. algunas de las cuales son las siguientes:

zapote blanco. zapote amarillo. zapote borracho, zapote cai mito,

zapote colorado, zapote mamey, etc. En algunas partes de La

Laguna pueden encont ra rse árboles aislados de zapote blanco.

La voz deriva de tzápotl que en forma muy vaga Malina define

como fruta conocida. Los antiguos mexicanos distinguían tres

clases de frutas: xocotl: S(' aplicaba a las frutas ácidas; páhuatl,

a las que no fueran ni ¡ícida s ni dulces y tz ápotl. a numerosas

frutas dulces, de tzap élic. dukx-. agradable.

ZE~IPOALXÓCHITL.Vide cempas úch it .
ZEMPUAL. Apócope de cempoa lx.u-hit.l. Vide cempasúchil:

ZENZüNTLE. Vide cenzontle.

ZINeo. Del náhuatl tzintli, tras.-r« . Virl « cin co.

ZOPILOTE (*). En Costa Rica, Gllal"III;J!:I. Honduras, México y Nica

ragua, según el DRA!':, es aura. :11"' , Mi-jora la parca y generalizada

acepción Palomar: ave de R() :1 :J~ ( '111. de largo, de color negro

opaco, blancas las puntas d(' las al ;)s. cabeza y cuello desnudos

y arrugados; se alimenta d(' calTOlla por lo que se le tiene como

animal útil para la limpieza d('1 ca 111 po. Aura. buitre o zopilot.e

17(;

son los nombres con que se conoce en La Laguna . Etimología :

zopilotl. aura, -dice Molina->- suci edad o basura colga nte . de

piloa. colgar alguna cosa, porque el zopilot e al alzar vu elo lleva

cas i siempre alguna piltrafa colgante en el pico . Se le encuent ra

en todo el paí s. con excepción de Baja Ca lifornia. En algunas

comuni dades rurales de La Laguna SI' J¡, d ice chopilote yen plu

ral y sentido figurado se aplica a los «mpl eados de funerarias .
ZOQUETE ("). En su vigésima edici ón el Il!lA I' deriva la palabra del

latín S OCClIS , zueco y, en la vig¡"sima primera del árabe suyá,

desecho, objeto sin valor. En a mha s pre senta las acepciones si

guientes: pedazo de madera corto o grueso , que queda sobrante
al labrar o utilizar un madero. 1'('dazo de pan grueso e irregular.

Hombre feo. de mala traza . 1'( 'rsolla tarda en comprender o per

cibir la s cosa s que se le en s('Ila 11 () se le dicen . Con excepción de
esta última ace pción, en 1,;) 1,:Iglllla carecen de uso las dem ás. Se

toma aquí como derivado d,·ln;'dlllat! zoquitl, lodo , fango. barro.

Los derivados zoquetal .v zoq ur-toso los apunta Palomar como

regionalismos de Sonol'a . P( 'I'O en la región lagunera también
son usuales. Son expl'l'si(J IH'S populares "la calle quedó hecha

un zoquetal", "se at.as('o la troca en el zoquete", "no juegues en

el charco porque (¡o ('llz(J<juetas", etc.

ZüTOL. Vide sotol .
ZOYATE. Deriva dr-l n:'t1ll1a ti zóyatl. palma. Fibra o palma fina qUI'

se saca de la pnlnu-r« de este nombre y que se usa para teji -r

sombreros, est .t'l'as , hamacas, tapetes y otros objetos, y también

para techar jal':J!,·s. (':xisten siete variedades de dicha palme-ra
En La Laguna 1'\ t("rmino tiene diferente significado, se aplica ; 1

la bebida d('slil;ld;) llamarla sotol , Posiblemente en algún ti"1I1

po esta bebida dI' haja calidad se haya obtenido de UD a 1:;1\ "

de las variodurk -s Nolina duranguensis o Agave falcntn.« lu.,

que se llamnria ~'() I III haciendo extensivo el nombre a la 1)I'llIti ,1

embriaganu "
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Apéndice

ACAPULCO, Existen dos etimologías derivadas del náhuatl: ácatl

pul-co, ca ñas destruidas; ácatl , caña ; poloa, desbaratar y la

desinencia locati va (' (J , lugar donde hay cañas destruidas, lite

ra lmente; o bien , lugar (1<- ca ñas grandes, con las partícul as de

a u mentativo poi o pul, 1';lllolllb re del puerto es Acapulco de Juá

rez, importante como ('I'Ilt. ro turísti co y comercial, con 661 ,000

habitantes en 1998, 'l'a III!lil"1I la bah ía, en la costa del Estado de

Guerrero, lleva dicha nomhrr -, así como la Fosa de 5920 m, de

profundidad máxima qu« SI' llbil'a frente a la costa guerrerense

en el océano Pacífico.

AZTECA (") . El DRAE rcg ist.ra 1,1 VOl':t1¡Jo como sustantivo y adjetivo

de un pueblo y de los iudivir luus (Pll' lo componían, los cuales

vivían en el territorio conocid« dl'NPIII"S con el nombre de Méxi

co, Le acepción carece de 1)I'(" 'lsi"'II, PU(~s los aztecas ocuparon

solamente parte del territorio a l IIUI ' SI' alude, El nombre deriva

de Aztlán; es decir, natural o 11I'I'tl 'III 'l'i( ~nte a Aztlan o a los

aztecas. De Aztlán y técatl. AzII ;'11l I'S 1,1 nombre del lugar de

donde tradicionalmente se dice qUI' p.nt.ie-ron los aztecas en su

peregrinación hacia el sur. La etilllologia I'S forma sincopada

de áztlatl, garza y tlan, desinencia illdil';iliva de abundancia.

CAMPECHE. La historia del territorio esui unidn a la de todo el reino

maya, del cual era una parte; la religi ón. idioma y costumbres

de las gentes que ahí habitaron fueron las mismas de las de
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toda él úre a maya. Hay dos inte rpre tac iones et imológicas: IÚII/

pecli con significado (k ga rrapata, una; la otra, patrimonio d"

fnmil i;1. 1';1 l'stndo t.ion « 5 1,833 K2 y 690,000 habitantes. Sil

cnpital I'S In ciudad dI) Campeche. Forma parte de la pen ín sul»

dl' Yur.iuin y limita a l s ur con Guatemala . Su clima es tropical.

n lgo Sl'('Oen la región norte: en el sur corren ríos ca udalosos . S,,

cu ltiva henequén, caña de azúcar, arroz, tabaco y maíz; existo

ex plotac ión chiclera y de maderas preciosas como cedro y caoba.

así como actividades pesqueras. Campeche es también nombre

de puerto. En 1863 alcanzó el rango de Estado.

CISCAR. Deriva del náhuatl xixicoa , tener pena. Palomar da las acep o

ciones de avergonzar, abochornar: dice que en Tabasco significa

pica r . enoja r o provocar a otros de palabra y obra, malestar con

terquedad. En La Laguna se usa con el sentido de la primera

acepción y, como reflexi vo, con el significado de se ntir miedo o

temor: "me cisqué". "se ciscó", etc .

COAHUILA. Aspectos históricos. Restos de los más antiguos pobla

dores han sido encontrados en diversas cuevas; los cráne os d«

las osamentas corresponden, en su mayoría, a individuos dolico

céfalos que sobrevivían de la caza, pesca y recolección de frutos

silvestres. Cuando se dio el contacto con los españoles en la

segunda mitad del siglo XVI los numerosos grupos étnicos que

habitaban el territorio pertenecían a cuatro familias lingüísticas:

la hokana, en la que se afilia el coahuilt.cco, emparentado con

lenguas como la s yuuuuurs d(, Arizouu y otras del norte de Baja

California; otro grll po Iingii ístil'll 1'11" 1'\ tallo-azteca con lenguas

como las de los rayados (' irrit .ilas qlll' vivían en la región suroes

te del estado actual; los cuachi('hil( ,s. de filiación lingüística no

bien determinada, conocidos ¡:I'I H"ricamente como chichimecas

habitaban en el ext re mo sur: (,1 «unrto grupo era el de los tobo:

sos , en la parte noroeste. L;, ('XIH'dición más antigua, bien do

cumentada por la historiografía . ( 'S la de fray Pedro de Espina

reda que salió, e n 1567. d(' Nombre de Dios, localidad

lS4

duranguen se qu e entonces pertenecía a la Nu eva Vizcaya, y

recorrió el sur de Coahu ila realizando labores de evangelización.

Al año siguiente Francisco Cano, alc alde mayor de Mazapil,

avanzó hacia el norte y es posible qu e llegara hasta el lugar en

que se fundaría Sa lti llo. En 1569 Martín López de Ibarra reali

zó una nueva expedición; mediante la misma, la jurisdicción de

la Nu eva Vizcaya aumentó su territorio desde la región de La

Laguna hasta la s cercanías del valle de Saltillo. Como resultado

de la expansión, en 1575 se fundó el pu eblo de Saltillo al que se

llevaron familias tlaxcaltecas, hecho que motivó nombrarlo como

San Esteban de la Nueva T1axcala. La siguiente entrada, que

se realizó desd e el act ua l territori o de Nu evo León , fue la de Luis

de Carbaja l, qui en se encont ró con Fra ncisco de Urdiñola , po

seedor de grandes merced es de tierras en la s cuales había orga

nizado explotaciones agrícolas y ga naderas . Carbaja l es tableció

un centro minero con el nombre de Almadén, precursor de

Monclova. Los primeros esta blec imie n tos es pa ñoles fueron

constantemente a tacados por grupos de indígenas nómadas y

no prosperaron sino hasta la mitad del siglo XVII en el qu e

Coahuila empezó a conoc erse como Nueva Extremadura. En

1598 se establecieron las poblaciones y misiones de San Pedro

de La Laguna y de Santa María de las Parras, obra de jesuitas

que desde 1591 habían iniciado visitas a la región sur de Coahui

la. En 1594 llegaron las padres Francisco de Arista, Francisco

Gutiérrez, Nicolás Rodríguez y el benemérito .Iua n Agustín de

Espinoza, gran eva ngeliza dor y protector de los indios, a quien

se debe la primera institución académica de Coahuila el Colezio, b' ,

Seminario (o internado) que fundó en la Misión de Parras en

1598. A sus aulas ingresaron cien niños indígenas en dond«

cursaron la en se ñanza eleme nta l de aquellos tiempos. 11:ll'i :1

fines del siglo XVIII la expansión española se consolid úv 11" 1:"

hasta el noru - dr -] territorio actual incluyendo el de '1'.':--:1 :, '1111 ' ,

en la época inrh-pondiente, se denominó Estado dI' ( :"11111111:1 l'

I H!1



Texas. La t"('IH'li( '1l1 </(' don Miguel Hidalgo se conoció en Saltillo

( '11 10 1' l'i1tiIJIOHdí:IHd(, H('pt i('1l1!> n ' de 1Rl O. Dos meses más tar

dI' l"1I( 'I'OII 11(' ~ ::lllllll :1 S:i1t illo cont ingent.esde españoles que huían

d(' las plIhl :wiClIH'S tOIJI :HlaHpor los insurgentes. Para extender

, ,1 IIIC1\'lllll"IIlo d, ' iudop cmlenc ia por las provincias de Oriento,

1'11" 1'lIIJII HioIJado don José Mariano Jiménez, quien derrotó al

glll)(-rn.ulur Antonio Cordero el 7 de enero de 1811, en Aguanuo

\' ;1, .v paH<"l después a Saltillo. El 20 de este mes venció al realis

1:1 Manuel Ochoa que iba a reforzar a Cordero. Hidalgo y ABen

d(' llegaron a Saltillo a fines de febrero , de paso a los Estado.

Unidos, donde pensaban proveerse de auxilios para su movi

miento. En Saltillo recibieron los jefes insurgentes la oferta do

indulto, que a través de José de la Cruz les enviara el virrey

Venegas: pero la rechazaron. Hidalgo. Allende y otros caudillos

de la Independencia fueron aprehendidos el21 de marzo de 1811

en Acatita de Baján, cuando se dirigían de Saltillo a Monclova.

El autor de la traición fue, el hasta hacía poco insurgente, Ig

nacio Elizondo. Para 1813, Coahuila quedó totalmente en poder

de los realistas. La Independencia se proclamó cuando se juró

el Plan de Iguala, en Sal tillo, el l" de julio de 1821. Con la Cons

titución de 1824, Coahuila y Texas alcanzaron el rango de Es

tado. Don Miguel Ramos Arizpe fue uno dl~ los más distinguidos

federalistas en el Congreso Constituyente en el cual desempeñó

el cargo de diputado. En 1834, allevant.arse Antonio López de

Santa-Anna con el Plan de Cuernavac.i . Saltillo apoyó al rebel

de, desconoció al gobernador Francisl'o Vidaurri y le concedió el

puesto a José María Goríbar. Por p:lrl.(· de Vidaurri, el general

Pedro Lemus marchó a combatir a 1111' rebeldes pero fue recha

zado en la ranchería La Huilota. 1)11r.mte estos acontecimientos,

los texanos se rebelaron y, en mavo de 1835, el gobierno central

declaró capital a Saltillo. El 7 dI' noviembre de aquel año, Texas

declaró su independencia y Sant.a-Anna se dirigió a combatir a

los insurrectos. La concent.nu-i ún de tropas para tal fin ocasionó

1st;

que los presidios (puestos de resguardo contra invasiones d( ~

indios) quedaran desguarnecidos y de allí en adelante fueran

constantes los asaltos a poblaciones indefensas. Durante este

periodo el número de habitantes disminuyó considerablemente.

En abril de 1844 Texas se unió a los Estados Unidos. Dos años

después, tropas norteamericanas invadieron Coahuila y llegaron

a Sal tillo el16 de noviembre. En enero de 1H47 Santa-Arma y su

hueste volvieron a Coahuila; durante el 22 y 23 de febrero gue

rrearon en La Angostura los ej{'rl'itoH de México y Estados

Unidos en una de las acciones m:ís importantes libradas con

motivo de la invasión norteamericana. Al año siguiente, el 2 de

febrero se firmó el Tratado dI' (Iu.idaiupe Hidalgo y Coa huila

perdió sus territorios ubicados al norte del río Bravo. A partir

de 1850, al gobernador dI' Nuevo León , Santiago Vidaurri se

manifestó por controlar Coahllila . Cinco años más tarde se le·

vantó contra Santa-Annn: IOIlIl ') Monterrey, avanzó sobre Salti

110 y decretó la anexión .k-l ('1'1 ado de Coahuila al de Nuevo León,

la cual fue reconocida pOI' la Cunstituci ón de 1857. La separación

de ambos estados fue d('crl'lada el 26 de febrero de 1864 y con.

firmada por el CongT('HO d(' la Unión el20 de noviembre de 1868.

Uno de los más precia 1'0 1' hombres de Coahuila, el general Andrés

Saturnino Viesen . mu-idoen Parras y muerto en Torreón (1827

1908), antilatifundistn. gran organizador de la administración

pública, vencedor del ej ército invasor francés en la batalla de

Santa Isabel (lS(}(i) , inauguró el prestigiado Ateneo Fuente el

10 de noviembre d(' IH(j7. Al proclamar Porfirio Díaz el Plan de

Tuxtepec (1H7()) 101' belicosos generales Jerónimo Treviño y

Francisco Naranjo 1'(' levantaran en pro del mismo. Díaz triun

fó, pero en Couhuilu no se logró la pacificación; grupos de dife

rentes filiaciones políticas siguieron contendiendo para imponer

su poder. Contra r-l gobierno central surgieron varias rebeliones,

entre ellas, la d('1 g(~neral Mariano Escobedo iniciada en Gue

rrero, Coahuilu , ('11 IH78. No obstante las condiciones de inesta -
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bi1idad , a fi n('s d(' ('S(';lIio se fundó al colegio jesuita de San -Iuan

('llIllllll< '('IlO.v ('n IHH;l se inauguró la línea ferroviaria México

S;III ill«. S('fundaron nuevos centros de población y la industria,

1;1 agl'il'llllllra - a lgodón y trigo, principalmente-, la ganadería

y 1;1 miner ía se fueron desarrollando en forma más organizada,

,,;1 estado alcanzó mejor comunicación con el establecimiento de

mayor número de ramales del ferrocarril. En 1891 se creó la

diócesis de Saltillo y la Escuela Normal de Profesores inició

actividades en 1894. Dos años después, se fundó la Primera

Escuela Comercial y de Artes y Oficios. Pero la inconformidad

contra el gobierno de Díaz, al igual que en otras partes del país,

seguía agudizándose. En 1904 se organizaron grupos de oposi

ción a la dictadura; hubo algunos levantamientos cuya resonan

cia a lcanzó niveles mayores en 1908, cuando en la villa de

Viesca y en Las Vacas (hoy Ciudad Acuña) ocurrieron alzamien

tos precursores de la Revolución de 1910, encabezada por don

Francisco 1.Madero, quien 1'11 190!1 publicó, en San Pedro de las

Colonias, su libro de análisis polít i('O Lo sucesión presidencial

de 1910, La Revolución estalló y ('1111 ismo 20 de noviembre hubo

levantamientos en Coahuila cunt.ru Porfirio Díaz. En 1911,

Cuatro Ciénegas, Parras, Torreón .Y Saltillo cayeron en poder

de los revolucionarios. Al triunfar 1;1 H,'volución maderista, don

Venustiano Carranza asumió el gobil'rllo de-l estado, La rebelión

de Pascual Orozco contra Mad('ro provocó varias acciones de

guerra en territorio coahuilens«. 1':11 f(·brero de 1913, cuando

fraguado y puesto en ejecución por Victoriano Huerta el incali

ficable asesinato del Presidvnu- IVladl 'ro y del Vicepresidente

José María Pino Suárez, Carr;lIlza .lr-sconoció al gobierno de

Huerta, derivado de la traici ón v ('I ..rimen, El 26 de marzo de

1913 proclamó el Plan de (:lIad:d'lIlI' en contra del gobierno

espurio. Con ello se inició la )I,'vollll'i{m constitucionalista. En

abril de 1914, Francisco Vill» IOlll<í Torreón: luego, con la bata

lla de Paredón, aniquiló a los runt.ingr-ntes más importantes del

IHH

huertismo. Carranza entró a Saltillo y en agosto de ese año a I;t

capital de la República. Hacia el término del año 19141as dif(,

rencias entre don Venustiano y Villa culminaron en un franco

y perjudicial rompimiento. Nuevamente Coahuila fue escenario

de las luchas que se entablaron entre los bandos villista y ca 

rrancista . Finalmente las fuerzas constitucionalistas lograron

imponerse. Cuando Obregón se rebeló contra Carranza varios

generales secundaron, desde Coahuila, el Plan de Aguaprieta

en 1920. El hecho histórico de mayor trascendencia se dio en

1936, cuando en persona el presidente Lázaro Cárdenas dirigió,

en La Laguna, el ropa rto de tierras a los campesinos, iniciándo

se con esta acción la H(.j'orma Agraria. Ficha técnica del Estado.

Se ubica al noreste dI' la I{(~pública . Es e l tercero en extensión,

con 151,571 K2. Su pohlnri ún os de 2'285.000 habitantes. Limita

al norte con Estados Unidos. El principal conjunto del relieve lo

conforman las tierras :írida s. a Itas y llanas de la altiplenicie

septentrional que forma 11 pa 1'11' de-l Bolsón de Mapimí. Por la

parte sureste penetra la Sil'ITa Madre Oriental que lo atraviesa

siguiendo una trayecuuiu dt ,) norte al noroeste. Los ríos del

noreste corresponden a la ('III'llI'a d. ,1 Bravo; el resto de las aguas

en cuencas interiores f'orlll;11'1I1l .uu.iguamenta las lagunas de

Viesca y Mayrán, donde d" sl'IlI!Hll'ahan los ríos Aguanaval y

Nazas, respectivamente. EIl la 1'''1',i, '1I I or-cidental el clima es seco,

cálido y de gran aridez sus t('ITI'IIIIS, donde crece una vegetación

de diversas xerófitas. Se cultivan 1"'I',':d('s, algodón, vid y forra

jes. Se cría ganado bovino para ('1 :d,;, ;;!o .v su producción leche

ra es de gran importancia a nive-l n;ll'illll;l!. Hay industria ali

mentaria, metalúrgica y textil. ";111 n' IIIS principales centros

urbanos se encuentra la capital, Sult ill« , Torreón y Monclova.

En 1577, dos años después de haberse lúndado San Esteban de

la Nueva 'I'laxcala, el capitán Alberto d('1 Canto fundó la villa

de Santiago de Saltillo; sus acompañanu-s 1't11'l'0n, entre otros,

el sacerdote don Baldo Cortés. Juan Alon s», Haltasar de Sosa,
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.l u li.in <:lil.il"I'),( 'Z. I{ocil'igo P ércz, Ga sp ar Castaño de Sosa y

Mijnu-l ci (' Sitúa . La Constitución local se promulgó en 1869.

1'01 :0'1'1': ("k) . ( 'ollsi(il'l'ado nahua tli sm o por Cabre ra y otros inves

ti g:Hlol'l's (;d corno se anota en la entra da correspondiente de este

vor-uhu lnri o, el filólogo Juan M. Lope Blan ch , en la nota 10 de

S I l a rt.iculo "Influencia de las lenguas indígenas en el léxico del

I -spn íiol hablado en México", publicado en Lenguas en contacto...

(vid e bibliografía) dice que el término es de origen hispánico y

que figura en el Universal vocabulario, de Alonso de Palencia,

publicado en Sevilla en 1490. Refuta también el origen náhuatl

de las palabras apachurrar y cochino.

COLI MA. Ha y var ias etimología s resp ecto al nombre: del náhuatl

Coliman, compues ta de los verbos coloa, torcer , y mani, perma

necer, donde permanece algo to rcido. lit eralmente; ta mbién

se dice qu e el nombre significa lo qu e conqui sta ron nu estros

abue los; Cabrera afirma qu e se trata de la misma et imología de

Acolman, tierra conquis tada por los colhuas o acolhuas, o qu e tal

vez derive de colimáitl cuyo s ignificado es el hombro y la mano.

Respecto a la primera di Illologín. 1.ennder explica que la reunión

de los verbos se refiere a un río qur- en aquel lugar hacía una

curva. La más aceptada es In )'('f( ')'( -uu- al territorio conquistado

por los acolhuas en la época pn'(·ol ·tl·siana. Nombre de estado y

de volcán (Nevado de Colima) . ":1 u-rritorio comprende 5455 K2

Y517 ,000 habitantes. Capital: ( :01im.r. Colinda con el océano Pa

cífico. La altitud determina d iVl 'r sa s ('Inses de clima. Se cultiva

caña de azúcar, maíz, plátano. frijol 1/ algodón. Pos ee riqueza

forestal, ganadería y minerin : lVl :lllz:lllillo es importante puerto

come rcia l. Sus principales ríos S O I I 1·1 Armería y Coahuayana.

CUAUHTÉl\IOC. Héroe nacional "a In : 11 111 1':1 del arte", según el afor

tunado verso de Ramón ),¡'l!Il'Z Vr-l.rrde en su poema "Suave

Patria". La etimología signilir« :I gllila que desciende o qu e se

posa ; de cuauhtli, águila y (¡ ;I/IU(' , 1I11l ' baja. Fue el último em

perador de los aztecas, hijo dl'l n ~y Ahuizotl. En 1520 sucedió
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en el trono a su primo Cuitláhuac. Defendió valiente me n te :1

México-Tenochtitlan contra los conquis tadores, pero fue derro

tado, hecho prision ero por Cor tés y posteriormente martirizado

y ejecutado en form a deni gr ante y cruel, acusado fal samente

de conspirac ión.
CUITLÁHUAC . El nombre reverencial era Cui tlahuatzin, penúltimo

y décimo rey de los azte cas . Se compone de cuítlatl, mierda,

excre men to, y huaqui, seco (a).

CHAMAGOSO (*). En la vigésima primera edición del DRAE se rectifica

la etimología que se registra en la edición anterior; se dice que
el vocablo deriva del n áhuatl chiamauia, embadurn ar algo con

acei te de chía. Considera do como mexicanismo . que lo es, en efec
to, propone las acepciones de mu gri en to, as troso, mal pergeñado.

Aplica do a cosas sign ifica bajo. vulgar, des lucido. El uso común

que se le da en La Lag un a va d l ~ acuerdo con la primera acepción.

CHAPU LT EPEC . Del ná huatl ell a/m Un, chapulín, langosta verde , y

tépetl , cer ro; en el cerro dt-l ('ha pul ín. Cer ro, castillo y bosque

o parque de la ciudad d(' M¡·'xil'O. El cer ro fue fort aleza de los

aztecas y lugar de recri-o ti lira nte el virreinato; en su cima se
inició en 1783 la consí.ruo-i ún dIo! ca st illo, qu e fue residencia

oficial de varios presideuu-» dI' 1:1 República, hasta el general
Lázaro Cárdenas. Actualnu-nu - alberga al Museo Nacional de

Historia, uno de los más h('l'Il1OHOS dd país.
CHIAPAS. El nombre n áhuatl ol'i : ~illal ( ~ s Chiapan, compuesto de

chía , salvia, chian , y apan, riu ; río dI ' 1;I chia o donde hay chía. El

Estado se ubica, en parte, sobro (,1 i ~;11I10 de Tehuantepec; tiene

73,887 K2y 3'940,000 habitantes, '1', 1xl.la Gutiérrez es su capital.

El clima varía de cálido y lluvioso : 1 frío . en consonancia con la

altitud. El río Grijalva es de los más i11\portantes. Se cultiva café,

cacao, caña de azúcar, aguacate, etc. l lnv ga nadería y pequeñas

industrias min eras y artesanales. EII Si l u-rritorio habitan 14
grupos étn icos. En 1543 fue incorporado a la ca pitanía General

de Guatemala y en 1823 se decidió por rpl'( 'I'l ', lid11 m su integración

a la República Mexicana.
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CHICHIMECA (*). El DRAEregistra la etimología n áhuatl ch ichim écat l,

sin dar cuenta de su significado. En sus acepciones dice que s,'

trata del individuo de una tribu que se estableció en Tezcuco (sid,
y mezclada con otras que habitaban el territorio mexicano, fundo

el re-ino dl' Acolhuaca n y que también dícese de los indios quv

habitaban el poniente y norte de México. Según Rémi-Siméon l'S

plural del término náhuatl ch ich imécatl. el que chupa o mama.

También fue el nombre de uno de los jefes militares tlaxcaltecas

lucharon contra Cortés. Agrega que , castellanizado, en plural,

es nombre genérico de tribus nómadas del norte. Cabrera difiere

en cuanto a la etimología; dice que chichimécatl es singular do

chichic. amargo y de la desinencia m ec áyotl , raza , gen ealogía .

La propuest a no es improbable. pues los antiguos nahuas sin

ha cer distinción de nombres res pecto a algunas etnias . globa

!izaron a las del norte bajo el mismo término, con sentido má s

o menos equivalente a bárbaro, extranjero. También pudiera

derivar de tzizímitl, demonio y m écatl. desinencia de gentilicio

por alusión a la fama de indómitos, propia de los chichimecas,

que se establecieron en Anáhuac después de los toltecas, en el

siglo XII. Éste es el nombre que originalmente tenía el lugar

donde se establecieron los aztecas en el Valle de México, cubierto

por lagos casi en su totalidad . Posteriormente el nombre se hizo

extensivo a todo 1'1 !('I'I'itorio dominado por los aztecas. De atl,

agua, y n áhuu«. ('('1"<';' dI' o 1'11 dl'I'I'('dol'.

CHIHUAIIUA . 1)P1 t:II·;lIlIlnlar;1 1"1, i l'! /I /l I III/ u /"(/, saco o costal; lite

ralmente lugar dOlld.' SI' h:ll"'11 ,·osl;t!l's. En 1705 se fundó la

población de San 1'\'iilH' d(' ( 'lldlll ;t!Il¡;¡ al margen derecho del

río Chuviscar. En 171 HS(' 11 ' dlll ,,' I ií.ulo de villa y en 1823 fue

elevada al rango de ciudad . 1':\ 1,::'1 :11 10 actual limita al norte con

Estados Unidos. Es el m ás ('XI"II SO dI' la República con 247,037

K2. Al oeste destacan diversa s I 'sl ribnciones de la Sierra Madre

Occidental. Las regiones ( '('1111';11 y oriental abarcan parte de

las Llanuras Boreales. Su s is ll'lIla hidrográfico comprende los

1!):¿

ríos Bravo y Conchos. En la zona occidental el clima es cá lido,

semiseco y semihúmedo; en la central, al pie de la Sierra Madre,

las condiciones varían de acu erdo a los niveles de altitud; y en

la oriental , desértica, el clima es semicá!ido, templado Y seco.
En invierno, en ciertas regiones se registran las más bajas tem

peraturas del paí s. Existe gran riqueza silvícola y la ganadería,

agricultura e industria son de gran importancia en la economía

estatal y nacional. La población del estado asciende a 2'439,954

habitantes; y la de la ca pit al , a 530 ,547. Por sectores el primario

llega a 49,9 %; el industrial a 19.8 % Y 30.2 % el de servicios.

Como locuciones interjectivas son muy usuales "[Ay Chihuahua!"

que denota sorpresa, asombro o desagrado, y también eufemismo

de ¡Ay chingada!; "¡(¿Ut' chihuahua!" por "Ah qué la chingada!"

v "'Que vava a Chihua hua ; 1 un baile!" equivalente a mentada• ¡ •

de madre.
CHUCHO (*). El DRAE propOITiol1;1 va ria s acepciones, ninguna de la s

cuales remite al n áhuat.l 1'1 ol'igl'n del término; dice que es voz

onomatopéyica con signific:lllo d(' perro, del inglés switch y que,

en Cuba, el nombre corl"<'spolld,' a la aguja que sirve para el

cambio de vía, en los fcrl"<)('a rri Il 's: así como al aparato utilizado

para dejar pasar o interrum pir : 1 voluntad una corriente eléctri

ca. Por otra parte, incluyo la 1'1 illll,Jogía quechua chujchu, "frío

de calentura" que da origen al allll'l'ieanismo con el significado

de escalofrío, fiebre producida por 1,1 pa ludismo, fiebre intermi

tente; y miedo, en Argentina y ti I'llgllay. También látigo, azote,

en Cuba y Venezuela; pez obispo ('11 ( ~uh:1 y México; pez pequeño

como al arenque, en América dvl SIl!" ,\' ave de rapiña diurna y

nocturna, en Chile, cuyo graznido SI' I i"IW por de mal agüero.

En náhuatl, chichi significa perro. 1" 'ITa, pasado de ochichic,

mamar. Posiblemente en sus or ígenes S I' aplicaba a los perros

aún no destetados y después a cualquier clase de perro. Quizá

por la pronunciación de la i, un tanto pa ... 'cida a la u, algunos

ostudiosos del náhuatl consideren chucho COIllO nahuatlismo. No
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obsu mt r- lo dudoso d(' la «t.imologia. lo cierto es que en varias

par/( 's d(,' pais v «n La Laguna. sobre todo en el medio campe
s ino. (,1 111Im111"I, S(' II S:I p:ll'a designar al perro. "Cuele. chucho"

('S uu» 1(11"111 :1 ( '11I':í f ica para espanta r a un perro. Son comunes
tamhi ('1I ot ras c-xpros ion es : "es muy chucho", se apli ca a una

11I:lIa P('I'SOIl:l o a alguien muy chismoso y entrometido; "es una

l'illll'ba cuerera" indica que algui en es muy sagaz, avispado y
l.ulino: "es un chucho", alguno que se inmiscuye en cosas que no

le competen, equivalente a la locución "es perro de todas bodas".
(;UAMAZO. Palomar caracteriza la palabra como mexicanismo que

significa manotazo o manaza, golpe dado con la mano. Posible
mente derive del náhuatl cuam ázotl, manaza propinado en la

cabeza: de cuáitl , cabeza y m áitl, mano; más la terminación

sus tantivante zotl , que indi ca la acción.

GUA:"A./UATO. Del tarasco cuanax . ra na y huata. cerro; cerro de las

ranas, en sentido lit eral. en alu sión a una eminencia inmediata
a la capital del Estado, en cuya cima hay dos grandes peñascos

que a distancia simulan dos ranas. Estado de la República con

30,589 K2Y4'708 ,000 habitantes. El terreno es montañoso con

una planicie central conocida millo El Bajío. El Lerma es su río
principal y lo atraviesa por el sur. 'l'ione climas variados debido
a sus diferentes altitudes; predomina el seco y estepario en la

región norte y en El Bajío es templado y lluvioso; en esta región
se cultiva maíz, frijol y frutales. Es un i-stado rico en minerales;

hay ganadería, industria textil. d(' calzado y de materiales de

construcción; refinería de petr ók-n v artesanías. Su capital es la
ciudad de Guanajuato.

GUAYÍN. Discutible es el origen d(, ('sI(' término no incluido en el

DRAE.Según Palomar, proviene dI' ci('rta clase de carruaje impor

tado de Estados Unidos que 1I('vaba «n la portezuela la leyenda

way in (entrada). Como mexicanismo. especifica que se trata de
un carruaje ligero, de camino, d(' cuatro asientos, cerrado con

cortinillas de cuero, vehículo que fue usual hasta después de la

I!'·I

Independencia. También es un tip o de coche actual, con la ca pota

O cubi erta alargada hacia atrás para aprovechar má s espacio.
Por otra parte, en un breve vocabulario de nahuatlismos, Juan

Luna Cárdenas, su autor. lo considera aztequismo, derivado
de huacyin , es pecie de tran sporte (litera) para personas impor

tantes; de huaca, caja de forma cua drangular, y la terminación

sus tantivante en sentido de llevar, ir, conducir . Agrega que la

voz se aplicó a las carretas. En el medio rural de La Laguna,
antes de que se conocieran las "camionetas guayín", el vocablo
se aplicaba a un carruaje de madera, de estructura ligera, con

caja elevada a una altura aproximada de 1.20 m. sobre el nivel
del suelo , cuatro ruedas de madera guarnecidas con bandas de

acero, uno o dos asientos colocados a lo ancho y tracción efectuada

por una acémila o un ca ba110.
GUELAGUETZA. Deriva rk-l Z:IPOt('CO con significado de parentesco,

amistad, paisanaje, v('( ·ind:ld . La acepción desi gna obsequios o

presentes que por COI'l.!'sía o a man era de discreta protección se

hacen entre sí las familia s. con la idea implícita de reciprocidad.

El nombre se aplica tambi én a una ceremonia o fiesta tradicio
nal con la que se conmemor» la mencionada práctica. En los

pueblos de cultura zapotocn ('s 1'\ sistema de cosecha o de otra
labor agrícola que se practica r-n lorma colectiva en favor de

algún paisano que se encuentro ('11 situación apremiante. Otros
significados: fiesta que se hucv 1'11 honur de una autoridad o de

la persona que llegará a ocupar algúll ('argo; ballet inspirado en

las costumbres que con música y dall za «xnresan bienvenida y

hospitalidad a los visitantes. El liso d,'1 vocablo en Torreón se
restringe a presentaciones artísticas d( , «oujuntos de baile con

el último de los significados.

HENEQUÉN (*). Parcamente el DRAE dice qll( ' ('s voz de probable ori

gen maya. Y define: planta amaridil án-u. «specie de pita. Esta
nadería lexicográfica puede remediarsr-( '011 las notas aportadas

por otros autores: Mejias explica que la primera mención del
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t érrn ino S P ('nClI( 'nl.ra «n (·1 Libro de las tasaciones de los pueblos

dI' /11 NUI' ()II /t:.o.;/HII/II . siglo XVI, existente en el Archivo General
dp la :l('ic'lI l, on donde se hace referencia a cien piezas de ropa

dt' lu' Il ( ' q W "Il . 1\Igunos filólogos consideran la voz como préstamo

li Il gü íst ico del maya al taíno, lo cual pudiera ser factibl e, aunque

110 S (' conocen docum entos que consignen su uso fuera de Méxi

co, por lo que puede considerársele como préstamo del maya al

español. Por otra parte, Palomar la considera voz caribe con dos

acepciones: una para la planta y otra para la fibra. Se trata de un

vegetal de hojas lanceoladas, rígidas planas y grisáceas de 2.50

m. de largo por 8 ó 10 cm. de ancho, con una espina terminal y

dientes o espinas en todo el borde. Es planta de zonas áridas, y

de la misma, los indígenas extraían un líquido que al fermentar

era de propiedades embriagantes y sabor agradable.

.JALISCO. Del náhuatl xalli, arena , ixtli. cara o superficie y -co,

terminación indi cativa de lugar; en la superficie de la arena.

Estado de los más importantes de la República, con litoral sobre

el océano Pacífico ; colinda con Nayarit, Zacatecas, Guanajuato,

Michoacán y Colima: COIl superfici e de 80,137 K2 y 6'350,000

habitantes en 1998; capital: (: uadalnjara. Territorio accidentado

por la Sierra Madre Occidl'llt.al, Si('ITa Volcánica Transversal

y Sierra Madre del Sur. Su c1illl:1 " S te-mplado, cálido o frío con

forme a la altitud. Existe agriclIli .lIra, ganadería e importante

industria alimentaria y text.i1. Es 1I1l0 de los estados donde han

visto la luz primera escritores di' 1':lllla nacional e internacional

como José López Portillo y l{oj :ls, Agustín Yáñez, Juan Rulfo,

José Luis Martínez, Mariano 1\1.111'1:1 v Juan José Arreola .

JIMULCO. Ejido del municipio di' ')'III'I',,("n, situado ligeramente al

sureste de esta ciudad, sobre 1:1 vi:1 .1,,1 ¡''¡'lTocarrilMéxico-Ciudad

Juárez. La región donde s(~ ('I\(·lIl·lIl.ra ubicado es montañosa,

con alturas hasta de 3120 111 . ~ ;O " I' ( ' .-l nivel del mar. Además
existen los nombres Cañón d(· .liruuk:o, Sierra de Jimulco, Es

tación Jimulco y La Flor (11' -Iimuk-o, El origen del nombre es
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náhuatl ; de xomulli o xumulli. rin cón, má s la desin encia -co, d('

lugar; Xumulco, lit eralmente "en el rincón" , posibl emente por

su localización entre montañas.
MAPI:\Ii. Cabecera del municipio del mismo nombre con cerca de

4500 habitantes y 1367 m. sobre el nivel del mar, dentro de
la zona del Bolsón de Mapimí. Se ubi ca al noroest e de Gómez
Palacio. Clima árido con marcadas oscilaciones de temperatura.
Fue centro minero de importancia, rico en oro, plata y plomo.
Producción agrícola pobre debida a la aridez del suelo . El nombre
no deriva del náhuatl sino del cocoyome, lengua hablada en la

antigüedad por un grupo étnico de tal denominación. Los coco
yomes fueron llamados también mapemes, por estar asentados
al pie de la bufa que signifi ca piedra en lo alto o cerro elevado.
La palabra se transformó en Mapirn é y más tarde Mapimí. La

población fue fundada el 25 de julio de 1598 por el misionero

español Ju an Agustín de Espino sa a qui en acompañaron en su
empresa el ca pitán Antón Martín de Zapata y 80 familias espa

ñolas y tlaxcaltecas. El mismo año fue descubierto el mineral
de Ojuela por fray Francisco de Ojuela ; en el lugar se encuentra
uno de los puentes colgantes más espectaculares de América,
terminado de construir en 1899. Considerado como una de las
joyas de ingeniería con mayor valor histórico, mide 315 m. de
longitud, gigantesca hamaca de cables de acero y piso de tablo
nes con rieles sobre los que transitaban las vagonetas cargadas

de minerales.
~iAZAPIL. Del náhuatl mazpilli; de m ázatl, venado y pilli, pequeño.

Sierra del Estado de Zacatecas en la parte norte de la Altiplanicie
Mexicana; su montaña más elevada, El Temeroso, alcanza 2,H)O

m. sobre el nivel del mar. Existen minerales como hierro, oro,

plata y cobre. El nombre se aplica también al municipio, (:(111

24,906 habitantes, y a la cabecera con cerca de mil pobladores ,
A la región lagunera llegan quesos de muy buen sabor y calidad .

MAZATLÁN. De-riva del náhuatl m ázatl. venado y la desinencia nhun
dancial tlau: 11I gar donde abundan los venados. Ciudud y IHit'I'Io



1ti ' M1'·X ico, en el Estado de Sinaloa, con 172,000 habitantes. Puer

111 dI' cabotaje. Centro agrícola. pesquero. turístico e industrial.

m :xl({) . ombre de la ciudad capital de la República Mexicana y

di' la República entera como país. La etimología más acorde a
los acontecimientos históricos es "donde está el dios Mexictli'',

o sea Huitzilopochtli: de Mexictli, el del ombligo de maguey, de

metl. maguey y xictli, ombligo, más el locativo ca. Después de
una prolongada peregrinación desde el mítico Aztlán (ázlatl,

garza y la terminación abundancial tlan), los aztecas llegaron al

Valle de México y luego de residir en varios lugares se interna
ron entre los tules de un lago; al llegar a un islote encontraron,

sobre un nopal un águila devorando una serpiente, señal que
sus dioses les hablan indicado para la fundación de México

Tenochtitlan, acontecimiento que ocurrió en el transcurso del

mes de julio de 1325. Se propone también otra etimología por
algunos investigadores, la cual resulta menos probable: miztli

o, más correctamente, metztli, luna, y xictli, ombligo; más la

terminación locativa ca, en el centro de la luna.

MICHE, MICHI (*). El DRAE establece que deriva de mizo, voz que se
usa para llamar al gato, con significado de gato, gata, animal y

los derivados michino, michina, micha y micho. Por otra parte,

algunos investigadores consideran la palabra náhuatl miztli
como origen de miche, michi; aquélla significa puma; mimitzin,

plural y también diminutivo. La transformación fonética no es
improbable, como tampoco la analogía en diminutivo del gato

con el león americano o puma, nombro de procedencia quechua

que ha perdurado en el español americano,

MICHOACÁN. Deriva del náhuatl michiluuican; michi, pescado, hua,

posesivo, can, lugar; lugar de pescadores o de gentes que tienen

pescados; se afirma también quv su etimología es michmácuan,
que significa estar junto al agua. I';stado del centro oeste de
Móxico, junto al océano Pacífico. Tiene una superficie de 59,864

1\ ' 'Y 1'090.000 habitantes. Su capital es la ciudad de Morelia.Al

norte lo cruza la cordillera Neovolcánica: al sur. la Sierra Madre

del Sur. Su principal río es el Balsas. con su afluente el Tepal

catepec. Los lagos Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro completan su
sistema hidrográfico. Su clima es de varias tipos conforme a su

altitud. Se cultiva caña de azúcar, maíz. papa y algodón . Existe
ganadería y minería así como industria textil y alimentaria. Sus

artesanías figuran entre las más notables de México.

MIXTECO. Para el Larousse es un indígena mexicano del sur. Con

mayores notas puede caracterizarse como originario de la Mixte

teca o de Mixtlan, región del estado de Oaxaca calindante con
Guerrero en su parte occidental. También se aplica el nombre al

idioma que hablan los habitantes de cualquiera de las Mixtecas,
que son la de la Costa. la Alta y la Baja. Según el Censo del 90,

386.874 es la cifra de hablantes. Es forma castellanizada de la

palabra náhuatl mixtécatl, gente de Mixtlan, lugar donde hay
mucha neblina; de mixtli, neblina, y tlan, terminación abundan

dancial. En últimas fechas se ha dado en llamar, en Torreón,
"Nudo mixteco" a la confluencia. en el oriente. de los bulevares

Constitución e Independencia y nueva carretera a San Pedro
de las Colonias.

MOCTEZUMA. Es una alteración fonética del náhuatl Motecuhzoma,

término compuesto de mo, que significa nuestro, tecuhtli, señor,
y zomali, enojado o airado. Se puede traducir como nuestro señor
iracundo, airado, enojado.

NAYARIT. Con el nombre de Nayar o Nayarit se designó a uno de

los caudillos autóctonos que fue a la vez conductor, sacerdote y

rey deificado. Para los coras, después de muerto, significó lo que

Quetzalcóatl para los toltecas o Zamná para los mayas. El Estado

actual comprende una zona de la costa Central del Pacífico y el
archipiélago de las Tres Marías. Su territorio total es de 27,621

Kl y el número de sus habitantes asciende a 922,000. Capital:
Tepic. La parto sur es alcanzada por la cordillera Neovolcánicu

y la oriental por la Sierra Madre Occidental. Sus principnk-s



ríos son el Santiago. Acaponeta y San Pedro. Posee cli ma te m

plad o en las regiones medi as. tropica l en la costa y frío en las

zonas montañosas. Se explota el cedro. el nogal y la caoba: se

cultiva tabaco. plátano. caña de azúcar. maíz. frutas y cereales.

Hay industria pesquera. minera. textil y alimentaria. En 1917
alcanzó la categoría de Estado.

O"X" CA. Estado de la República Mexicana cuya costa colinda al sur

con el Océano Pacifico: al norte limi ta con el Estado de Puebla' el.
de Chiapas al es te y el de Gue rre ro al oeste . Deriva de la palabra

ná huatl Huaxyácac, compuesta de huaxin, guaje, yácatl, nariz,

punta o principio y el locativo c. apócope de ca; liter almen te luga r

donde comienzan a darse los guajes . De los 2'602,419 habitan

tes. hablaban a lguna lengua- indígena 1'018.106. en 1990. El

territorio del estado ocupa 95.364 K~ . Al norte destaca la Sierra

Madre de Oaxaca que lo divide en dos vertientes hidrográficas,

y en la parte meridional la Sierra Madre del Sur. Entre otros

sus ríos importantes son el Verde, el Teh ua ntepec y el Tonto,

afluente del Pa pa loap .m. El «lima l'S variable según la a lt it ud:

ár ido, frío, tr opical , templado y IllUYcaluroso. Se culti va café,

maí z, caña de azúcar, cacao. pill a . vaini lla . Hay ganadería y

minería, indu stria textil y de t.run sform aci ón; así como excelente
producción artesanal.

QUERETARO. Exist en para el nomhn -dos sig nificados etimológicos,

ambos derivados del tarasco: Illg:ll' donc!<' se ju ega a la pelota y

pu eblo gra nde. Est ad o de la f{ (,plIb I j i' ; ' con terri torio de 11 769,
K~ y 1'374,000 habi tan tes. Ca pit.rl: qlll 'rétaro. La zona suroeste

pertenece a la altiplanicie Ill ('rid ion;d ':<' la noreste a la Sie rra

Madre Ori ental. El clima es i. I'lnpl ;lllo on las zonas a ltas y cáli

do en el resto. Se cultivan Cl' n'; d('s. forrajes. fru tales y ca ña de

azúca r. Hay minas de plata . m bn' v hierro. Se tallan piedras

pr eciosa s y es importante cl'nl ro ('ollH 'ITial e industrial.

S INALOA. El nombre deriva di' dos palab ras de la len gua cahita: sina,
cier ta especie de pitahaya. ," l úbolu, cosa redonda. que dieron
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origen a sina/óbola, pitahaya redonda, tal vez por la ab undancia

de esta fruta silvestre. El te r r itorio del Estad o se ubica a ori llas
del Pacífico: tiene 58.092 K2y 2'510,000 habitantes. Su capital

es Cu liacán . Al noreste está accidentado por las estribaciones

de la Sierra Madre Oriental. sus ríos principales son el Fuerte,

Sinaloa, Piaxtla, Culiacán, San Lore nzo y Presidio. El clima es

t ropical y se miárido en el nor te; la vege tació n varia según las

regiones, de la esteparia al manglar en la costa y bosque en el

in te r ior. La economía es ag ropecuaria. pesquera , forestal , qu ío

mica y metal úrgica. El te rritorio fue conquis tado por Nuño de

Guz má n en el siglo XVI.

SO:-¡ORA. El origen del nombre ha sido objeto de diversas inter

pretaciones: se ha dicho que procede de sonotl, hoja de maíz, o

nom bre de una ramificación de la tribu ópata que ha bitó sobre

la margen izquierda del río Sonora: también se ha supuesto

derive de la palabra castellana señora, respecto a lo cual se re

lata la tradición de que los primeros españoles que habita ron

el te rritorio levan taron un altar a la Virgen María (Nuestra

Señora) y qu e los indio s pronunciaban senara , pal abra que por

alteració n fonéti ca se t ra nsfor mó en Sonora. El estado se loca 

liza en el noro este de México, a ori llas del golfo de California;

limita al norte con los Estad os Unidos. Ocupa una super ficie

de 184,934 K2, con 2'210 ,000 habitantes. Capital: Hermosillo.

La Sierra Madre Occidental ocupa el sector oriente; al norte y

noro este se ubica el Desierto de Sonora y al centro y sur aparece

la llanura costera. El siste ma hidrográfico lo confor man los río s

Mayo. Ynqui, Sonora, Concepción y desembocadura del Colorado,

que constituye el límite del Es tado. Clima cálido y seco en la

costa y frío en las montañas. Vegetación esteparia y bosques en

las ti erras a1I ;I S . Se produ ce trigo, algod ón. maíz, arroz, ca ña

de az úcar. hlJl'! :dizas y vid . Ganadería bovina e importante

riqueza IW Sl(lII ' I'; 1. Cobre y manganeso en la Sierra Madre e in 

du stria u-xt.il , II ll'la 't'Jl'gica . qu ímica y a limentaria. El te rrito r io
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fue explorado por Nuño de Guzmán en 1530. y colonizado por

Francisco V:íZqll('/', <\( ' Coronado en 1540. Alcanzó la cate goria
de I';sta<\o on IH:lll.

TABASCO . I\ nl('s di' la conquista los principales grupos étnicos

fU( 'I'OII los chon l.a les y los zaques, de filiación maya, Cortés da
Cll('IILa ul rey Carlo s V, en la Quinta Carta de Relación que la

"provincia de Cupilcon (Tabasco) es abundosa de esta fruta que

llaman cacao y de otros mantenimi entos de la tierra y mucha

pesqu ería... tierra muy baja y de muchas ciénagas.. .''. En tal
caso está empleado un nombre náhuatl, de cópitl, luciérnaga y

la desinencia locativa -co, lugar de luciérnagas. Pero también

puede derivarse de Tabscob , uno de los caciques de diversos
señoríos que encontraron los espa ñoles. El Est ado actual tiene

24.661 K2y 1'921.000 habitantes. Limita con el golfo de México,

Veracruz, Campeche y Guate mala. La parte sur es accidentada

por la Sierra Madre de Chiapas . Sus ríos principales son el San

Pedro y San Pablo, Usurnacinta y Grijalva. Su clima es tropical
y su vegetación de bosque denso. Se cultiva cañ a de azúcar, café,

plátano, cacao, cereales, etc. Explotación forestal y pesquera,
así como agroindustria. Fu(' cuna <\(' la cultura olmeca. En 1518
Francisco Hernández de Cúrdoh:¡ rocorri ó sus costas y un año

después Cortés derrotó a los indígl'll:ISen la batalla de Centla.

Formó parte de la Audiencia d(' México en 1528, En 1824 se
constituyó en Estado. Su capitul r-s Villahermosa.

TAMAULIPAS . Durante el tiempo anl orior a la llegada de los espa

ñoles, el territorio del estado :1<"111:11 I'Stuvo habitado por más

de sesenta tribus diferentes. :dglllla de la s cuales llamaba

Tamaulipas a la extensión tr-rrit oriu l, palabra que significa

montes altos, según Romero Flor('s. 1';1 estado tiene 79,829 K2;
al este limita con el golfo dI' MI"':-;il'o'y al norte con los Estados
Unidos; al oeste con Nuevo 1.1'("11\ y al sur con San Luis Potosí

y Veracruz. La población ad.wll ('S dI' 2'655,000 habitantes; su
capital es Ciudad Victoria . I';n el extremo suroeste se encuen-
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tra la Sierra Madre Ori ental y varias serranías atra vic -t.u . , I

centro de su territorio. Sus ríos son el Bravo, San Fern.u«!«
Soto la Marina. Clima templado. Vegetación xerófila; m.uu .Lu : \

palma en la costa. Caña de azúcar, algodón , henequén, cel'l';II. ·
y cítricos. Ganado bovino, porcino y caprino. Rico en petróle-o \

pesca. Indu stria agrop ecuaria. Fu e conquistado por Gonzalo d.'

Sandoval en 1526 y elevado al rango de Estado en 1824.

TEHUACÁK Ciudad cabecera de la municipalidad del mismo nomhr«
en el Estado de Puebla; famosa como estación de reposo y por
sus aguas carbonatadas (minerales). Del náhuatl tetl, piedra.

o t épetl, cerro, hua, proximidad y can. lugar; lugar rodeado de

piedras. Pedir "un Tehuac án'' es en La Laguna, como en otras
partes de México, muy usual, aunque el agua gaseosa , o mineral ,

a la que se refiera la locución, sea de cua lquier marca u origen.

TEü TIHUACAl\'. Una de las zonas arqueológicas más importantes del

país, ubicad a en el Estado de México. Se levantan ahí las mo
numentales pirámides del Sol y de la Luna así como otras cons

trucciones prehispánicas de asombrosa técnica arquitectónica.

San Juan Teotihuacan es ciudad muy próxima a las pirámides,
cabecera de la municipalidad del mismo nombre. Del náhuatl
t éotl, dios, y huacan, alrededor, con la partícula unitiva -ti-; lu

gar de los dioses, entre los dioses, o donde hay dioses alrededor.

YUCATÁN. El término ha implicado varias interpretaciones etimo

lógicas, algunas IIlUY escuetas. como la de Palomar, que supone
deriva de uyai án, que significa "oye como hablan", sin explicar

quién pronunci ó la frasco Robelo remite a la obra monumental

de Bernal Díaz dl'l Castillo, manifestando que sólo no habién 

dola leído se puede discutir sobre el origen del nombre. El gra n
historiógrafo <h, la conquista relata que cuando l'I~gresó a Cul».

Francisco Hern.i ndez de Córdoba (1517) <h- Sil "xpc'dición :l 1:l s
costas del terri torio que después se lla 1111') Y111':11 ¡í11. lI('ve'> va l'illS

indios en calidad de cautivos a los que 1)il'J~o V"lllZql1('Z. glllll'r

nadar de Cuba, les hizo algunas preguut.n». 111 , " 1'01' gl's lllS qur-

zoa



verbales: "Que si había minas de oro en su tierra. y por señas

a todo le dan a entender que sí. Y les mostraron oro en polvo,

y decían que había mucho en su tierra. y no le dijeron verdad.

porque claro está que en la Punta de Cotoche, ni en todo Yuentán,

no hay minas de oro ni de plata . Y asimismo les mostraban los

montones donde ponen las plantas de cuyas raíces se hace el pan

cazabe, llámase en la isla de Cuba yuca, y los indios decían tlati

por la tierra en que las plantaban: por manera que yuca con tlati

quiere decir Yucatán, y para decir esto decíanles los españoles

que estaban con Velázquez, hablando juntamente con los indios:

'Señor, dicen estos indios que su tierra se dice Yucatlán'. Yasí

se quedó con este nombre, que en su lengua (en maya) no se dice

así". La versión resulta posible .si se toma en cuenta que Díaz del

Castillo fue testigo presencial del hecho que refiere y de muchos

otros, pues acompañó a Hernández de Córdoba en la primera

expedición,a .lunn dI' (;l'ijalba en la segunda y a Hernán Cortés

en la tercera. Sie-ndo usi, Yucntán resulta un hibridismo: de ytzce,

nombre taíno de la l1landioc;l,.v tlati, de-l n áhuatl tlátel. túmulo

o montón de tierra. En CII:IIl(.O a o( ros nombres de la península,

Robelo anota los siguientes: l>il'l-:o dI' I ,anda escribió que cuando

Hernández de Córdoba llegó a Caho (~aloche preguntó, mediante

ademanes, principalmente, a unos pI'scadoras indios el nombre

de aquella tierra; le respondieron cut rn-h, que significa nuestras

casas y a las señas de que si era suya. rospondieron ci II tan, que

significa dicenlo; de ahí en adelnnu- los españolas la llamaron

Yucatán porque así lo entendió uno di' los conquistadores viejos

llamado BIas Hernández: también I,:llIda dice que la provincia,

en lengua maya se llamaba Ulumil ( '/I ~ v Etel Ce que quiere decir

tierra de pavos y venados; adenuis /'1'/(;" con significado de isla,

por el aspecto físico del territorio )'IHII ':11 lo de ensenadas y bahías;

las demás denominaciones qu« :-;(' 11' dioron a aquellas tierras,

donde floreció una de las más alta:-; culturas de la humanidad,

fueron Mayab, Ulumil Ce, Yu<:alpdl"n. Yacatán o Yucatán y, en
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nánuatl. Chacnovitan o Chiconahuitlan, de chiconahui (nuov.»

lugares: Cipatlán o Zipatan. lugar consagrado Cipactli. prj nu-r

día del mes de los antiguos mexicanos. nombre que según f'1':I.Y

Bernardino de Sahagún significa un "espadarte". que es pez {JUI'

vive en la mar.

ZAPOTEeA. o. El Larousse da la definición de individuo de un PUl' 

blo indio mexicano que se estableció en el territorio del actual

Estado de Oaxaca. A la escueta acepción hay que agregar que

se trata de un habitante de la entidad federativa mencionada,

del grupo étnico de los zapotecos que ocupan tres grandes regio

nes del territorio, donde se les denomina zapotecos de la Sierra

de Juárez, del Valle y del Istmo. El nombre se aplica también

al idioma y formas dialectales que hablan 403,457 pobladores,

conforme al censo del 90. La nación zapoteca fue una de las más

poderosas y civilizadas de la época precolombina, con capital en

Zaachila, que los antiguos nahuas llamaban Teozapotlán, lugar

de dioses y zapotes, o lugar sagrado donde hay zapotes.
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En La Laguna no son frecuentes las obras que se detienen a re
tlexionar sobre el habla cotidiana, sobre las voces que intercambia

mos a diario en nuestro comercio verbal. Emilio de los Ríos Hernández
colocó por ello una primera piedra importantísima para el estud iode las
peculiaridades lingüísticas en esta zona del mapamundi castellano. Por
esa razón, por su valor de libro inaugural, Nahuatlismos enelhabla deLa
Laguna tiene asegurado entre los laguneros, hijos del Nazas y el Agua
naval, un sitio de decano en esta índole de travesías.

Jaime Muñoz Vargas

Francisco Emilio de los Ríos Hernánd ez nació en Viesca, Coahuila,
el 22 de noviembre de 1934 . Estudió dos años en la Facultad de Me
dicina de la UNAM, y en la Escuela Naciona l de Antropología e
Histor ia hizo est udios profesionales de Et nología. Trabajó en el
Seminario de Verano de la Universidad de Berkeley, California, bajo la
dirección del Dr. George M . Faster, y realizó investigaciones en
Michoacán. Ejerció su car rera en los Institutos Nacional de Antro
pología e Historia y Nacional Indigenista duran te doce años, En 1984

regresó a Torreón, donde durante más de dos décadas fue maestro en
instituciones universitarias.

Fue coordinador del Departamento de Investigaciones Históricas
y Literar ias en la Casa de la Cultura de Torreón; fue responsable
editorial de la revis ta L" Paloma Azuly cofundador de la revista Estepa
delNazas. En 1987 publicó la obra El Plan de Guadalupey lasprimeras
armasdela Revoluá óny, ('11 I ~HJ I , Antología1M soneto. Redact ólas notas
biog ráficas de los aulol'('s .Y 1'!;lilorú (,1 lota l de la bibliog rafía para la
Antología di' 1" lilcratu¡« ((I I1ft lu /r' I/Si' ( ( 'on nru lta, 1993), de Fernando
Mart ím-z S;íllc1wl.. FliI' ar lll llllo, l;1" 11 la n-vista brecha yen el diar io
Noticia . drl Sol dr I ./ I ,1,1 ://1111 ( 'e ,\ailo!'''' asimismo en el periódico La
OjJilluJII. ,\ lIlol .1.. \.1 01'1,1 \,, /111111,'1/ ,1'1'11'(/" dr Francisco L. Urquizo,
r<'alizad,1 e 01110 I"'('al'lo .Id 1'011.10 l-.,talal para la Cultura y las Artes
durant; : 1!I!/ .I I !J!lti ,

1':11 I!I, ! I g.lI l" (·1 PI'( '11 11" 1I o11 '1 ,," ;¡1 d." "ll'sía en los Juegos Florales de
('¡·laya. (;\I;III ;l.\llal" , Ohtuv« 11l1 '1I110 ~ e¡" ,,"sayo en el Concurso Estatal
¡....lagdaklla :'.lolldragIlIl y ('11 111" hll'V,os Florales del Iscytac (hoy
UI~"¡\ ) . ('111,, 0, ' 11Il' g-a nú t.uuhi..1I ('III""'o, la Obtuvo menciones de honor
en e-l ('01)('111'0,11 ,,¡.( 'rúnica Il istoll¡ ,1eI. ,\ H, Ayuntamiento de Torreón y
en <'1 ( '''IU 'llr", (ilo Poesía ('¡'\lod""l" ,IiIIlI 'O de la Vega. Fue vocal de la
Corrcsponsal ladel Seminario d(' ( '11 1111 1';1 Mvxicana en Torreón.

Fran('isl'O Emilio de los 11 í" ", 1h-ru.iudez murió en Torreón,
Coahuila, e1 2(;de diciembre d.. 20 I 1,

gente
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