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INTROITO

¡ Pe rsonal idad extraña la de es te Juez tan joven ! En aleac ión
cu r iosa su esp ír itu luce l a fr ígida ve ta de los cál culos ma temáticos
y la miríñca y ard iente de la Poe s ía consoladora ! Y e s tas apt i tudes
disím bo las en apar ienc ia in crustadas como en un mosa ico cl aro, en
una rec ia voluntad pe rt inaz que an s ia— aroma , cam ino o cauce — de ja r
como la llanta su releje , un rastro p e rsonal en e s ta vida .

Gusw de qu ienes t ienen tal e s anhe los . La pe rtin ac ia es tr iun fo

y e l trabajo no defrauda ; pequeña la roca , señal a un l indero ; murmu

rador el árbol , dema rca un ej ido . B e l lo el pensam ien to que en com
bustión perpe tua quema e l t erc iope lo de l a sombra : vasto como ro

de la ígnea , o pequeña como len tejue l a de oro ; de ambos e s idént i
ca l a bondad . aun cuan do d ifiera en trascendenc ia .

Toda voz tiene un eco , no p e rc ibido a ve ces po r nue s tros sen t i
dos burdísimos ; toda acc ión un r e sul ta do , toda labo r una recompen

sa . ¡Aun cuando sólo sea sus c ita r una simpa tía . despe rtar un as ombro ,

vigor iza r una endeblez !

¡ 1 cómo no ha de ser loable que robándole horas al cansanc io o a

los place res , un Juez que l leva en los labios e l inmortal ve rso de

Da r ío : Juven tud , d iv ino tesoro pac ientemente ens arte los rosar ios
po l ic romos , mul t iforme-s ; sonoros , fragan te s , y lum ín icos de palabras
regional es !

E ste nuevo l ibro de Pancho San tam ar ía es como un sa r tal de
jades reveren temen te pues to en los al ta res de l a Pa tr ia .

Se oye can tar a un pájaro , pronunc iando cha lalá ; par e ce que al

ha chazo sue l ta su hemorragia p erfumada el árbol colorado o chaca
huanté . En es te vocabular io en e l que vibra el alma tabasqueña y el

alma nac ional , l as palabras hue len a saúco ,
br il lan como luc iérnagas ,
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se ag i tan al igual de las arenas trigueñas, se abren como flores de tim
pánula o e scurren lácteos jugos .

En l a B aja Cal iforn ia , en l a porc ión de
“t ierra he rmosa de nues

tro pa ís que finge— eu los mapas murales— ser l a ale ta del pez de l a

Repúbl ica , algún pescador de perl as me mos tró su colecc ión . Unas

me pare c ían huamúchiles s in cor teza, otras encerraban en sus ámpu

las crepúscu los d ivinos , otras se an tojaban formadas con los tornaso

les de los pavos reales , y otras más s imul aban s im ientes , gu ijarros o
pec1ueños huesos .

El l ibro de San tamaría me trajo a la memoria aquel las p erl as . ¿No

son a la
.
pos tre perl as del Océano popul ar e s tas palabras evocadoras

de infin i tas

Toca a los lexicógrafos aplaud ir o den igrar e sta obra . Yo sólo

a
'

ns ío loar e s ta labor , por ser l abor ; porque as í se honra a los anoe s
tros , se hace verdadera Pa tria y se p rueban los talen tos : en los labios
lacanc ión y en l as manos l as pe rlas de l buceo !

México
,
abr i l 3 de 1 92 1 .

ABEL C . SALAZAR.



ABREVIATURAS

activo (verbo ) .

Academ i a.
acepc ión .

adjet i vo.

adje tivo su stanti

vado.

ambig uo.

ameri can i smo .

América.

ant i cuado.

aumen tat i vo .

arg ent in i smo.

Arg ent ina .

barba risma

blanco.

B o livia.Cap ítu lo .

citado por

común de dos .

compuesto.Costa Rica.Co lombia.
ch ilenism o .derivado .

D i cc i onar i o.d im i nu“ tivo .

E cuador (Rep . )

ecuatorianism o:

E spa ñ a.ep i ceno .et imolog ía .exp res ión . sen t .
fam i l iar , o fam i s ig n .

liarmente . s in .

femen i no .

83 1 “

fim ado .

3 “5t º

fol i o.

Tab
frase .

U . t. . C .

fren te .

Gramá ti ca .

Guatemala .

hoja.
h i spanismo.

Honduras .

homón imo.

l i bro.

leng uaje .

prov.

expr
locuc ion , frase oexpres ión pro

verblal.masculino.metafórico. a, men
te .

mexi ca no , a .México.modo ads erb ial.neutro (verbo ) .

por ejemp lopág ina.pág inas .popu l ar.pronom i na l (ver
bo )provi nc ia l provin
c ialism o .

parte .reflexivo .re frá n .

Ríoplata…

ríoplat ism o .sustant i vo .su st an tivo adje t i

vado .

sent ido .s ign i ficado .

sinóniín o .

E l Salvador (Rep . )
sustant ivase .

m o sus tant i vo .

Venezue l a.

venezolanismo .Véa se .

verbo .

verb ig rac ia .

vuelta.

vu lg ar .
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la . Madr id . 1 6 1 1 . Un vº l fo l io.

CUERVO : RUFINO JOSE C U ER

VO ,
Apunt ac iº nes Crít i cas sobre e l

Lenguaje B º gº tanº , c º n frecuentereferenc i a a l de lº s Pa íses de Hi spano—Amér i ca . Qu inta ed i c i ón , muy aumentada? y en su mayºr parte c ºm

ple tam en te refund i da . Par ís . A. R o

P i sc i cu lt ura de agua du l ce .

1 884 . Sría de Fom .

DELGADO : RAFAEL DELGAD O .

La C a iandria . 3 |a . ed i c i ón
.
Méx i cº

.

MCMXVI . “

B i bl os" . Lºs pa r ientesr i cºs . Méx i co . V. Ag iieros , E ditº r.

1 903 . (B i b l iºteca de Autores Mex i canos ) .
Doc . de U ltr. Cº lecc ión dementºs i néd i tos re lat ivos a l descu

brim ient o , cºnqu i sta y ºrgan i zac i ónde las ant iguas poses i ºnes españ º lasde U lt ramar. Seg unda serie .

: Pub l i cada pº r la Rea l Academ i a de la Hi stor ia . Tomos 1 1 y 1 3 . (Re lac i ones de
Yucatán , I y II . ) Madr id . 1 898- 1 900.

DOMINGUEZ : D . RAMÓN JOAQUIN DOM I NGUEZ . D i cc i ºnar i o Na
c i ºna l 0 Gran D i cci onar i º C lá s i co de
la Lengua E spañ º la . 1 3]a . ed i c i ón .Madr id . Impr. y L i br. de M ig ue l Gu i

Méx i co.

Dº cu

jarro . C a lle Prec iado. No . 5. 1 875.

Hase ten ido a l a vi sta también l a
1 5[a . ed .

DURAN : P . Fray D IEGO DURÁN
H i stº r ia de las Ind ias de Nueva España e I slas de Ti erra Fi rme . Impr.
de Ig nac i º E sca lan te . 1 880. D º s vo ls
4 ¡º . mayor y un At las .

E C H E G A R A Y: D . EDUAR DO
ECHEGARAY. D i cc i ºnar iº g eneralet imº lóg i cº de la Lengua E spañº la .Madr id . 1 887 .

— 1889. C inco vº l s .

ger y F. Ch
'

ernº v iz , E d i tºres . 99, ESP'NOS
_

A = Pedrº E sp inºsa, Obras
B ou levard R aspail. 1 907 _ g |o , , 692 pp , de… Co lecc ionadas y an ºtadas pº r D .

Hase ten idº a la vi sta tambi én la Franc i sco Rºdr ig uez Mar in . Mad r id .

lla .
ed i c ión . Chartres . Impr . de D u T lp de l a Revi sta de Arch i vos . Inrand . 1 885. 570 pp . Cºnten idº , f ina l . fantas , núm . 42 , bajºs 1 909. ma

D i cc ionar i o de Cºnst rucc i ón y Rég i yor, VI II - 437 DD. E rratas , una. Colomen de la Leng ua Caste l lana . Par ís .
fón. otra .

— Pedro E sp i nosa , Estud io
A

.
Rºg er y F . Chern º v iz , E ds . 1 886 biog rafico, bi b l i og ráfi cº y cr i t i cº , pº r

1 893 . D º s vol s . 8|o . mayor: h asta la D . F . Rºdr ig uez Mar in . Madr id . T ip .

D de l a Rev. de Arch ivos . Infantas , 42 ,
C

C U EVAS
' P MAR IANO CUEVAS ,

bil-50 i zqu i erda , 1 907 . mayor
, W

'

I I I

S
.
J

. Dºcumentºs i néd i tºs de l Sig lo
46 1 pp . Co lofón .

XV I para la H i stºr i a de Méx i cº. Pu ESTE
_

VA : ADALB ERTO A. E STE
blicac ión del Museº Nac i onal , bajo la VA . Mex ico pintºrescº. Antºlog ía ded i recc ión

,

de don Genaro Garc ía. Mé articu l ºs descr ipt ivos de l pais . MéX i

x i co . 1 91 4 .

00 . T ip. y L i t . "La E urºpea” , de J .

EDUARDO CHAO . Dicclo Agu i lar , Vera y Cºmp . 1 905.CHAO de la Lengua EST EYN
'

N EFFER : P . Jesuita D r.Enc ic lº édico'

E
a

s

'

p
l

gñ º la . Mad3i d . 1 853 . D os vo l s . JUAN D .

.

ESTEYN NEFFER . Fior i le
CHAVERO : ALFREDO CHAVE RO g iº med i c ina l , o

_breve epítºm e de
L i c

.
Obras

. (B i bliºteca de Au tºres l as m edicm a s y crrug íau La pr imeraMex i can ºs de V i ctºr i anº Ag iierº s) . ºbra sºbre esta. c ¡ encra , impresa en
Méx i co . 1 904.

Méx i co,
_

eu
_

1 71 3 . México . 1887 . D os

CHAVEZ: EDUARDO CHÁVEZ, vºl s . (B ibl i ºteca Mexi cana de C ienMéx i co. 1 91 3 . tºmºs . N úm s . 1 5 y
FACUNDO : JOSE T . DE CU E

E STEBAN GHAZAB I . LLAR . (Facundo) . La L interna Má
I ng . Cu l t i vº de l maíz .

Sria . de Forn .

CHAZARH



EL rnºvm cm u sno TABASQU ENO

g i ca Ensalada de Pº l lºs , 2 tºmos ; GAMBOA: FEDERICO GAMBOA .

Hi stºr i a de Chucho e l N infa, 2 to Santa . 35a . ed . B arce lona… Méx i cº .

m os ; Lºs Maridit os ; un tomo ; B a i le 1 910. Gómez de la Puente , Ed i tor .

y Coch i no, un tºmº ; Iso l i na, la Ex GARCES : Pre sb . D . GREGORIO
Figurante, 2 tomos ; Las Jamº nas, 2 GARCES . Fundamento de l v ig ºr ytomos ; Las Gentes que son 2 e leganc ia de la Lengua Caste l lana ,tomos ; Art i cu lºs l igerºs , var i ºs to expue stº en e l prop i º y va r iadº usº

m os . B arce lºna 1 890. 3.a . ed .

FERNANDEZ Y RETORT : MANU E L FERNANDEZ Y FERNAN terº s . Madr i d 1853 . 2 tomºs .

DEZ - NAVAM
_

U EL Y
_

A
_

L FONSO RE “

; GARCIA SALAS : JORGE GAR C IA
TORTI LLO X TO I T r ..t .i —to e le SA I AS . La plant a de l banano o p| á _

mental de Gramá t ica Caste l lana, U " tano. Datos prác t icos pa ra su cult i
t erat ura Precept iva , L i teratu ra Es — I

vo y prºpºs i c iºnes para mejºrar lo .

pañº ia e Hi stºr ia L iterar ia . I 'm ccdi Cámara' Or ig inal adqu i r idº por la
do de una carta dc. l) . Ramón Me ¡ col de T basco . Méx i co . I m
néndez P idal. Madrid. 1909.

. t a p
.
de la Sria de Fomentº . 1 910.F. FERRAZ : JUAN FERNANDEZ '

(3. CUBAS : AN TON IO GAR C IA
FERRAZ . Nahuat iism º s de Costa R I - CUBAS , I ng . El l i brº de m i s recuer

ca . San JOSé de Cºsta R i ca , A . C — | dos. México . Impr. de Arturo G . Cu

de sus nombres y verbºs . zla . ed .

con notas ,por D . F. Mer ino B al les

1 892 .F. GUZMÁN : Cap . D . FRAN C ISCO
bas , Hnºs . , Sucs . 1 904 .

GILBERT I : B. . P . Fray MATUR I
ANTON IO DE FUENTES Y GU Z'

NO G I LB ERT I . D i cc i onar i o de la
MÁN '

_Hi stori a _de Guatema la 0 B º ' lengua tarasca , o de M i chºacán . Mé
cº rdacuón F lºr ida , escr i ta el Sig lo xi co. 1 901 _

'

H . bl
'

0
”mer vezQue º“ lºa“ p r º ” a

e u. y SAENZ : 'Presb . MANUE L
º t s c

'

iustrac iº nes don Justo '(

¿23320n M
l

ad ¡—ia, Luis Navarrº , GIL Y SAE NZ . Hi st ºr ia de Tabascº.

E
'

t 1 882 — 1 833 . D º s vo l s . , 4 º . , LVI ,

2 |a . ed J B aut i st a José M . Aba
47d3

1

3
r

440 p .

I
'los , E d i tor. 1 892 . Un vol 390 DD.

FIDEL: GUILLE RMO PR I E TO (ñ _ fC ompendiº h i stór i co - geº gráfico y es

de l ) . Co lec c ión de p º es ¡ as del E stado de Taba sc º. Ta
das . Méx i cº . Tip. de l a Of. Im pre so ba sc o, 1 87 2 . Tip . de Jºsé M . Aba los.
ra de E stamp i lla s , 1 895— 1 897 . D º s

vº l s . lla . y 2 Ia. pa rtes .

— Mem º rias dem i s t i empºs ( 1828— 1 840; 1 840

L i br . de l a Vda. de Ch . B oure t. Pa

ris . Méxicº . 1 906 . Dos v º ls .
— Versos

i néd i tos. (Poes ias var ias , Pºesías fest ivas y Musa ca l lejera) . Méxicº .Impr. de l Cºmerc io, de D ublá n yChávez . 1879. D os vols.

Un v º l 2 52 pp . , un a tabla de d i s tan
c ias , un fo l io de nota s e Indice .Ca rt i l la de la Geºg ra f ía de Tabasco .

S . J . B auti s ta . 1 885. Tip . Artí stica de
Juan S . Truj i l lo . Un vº l . , 73 pp .

— E ICapora l (Nove la) . l la parte . Un vol. ,

4lo 1 3 1 pp .

E l ejemp lar que pº seº de e staºbra . u n tanto destru ído a l pr inc ip i o.

y s i n pºrtada, carece por lo m i smoFRÍAS : HERI B ERTO FR ÍAS . To

mochic . B arce lona . Cas a E d i tor i a l de fecha. E l SP MGSU '

G Gb ig liaz za en
Maucc i. 1 359_

, s us Datºs para la b iog rafia del Presb .

( ¡ AG I l D . CARLO S c:AG 1N 1 . I M
_

G il y Sáenz, publi cados en e l pe
D i cc ionar io de barbar i smos y prov i n mód icº Tabascº Graf i cº , num s . del
c ialismº s de Cºsta R i ca. San Jºs é 1 49 3 1 1 04» anºs 91 6 a 91 7 . d ice que
de Costa R i ca . 1 892 . T ip . Nac i ona l . la ºbra fue publ i cad a en V illahermo

E scr i to e l primer tomo de e sta sa , pº r lº s 3 1 1 0 3 de 1 83 4 » º

obra . y antes de prin c ip iar su im GOMARA: FRANC I SCO LÓPEZ depres ión , ºbtuvimºs la seg unda ed i GOMARA. Cºnqu i sta de Méx i cº. B ar
c ión de la obra de l Sr. Gag in i, que celona. 1887 . D os vol s.
lleva ahora e l t ítu lo de D i ccionar io ! c.. OBREGÓN : LU IS GONZALE Zde cost arriqueñismº s, hecha tam iiién | 0BREGó N . Méx i cº v iejº . (Epºca cº

en S . José de C . R , 1918. muy me jo - llonia l) . Nueva edición , aumen tada yrada y aumen tada… Lleva . adem á s. í correg ida… Libr . de l a Vda . de Ch .un br i l lante prólºg º del Sr . C uervo . iB º ure t . Paris . Méxicº . 1900.
— Méxic º

don Rufino ; fechado a. 904 . y una :v iejº y anecdó t i co. Libr . de Ch . Bou

ca rta al Sr. J. 13 . Calvo, es cr i ta Dº rjret . Par ís. Méx i co. 1 909.
— Vetusteces .don N i colás B olet Peraza , de 1 892 . ¡ L i br. B ouret . Par i s . Méx i co . 191 7 .



LI C . F. J. SANTAMAR I A
GONZÁLEZ . PEDRO A . GONZA LANDA: Fray D IEGO DE LANDALEZ , I ng . Los R i os de Tabasco. Me Re lat ion des chose5

'

de Yucatán , parmor i a presentad a a la Asoc iac i ón de l
'

Abbé B rasseur de B ou rbou rg . PaIng en ieros y Arqu i tectos de Méx i co. ris . 1 864 . Un vo l . , 4 lo . , CXI I - 51 6 pp .Méx i co. 1 91 0. LEDUC : ALBERTO LEDUC ,
LUI S

GONZÁLEZ PENA: CARLOS GON — º LARA Y PARDO , D r.

'

y CARLOS
ZALEZ PENA, La Ch iq u i l la . Nove l a .

(México , 1 905 F. Sampere y C ía .Va len ci a . Un vo l . , 810 2 93 pp .

GRANADA: D r. D . DAN IEL GRANADA. Vocabu lar i o r iop latense ra
z onado . 2 l a . ed . Montevideo . 1890.

H IDALGO: JUAN H IDALGO . Ro

m ances de German ia de var ios autores , con e l Vocabu lar io por ordende l a . b . c . para dec l ara c ión de sustérm i nos y l eng ua . Compuesto
E l d i scurso de la expu l s i ón de los g itanos

,
que escr i b i ó e l D r. D .

'

Sanchode los romances de la german ía que escr i b i ó don Franc i sco de
Quevedo . E n Madr id , por don Anton i o de Sancha . Año de M . DCC .

LXX IX .

HUERTA : D . JOSEPH LOPEZ DE

LA HUERTA . Examen de la pos ibilidad de f ixa r la s ign i f i cac i ón de loss i nón imos de la Leng ua Caste l lana .

E n
,
V ie na . E n la Impr . de lg n . A l bert i

.
MDCCLXXXIX . Vo l 8|o . . 2 25 pp .

e ind . a l fabét i co .

HUMBOLDT : ALEJANDRO D EHUMB OLDT . E nsayo polít ico sobree l re i no de La Nueva E spaña . Tra
duc ido a l espa ño l por D . V i cente
Gonzá lez Arnao , con dos mapas . Pa
ris . E n casa de Rosa . 1 82 2 . 4 tomos .

— Cosmos . E nsayo de una descr ipci ónf ís i ca de l mundo . Vert ido a l caste l l ano por B ernardo Giner . Madr id .

4 tomos .

I CAZB : D . JOAQUÍN GARCÍA
I CAZB ALCE TA . Vocabu lar i o de Me
xicanismos . Méx i co . 1 899. Impr . y
L i t

.

“ La E uropea” . Comprende d es

de la A hasta la G ,
inc lus ive .

INCLAN : LUIS INCLAN . Astuc ia
o E l Jefe de los hermanos de la Ho

ja . Nove la h i stór i ca de costumbresmex i canas . Méx i co . 1 908. D os vols .

KRAUSE: CARLOS KRAUSE . Memor ia sobre e l cu lt i vo de l tabaco .

Méxi co, 1 903 .LAMANO : J . DE LAMANO Y B E

N EYTE . E l d ia lecto vu lgar sa lmant i no . Sa l amanca . 1 91 5.

LAN CHETAS: RU FINO LANCHE
TAS

.
Gramát i ca y Vocabu lar io de

las obra s de Gonza lo de B erceo . Ma
drid . 1 900.

ROUMAGNAC . D iccc ionario de Geo

grafía , B iografía e Hi stor i a Mex i canas . Ch . B ouret . París . Méx i co . 191 0.LENZ : Dr. RODOLFO LENZ . D ic

c ionario et imo lóg i co de las voces ch i .
lenas der i vadas de lengua s i nd i genas amer i canas . Sant iag o de Ch i le .

le . 1 905- 1 910.

LÓPEZ PORTILLO : JOSE LÓPEZ
PORTILLO Y ROJAS , L i c . Obras :
(B i b l . de Aut . Mex i canos ) . Nove l asCortas — La parce la . Nove l a de cos
tumbre s mexi canas . Méx i co . Impr . de
“
E l Ti empo" . 1 904 . 4 lo . , XII I — 302 pp .LORENZO : D . JOSE DE LOREN
ZO ,

_

D . GONZALO DE MURGA Y D .

MARTIN FERRE I RO . D i cc i onar i oMar i t imo E spaño l , que ademá s de
l as voces de navegac ión

'

y man iobraen los buques d e vela, cont iene lasequ i va lenc ias en francés , ing l és e
i ta l iano, y la s más u sadas en los buques de vapor. Madr id . 1 864 .

MACIAS : JOSE M IGUEL MAC IAS .

D i cc i onar io cubano. Veracruz . 1 885.Re impreso en Coatepec . Tip . de Ant .M. Rebol ledo . 1 888. 4lo . , L I V— 1 2 64 pp.

MART . A B ELLAN : D . PASCUAL
MART ÍNEZ AB ELLÁN . Rarezas " de
la Lengua Españo la . Obra or ig ina l
ca l i f i cada de út i l por autor idades ene l id i oma y reconoc ida como pr imera y ún i ca en su c lase . Madr id . 1 902 .Vo l . 8lo . , 285 pp .

MART . C HAB L€ . LEANDRO MAR
T ÍNEZ CHAB LE . I ng . (Tabasqueno) .Cu l t i vo y benef i c i o de l cacaot ero . 2 ia .ed . Méx i co. 1 91 2 . Sría de Fem .

— E Ip l átano roatan Tabasco . Méx . 1 91 4 .

Sria . de Fom .
— Tres p lantas text i lesde pocven ir para e l E stado de Tabas

co . Méx . 1 910. Sria . de Form.
— E l cu lt ivo de l hu le de Pa rá . Méx . Sría . deForn . 1 91 0.

— Cu l t i vo de la p i ña . Méx .

1 91 0.
— E I aguacate . Méx . 1 91 1 .

MARTINEZ GRAC IDA: MANUE L
MART INEZ GRAC IDA . El Rey Cos i
josza y su fam i l ia . Reseña H i stór i ca
y leg endar ia de los ú l t imos soberanosde Zach ila . (Con un Catá logo et imo
lógi co de voces ind ígenas con ten ida sen la
MARTY: LUIS MARTY CABA

LLERO .
Vocabu lar io de todas las vo

ces que fa ltan a los D i cc ionar ios de



https://www.forgottenbooks.com/join


LI C . F. J. SANTAMARIA
OBRAS VAR IAS :
Pr imera Expos i c ión reg iona l Tabas

queñ a de p lantas , flores y frutas . México .
.Ed ua rd o D u blá n , Impresor. 1 899.

— Catá logo de los objetos enviados pore l E stado de Tabasco a la Expos i c ión
U n i versa l Co lombi na que se ver i fi caráen la C i udad de Ch i cago , de l 1 0 . demayo a l 3 1 de octubre de 1893 . Formad o por e l Com i s ionado E 8pec ial, C .

J . N . Rovi rosa . San Juan B aut i s ta de
Tabasco. Tip . de l Gob ierno

,
d i r ig ida

por Fe l ipe Aba los . 1 893 . Catá logo de
los productos agríco las e i ndustr ia les
que e l Gobi erno de l E stado de Tabas
co env ia a la Expos i c i ón de París , quese ce lebrará e l año de 1 900. Formadopor e l Com i s ionado E spec ial

,
Arcad io

Zente lla . S . J . B t ta . Tab 1 899.
— C atalogo de los productos agríco las e i n

dust ria les q ue e l Gobi erno de l Estadode Tabasco env ia a la Expos i c ión de
San Lu i s M i ssou r i , que se ce lebrará e l
año de 1904 . Formado por e l C om isio
nado espec ia l Arcad i o Zen te lla y tra
an'

c ido a l i ng lés por e l Sr. Constant i no Maldonado .

“ La Un i versa l" . 1 903 .

— Comp i lac ión de los Decretos exped i
dos por la Leg i s latura de l E stado de
Tabasco, desd e e l Cong reso de 1 82 4

has ta 1 850. S . J . B t ta . , Tab . Impr. de l
Gobi erno . 1 901 . (

“ Fo l let ín de “
E l P e

riódico Ofi c ia l 80 XLVI — 478 pp.

D i cc i ona r i o de H i stor ia y Geografía,

por una Soc i edad de L i teratos d i s
t ing u idos, con not i c ias sobre l as Am ér i cas y espec ia lmente sobre la Repú

b l i ca Mex i cana .

arreg lada por e l L i c . M . Orozco y B e

rra . Méx i co . 1 853 —56 . Impr . de J . M .

Andrade y F . E sca lante . 1 0 tomos , lostres ú l t imos de Apénd i ces : “
C olec

c ión de art ícu los re lat ivos a la Rep .Mex .
— D i cc i onar i o de la Lengua Cas

t ellana , por una Soc iedad de Literat os . Par ís . 1 902 .
— D i cc i onar io de Geo

g rafía, H i stor i a y B i ografia Mex i ca
n a , por A l berto Leduc. D r. Lu i s La ra
y Pardo y Car los Roumag nac . Ch .

B ouret . Par ís —Méx i co . 1 91 0.
— E i De

mócrat a. B olet i n de not i c ias , documentos ofic i ales y anunc ios . S . J.

E tta. año de 1872 .

PERIÓD ICOS
E l Part i do .

L i beral.

trióme E d i t i on revi see e t

Hambourg ,

E l Est ud iante . S . . J . E tta . , Tab . 1 91 3
a 191 6 .

— Revi sta C ient ífica y Li terar ia . Méx 1co . 1 845. Tomo I .OCAMPO : MELCHOR OCAMPO
.

Obras comp letas . B i b l i oteca R eform ista. Tomos II, I II y IV. Ang e l Pola. y
Aure l io J . Venegas . F. Vásquez

, E ditor. 3 vo l s . Méx i co . 1901 .

OROZCO Y B ERRA: MANUE LOROZCO Y B ERRA , L i c . Hi stor ia ant igua y de la Conq u i sta de Méx i co .Méx i co . 1880. 4 vo l s . y at l as — Geograf ia de las Lenguas y Carta Et nog rafi
ca de Méx i co . Méx i co . 1 864 .

— Apuntespara la Hi stori a de la Geografía enMéx i co . Méx i co. 1881 .
— Mater ia les para una C art ografía Mex i cana . Ed . de

la Soc . de Geog r. y Es tadíst . Méx i co .

1 87 1 .

ORTÚZAR : CAMILO ORTÚZAR .

D i cc ionar io Manual de Locuc iones V i
c iosas y. de correcc i ones de Lenguaje .Con ind i cac ión de l va l or de a lg unaspa labras y c i ertas noc iones gram at i

ca les . 2 a . ed . Sarriá . B arce lona . 1 902 .OV IEDO : C apitá n GONZAL O FER
NANDEZ DE OVIEDO Y VALDES ,

Pr imer Cron i sta de l Nuevo Mundo .

Hi stor ia Genera l y Natura l de las l nd ias , Is las y Ti erra F i rme de l Ma r
Océano . Pub l íca la l a Rea l Academ iade l a H istor i a . V ida de l Autor y ju i c i ode sus obra s , por D . José Amador de
los R íos . Madr id . 1 851 - 55. 4 vo l s . , enfo l io .

ovue óo Y B . : D . JOSE DE OV I E

DO Y B ANOS . H i stor ia de la Conqu i s
E S… ú l t ima parte l t a y pob lac ión de la Prov i nc i a de V e

nez ue la . I l ustrada con notas y documentos por e l C apitán de N av ío Cesareo Fernández D uré, de l a R . A. de l a
Hi stor i a . Madr id . Lu i s Navarro , Editor . Co leg i ata, 6 .

- 1 885. 2 vols . (B i b l i oteca de los Amer i can i stas ) .

'

PAASCH : CAP I TAN PAA SCH . D ic

t ionna ire de Mar ine , Ang la i s —Fran
ca i s - A l lemand - E spagno l - Ita l i en . Qua

complétéepour les part ies ang la i se et francaise ,par le Cap i taine PIERRE CHALLA
MEL, pour la lang ue a l lemande , par
le Cap i ta ine F. E . MATTHI E SEN .

D i recteu r de l
'

Ecole de Mar ine dee t le Cap i ta i ne AUGUST
BUDDE , Professeur I

'

Ecole de Na
San Juan E tta . , viga t ion de Hambourg . Traduct i on es

Tab . 1 883 a 1 884 .
— La Reforma . S . J . pagnole , par l

'

Am iral P . MONTOJO .

B tta. ,
Año 1 879.

— E | Demócrata . S . J . de la, Mar i ne Royale E spag nole , E x

E tta. 186 1 . a 1 86 2 .
— E I Tabasqueño . S . Commandan t en Chef de l'E scadre des

J . E tta . de Tab . 1 854 .
— Tabasco Grá I les Ph i l ipp ines . Traduct i on Ital ienne .fico . S . J . B tta .

.Tab . 1 91 4 a 1 91 7 . par GIUSEPPE ROMAI RONE , T ra
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d uc teur juré prés le T r i bunal C i v i l de una. A t las , 1 99 l ám inas .
-lo . , fo l i o .

Genes . Par i s . A ugu¡ t in C ha lla.mel, Nombres geog ráfi cos de Méx i co. Catá
E d i teur. — Rue Jac ob. 1 7 . L i bra i r ieMari t ime et Co lon ia le , 1 908.

— 40 . a l ar
g ad o. 803 pp . . 109 lám ina s exp licadas ,

CLXXXV pp . de I nd i ces a l fabét i cos .

E rrata, una .

PALMA : D . RICARDO PALM A.

:

T rad i c i ones peruanas . Cuatro tomos .

'

B arce lona . Mortemer y S imón . Ed .

1 893 - 96 .
— M i s ú l t imas trad i c i ones peruanas , (C ac hivacherias ) . Un volumen . Mau cc i Hnos . 1 906 .

— Apénd i ce am i s ú lt imas t rad i c i ones peruanas. Un
,

vo l um en . Maucc i, B arce lona . 1 910.

Pape letas lex i cog ráficas . D os m i l se
t ec ien tas voces que hacen fa l ta en e l

.

D i cc ionar io . L ima. Impren ta “ La In
á ust r ia" Desam pa rad os . núm . 1 5. 1 903 .

PARRA: PORFI RIO PAR RA. Dr.
Í

Pacot i l las . Nove la mexicana… B arcelo - l

na… 1 900.

PAYNO : MANUEL PAYNO . Tardes "

n ub ladas . Co lecc ión de novelas y un
'

V iaje a Veracruz , en e l inn '

erno de
1 843 . Méx i co. Impr. de F . D iaz de ;
León y San ti ag o W h i te . 1 87 1 .

— E l Fis

t o l del D iab lo. Nove la de costumbres '

mex i canas . 3a . ed . B arce lona . Méx i co .

J uan de la Fuente Pa rre s , Ed i tor .

D i ez tomos .

PENSADOR: JOSE JOAQUIN FER
NAN DEZ DE LIZARD I . (E l PensadorMexicano ) La Ed ucac i ón de las Mujeres o la Q u íjot it a y su Pr ima . Hi stor ia muy corta con apar i enc ias de no

ve la . Ed i c i ón de l ujo . México. B allescá i

y C ía. Sucs . 1879. Un vol. 40 . mayor.

—E l Per i q u i l lo Sa rm iento. B i bliotecade g randes nove las . E d i c i ón correg idae i l ustrada . B a rce lona . Casa ed i torial
Sopena . 1 908. Un vol. Las nochest r i stes: Cua rta Ed i c i ón . Méxi co 1 843 .

C ont iene : Las noches t r i stes ; E l d ia
a leg re ; Las fábu las ; D . Cat rín de la

Fachenda ; Testamento de l Gato .

PERA :D . RAFAE L ANGEL DE LA
_

TERA. Gramát i ca Teór i ca y Práct i cade la Leng ua Caste l lana . México . Ofi— J

c ina Tip. de l a Sría . de Fomento . 1 898.México . Impr . de V . Agiie
ros. Ed r. 1 900. (B i bl i oteca de AutoresMex i ca nos ) .

PENAFIEL: D r. ANTON IO PESA
I—

'IEL . Nomenc latura geog ráfica deMéx i co . E t imolog ias de los nombres '

d e lugar correspond i entes a los prin
c ipa les id iomas que se hab lan en la

_

log o a lfabético de los nombres de ln

ga r pertenec i entes al i d i oma nah uat l .
E stud io jerog l ífico, de la ma tr i cula de
lo s tr i butos de l Cód i ce Me ndec ino . D i

bu jos de las '

A nt ig iiedades Mexi canas de Lord K ing sboroug h po r e l S r.
Dom ing o Cabra l y g rabados por e l Sr .

Anton io H . Ga lavi z . México. Of . Tip .

de la Sria . de Fom . 1885. Fol io
2 60 pp . 3 de Ind i ce y E rrata . At las ,

XXXIX l á mi nas a co lores .

PEREZ : D . JUAN P I O PEREZ . D ic

c ionario de la Lengua Maya . Mérid ade Yuca tá n . Impr. L i t . de Juan Fran
c i sco Mo l ina y So l ís . 1866 — 1877 .

PEREZ A . : FELIPE PEREZ ALCA
LÁ (Aristófanes ) . E nsayos biog ráficos .Cuadros h i stór i cos . Hojas d i spersa s.Mér ida . Yuc .

" Méx i co 1 91 4 .

PEREZ HDEZ. : JOSE MAR I A —PE

REZ HER NÁNDEZ, Gra l . D i cc ionar i o
geog rá fico, estad i st i co, h i stór i co . b io

g ráfico , de i ndustr ia y comerc i o de laRepúb l i ca Mex i cana . E scr ito en pa rte
y arreg l ado en otra po r consultando sus ta reas con los d i stingu i dosescr i tore s L i es . D . Manue l Orozco y
D . Al fredo Chavero. Méx i co . Im pr . delC inco de Mayo . 1874 . cuatro vo l s . , hasta la C . y la 0 maya.

P I CÓN F. : GONZALO PICON FE

B RES . L i bro raro . Voces , l ocuc i ones yotras cosas de u so frecuente en Ve

ne z uela . Curazao . 1 91 2 . 2a . ed . Un vo

lumen , 404 pp . e índ i ce_
P ICHARDO: ESTEB AN P ICHAR

DO . D i cci onar i o prov inc ia l de voces
cu banas . 3a. ed . Haban a. Impr. de “

La

An ti l l a" . 1 862 . Un vo lumen , XVII - 281

POMAR : J UAN BAUT ISTA PO

MAR . Re lac i ón de Texcoco, escr i ta en
1 582 . Méx ico '

1 891 . Impr . de F . D iaz de
Le ón . Publ i cad a y pro longad a por D .

J . Garc ía I ca zbalce ta. junto con la Re
lac i ón .de Zur i ta y otros var i os . Un
vo l . SO . , XLVI I - 3 1 4 pp . Ind i ce fina l .
PRESCO

_

TT : W . H . PRESCOTT .

Hi stor ia de la Conq u i sta de Méx i co,
con … una ojeada pre l im ina r sobre la
ant ig ua c ivi l izac i ón de los mexicanos ,
y con la v ida de su Conqu i stador Fernando Cortés . E sc r i ta en ing lés y t ra
duc ida a l españ ol por Joaqu ín N ava
rro . Ja l apa . (Ver. ) Impr . de Ag us t inRu i z . 1 869. B i bl i oteca h i s tór i ca mexiRepúbl i ca. México . Of. T ip . de l a Sria. i ca na… D o s tomos en un vo l um en .de Forn . 1897 . Pr imera pa rte , 2 2 4 pp . ;

2a . pte D i cc ionario. 336 pp . Ind ice , Q . de BENAVENTE : LUI S Q U I NC
N ES DE BENAVE NTE , L ic . Entre
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meses , loas y jáca ras, publ i cadas por
D . Cayetano Ros se l l . Madr i d . 1 872 .

D os tomos .

Q U I NDALE:D . FRANCISCO QUIN
DALE . Ep i tome de Gramát i ca g i tana
y D i cc i ona r i o ca l ó caste l lano. (E l G itan i smo) . H istor i a, costumbres y d ia
lec to de los g i tanos . Por D . Franc is
co de Sa las Maya . Con une tc . Pr imer estud io fi lo l óg i co publ i cad o h asta e l d ía y unetc . ) Novís ima ed i c i ón . Madr id . L i
brería de V i ctor iano Suá rez , Jacome
trezo , 7 2 . 1870. 7 6 — 76 pp . , una de
I nd .

RABASA E . : EMILIO RABASA .

( Sancho Polo) . E l Cuarto Poder. Méx i co . T ipog raf ía de la Casa E d i tor ia l
0 . R . Sp indola y C ia . B ac

- Sem i nar i o,
2 .

- 1 888.
— Moneda Fa l sa . ( 2a . pte . delCuarto Poder) .

— Méx i co. 1888. La
B o la . 2 d . ed i c ión . Méx i co 1 888.

— La
G ran C i enc ia
A l fonso E . López y C ia . E sca ler i l las ,núm . 2 1 .

- 1 887 .

RABASA RAB ASA. E l

E stado de Ch iapas . Méx i co . 1 895.

RAMOS Y D . : FELIX RAMOS Y
DUARTE . D i c c ionar i o de Mexicanis

m os . Co lecc ión de locuc i ones y frases
v i c iosas . 2 a . ed i c i ón , con prólog o de D .R i cardo Gómez . Méx i co . Herrero Hnos
E d i tores , 1 898. Un vo l .
REA , de la :

REA . Crón i ca de la orden de N . S . P.Franc i sco . Provi nc i a de San Pedro
y San Pab lo de Michoacá n de l a Nue
va E spaña . Año de 1 639. Méx i co 1 882 .

REGLAMENTOS Y LEYE S :

Méx i co . Tipog raf i a de “

FR . ALONSO DE LA

mento Inter i or del Hosp i ta l C i v i l de

la M . de S . J . B t ta . , exped ido por e lI . Ayuntam i ento de la M . del Centro,
E st . de Tab. S . J. E tta . 1 897 .

— Reg lamento para e l abastec im i ento de
aguas de la M . de S. J . E tta . , puestoer. vig or por e l 1 . Ayuntamiento e l 1 4
de noviembre d e l905.

— Leyes , Reg lamentos y Programas de i nstrucc ión
Públ i ca Pr imar i a del E stado de Ta
basco . S . J. B tta . Tab . 1 903 .

— Reg lamento para la Cá rce l Genera l , Casa sde Detenc ión de la M . de l Centro . Ed .ofic ia l . S . J . E tta . 1 906 .
— Arance l parae l cobro de los derechos de l Reg ist roC iv i l de l E stado . S . J . E tta. , Tab . 1897 .Reg lamento pa ra e l gob ierno inter i orde l Cong reso de l E st . de Tab. S . J .

E tta . 1 903 .
— Reg lamento para la adj u

d icac ión de los terrenos del fundo le

g al de la M. del Centro. S . J . E tta
Tab. 1 906 .

— Cód i go San i tar i o de l Est .

de Tab. S . J | Tab. 1 900. Re

g lament o para la Adm i n i st rac i ón de

los Cementer ios . S . J . B tta . , Tab . 1 902 .

— Ley Orgán i ca de D i v i s i ón terr i tor ia l
de l E st . de Tab . , de 1 3 de d i c iembrede 1 883 .

— Ley Orgán i ca de la Adm in ist rac ión de Just i c ia y Reg lamentac i ónde los Art i cu los 101 y 102 de
la Const i tuc i ón del E st . , de 28 de nov .de 1883 .

— Ley qu e organ i za e l M in i ster io Púbiíco en e l E stado , de 29 der ov. de 1 883 .
— Ley q ue t rata de la

D efensoría de Ofic io en e l Est . , de 30de nov. de 1 883 .
— Ley Orgán i ca de Adm i n i straci ón Inter ior de l E st . de Tab . ,de 28 de d i c . de 1 891 . Const i tuc ión

Po l ít i ca de l Est . de Tab. , promu lg ada e l lo . de ag osto de 1 890. Tamb i énReg lamento para los pa lenq ues de
ga l los, en e l Mun i ci p i o de l Cent ro . Exped ido por e l I . Ayuntam i ento y apro
bado por e l E jecut i vo de l E stado . Fe

brero 2 0l908. S . J . B tta . , Tab .
— Reg lamento de San i dad de la Mun i c ipa l idad

de l Cent ro . E xped ido por e l E j. del
E stado. Nov. 28191 3 . S . J . B tta . , 91 3 .Reg lamento de po l i c ia y buen gobi er
no para la Mun i c ipa l i dad de San Juan
E tta . Abr i l . S . J . B tta .

”

1 902 .

Reg iament o para e l abasto púb l i co de

se han ten ido a l a vista las de 1 825,

y las restan tes , hasta l a de 5 de abr i l
de 1 91 9.

— Ley ' Orgán i ca de Adm in ist rac ión Mun i c ipa l , de oct . 1 9 de 1 898.

— Ley de l Notar iado , de 1 0 de sept . de
1906 . Ley . Org án i ca . E lectora l . de

Ayuntam i entos , Mag i st r'ados y F i sca l
de l Tr i buna l Super ior de Just i c ia y de
D iputados a l Cong reso de l Estado, ysus reformas . D ic .

REV ILLA: MANUEL G . REVILLA .

ca rnes
,
en la Mun i c ipa l idad de l Cen En pro de l cast i c i smo , Méx i co_ Andrés

t ro , de 1 2 de enero de 1905. S . J . B t ta . B otas e h i jo. E d i tores . 191 7 . 3 20

1 906 .
Reg lamento a q ue deberán su pp .

jetarse e l i ngen i ero Mun i c i pa l y Médi R IVODÓ: D . BALDOMERO RIVO
c o de vacuna , de 20 de ag osto de 1 906 .

S . J . B t ta . , Tab . 1 906 .
— Reg lamento para las corr i das de toros , exped ido pore l I . Ayuntam ien to de la Mun i c ipa l idad de l Cen tro, de 1 6 de abr i l de 1 896 .

E st . de Tab . S . J. B tta . 1 896. Reg ia

D ó . Voces nuevas en la Lengua Cas
t e llana. Par ís . L i brer ía E spañola de

Garn i er, Hnos . 1889. Un vo i.— E ntre
t enim ientos g ramat ica les . S iete vo
lúm enes . Par ís . Garn ier Hnos . 1 890

93 .
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ROA B . : JOSE M. ROA BARCENA.

C bras: Cuentos ori g ina les y traduc idos
( tomo I) . B i b l ioteca de Autores mexi
canos , núm . 1 0. Méx i co . Impr. de V.

Ag ileros . Ed i c ión 1 897 .

ROBELO: L i c . D . CEC I LIO A… RO

B ELO . D i cc ionar io de Az t equ ismos . 0sea Ca tá logo de las palabras de l idi oma nahuat l , az teca o mex i cano, ¡ n
'

troduc idas a l id i oma cas tellano bajod i versas formas . (Contr i buc i ón al D ic

c ionario Nac ional ) . Méx i co. C uern ava

c a . Impr. de l Autor. 1 904 . Un volumen .

— Nombres geog ráficos I ndígenas de l
E stado de Méx i co . Cuerna vaca . 1 910.

D i cc ionar io de Pseudoazt equ ismos, o

sea Catá logo de pa labras exót i cas a l
ca ste l l an o, que se reputa n az tequismos o m exican ism os . Impr . del Autor.Cuern avaca.

— Nombres geog rafi
cos mex i canos de l E stado de Veracruz .
E stud io cr i t i co etimológ i co . C uernava

c a. L . G . M i randa, impresor . 1902 .

Nombres geog ráfi cos mex i canos de l
D i str i to Federal. E stud io cr i t i co et i
m ológ ico . Nueva E d i c ión , correg i da
aumentada por e l Autor. México. T ip .

de F. D íaz de Le ón. Sucs . 1 910.

RODRIGUEZ : D . ZOROB AB E L RO

B R IGUEZ . D i cc ionar io de chilenis

m os. Sant iag o de Cuba… 1875.

RODR. B ELTRAN: CAYETANO
RODR IGUEZ B ELTRAN
Perfi les de l terruño. Tal leres Araluce .México 1902 . Un vol. Cuentos coste
nos . B arce lona… Casa E d i tora Sopena .

1 905. Un vo l . — Pajari to . Nove la. Méx i co . Gómez de la Puente , E d i tor .

1 908. Un vol . ¿ l i te
rarios ? Colecc ión de art i cu los . T laco
tá lpam . Imprenta "La Reforma 1 904 .

— U na docena de cuentos . Ta l leres
Araluce . Méx i co . 1 901 .

RODR . MARIN : FRANCISCO B ODRI
GU EZ MAR ÍN , L i c . Cantos popu laresespaño les , recog idos , ordenados e ilus
t rados Sevilla. MDC CCLXXXI I
—MDCCCLXXXII I . 5 tomos . B ur laMenudenc ia s de var ia, le
ve y entreten ida erud i c i ón, (E l

B r. Franc i sco de Osuma ) . Segu ndaed i c ión , aumentada. Madr id . 1 91 4 .

La Copla . B osquejo de un estud io
foik—lórico . Conferenc i a l e ída en la
fies ta de la cop i a que celebró e l Ateneo de Mad rid e l dia 6 de ab ri l de
1 910. Madrid . 1 910. Q uis icosillas.

das de la trad ic ión oral, concordadas
con las de alg un os paise s ”romá n i cos y
an otadas . Sevilla. 1 899.

— De l o i do a la

pluma. Narrac iones an ecdóticas . B i

blio teca patria . Tomo XL I V. Primeraser i e fuera. de concurso. Mad r id.C i en refranes anda luces de m e teorolo

g ía. cronolog ia, agri cultura y ec onom ía rural . Recog idos de la t rad i c iónoral y concordados con los de vari ospa i se s romá n i cos . Segunda ed i c ión ,

anotada. Sevi l la . 1 894 .
— E I yanta r de

A lonso Q u i jano E l B ueno. Madr id .

1906 .
-C lás i cos Cas tel lanos , tomos 4 .

6 , 8, 1 0, 1 3 , 1 6 . 19, 2 2 , 27 y 36 . Gervantes . Mad rid . Ed i c i ones de La Lec tura” . 1 91 1 - 191 4 .

ROSA, de la: D . LUIS DE LA RO
SA. M isce l ánea de escr i tos descript i

v os. Méx i co . Imprenta de Lara. 1 848.

Un volumen .

ROUMAGNAC : CARLOS ROUMA
GNAG . Los Cr im ina les en Méx i co. Mex i co . 1 904 .

ROV IROSA: JOSE N . ROVI ROSA.

y I ng. (Tabasqueño . )

E l Pa rt i do de Macuspana , MS . , 1 875,
1 91 pp . In forme d i r ig ido a la
Sria . de Fam . , en 2 2 de ju l io de 1884 ,sobre la c limat o log ía y cond i c i ones de
habi tabi l i dad de la V illa y Mun i c ip i o
de — ixtacom i tan . México . Impr. de I reneo Paz . 1 884 . 4o . , XLVI pp .

— Apuntes para la Zoo log ia de Tabasco . Ver
tebrados ob servados en e l terr i tori ode Macuspana . México. Impr . de I .
E sca l ante . 1 887 . Fo l i o, 55 pp .

— Reseña
Geog ráfi ca y Estad íst i ca de l E stadode Tabasco, escr i ta 'por acuerdo del C .

Gobern ador, Sr . D r. S imón Sar lat.Méx i co. Tip .

“
E l Gran Libro de F .

Parrés y C ía. , Sucs . 1 890. Fol i o. 6 2 pp.

— Souven i r d 'une ascens ion a la Montagne de Lomo de Caba l lo. Méxi co.Impr. Po l ig lotte . LH )C CCLXXXV .

37 pp . Cuadro final.
— Nombres geográfi cos de l E stado de Tabasco. E studi oet imo l óg i co. México . Sria . de Forn .

1 888. Fo l io , 36 pp .
— C a lendar io bot á ni

co de San Juan Baut i sta y sus alrededores . Año de 1 890. Méx i co . Im pr . de
E sca lante . 1 892 .

— o bservac iones sobre
a lgunos he lechos mex i canos de la t ri

bu de las asplénieas . Jun i o
(
"La Natura leza" , 2a… ser i e , tomo

— Las Ca iagua ias . Jun i o de 1 894 . (Pu
R i- I blicado en “ La Natu ra leza ” , 2 a. se r i e .

blioteca patr i a. Tomo LXVI II . Fuera Tomo I I ) ,
— Bosq uejo de la Flora Ta

d e concurso.

Mad rid . S |f.
— M i l tresc i entas comparac iones popu lares anda luzas .

Narrac i ones an ecdót i cas .

Recog í ( I ) .
— Manuscr i to trunco e incon

cluso.
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basqueña . D ic . ( I d . ) — Ensayo
h i stór i co sobre e l Rio Gr i ja lva . E xamen crí t i co de las obras ant ig uas ymodernas que tratan '

de los descubrím ientos de Juan de Gr i ja lva y de lospr imeros estab lec im ientos de l os con
q u istad ores espa ño les en Tabasco . Méx i co . Sria . de Fom . 1 897: 40 68 pp.

La H idrografía de l Su reste de Méx i co,
y sus re lac iones con los v i entos y las
l l uvias . La Un i versa l S . J . E tta . de
Tab . 1 899. 38 pp . Pt eridograf¡ ade l Sur de Méx i co , 0 sea c las i fi cac i ón
y descr ipc ión de los he lechos de estareg ión , preced ida de un bosquejo de
la Hora g ene ra l . Méx i co . Impr. de I .
E sca lan te . 1 909- 1 910. 40 . mayor , IV
2 98 pp . y LXX lám inas anexas .

RUIZ : L i c . E DUARDO RUIZ . M i
c hoacá n . Pa i sajes , Trad i c iones y Le

yendas . Méx i co . Secretar ía de Fom en

to 1 891 . Un vo l . 40 . 4 49—8, pp.

RUIZ ERD . : ERNESTO RUIZ ER

DOZA I N . Est ud io sobre e l cu l t i vo de l

m aíz . Méx i co . Secretar ia de P omen
to 191 6 . Un vo l .
SAHAGUN : Fray B ERNAR D INO

DE SAHAGÚN . H i stor ia General de
las cosas de Nueva E spaña . B ib l i otecamex icana de c i en tomos . Méx i co 1 890.

"Cuatro vo lúmenes , de l XXI I a l XXV .

SALA : ANTENOR SALA. Informe ,
acerca de la exp l otac i ón de l tej ido
cort i ca l de l árbol taba squeño l lamado “

J0 i0c ín ap l i cado a l a industr i apape lera y con mot i vo de l os en sayos
ver i fi cados e l dia 2 4 de jun i o de l presente año en la fábr i ca de pape l “

B e

lem
"

. Méx i co . 1 890.

“

( c . Jo l . )
SALAZAR: AB EL C . SALAZAR ,

li cenc i ado . A lmas .
_Cuentos , Méx i co .

1 909. 207 pp . Ind i ce , una .

SALAZAR G . : SALOMÓN SALAZAR
GARC IA . D i cc i onar i o de p 'rovi nc ia l i s
m os y barbar i smos centro —amer i canos .

2 a . ed i c i ón . San Sa lvad or . 1 910.

SALMON : D r. E . SALMÓN . lasenfermedades de las aves de corra l .
Traducc i ón de C . D anes C asabosch .Méx i co . 1 91 4 . Secretar ia de Fomento .

SALVA: D . VICENTE SALVA. D ic

cionario de la Lengua Cas te l lana .

1 846 . Par ís .
— Sup lemento a l D icc iona

rio d e la Leng ua C aste l lana . Par ís .

1 854 .

SÁNCHEZ - MARMOL:L i c . MANUE L
SÁNCHEZ MARMOL . Antón P érez . Nove la . Méx i co. Impr . por F . D íaz
de León . 1 903 . Un vo l . ,

Pá l i da . MayO—Agosto de 1 890.

Prev iv ida .

" Nove la . Méx ico Impr. de
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ABAJ
r i to, V, pág s . 66 - 8 Se llaman los
a rr i benos as í. porque v iven del centro
para la parte por donde v iene e l río
de su nac im iento ; y a lo s abajeños se
les des igna de tal modo por la causa
contraria ; e s dec ir, que los arribeños ,
van contra de la corriente y los aba

jeños la s iguen .

"
( I D . , i b IX, p.

Por razón de lo baj o del terreno
de Tabas co , también suele darse a

todos sus habi tantes e l nombre
_
de

ABAJEROS . Tal denominación pa

ra nosotros usan en Chiapas
,
que

es montañoso , y en cuya serran ía
nacen cas i todas las corrien tes que
riegan nues tro E s tado .

Recíprocamen te , en Tabas co se
conoce con e l nombre

“

común de
arribeños a los hab i tantes del Es
tado de Chiapas , es dec ir, a los de
la tierra a l ta o de arriba, y aun

a veces , por extens ión , a todo habi
tante del in terior de la Repúbl ica
o de la Al tiplan icie .

2 . Hay en Tabas co también una

clase especial de tabaco , l lamado
abajeño, ue se produce en los lu
gares baj os o muy húmedos y pan

tanosos, y se caracteriza por ser
muy flojo (ie —cal idad en teramen

te inferior al que se produce en las
regi ones al tas , sobre todo al de las
vegas de Ocuapan en Huimangu i

llo , que es de fama mund ial .
En la primera acepción esta voz

s e hal la en el diccionario , habiendo
aparecido en la duodécima edición ,

según García I cazbalceta, quien
agrega

“

:
“
Salvá había admitido ya

la palabra como “ prov ; de B ol ivia
y la Rep. Argentina, y la define
el que procede de las provincias
bajas del R ío de la Plata .

”

Dudo
que pueda cal ificarse de voz amer i
cana, porque no la he hal lado en

ninguno de los vocabularios hispa
no - americanos que he reg i s tra

“

n i s iquiera en el Rioplatense de
Granada,

donde de biera hal larse
conforme a la cal ificación de Sal

— 2 6 ABAN
vá . Unicamente en el Dicc ionar io
de Chilenismos (Kodr . ) se l ee que
“
abajino es un adje tivo que se apl i
ca a los … habitantes del Norte y
Cen tro por los de aquellas que se
hal lan más al Sur.

”

Son unos rancheros abajeños
'

muy
ricos .

"
(Astuci a, t . I , cap.

—
"Los

mast ine s criollos y abajeños adonde
(esto es , cuando) afianzan el gazna
te. ahogan .

"
( id . , t . I . cap. V.

ARR I B ENO .

TORO GISBERT es cr ibe : En la

Argent ina se l lama arñibeño al ha

bitante de las provincias de arri
ba, es deci r , las inmed iatas a la

cordil lera de los Andes . En Ch i l e
son abajeños los residentes en las

prov incias del Norte
'

de Ch i l e
(ECHEVERRIA) y arribanos o
arribenos los habitantes de las pro

vincias del Sur. (Ame r ican i smos ,
pág .

ABALANZADERO. m . Lugar del
cauce de un río a propós i to para
abalanzar los gan ados , ya por l o
plano de la ribera, ya porque ésta
no sea cenagosa . Dícese tamb ién
botade ro:

ABANARSE . pr . Sacudirse
, gol

pearse con la cola las bes tias , pa
ra espantarse los moscos , los tába

nos y o tros
'

insectos que suel en mo
lestarlas. En general , hacer a i re
con cualquier objeto , usado a gu i sa
de abano .

N o encontramos en ningún dic
cionario de provincialismos

,
n i na

cional n i extranjero , esta expre
s ión de suerte que es un mero ta
basqueñismo , de buena cepa, s i s e
compara su acepción con la que al

mismo verbo da la Academia: ha

cerse aire con el abano o aban i
co . De man era que a las bes tias la
cola s irve de aban i co , no sól o para
hacerse ai re , s ino para azotarse a

ambos
”

lados y abaj o , las ancas y



ABAN
los ijares , defendiéndose de
an imalej os que las asedian .

BECERRA juzga in correcta la

vó
'

z , usada por aban icarse . (Guía
de l Lenguaje usual . )

Pero Sr. D . Vives . d ice el C apo ral,
abaná ndose los mosqu i tos con su som
brero . (G I L Y SAE N Z, El C apora i,

p .

ABANICAR. a Hacer ai re con
el aban ico . Por extensión , dec imos
lo m i smo de hacer a ire con cual
quier objeto usado a manera de
aban ico . U . c . pr .

2 . pr . March itarse las plan tas , es

pec íalménte las mil pas
,
por exceso

de sol , de modo que las hojas se
c ierran formando como las varil las
de un aban ico , de donde el verbo .

Muy común en el lenguaj e ran che
ro .

Cuando la causa de la enferme
dad es el exceso de aguas , se dice
más comunmen te so llamarse .

ABAN ICO . m . Parte posterior del

fus te , en la s illa de montar, sem e

jan te por su forma a un aban ico
abierto por el contorno superior ;
ce rrado abaj o sobre los tejue los .

Llámas e tamb ién teja.

los

No aparece en n ingún vocabula

ABAR

usamos como reflex ivo.

cho es muy sobe rbio, cada ra to se
abarraja el suelo. (MEMB RE NO . )
Arg . y B o l.

”

B arrajar. Derri bar con
fuerza en el suelo. En enérg ica esta
expres ión americana : le barrajó con
tra el suelo. d ice Juan Se i jas en su
D i cc. de barbar ismos cot id ianos . Mo
lonquear ; en otros puntos de América ,

l i bert ino" . (RODRIGUE Z . )

ABARROTAR . a . Monopol izar ,
acaparar, en el sentido de hace rs e
dueño en .el mercado de la exis ten
cia total de una mercan cía, para en

carecerla , vendiéndola en seguida .

ABARROTAR e l pe scado, se dice
cuan do una sola persona o un gru

po determ inado lo compra todo .

Suele también usars e como neutro ,

rigiendo con, v . gr. : ABARROTAR
con la fruta .

E s te
"

provin ciali smo es común a

otros lugares de la Repúbl i ca , aun

que con acepc ión d i s t inta .

Es te mucha

Mex.
— a .

— Em var ios juegos, eco
n o m i z a r los triunfos mayores" .

(OC AMPO…)
-

C on la ac epc ión tabasqueña da el

Sr. I cazbaice ta e l m exican ism o Abar
car. a . C ompra r g ran cant idad de

u na m ercanc ía con e l fin de enca re
cerla y log ra r crec ida ut i l idad al re

venderla . D ícese part icularmente de

lo s comest ibles : abarcar e l fr ijol . el

ga rbanzo , e tc . (Vocab . de mex ica
rio como voz prov incial de Amé— l n ismos , p.

rica .

"

ABARRAJAR. a . Di sparar súbi ta
mente : Ie ABARRAJÓ un t i ro , l e
disparó repentinamente . Como pro

nominal s ign i f ica salir precip i tada
mente . partir de improviso . Tam

bién vale echar con tra el suel o con

fuerza , o , en general , lan zar una

cosa con estrép i to y mal án imo .

rimos .

Entre m a

según se cons ign a en e l D ic c .

Marit… de Lorenzo, Murga y Ferre iro ,

es apre ta r o as eg urar la e st iva . lle

nando los huecos con efectos a propó

s i to. E n . Cu ba es más ex
te ns ivo, pues equiva le a llenar. apro
v echando todos los huecos , s in ncoes i
dad de apretar o a se gu rar (MACIAS . )

“

E n C h ile (ECHE VERRIA) es . ade

m á s de aba st ec er. proveer: dar en e l

Cuba . D i st inta acepc i ón .

º rdinariamente el Vulgº dice ba“

.jueg o u na carta inferior a la ya juga
rrajar.

BECERRA trae abarrajado , par

t icipio de abarrajar, como incorrec
to por abarrada.

H ond.

“
Lo m i smo '

que abarrar. E l

da. ten i e ndo otra superior ; tam bién
s ign i fica acapa rar .

"
(TORO GISB ERT .

Amer. )
2 . También en Tabas co s ign ifica

ganar los 2 4 tantos que se juegan
verbo en referenc ia se apl ica también en la. mal i l la . (Prof. L . R . CÁMA
a las personas . en cuyo caso lo RA) .



ABAR

ABARROTES. m . pl . Se com
prenden en México baj o esta deno
minación muchos y muy diversos
artículos de comercio, nacionales y
extranjeros, como caldos , cacaos ,
almen dra, conservas al imenticias ,
papel , hoja de lata, e tc .

" “

(GARCIA
I CAZB ) . Debe añad irse solamente
que entran en es ta clas ificación las
especias , toda clas e de comes tibles
y art í culos l igeros de primera ne
cesidad: ve las , cerillas , cigarros,
e tc . , menos lenceria.

La Pen ínsula i bérica nos ha dado
desde hace cua tro s ig los ( s ic ) buenasig les ias , buenos ed i fic ios y t iendas de
abarrotes” . (FACUNDO . Las prospe

ridades nuestras, I I , p . Han

llegado (los españoles) a poses ionarse
cas i en su total idad del comerc io de
abarrotes” . ( I D . , E l Aglo, I . p.

“
E stos son los que no les bajan un
punto de brutos a los comerc iantes de
abarrotes". ( I D Isol ina. Tom. ll, cap.

1 3 . p.

La s t iendas de comest i blesTienen muy d i st intos nombres:
Se conocen por bodegas

Y por t iendas de abarrotes".

( SÁNCHE Z SOMOANO, p .

Perú. Almacén o com erc iº de co
m est ibles en g rande y por mayor, es
lo que se ent iende ba jo esta pa labra" .

(ARONA , p .

Ecuador. “Abarrote . N o t iene otra
s ign ificac i ón s ino la de tardo pequeño,hecho a propós ito para llenar el hue
co que deja otro g rande, y le apl ican
a. las t iendas en que se venden l icore s
y otras cosas pe rtenec ientes a dro
gu er ia , buhonería , cerrajería , merce
ría , e tc . y no paños, l ienzos n i otros
tej idos (CEVALLOS , p.

Acá no entran en los abarrotes la

droguería , buhonería , cerrajería y
mercería" . ( I CAZB ) .Méx. m. C las ificac i ón de var ios
e fectos , que no forman

'

bult os grandes,
como fierro, a g u a r d i e n t e 5, et c

”
.

(OCAMPO . )
"V iveres nac iona les o del pa ís .

E n Méx ico llaman abarrotes, no la

abacería o t ienda al menudeo, s ino a

los v íveres nac ionales” . (RAMOS Y
D . ) N os perdonará el i lustre maestro,
pero no hay t ienda de abarrotes de

ABAS

esta c iudad de los Palac ios en donde
no hayamos v isto ace i tunas, v inos y
m il art ículos y comest i bles más, ex
tranjeros , y muy extranjeros .

Cuba .—
“ C rit . Llaman los mar inos

abarrotes, los fardos pequeños o p ie
zas de poco bulto que aseguran los

g randes, llenando los vac íos o inters
t icios que ocas ionan, y por extens i ón
se llaman abarrotes en Méx ico los ob
jetos de comer, beber y arder, los cua

les se venden en las t iendas denom i
das de Abarrotes: las bodegas de C u
ba

"
. (MACIAS . )

NOTA. E n Ca taluña se llaman t ien
das de co lmado ; en español abacería.

(L. R . CAMARA. )
ABARROTERO , RA. m . y f. El

que comercia en abarrotes” . ( I CAZ

BALCETA) .

“
I ba yo pon iendo buena ca ra a un

gallego abarrotero, vec ino suyo.

”

(R.

BARCENA, N oche al raso, VI . , p .

—
“Abre una brecha alnch ísima , por

donde entran a M éx ico el panadero y
el abarrot ero _

español
"

. (FACUNDO ,

V istazos, p.

ABASTEC EDOR,
RA. m . y f. N o

es e l que provee de al imentos en

general, s ino especialmente el que
provee de carnes : e l matan cero ,

matador .de ganado para el abas to
públ ico -

eu las poblaciones o ran

cherias . V . CARN ICERO , MATAN
CERO , AL I NADOR .

Hemos
"s ido informados que algu

nos abastecedores de aquella V i lla …

dan al cuchi llo vacas .

"
( Cuauhtemoc ,

Núm . 82 . V i llahermosa… TAB . )—
“
La

persona que qu iera ded icarse al refe
rido ejerc ic io (del abasto públ ico de
carnes ) ,— ocurrirá como abast ecedor"
(Reg lament o para e I — abasto públ ico ,
art .

—
“
Se prohíbe a los abast ecedo

res la conducc i ón de las carnes en bes
t ias ( Id . , art . La voz se rep ite en
todo

'

e l documento c i tado con igua l
acepci ón . D ícese en Chi le abast ero .

(RODR p.

ABASTO . m . ant. La contrata
que los Ayun tamientos hacían con

una persona para que a precio de
terminado y con privilegio e xclusi
vo abas teciera de algún art í cul o de
primera neces idad a la población .
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En Méxi co duró largo tiempo el
abasto de carnes ( I CAZB . )

“
E n carta de 2 0 de sept iembre de

1 732 d iste is cuenta . con test imon io , de

todo lo ocurrido en e l abasto de car

nes de esa c iudad , que hab ía de em
pe sa r desde Pa scua de Resurrecc ión
del año próx imo pasado de (B ELENA, Autos acordados, tom. I I, pág .

TOMAR EL ABASTO . Hacer obl iga
c ión y encargarse de la provis ión de
los mantenim ientos como carnes y
otras cosa s necesar ias para e l sus

tento común del pueblo" . (D icc . de

A ut ) .

“
C omo adverbio, la Acad . le califi

ca. de ant icuado: "
C op iosa y abun

d antem ente
"

. N o creo que sea ant i
cuado.

“ Dar abast o , dar abundante
mente toda la

" provis ión que es nece
sa ria "

, d ice e l D icc . de Aut . E sta fra

se es todavía muy usada :no doy abas

t o a tantos pedidos.
“ Traba jan en la reducc ión de toda

e sa gen t ii idad que suces ivamente se

iba descubriendo en t ierras tan remo
tas , a las que no pod ían dar abasto
solos los rel ig iosos de la C ustod ia" .

( B EAUMON T , C rón . de la
_

Prov . de

Mich. , pte. I , lib . 2 , cap .

“ Abast ero llaman en Ch i le al pro
veedor de reses o carnes v ivas . (RO
DR I GU EZ. p.

Todo es apl icable a la forma

provincial de Tabasco en que to

maníos la palabra abasto ; pero es
más ampl ia aún su comprens ión .

El ABASTO es , en general , el he
cho de vender al públi co los ar

tí culos de primera neces idad y es
pecialmente la carne . Dar al abas
to una res es matarla para e l ex
pendio públi co, en tan to que matar
la para e l consumo es destinar la
carne producto de el la al alimento
de la casa o de la familia en donde
se hace la matanza (V. ) E s ta cos º

tumbre es u sual de los ranchos .

El abas to no es ya un privi egin
exclusivo ; pero s í impone al abas
tecedor la obl igación de proporcic>

nar al públ ico el artícul o o la mer
i ancía de que se trate en can tidad
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sufic ien te para el consumo de la po
blac ión , a precio dete rminado .

Dar abasto s e usa tanto en el sen
tido de al can zar suficientemen te o
bas ta r una cosa para l lenar la ne
cesidad a que se des tina : la carne
d ió abas to, es to es , fué suf iciente ;
como en el sentido de ser una per
sona apta para atender debida
mente una cosa o hacer un traba
j o : los depend iente s no dan abas
to, es dec ir no pueden atender
debidam en te al públ ico, no son su
ficientes para e l trabaj o de despa
cho que atienden .

El abas to públ ico se reduce ac

tualmente cas i nada más a las car

nes .

En Chile , como hemos vi s to , al

abas tecedor l e l laman abastero .

ABATANADO, DA. adj. En Ve

nezuela equivale a muy tramado ,

muy doble , o de mucho cuerpo en
lo que se refiere a (PICON
FEBRE S ) . Lo mismo en Tabas co .

ABATANARSE . pr . Hacerse muy
trabado o dobl e tratándose de te
las .

ABEJÓN . m . Nombre que se da

al escarabaj o y otros in sectos que
zum ban al volar .

Don Carlos Gagini en su Dicc . de

Barb. y Prov. de Costa Ri ca, dice :
“ As í l laman impropiamente nues
tros paisan os al escarabaj o . E l abe

jón y el escarabaj o son in sectos
muy d i feren tes .

"

Abejón , según la Acad s ign ifica
además del macho de la abeja
maes tra, un in secto himenóptero de
tal o cual forma, dimens iones y as

pecto , que zumba al volar ;
_de ma

nera que parece fundado el nombre
genérico que nues tros coterráneos

tabasqueños dan a todo insecto vo

lador que zum ba .
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E n Venezuela hacer abejón , s ign ifi
ca s ¡ lbar a un orador o burlarse de él.

(PI C ÓN FE BRE S . )

También entre muchachos
,
hace r

e l abejón es formar en coro un
zumb ido, an álogo al del abejón ,

me
tiéndose el dedo en la boca .

B ecerra le ca ta loga entre la s falta s
de la prop . del ieng . (Guia de l Leng .

U s . )

ABODOCARSE. Pr. vulg . poco
usado . Sal i rl e a uno bodoques o

chichones
“
N i tu honra está en la plaza . n i tu

créd i to vue la , n i la frente se te abo

doca . (Astuc ia , tom. I I , cap. E l

sent ido es aquí g rosero ; equ iva le a

no se te apitona la frente ( I CAZB . )
2 . Por anodocarse entendemos también nosotros eng rifarse , encogerse

fo rm á ndose ie bodoque s a una cosablanda cua lqu iera , como un hilo, por
ejemplo,

“ o como se pone el tej ido de
u na hamaca húmeda a l secarse ; en
este sent ido me parece tan leg ít imo
como apitonarse (la frente) o arru
g arse (la p iel) , formá rsele a rrugas .

V. B ODOQUE .

ABOLI NADO,
DA. , adj. En for

ma de bo iín o de bol ina. (V ) .

ABOL I NAR, n . Coger, lazar . Por

extensión y en sen tido figurado,
matar ; cazar o hacer presa . Segu
rameu te porque e l bo lín s irve para
lazar y la bol ina para amarrar .

ABOLSARSE.

“ pr . Formar bol

sas. El Di cc . sólo trae el adj. abol
sado , da

”

.

ABOMBADO ,
DA. adj. Se d i ce de

—la carne , especialmen te la del pes
cado , cuando empieza a entrar en
descomposic ión . Manifiéstase e ste
es tado en pr imer lugar por e l in fla
m ien to o h inchazón de la cavidad
abdominal , en los peces

,
y por el

color blanquecino de las agal las y
de los ojos , perd iendo . és tos además
su bril lan tez y tom ándose viscosos .

2 . S ignif i ca también atol ondrado ,

a turdido . Es un estado especial del
án imo ,

producido por un tras torno
nervioso ,

precedido , por ej emplo , de
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un desvelo o un exceso de trabaj o
nocturno , la sordera del catarro

,

que trae también cons igo cierto
tras torno de los sent i dos . El sulfa
to de quin ina , tomado con exceso

,

pone a uno tamb ién ABOMBADO .

Becerra no trans ige con el uso
provm cial de la voz en es ta acep

ción , j uzgándola como im prop ia .

(Gu ía de l Leng. U s . )

3 . E specialmente se dice así , en
tre la población campesina,

de los
peces que mueren por envenena
miento del agua, producid o este en

venenam iento o des compos i ción del
agua, por el bejuco barbasco, por
lo cual se d ice también que el pes
cado es tá embarbascado . A veces
tamb i én la des compos ición del
agua se debe al calen tamiento so

lar en depós itos es tan cados que
produce la muerte del pez abomba
do . E s to es muy frecuente en la

época de las sequías , de marzo a

agosto , en que las aguas se redu
cen a charcos o lagunetas general
m ente de poca extensión y es casa
profundidad en los campos . V.

BOMBA .

4 . En forma de bomba: combado»
cóncavo o convexo .

“Amer. B ombo, a turd ido, Chi l.
Achi spado, ebrio. Amer. D ícese del

agua echada a perde
'

r' y, por analo
g ía , del hombre despre st ig iado (TORO G I SB . , D icc . Lar. ) —

"
Entre atur

d ido e imbéc i l d ice Granada (p .

ABOMBAMI EN I O. m . Acción y
efecto de estar abombado .

ABOMBARSE. pr . En general ,
empezar a corromperse una cosa .

Se d i ce ,
en primer lugar , del agua ,

y también de la carne , especial
mente la del pescado al entrar en
des compos ición . En V e n e 2 u e l av
“ empezarse a corromper el agua

(PI CÓN FEBRES . )
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2 . Morir e l pescado por efecto del abotonarse, s in permanecer en el la
envenenam iento de las aguas , pro - I largo tiempo para endurecerse . U .

uncido por el barbasco .

" t. c . r .

3 . Aturdirse , marearse . Dícese 2 . En general y figu radam ente se
tambien del atarantam 1ento produ usa por cocer a medias , o no cocer
cido

'

por el sol . Asolearse , cansarse , por comple to .

tratandose de cabal ler ías u otros
an imales .

ABOVEDADO , DA. adj. I:h i for

Las tres acepciones son usual es ?ma de bo veda ; curvo , convexo .

en Ríopl. (GRAN ADA, p .

Si aboveda r. que da el Dicciona

Amer. Empezar a corrompe rse, o ¡
n o , es dar a una 003 3 forma de bO

ponerse t i bia el agua. Atontarse , a tur 7 Veda, 10 que ya t iene 88% forma

di rse . C h il. Emborracharse ”

. (TORO debe ser abovedado : en tal concep
GISE D ¡ CC Lar

¡ to , nos parece legi timo el término .

M
ABOM

d

B

e

º —

G

n

;
-
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v

g
)
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ABRA . f.

“

La d i s tan cia o separa
amey u yar a .

.ción de los obj etos verticales de la
ha l laman Abombo a la fruta. que
en Tabas co denominan zapotedo.

'm isma especie , como abra entre
'

dos al s ab
m ungo, y en Cuba mamey de Santo

p º de un buque el ra del
Yumurí ue es la abert ra de

Dom ingo 0 mamey amaruilo
”

. (RA
q u las

idos col inas entre las cuales pasa el
x i
- iOS Y DLARTE . ) Mal mfo ¡ mado

| mo : y el abra de una puerta , en tre
anduvo en esto , como en algunas .las dos jambas que la forman ”

otras cosas regionale s , el Sr. Ra
(MACÍAS )

mos v Duarte . No hay en Tabas co :

ninguna fruta que se l lame zapote -

i
Ademas de esta, “(f

ue en
.

Ta

domingo , denominación al l í entera- i
basºº otra acepc 10n mas regional .

mente desconocida , propia especial
brecha º lugar escampado en me

mente de Veracru z , México y qu izá ¡ dio del bosque o de la selv
a ; este

algun os otros E stados de la Repú _
,
es, el espacio de terreno desmon ta;

bl ica . A tal f… ta l lamam
'

os en Ta do 0 talado . Suele dec irse tamb ién
basco mamey, s imple y sencil la- Ee l de smon te pre senta gra" ABRA ,

mente ; zapote , a 10 que aquí lla es decir , gran anchura , ) omando la

man mamey o zapote colo rado , y voz en este caso el caracter de ad

ch i cozapote al zapote chico o s im JetiVº

plemente chico, de estos lugares .
¡ “Amer. Hoja de una puerta o ven
ftan a… (TORO GISB ER T , D icc . Lar. )

El ABOMBO º apompo de Tabas co _ C o l.
“ Hoja 0 ba t iente de u na puer

es más conocido por el nombre de
'

ta ventana . (CUERVO ,

zapote de agpa (Fach i ra ABRACAR. a
“

Se usa en cas i

ABOTONAR. a . Cocer los huevos 'toda la América por abrazar. ceñ ir
has ta que la clara toma consis ten abra

honar, abarcar . E
_

S, sin duda,

cia gelat inosa, lo que se manifies - metat8515 de este ul tim o verbo .

”

ta por un botón que se sol idifi ca al ! (GAGÍ NT, D ¡CC
_

de costarríqueñ ís

exterior en un pequeño orific io que ?mos , D. 453 2 8 ed 91 8

al efecto se les abre previamente ABRIR. a . De smontar , descuajar
De ¿“mí el verbo . También s e dice el bosque , y así se d ice : te rreno
“ pasarlos por agua

”

, huevos pasa ab ierto -

o l impio , aunque este pue
dos, por razón de que pasan sola de serlo naturalmente . (PICHAR
mente por el agua cal iente para DO. )
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Deriv. Abierto, respecto de cu ABUJERO. m . sm . Agu

ya ( 1 ) palabra es cribe B ernardo y (RAM . Y D. ) Desconocido
E s trada : “

Denominación que se de
al terreno que ha s ido desmontado .

As í se dice , por ej emplo, que tal

predio contiene terreno montuoso
y ab ie rto . También suele decirse

que tal poses ión o predio tiene
monte y l impio, aunque en verdad
la palabra abierto se refiere a cier
to terreno que ha s ido de monte y
lo han des cuajado, para des tinarlo
al cultivo ; y el l impio puede apl i
carse muy bien a las sabanas , o

saos , que contenga el tal predio .

Lo primero es ficti c io , lo segun do
es natural .” (MAC IAS )
ABR| RSE pr . Manifestarse es

pléndido,
dadivoso ; invitar , convi

dar u obsequ iar con algo . ABRETE

con los dulces , es frase que equiva

l e a decir a uno : obsequia los dul
ces

,
que los inv i te . Es un poco

'vul
gar el uso de este verbo en tal

acepción .

ABROJO . m . Plan ta que produce
unos frutitos erizados de espinas ,
a lo cual debe su nombre . Es una

compues ta: Xanthium stramarium,

L
. (ROVIROSA . ) ( 2 ) Los mucha
chos usan en carnaval de esos fru
ti tos

,
a los cual es les fijan las ma

r iposas de papel , para que al ti
rar és tas s e adhieran fácilmente
al ves tido de las mujeres . Crece en
los lugares baj os y húmedos.

ABUJA. f. sf . Aguja.

”

(RAMOS Y D.) Jamás hemos oído
tal disparate en Tabas co , s ino más
bien y ún icamente aquí en México .

( I ) .
— D e cam ino advert iremos el em

pleo improp io de cuyo , en este caso,
en que debió dec ir el Sr. Mac ías , “ res
pecto de la cual palabra u otra form a

equ ivalente .

— Slnonlm. ,
vulg . y

- c ient . de las

plantas mex. , p . el Dr. José Ram írez .

para nosotros al lá .

ABURAR. a. Abrasar o quemar ;
pero en e l sentido de chamuscar o
quemar superfic ialmente . U . t . c .

r .

“Aburarse los dedos ,” es que
márselos al contacto de la l lama
o de una cosa cal iente , por l o - ge

neral de una manera súbita o re

pentina . Se usa más como reflexi

vo . La Acad . l e da la acepción ge

neral de quemar, cosa dis tin ta a l o
que s ign ifi ca en nues tro lenguaj e
provincial .
ABU RRADO,

DA; adj. Embrute
cido, atontado . El que se ha vuel to
imbéci l como un burro .

Sien do el asno el s ímbolo de la
imbecil idad , nada raro “

es que de
aquél que ha dado an tes muestras
de in tel igenc ia o de tal ento, y las

haya perdido o represente lo con

trario , se diga que se ha ABURRA
DO, dada la l eg i t imidad filológ i ca
de la des inencia de s imil i tud— ado,

— ada. E l vocablo nos parece , pues ,
de buen uso .

N ota .

“El lex icólogo español R . J .

Domínguez usa el vocablo en su D icc .

N ac ional o Gran D icc ionario clás i co de

la Lengua Española. Véase el D icc.

Enc ic lop. de Zerolo" . (L. R . CAMARA . )Méx . adj. Se apl ica a las yeguas
dest inada s a la cría de mula s .

D ícese sólo de las yeguas dest inadas
a la cría de mu las . (OCAMPO, Mod is
mos mex icanos . )
E n esta acepc i ón cons igna el adjc

t ivo
,
en forma femen ina , el Sr. Ieaz

balceta . N unca le hemos oído usar con
tal apl icac ión en Tabasco.

ABURRARSE. pr. Atontarse , em
brutecerse ; volverse imbécil como
un burro .

ABUSION . f. “
Supers tición , agile

ro . N o es voz de Am érica, como di
ce el Dicc ., s ino española anticua

da
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ACAHUAL. m . En el lenguaj e se i s u ocho años, el texreno vue lve a

de Tabasco Se llama l ser C lllt ívado
n

. (ROVIROSA, E l Part .campesmo
I de Mac . , MS . , cap . V. p , yACAHUAL al m ºn

_

te
' mº llº r ' en ge como los de la ca sa conocen lo que

neral , al bosque Joven hasra los va le un acahual" . (COFFIN , E l Gral.

d iez o doce años de edad . Cuando Gut z - r XAU : D 1 55 —
”

D im º s con e l
vado, asamos a 1se tala . la se lva, para hacer los ¡

p º “ '

1 banda . nos
me t imos en el acahual, y s igu iendo la

sembrados , la vege tac ¡ on arborea trilla de l g anado" . (SANCHE Z MAR
que sucede al cul t ivo es e l ACA MOL , Antón, XX,

p
. Ve reda

c inco 0 S

'

eis yq
ue , después

'

de c inco m inutos de i rHUAL
,
nuevo haSta lº s por e lla , borrose le de l todo a la or illa

años , V iejº en lº suceswº Cuando de u n ac ahua l, afortunadamente po
apenas se han levantado las cosa co espeso ( Id .

,
lb. ,

—
“

Cuando
chas , la vegetac ión que invade el va a sembra r en acahual, roza en

si tio y no ha al canzado más de uno tg
l

_

ºr

i
l

4

º

5_ )
(RODR B ELTRÁN . Perfi les ,

o dos metros de al tura es ta aun ¡ Méx_ Dase hoy en genera l este
muy in trincada,

compues ta en 10 nombre a las plantas a ltas, de ta llo
general por plan tas anual es , se de a lgo g rueso, de q ue suelen cubrirse

. ios ba rbechos y en espec ia l a u na esanada Lanom ina prop iamente º

.pec ¡ e de g irasol , he l ianthus annuus ,cañada precede al acahual . ES Vº z im uy común y q ue lo mi smo que las

azteca, aunque en su origen es es demás yerba s , si rve a veces de com

pecífica com o nombre de una plan bus t ible . L a Academia ca l ifica es ta
MONTA _ ¿

VOZ de prov inc ia l de América; m as

ta . V . CANADA MON TE ;
¡ creo que sólo se u sa en Méx ico.

”

( I CAZB . )

La otra … son la torna - m il que la s
.

E t im.

"
(Acahua lli: at i, agua ca

traba jamos regularmente limp iandº '

hua lli, de jado o abandonado: Agua
un acahual . ” (G I L SAE NZ »

E' C apo dejada o abandonada " ; ”

lo que deja e l

ral, p . E spec ie de g irasol o g ig antón.

“
E s ta planta (el hule) se repro E sta yerba nace espontáneamente en

duce sola en los acahua le s ( terre los campos después que llueve o se
nan

rieg a : lue go es lo que de ja el agua ”

.

no s ya labrados y que se ab0
(ROB ELO , D icc . de Az t equ ism os . )

por algunos (El Part idº ! ACAHUALARSE. pr . Nacer la
L ibe ra l, N º . 31 »

S J . B . , marzo 9 vegetación s i lves tre y crecer has ta
de formar acahual en un campo o lu

E l suelo de Tabasco. por la s d ife — ¿ gar cultiVado , en donde fue tala
renc ias en su vegetac i ón , puede d iv i
dirse en tres clases ; reg ione s sabana dº el bosque .

. Del SU Stantlvº 3 03 ”

les , cubiertas pr inc ipa lmente por gra hual DaCÍÓ el verbo ACAHUALAR
m íneas ; reg iones de monte ba jo, -lla

madas acahuales, en que dom inan las

laurineas, m alvá ceas , a lgunas pa lme ( l . ) E l Part ido de Macuspana, mo
ras y legum inosas arbore scente s , en negrafía inéd ita cuyo orig inal m du u s
tre ésta s el t into, que presenta bos orito del autor conservo . C ont iene
ques inmensos , por lo común s in m ez prec iosos da tos de e stad íst ica e i t i
c ia de otra s plantas ; regiones de sel nerarios , y una hermosa y completa
vas tropicales , donde se reúnen las descripc i ón g eog rá fica _

del Mun ic ipio .

m á s va riada s clases de vegetac i ón .

”

E l prólogo t iene fecha 1 885; pero el

(CORREA , Res. Ec . de Tab . , cap . folle to , inconcluso, demue stra que la.

VIII ,
'

p . obra quedó trunca . Adv ierto también
“
E l campo que ha s ido abandona qu e la c ita qu e de la obra hace el pro

do
,
se ve pronto cubierto de yerbas fp io autor Sr. I ng . Rov irosa en otra.

anuales o lwisanuales, a éstas suceden iobra suya , Apuntes de Zoolog ía de

los arbustos (entonces lo denom inaa abasco (p . no concuerda con el

acahual ) y a los arbustos los g ran or ig ina l que poseo, s in duda por refe
dés árboles ; de modo que al cabo '

rirse a una copia sacada de éste .
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SB ,
apl icado al terreno en que cre embarace un miembro por cual

cc aquél . ¡ quier mot ivo, s ino solamn te cuan
N o comprende ud . , D . C ara lam p io,

“ do el entorpec im iento es produc ido
que s i val ¡ era e l tan solo a bono - por un ca lambre menos que en
ra l, tendrían ustedes acaso nece s idad l “

t ' E
'

,

d
d e deja r acahua larse sus terrenos so b º º ¡ ca outien 8 11 Dº r acalam

pretexto de cans ados ? " ( G I L y fOrarse el hecho de que se angui

SAE N Z ,
E l C ap0ra l. D 2 9 ¡ ¡ ose una articulac ión y po r ello no

ACAHUALERO,
RA. adj. Así de f

pueda moverse una extremidad
,
o la

signan nues tros campes inos al ga
-

jruptura de un l igamento , por

nado que adquiere la mala oos tum ejemplo . Tampoco nos parecen de
bre de abandonar los prados en fl

'

n.ejor cepa los verbos alegados
campo , para VÍVÍ I ' en 105 acahuales —

¿por e l Sr. Gagin i solamente porque
En tre los indígenas, que DOT l0 ge

“ º ia Academ ia los proh ij e . Si ésta
neral carecen de campos CU1Ú V3 '

.

autor i za , como ha autor i zado ya ,
e l

(108,
81 ganado v ive Y pas ta de º f '

_

sus tant ivo ca lambre , razón no tiene
dinario en las cañadas Y acahua para dejar de autor i zar el derivado
l es

,
donde antes se h i zo la m il pa verbal ACALAMBRARSE ,

de for
E ste es el ganado ACAHÚ ALERO—

'

mación muy prop ia, muy leg ít ima

Así , un mismo s it iº , por la rota v muy lóg ica , que en nada d i sue na.

c ión del cul t ivo
,
produce el sus

tento
,
tanto al hombre como a los ,

N inguno de los verbo s academ i

an imales que le acompañ an _
cos envararse , entumecerse , en tu

ACAHUAL I LLO m Espec ie de lm irse , at9fifse ,
S ignif ica exacta

mente lo que entendemos por
plan tas herbaceas que nacen . en

los campos de labo r o en las oril las
1ACALAN BRARSE . Envararse de e .

de los ríos Se l e da también el……3 Drºpíamen te cuando nos so

nombre de té de m i lpa . (ROBELO,
"br9Viene una r igidez de los múscu

Oh c it ) Tengo entendido que en los Y los tendones , produc ida por

Tabas co tamb ién existe una plan la fal ta de movimiento 0 por es tar

t i ta que lleva este nombre .

'

largo t iempo en una m isma posi
c ión , en cucl i l las , pongam os por

t

adJ' Que
caso , y se man i f iesta s iempre por

iene ca am cierta sensac ión de dolor , al salir
ACALAMBRAMI ENTO. m . AC' de la cual s e experimen ta un bie

c ión Y efecto de acalambrarse . nes tar halagador Como lo dice la

ACALAMBRARSE DI
“ Sigp ¡ fiº º palabra , envararse es ponerse co

l lanam ente sufrir un calambre .
'm0 una vara : ríg ido , tieso ,

tiran te .

C . R ica . A calam brarse . . C uando por
¡

cua lqu ier mot ivo se entorpece o em Entumecerse o entum irse , que
t a m“ el m º“ m 'º “tº de no difieren más que en la forma
de l cuerpo. decimos que e l m u 1v 1duo

que padec ¡ó ese percance está mgm f1can prop1amen

lambrado . E l D icc . no reg i stra ta l pa - n te entorpecerse un m iembro por
labra . perº da ºtrºs de mejºr º epav es tar entum ido , o l o que es lo miscomo envara

'rse . entumece rse , ent u

m irse , y s i la cau sa del entumec í m o , pº l babel sufr ido un entorpe

m iento e s el frio, at erirse
”

.
Pero con esto nada deci

Di sentimos de l o anterior en
'mos , puesto que no hemos hech o

nues tro parece r . No decimº s noso— ¡ s ino un verdadero es carceo de pa

tros que uno se acalambra simple labras por medio de un circunlo

mente porque se l e entorpezca o quio que se resuelve en lo m i smo .
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Lo recto nos parece defin i r fisioló
g icamente el fenómeno, para dar

nos mejor cuenta de su s ign i fi cado
propio . El entum ec imiento se pro

duce por fal ta de circulación
,
l o

cual engendra c ierta anes tesia en
los nervios sensores y motores ; es
to obedece generalmente a una po

si c ión forzada del cuerpo, conti
nuada por — largo tiempo .

Aterirse es sufri r un entumecí
m ien to , por una causa que no sea

otra que el frío .

En resumen : envararse es el he
cho de sentirse ríg ido o s in mov i
miento eu los miembros ; esta sen
sación se experimenta por lo gene
ral en la columna vertebral . Butu
m irse es el hecho de que los miem
bros no se puedan mover , aun

cuando no haya l legado uno a en
vararse . Acalambrarse e s senti r
impedimento para moverse , por

causa de un calambre , que no es
o tra cosa que una contracción es

pecial de los músculos , man ifies ta

por una sensación de cosquillas u
hormigueo , y. enteramente dis tin
to de un entumec imiento , del en

varam iento y mucho más del ate

t imiento .

E s,
pues

,
muy defend ible y de

buena cepa también el tabasqueñis
m o apuntado . Si tí tulos tuv iera
m os para ell o , no vaciliaríamos en
darl e carta de ciudadanía académ i

ca ,
como cas tizo y bien nacido , al

igual de los vocablos que el Sr. Ga

g in i invoca
ACALENTURARSE. pr . Prin ci

p iar a en trarle a uno cal entura,

entrarle a uno pequeña cal entura .

(Gagini, p .

ACANGALLARSE. pr Entumir

s e las reses
, por la humedad o por

efecto del cansancio de caminar
demas iado . La res que se acanga

lla
,
cae con una especie de calam

l l

bre o temblor que l e impide con

tinuar en locomoc ión y l e produce
la muerte , por lo general .
Ignoramos el origen de la voz .

En B ayo (p . 46 ) hal lamos “Ganga
”

,

(piedra) . Mineral de p iedra con ar

c i l la”

;
“Cangalla, vocablo de dis

tin to significado . Así
, cacharpas o

prendas heterogéneas — C ierto apa

rej o o albardón para l levar car

gas. Cangal lar . Saquear ,
” que

Ortúzar (p . 70) da como “Chi l. vul

gar. Robar y Cangal lo . Nombre
de una ciudad en el Depart. de

Ayacucho , en Perú” . ¿Será de ori

gen quichua, s ign i ficando en sen
tido recto doblegarse baj o el peso
del aparejo ?
ACAPARAR. a . Acaparar, acapa

rador. E s tas voces difieren en sus

s ignificados , de monopol izar y mo
nopo lista E s ta verdad se pal pa en

el s igu i ente ejemplo : ciertos as

peculadores han acaparado todo el
azúcar ( º ) existente en la plaza ,

con el fin de hacer un monopo
lio in icuo .

Se puede m uy bien , a la vez , aca

pa rar una part ida de a zúcar, s in que
por esto se haga monopol io de n ingu
na e spec ie . (R IVODÓ , Voces N ue

vas . )
“ Acaparar es algo más que abarcar.

y se » acerca mucho a monopol izar.”
( I CAZB . )

Acaparar es distinto de ab arcar ,
abarrotar y monopol izar , como que
acaparar quiere decir reunir y re

tener guardada toda la mercancía
de la misma especie ; abarcar o

abarrotar, es poder reunirla o ad

Quirirla toda, para retenerla guar.

dada a la dispos ición , y monopol i
zar, s ignifi ca poder vender uno so

lo , '

es decir , ponerse en condicio

nes de
_

comerciar exclus ivamente
con la mercancía, tener exclus iva
mente la pos ibil idad de ej ercer la
venta, imposibilitando por cualquier
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m edio a los demás . Son cosas bien ralmente

d is tintas ciertamente : abarcar o

_ 37 _ ACCE

por establecimientos o

(por) gente pobre .

”

(PEZUELA ,
c it .

abarrotar es adquiri r toda la exis p . MACÍAS. )

teueia de una cosa o mercancía ;
acaparar es prop iamente retener lo
adquirido , y se ref ieren ambos
verbo s a la mercancía misma, en
tan to que monopol i zar es concen
trar en s í la facul tad de vender ; se

"

refiere al comercio , al efecto de
trafi car con la mercan cía, especu

1ando con el la, y sólo por traslac ión
a la mercancía m i sma.

“
Los espe

culadores abarrotan con el azúcar
( 10 abarcan ) y lo acaparan , con el
f in de monópo lizar su comercio , de
ej ercer un m onopolio, sería ej em
plo que pondría tal vez más claro
que el de Rivodo , y tal vez tamb i én
más correcto, porque eso de “

ha

cer monopol io” no es del todo pro
pio .

Mex. inf. Monopol izar .Log ra r. (RAMOS Y D . ) Es raro que
e l autor restrinja e ste m exican ism o

a Veracruz , cuando es común a toda
la Repúbl ica , y no sólo s ino aun a

otros pa ises de Hispano América , co

m o ha pod ido verse .

ACAR R E1 O . m . La Acad . lo da

como ant . , que entre nosotros no

es , pues se usa mucho más que
acarreo ,

'

y aun se cons idera más
expres ivo por su af inidad con ca

rre ta o carro , de donde toma ori

gen

ACCESORIA . f . Habitación ba

ja, compuesta comúnmente de una

sola pieza con puerta a la cal le , y
s in n inguna al in terior de la casa.

El Dicc . no l e pone nota de prov .

de Méx .

, aunque el artículo fue en na ocuparla ;
viado por la Acad . Mex . , y no creo
que la acepción sea española .

”

(G .

I CAZB . )
“

Se aplica
'

esta denominación a

las habi taciones o piezas indepen

d ientes
,
de una casa grande , con

puerta a la cal le , y ocupada gene

Edificio cont iguo o inmediato al

principal , y dependiente de él .”

(CHAO , cit . p . MACÍAS. )

La Academ ia: Ed ifi cio contiguo

al princ ipal . Pl. Habitaciones ba

jas de una casa, que se alqu i lan
por separado .

Los autores alegado
'

s y la Acad .

han hecho
,
como sal ta a la vi s ta

de las citas an teriores , un perfecto

guirigay, amontonando voces y fra
ses cal ifi cat ivas que a nada condu
cen respecto a la claridad e in tel i

gencia del vocablo : baja, de una

sola pieza,
con puerta

_

a la cal l e ,
sin puerta al inter ior, independien

te
,
ocupada por gente pobre , ocu

pada por es tablecimientos , conti

gua,
inmediata,

dependiente , al qu i
lada por ¡ el diluvio !
Nad ie ent iende es to, naturalmente ,
n i en Tabas co andamos con tantos
circunloquios n i contrad i cciones
para expresar una cosa de suyo tan
clara y tan sencil la .

ACCESOR IA ,
para nosotros , es

la habitac ión que con otra u otras
concurre a formar una casa o un

ed i f i cio ; pero que cons t ituye por

si sola una vivienda 0 habitación
por separado E s to y nada más , sea
baja o sea al ta, con puertas al ih

terior o s in el las , de una o de más
p iezas , ocupada por gente pobre o

r i ca, por aquélla a quien l e dé la ga
dependiente en l o

material , pues to que forma parte
de la misma construcción del edi
ficio ,

in dependiente , en lo social o

inmaterial , p uesto que como hogar
cons ti tuye un domic i l io por sepa
rado . Es lo que en México se lla
ma v ivienda. (V . )
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Pero , aun
"

Sigue de amor la lla-

¡
acº tar

.

la suya , s i rec i be perju ic ios
ma . Veamos ; de l vecmo .

C uba . E n la parte occ identa l se AC EC I DO. m . (Del verbo ace

e n
_

t ie ljóle
l

e l cua rto
t

o p ie
z
a de

1

la pa rte zar. ) Acezo , resp irac ión frecuente
prmmpa , con puer a a a a le ,

e in

depend iente . regularmente
?
ocupada ! y fat igosa .

por gent ua lia o t ienda .

"
C on la d iferenc ia que en algunos,

Mex icano, cubano o español que vaya por leve m ov 1m ien t0 . se s ig ue anhela
a Tabasco, no se cons idere deg radado c i ón 0 8 0888 ¡ d08 (D r. J . FCO . MAL
s i ocupa u na accesoria ; alla las acce P ICA . A lexipharmaco de la Salud, D
soria s . no son ocupada s solamente
por gen t ua lla , n i por t iendas .

Méx.

“Accesoria de t aza y plato . la
C h'le ' Son e stos dos vocablos (ace

2 r n m r
que ademas de la p ieza baja ,

t iene a y ace c ¡do ) u a uest a más que

s 1 1 r c motra enc ima , a la cual se sube por una
e os º f e e de os uchos que ha

b
' n S

e sca lera de madera , comunmente muy
ñ;
f d

sg -

S

ggemp inada : son ra ra s . ( I CAZB . ) E s

to es 10 qu e e n Taba sco se llama so
ca

,
como un v iv iente recuerdo de l len

cucho cuchitr il V guaje de los conqu istadore s cas te lla
nos del s ig lo XVI . (RODR . )

ACClON . f . En los terrenos de AC EBO
,
DA. n . Que se ha ace

comun idad se llama acc ion la par
(1ado . (ACAD . ) E s to es como de

te que cada comunero representa .

ñnir tr i ste , que se ha entri steci

¡
en el l os

,

d
º

d

º ] de

f

rech

t

o que
do . Para nosotros es lo que em

a prop 1e a U S11 N I C 0 Y D059510n pieza a ponerse agrio o
_

a en trar
as lSte a

6c
ada SOC I O por igual . en fermentación , dejando de estar

C uba . E n las hac ienda s comune
ras se llama acc i ón la cant idad de cºmº el pozol , por ejem
rreno qu e proporc ionalmente pueda plo . V . Fre sco y agr io .

…aber por m i ] rea les , o 1 2 5 pesos de su |

prop iedad . E l comunero que posee una ACE ITE' Sacar aº º 'tº : entre lº s

acc ión , puede cr iar sueltos sus an i muchachos , es un juego que consis
m a irs en la hac ienda , con su fierro y . te en hace r fuerza empujándoseseña l part icula r ; no a s í los que po
seen menor cantidad de pesos , los | u

_

nos Cºntra ºtrºs , hº
_

1 8ta h acer sa"

cuales sólo pueden u sa r med ia señal , 11 1“ a alguno . El juegui to es un bueny cria r ba jo de cercado o aco tam ien ejerci cio y no carece de gracia ;
to. RODR IGO , c . MAC ÍAS.

c orílo se v e , en C
p

uba la acc ¡

)
ón

es pero el as iento es el que paga el
l im i tad a en su valor

,
y por ella el patº

”

. porque nº TeSÍSÍ ÍGDÓO tantas
comunero adquiere derechos corre la t i fuerzas , cas i s iempre resul ta mal
vos , lim itados tamb ién en —proporc ión ,

trecho
a aquélla . A cá no : la acc ión es i gua l
para todos los cornuneros' como de l—e Lº s t res ace | tes

,
fl” . En el 16 11

cho o facultad , pero impone a todos guaj e vulgar , principalmente entre
tam bién por igua l la obl igac ión d e la gen te campes ina , l laman así el
contri bu ir por parte s iguales para ad

livo V
qu irir el terreno, de coste ar los g as

ace lte de almendras , 81 de º

tos que irrog a la consol idac i ón de la el de l inaza, usados en la med 101
propiedad (adqu i s ic ión de l E stado. t i na casera para sobar el cuerpo , y
t u lac ión , med ic i ón 0 mensura ) y su
a cotam iento o fracc ionam iento. E l co

3 lº s cual es atu buyen C iertº Slgnº

m un ero t iene ac c i ón para u sar del te cabal ís ti co los l lamados yerbate

rre no en sus s iembras , lo m i smo qu e rº s.

todos: para tener sus an imale s sue l
tos

,
con marcas o seña s partícula Por lo v i sto Señó Juan era parti

res ; pero s iempre s in invad ir la pose dario del cabal is t ico tres y de sus

s i ón
, lo s sembrados , la hab itac ión del múlt iple s . Pre scrihió . además , que le

copart íc ipe . E n cuan to al acota t a llaran e l v ientre con los t res ace i
m iento de la acc i ón, cada qu ien debe t es .

"
(ZEN T Peri co , XIII , p .
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ACENTUADO
,
DA. adj. C laro ,

notabl e , vis ible , man ifiesto , per

ceptible .

“ Olores nausea bundos . más acentua
dos aún po r los vapores alcohól icos .

"

( SÁNCHEZ MARMOL . La Pál ida , Y.

p . se hubieran convert ido
en ac entuadas
La Puchera , e . p . TORO GISE . ,

Ap.

Lex. )

AC ENTUARSE . pr . [
'

na enfer
medad o una dolenc ia se acentúa,

cuando más claramente se man i
fiesta ,

defin iendo su especie , o
cuando rev i ste alguna gravedad .

En general s ignif ica hacerse una

cosa más notable , o arraigars e .

ACERADO ,
DA . adj. Nosotros no

dec imos así de lo que es de acero ,

o parec ido a él , ni de lo fuerte o
de mucha res i s tenc ia , s ino de lo
que es med ianamente duro y pega
j oso como la ce ra . Como derivado
co rrecto de esta voz , es enteram en

te cas t i za la acep _

aun cuando el
D icc . no la tra iga . Dícese también
ce roso voz que Gagini autor i
za

ACEROLAR. a . Ases tar , dar un

golpe ,
y así decimos : le acero ló

una patada, un coscorrón , etc . Es .

vulgar el vocablo .

AC IGUATADO,
DA. n . Lelo

, im

beeil o (MAC ÍAS. ) [
'

n
ac iguatado es un papanatas , un
s imple . un tonto de cap irote , carac
terizado por el as pecto de bab ieca,

e s dec i r, una fisonom ía tr iste con

mirada macil enta o apagada Al
ac iguatado se le ve la tontera por
enc ima de la ropa”

; no tiene v ive
za de ratón . Es más b ien un esta
do patológico del individuo . Algu

nos d i cen malamente acilguatado,

aunque esta es una corrupc ión po

co común .

— V . C I GUATO
,
C IGUA

TERA , CI GU ATARSE ,
ACI GU A

TARSE .

39

(PEREDA ,

AGI G

AC IGUATARSE . pr . Volverse o
ponerse lelo , imbéc il , muy tonto .

El hecho o la acción de poners e
aciguatado .

“

E tim . Habla Moulan t Voz me
xicana in troducida en Andalucía,

que equival e a. contraer la icteri c ia,

o volverse pál ido y de color ama

rillo . Viene del nombre c iguato ,

que es un pe z que tira a color ama

ril l o y que cuando no es tá fres co y
san o , se pone enteramente de es te
color ( ; ojalá fuera y los que
l o comen frecuentemente

,
mudan

también el color y se ponen am a

rillos: Nada de es to es cie rto
Ac iguatarse es palabra muy poc o
conoc i da en Méx i co , y por esta ra

zón no la menc ionan ni Mendoza ,

n i Orozco y B erra , ni Pérez Her
nández : es voz antillana , y muy
ant i l lana . No hay tal i cter i cia ni

tal color am aril l o ; tampoco exi ste
n ingún pez l lamado c iguato , pues
c iguato es un adjetivo , y es harto
dific i l escapar de dos ciguateras,

para que pueda comers e “

frecuen

temente el pe z ciguato de que
habla “Monlau (MACÍAS . ) ¡ Valga
la vapuleada al sabio , sólo porque
esto nos demues tra que de sabios
es errar, o que en todas partes se
cuecen habas : N os recuerda es to
lo de un individuo de al lá de la tie
rruca (a quien

_
oímos ) que al pre

guntar el nombre de
_

un cayuco, en
un rancho ,

y saber que se l lam aba
céfi ro ,

” exclamó : ¡ bon i to pájaro
y can ta muy bien

º

pero no lo hay

por aqui, es de al la afuera ! Así de
be haber

_ conocido el pez c iguato

el respe tado lingiiista Monlau
,
co

mo el céfiro nuestro hombre del

cuento.

El Sr. Robelo
,
en su Dicc . de

Azt da de plan o la razón al Sr.

Mamas
,
en lo relativo a la et im . de
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ac iguatarse , cuando d ice : Deriva
do de ac iguate . No hemos podido
fijar la s ign ificación de es ta pala
bra : pero s i podemos afi rmar que
no tiene la que da el Dicc . de la

Acad ., pues aquél la como d i ce el
Sr. lu acras en su D i cc . cub.,

es d is
t inta, asi como su or igen o deriva
ción ; y por consigu ien te tiene ra

zón el m i smo Sr. Macías
,
cuando

d i ce que e l vocablo que reg i s tra la

Acad . no v iene del idioma mexica
no, como lo as ien ta Monlau V

.

C IGUATERA Y C I GUATO, AC I

GUATADO.

ACLARAR. a . Entresacar ; selec
cionar las plantas del almacigo o

un sembrado cualqu iera, arrancan
do

, extirpando las más raquít i cas ,
a f in de que las res tan tes queden
con más desahogo .

“

Si han brotado muy espesas (las
ma t itas del tabaco) e s bueno aclarar,
dejan do las m á s robusta s . (GIL X
SAE NZ , E l C apora l, p .

2 . Empezar a amanecer: sal imos
aclarando ( cuando aclaraba) , ama

meciendo .

ACLAREO. m . Entresacado o en
tresacadura . Operación de entresa

car las plantas , el maí z , el cacao,
e tc . , principalmente los almacigos ,
arrancando las más raquíticas , con

el doble fin de seleccionarlas y de
enrarecer el sembrado para que
desarrol len mejor .

“
Cuando la planta (el tabaco) t iene

una long i tud de dos c ent ímetros , sehace .e l aclareo , que cons iste en arran
car todas las planta s que estuviesen
muy juntas , separando las m á s pe

quenas y raqu ít icas, y dejando una

d istanc ia , de O. 02 m . a m . en

tre una y otra . (KRAU SE , Cult . de l
tabaco , p .

ACOCHAMBRADO,
DA . adj. Mu

groso o mugriento ; sucio , pero de
una suciedad tal que el objeto, el
vestido más comúnmemente , toma

e l aspecto duro y apergaminado de
la p iel curtida. V . CURTIDO .

ACOL

Derivado de cochambre . (V.)
ACOCHAMBRAR a . Ensuciar

una cosa has ta ponerla dura y
apergam inada como pie l curtida.

Ensuciar en grado máximo, de mo
do que la cosa se compenetre de la
suc iedad . U . t . e . r .

ACOCH INARSE. La Acad . no da

a este verbo más que la forma ac

tiva: fam . , matar al que no puede
huir y en sentido figurado

“Aco
quinar Para nosotros acochinarse i

usado en forma metafórica por

alus ión al cochino , es perder la de
licadeza, el pundonor,

'

relajarse , ad

qu i rir el hábi to de hacer malas ao

ciones .

AC .OGU I JAR. a . Aguijar ; aco
'

sar
a la res con el aguijón o la puya .

Es una reduplicación etimológi ca
y por lo mismo inaceptable ; de
acu s , aguja, lat . , y aculeus , aculea
ta, aguij ón . En la derivación cul ta
la c lat ina tranfórmase por regla

general en g : de acus , aguja, aun

que en ocas iones se conserva la l e
tra misma, como en acupuntu ra ;
pero

_

el vulgo cons idera más expre
s ivo refundir ambas formas , y así

ha nacido acogu ijar, o acos íjar,
ninguno de los cual es es recomen

dable .

“
N inguno de los mozos . podrá ha

cer recorte s n i llamar la a tenc ión del

toro
,
encargándose uno solo de aco

gu i jar el caballo de cada p icador.

"

(Reg l. para las corridas de toros, Art.
ACOJ iNAR. a . Reves tir los

muebles
,
u otras cosas . con un

acol chado grueso ,
para hacerlos

más cómodos . La Acad . , como prov .

de Méx .

,
l e da el equival ente acol

char. Entre nosotros , a lo menos ,
el acoj inado es mucho más g rueso
que el acol chado ”

(G. I CAZB . )

ACOLCHONADO,
DA . adj. Grue

so ,
de gran espesor . Dícese muy

comúnmente de las yerbas , y en es
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C alepino chi leno —hi spano , s . v . incan.

C onforme al uso común castellano, cc
“

med ido es cortés , a fable, atento, y
desc omedido , de sa tento, i rre spetuoso:
La Duquesa sa l ió bizarram ent e ade

re zada , y D on Q ui jote de puro cortés
y comedido tomó la rienda de su pa

lafrén . (C ERV. , Oui j . , pte . I I , cap .

XXX IV . )
“

L evan tóse Sancho como
mejor pudo, y p id i ó a su am o la es
pada d ic iéndole qu e quer ia ma tar me
d ia docena de aquellos señores y des

comed idos puercos . ( I D . , lb. , cap.

LXV II I . ) (CUERVO .

Perú .

“ Ac omedirse : doble corrup
c i ón de comed irse , puesto que le apo

nemos u na a que no t iene, y le hace
mos s ig n ificar .prest arse a hacer un
serv i c io grac i osament e , por lo que el

part ic ipio acom edido , que es de mucho
uso , equ iva le serv ic ial , solic ito : y

desa comed ido , que es un feo reproche ,

a lo contrario . (ARONA, o . p . G .

I CAZB . )

Dobl e corrupción
,
d i ce Arona,

porque se le apone una a y se le
hace s ign i ficar otra cosa que come
dirse . Lo que qu iere dec i r eso es
que se trata de una palabra ente
rameute d i stinta por su forma y

"

su

acepción a la que da el D ice N a

da de doble corrupción . Con t al in

transigencia ,
¡ lógi ca e inmot ivada

de plano
,
habl i stas como el Sr.

Arona jamás permitirían una inno
vac ión en el l enguaj e n i menos no
vedad que tuviese semejanza algu

na con las viejas palabras consig

nadas en el Di cc .

Amer. Prestarse uno a hacer cual
qu ier favor" . (TORO GISE . , D uce .

Lar.

N OTA . La ú lt ima
' ed . (Ma . ) del

D icc . trae ya como tercera acepc . cas

t iza de este verbo la que aqu í se tra

ta ¡ E ureka !
ACOMEJENADO,

DA. adj. Roído

por el comejen ; invadido por este
animal .

Pa só sufr ido ese v ía cruc is del

aprend iza je . que le pon ía en pelig ro
de estupenda ca ída por lo acomejena

do del caballe te . (RODR . B ERTH
Pajari to , V I I . pp. 2 30

ACOMEJENAR. a .

- Invadir el co

mején un obje to . U . 0. r . Formado

— 42 ACHA

de igual manera que apolillar, y
por lo m i smo acep table .

ACOMPLETAR. Completar, y na

da más .

ACORDONADO ,

“

DA . adj. Dis

p u e s t o e n f o r m a d e cordón .

(ACAD . ) Para nosotros acordonado
equ ivale a dispues to en h i lera, for

mando. una especie de cordón . Di

cese generalmente del ganado,
cuando cam inan las reses unas de
trás de otras .

Por las lomas , rumiando, la vacada
Desc

_

iende , lentam ente; acordonada .

"

(De un autor tabasqu eño . )

Méx . C enceño (Delgado 0 enjuto
de carnes . ) D ícese de los an imales .

(D i cc . ) (G . I CAZB . )
N ota . N o lo hallamos en

otro D icc . de m exicanism os,

que advert ir que el Sr.

n ingúny hay

Garc ía I caz

ha lce ta lo da con nota de dudoso o
descono c… o .

ACOS IJAR. a . Perseguir, aco

sar, apretar .

“
V iéndose D . C r istóba l de Oñate

acosijado por toda s pa rtes… (MOTA
PAD ILLA . Hist . de la Nueva Gal ic ia . )
“

Seguro está. que me acosije e l hambre .

AC UX I LAR o A C U X I L E A R.

(pronunciado acushilar) a . Azuzar
a los perros . Vulgar y de uso entre
gente campes ina D ícese también
CuxHan

ACHAGUAL. m . Lugar en donde
hay muchos charcos o mucha agua

encharcada : lugar aguacharnoso o

aguacham ado . El achagual es dis
tinto del baj ia l , que veremos des
pués ; aquél está constituido por l i
ge ras quiebras u ondulaciones del
terreno , aunque és te sea al to , y en
donde sólo trans itoriamente se de
pos ita el agua, l l ovediza de ordina
rio , en tanto que el baj ial es un

terreno por lo común a menos al

tura que la reg ión circundante , en
'

,
donde se hace fango o lodo a cau
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sa de que las aguas se depos itan
allí por largo t iempo . El achagual

es terreno firme
,

aunque tenga
agua ; el baj ia l es terreno lodoso, o
por lo menos blando, aun cuando
esté seco .

Amer. “
N ombre araucano de un pez |

de las costas de Austra lia y de Am é
rica del Sur. (ZEROLO , TORO Y
GOME Z E ISAZA, D icc . Enc ic lopéd . )
ETIM . La

' palabra in dudable
mente es de or igen mex i cano , aun

que no hemos po d ido ident if icar
exactamente sus raíces ,que supo
nemos las sigu ientes : at i, agua,

c hiahu it l, sembrado de t ierra hú

meda.

Muy interesan te es a este res
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que por lo genera l hay yerbasales

espesos y crec idos , plantas palus
tres o acuát i cas .

E n
'

la s igu iente c ita del P . A icardo,
en su obra Palabra s y acep. om i t idas
en e l D icc . , ha l lam os : P or es tar cer
cados de dos aguachales n i bien ríos.
n i bien lag una s . (Memorial de Med ina

¿ N uest ro achag ual no pud iera
ser u na metátes is de esta vieja voz
agu acha l, olv idada por el D ice

'

pero
de leg ít ima cepa ca stellana ?

ACHAGUALARSE . pr . Formarse
achagu º

.les en el terreno .

ACHAGUALOSO,
SA . adj. . Te

rreno o reg ión en que abundan los

achaguales .

ACHAJUANADO,
DA. adj. Flojo ,

en el sent ido de poco apretado Di
pe sto la d i sertac ión del Sr. D . Os cese de los zapatos v iejos .

c i l io A . Robelo , en su Di cc . de Az

t equ ismos
,
art.

“CHAUE , CHAGUE
(CHI AU I TL . Ninguna de las sigm

fica
_

cion
'

es que los D i cc ionarios le
dan a esta palabra corresponde a

dera palabra Semente
ras hechas en terrenos
que no neces itan r iego . La

nota d i ce : “Un vec ino de Acapul co
a qu ien pregun tamos la s ign i fica - l
c ión de chagiie , nos contestó lo sr ;
gu iente :

“

En el rumbo (Acapulco)
l laman s iembras de chaaiies a las

que se hacen al concluir las aguas ,
y que se dan ún icamente con la

humedad prop ia del terreno . En la .

Sabana estos terrenos están en la l

Boca del Río” , cerca de la lagu
na en que éste desemboca
Parece también una hibridación

de la raí z azte ca at i con agua y la
desinenc ia a l, cosa muy frecuente
en el lenguaje popular .

El Sr. Ramos y Duarte da “Acha
hual (Pr. D . sm . Girasol . Del
azteca acahua lla , hierbas al creci
do .

”
E sto es muy s ign i ficativo , por

que el achagua l es un terreno en

húmedos ,
se ,

ACHAJU ANARSE. pr . Se dice de
¡ l os zapatos viej os , que por el uso
| han perd ido la forma normal , en

, sanchándose y aflojándose» entera
mente .

la del az teqm smo . E sto nos mduce .

a creer que desconocemos la verda

“ M i s zapatos se han acha

juahado
”

, esto e s , están ya defor

mes por el uso , muy flojos .

Es una corr upción de achaflanar
derivado de chaflán , nombre

que en el l enguaje provin cial de
Tabas co apl i can al machete cacha
floja,

v iejo . V . CHAFLÁN .

C o l. E l Sr. C llervo
_
da (N . 905) la

voz :
“ Achajuanarse , encalm arse , só

foc arse las best ias por traba jar m u

cho cuando hace demas iado ca lor, o
están muy gorda s , rem i t iendo pa ra
su et imolog ía , al Vocabulario de laLengua Mosc a o C hibcha en qu e ha

llamos (N o . 958) la voz chajuá o chajuan , que signiñca ca lor, bochorno. E l

s ign ificado del prov . colomb iano, co

mo se ve , es enteramente d i st into del
nuestro, por consigu iente tampoco debemos acepta r para éste la e t im olo

g ía de aquél .
ACHAMPAR. n . Detenerse y per

manecer o pernoctar en despobla

do , en el campo o en un bo s que o
la montaña , alojándose en cham
pas. U . t . e . a . y c . pr . Dícese tam
bién arrancharse . V . Champa .
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C hi le .

“Ac hamparse con a lgún d ineTambi énro es a lzarse con
champa .

"
(RODR . )

ACHECHAR. a. Pópar, mimar ex
cesivam ente a los n iños o a cual
quiera persona. En sen tido ñgura

do
,
se dice de las enfermedades del

fr io o cual quier afección a la que
se pres ta mayor cu idado del que
n ecesar iamente requiere .

ACHEGUADO,
DA . adj. Dí cese

del maí z cocido que revienta y se
ablanda demas iado .

ACHEGUAMI ENTO. m . Acción y
efecto de acheguarse .

ACHEGUARSE . pr. Reven tar o

abrirse el maí z por exceso de coci
miento y por acción de la cal.

ACHICARSE. pr . Como reflexivo
e ste verbo s ignif i ca agotarse el li
quido conten ido en una vas ija,

el
agua de un pozo, etc .

, por haberlo
extraído todo, y en tal sent ido es
tras lativa s u acepción como pro

vincialismo, pues en sent ido recto
achicar no quiere dec i r más que
extraer el agua, dismin

'

uirla en
cantidad o reducirla a menos

,
y se

apl ica al l íqu ido mismo
,
en tanto

que ach i carse se apl i ca también o

mejor a la vas ija, y así s e dice :
“
se achicó e l pozo

,
el cayu co” ,

y
en sentido figurado ,

“ se me ach i
caron los bols i l los ,

”
lo que equival e

a acabársele a uno el dinero
,
que

darse s in blanca .

En esta acepción traslati cia pa

rece improp io el uso del vocablo ,
pues la s ignificación primordial de
ach i car es disminuir de tamaño , de
es tens ión o de capacidad una cosa,

y en los ej emplos citados lo "

que
dism inuye en cantidad , efectiva
mente , no es la vas ija a la cual se
ref iere el verbo , s ino el contenido
de el la ;

,

y en el caso traslatic io, el
d inero y no el bols il lo .
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ACH I COPALADO
,
DA . n .

adj. Afl ig ido, agobiado
”

, (Ramos y
Duarte .) N o tenemos que observar
s ino que es ta palabra no es prop ia
del Di s tri to Federal

,
solamente,

pues además de que en Tabasco es
de uso corriente

,
la hemos oído

también emplear en otros E s tados
de la Repúbl i ca . Lo prueban las ci
tas que haremos en el artículo s i
guiente .

Venez . P or e stas t ierra s se d ice
“Acuchamado . Aba t ido, entri stec ido.
me lancól ico, apla stado de e5píritu y
de cuerpo" (PlCON - FE B RE S) Se d i ce
también “ Abacorado .

”
( I D . )

ACH I COPALARSE, pr . Abatirse,
desan imarse

,
entris tecerse , con ex

ceso . Se apl i ca también a los an i

mal es y aun a las plantas .

”

( I CAZB . )
“
E so , no te ach icopa les , man i to.

(DE LG La C a landria , XIX . ) Los

achaques me t ienen triste y achicopa

lado .

"
( I D . , Ang .

, V I I I . )
ACH ICOPALAMl ENTO . m . Ac

ción y efecto de achicopalarse . Es

un decaimiento completo del áni
mo ; la desanimac ión absoluta, fal

ta de bríos , o aba timien to del espi
ri tu un estado psicológ i co especial
que se traduce por la fal ta de ener
g ias y de voluntad para todo tra
baj o o esfuerzo ; es , en real idad,
sentirse apocado , in capaz de hacer
nada. En tal sent ido, achicopa larse
es aún más expres ivo que abat i rs e,
entri s te cerse o desan imarse ; ex
presa algo que es tas palabras no
dan a entender , y supues to que tan
orig inal así es por su índole ¿ por

qué no cons iderarlo como un verbo
que tenga derecho para hab i tar en
tre los que la Academia ha probi
jado ? Si el uso es una de las cau

sas, la más eficiente , s in duda, que
dan origen a la formación de las
voces en las l enguas , ya t iene am

paro el vocablo para entrar a figu
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rar en la corte de las voces bien fbra a los más pequeños , por la

nac idas . ¡ Ojalá y la Docta Corpo protección que les pres tan a estos
rac ión ,

oyendo a algu ien que má s para crecer o desarrol larse . C ier
autorizado que nosotros la propu

— ¡ tas plan tas , como el cacao
,
por

s iera, la diese asiento en el B i cc i o ejemplo, necesitan forzosam ente
nar io de la Lengua,

que bien lo que se las ach ichigiie , para poder
merece ! crecer y desarrollarse debidam en

ACH ICH IGUADO, DA. adj. De te . En las haciendas o cacaota les ,
rivado de ch i ch igua (V. ) Dícese es

º el árbo l de madre es el que s irve

pecialmen te de los n iños majade— ¡ especia lmente para achichiguar al

ros
,
que por cr iarse con cu idados cacao , no sólo duran te la primera

met i culosos y exces ivos , adqu ieren edad de és te
,
s ino aun duran te to:

por háb i to r idí culos melindres . U . t . da su vida , para favorecer su pro
c . s . ducción . V . CHICHIGUA y MA
ACH ICH IGUAR.

"

a Hacer fun cio»
I
DRE .

nes de aya, atendiendo a la crianza | MéX A chichiguar (S . L. inf.

- Amilanar, avergonzar, ruborizar. N ode un nmº º propormonandole 10h
! te ach ichig iies , en vez de no te aver

y procurando tenerle s iempre con - ¡ la s escuela s . (RAMOS Y DUARTE . )
tento . Serv ir o hacer veces de chi ETIM . Del azteca o mexican o :
ch igua . I

“
CH I CHI GUA (Chi chihua,

“
ama

El sus tant ivo ayo , aya, de
g; ígna la de cría,

”
— dice 31 01ma ; derivado de

persona encargada de la cr ian za o lch¡0h¡ , mamar . (ROBELO , art. Chi

educac ión de un n iño ; pero además ch igua . )
de que no ex i ste el verbo cuyo ia — Más r ecto nos parece derivarla
f in it ivo exprese ”

la acc ión desempe de Chich íhua lli, teta,
en az teca ,

ñada por el ayo , o la aya , hay que la cual
_

voz se l e apuso la a
,
adap

advertir también ¿m e e l s ign if icado
|

tán dole a la vez la flexión termi
prop io de achíchiguar es un tanto .nativa ar, para dar nacimiento al

d is tin to o más extenso , pues m ien verbo .

tras por una parte sign i f i ca no so ACH I CH I NCLE. m . Achichinque .

lamente atender a la cr ian za mate E specie de protegi do de un supe
r ial del n iño; prodigándole atenc io - lrior o persona más elevada

,
de

nes , m im os para man tenerl e con quien se transforma en adicto in
tento y cuidados para precaverle cond i cional, ya por agradecimiento ,

de todo r iesgo ; por otra parte , n0 :
l

0n Vi rtud de favores recibidos, ya

s e refiere prop iamente a la educa - ¡ DOP s im ple adulac ión o servil ismo
.

ción del n iño , mejor dicho nun ca
“

Adulador , caran toñero dº l gº

]0 cual es obra del maestro 0 pe -

l
biern0 , de la. autoridad de alguna

dagogo . El verbo achichiguar se ¡ persona de posic ión elevada ,

” dice
refiere especialmente a los n iños el SI“ Ramos Y Duarte , defin iendo
de muy corta edad , cuando no la palabra ach íchínque .

pueden bas tarse por si m i smos a García I cazbalceta trae achíchin
sus neces idades , y en general , so t le, por achichin cle ,

y escribe : “
El

lo expresa mimar . que de con tinuo acompaña a un su
2 . En sentido figurado tambien perior y obedece sus ' órdenes cie

se dice de los árboles que por ser gamente . Tómase s iempre… en mala
co rpul entos o frondosos dan som parte _
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“
N o salga n inguno,

el Kot i to , con su s achlchint les .
“
(As

t uc ia , t . 1 1 , cap . VIII . )
E

'

1
'

I M. Ramos y Duarte da la s i

guiente e timolog ía de la palabra :
Alteración del azteca

qu izt li, n iño l lorón .

”

Y el Sr. ROBELO (D icc . de Az t

dice : (Achích inqui: en.

,
agua ,

chichinqu i, el que chupa :
chupa agua . Operar io que en las

las p i l etas
.

el

los veneros sub
m inas traslada a

agua que sal e de
terráneos . En sent ido f igurado , el
que anda s iempre con otro en clase
de serv idor of i c ioso ; o el que ro (Mol ina . ) Rad i cal es

adulándolo ,
a un personaj e .

La nota (8) es és ta :—
“

Las

s ign if i cac iones de ach ichinc le son

f iguradas , porque los servidores
of i ciosos y los que andan con los

grandes man i f iestan la misma pres
teza que los achíchinques al ex
traer el agua de las m inas .

N o impende un esfuerzo el com

prender que la et imolog ía dada por

el Sr. Robelo es la exacta , pue s to
que expl i ca rectamente la

'

deriva
ción de la palabra y es tá. en un to

do de conformidad con su signifi

cado cas t i zo . En cambio ,
la etimo

l ogía propues ta por el Sr. Ramos
y Duar te es forzada .

_

ACH IGU I STARSE . pr . Enfermar

las plan tas , pon iéndose amar i l las
has ta secarse , por causa de la hu
medad o del agua deposi tada al pie
de el las . Padecen es ta enfermedad
en nues tra tierra pr in cipalmente el
maíz y el frijol . Se dice también so
l lamarse . E l primero es reg ional
de La Chontal pa ; so llomarse se
usa con igual acepción en las

,
re

giones Sur, Centro y E s te del Es
tado . N o hay duda de que achigii is

tarse es una corrupción del azte

quismo ac hahu isc larse ; pero hay

que advertir que la enfermedad cu

dea

4 6

princ ipa lmente

achichine

el que
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yo nombre expresa el tabasqueñis
mo apuntado es muy d i s tin ta de la
enfermedad del chagii isc le que pa

decen el ma í z y princ ipalmente el
tr igo en la reg ión de la Mesa Cen

tral , pues ésta es produc ida por un

hongo (el Pucc in ia Mayd is , Carr) ,
0 m i crob io según otros , en tanto
que la so llama no es más que el

¡ efecto producido sobre la planta
[ por el agua cal iente depos itada
al p ie

,
cuando aquélla no tiene aún

¡ la cons i stenc ia de la edad
'

adulta

ETIM .

“C h ¡ a h u i z t li
,
humor

desconocidas .

Paras i tar ia del trigo y la cebada
“ que cons iste en la propagac ión
“ ráp ida de criptógamos m icroscó

p i cos que cubren la planta y la
secan ,

presentándose y extendién

dose con fac i l idad cuando los días
f
“
están húmedos , nublados y calu
rosos . El maíz sufre también una

enfermedad semejante , a la que
“ se da igualmente el nombre de

.

“
Chagíí iscle ; pero en el maíz pa

E
“
recen ser an imale s microbios y

“

no vegetale s los que destruyen la
“ planta .

”

(5) E s ta nota dice : Cree
“
mos que

'

el parásito del maíz es el
“
chiahu it l

”
,
pulgón que m e las

plantas , del cual el aztequismo

debe haber s ido chagiiite , que se
ha de haber confundido con el
primero . (ROBELO ,

D i cc . de
Azt art . CHAGÚ I SCLE )

Seguramente por la coincidencia
de que la humedad y el calor , co
m o c i rcun s tancias concurrentes

,

favorecen . el desarrol lo del chagiiis
cle , y de que esas mismas ci rcuns
tancias produzcan la enfermedad ,
análoga por sus efectos

,
que el

maíz padece en Tabas co
,
viene que

en el lenguaj e provinc ial de nuestro
E s tado se aplique un nombre

, que

no hay duda que es el mismo con
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l igera alterac ión local , a la enfer
medad que allá sufre el maiz . A
menos que la humedad y el ca l or

al l i tam bién produzcan el microb io
en cues tión ,

y que a la acc ión no
civa

“

de és te se deba el amortigua
m iento y f inalmente la muerte de _

la plan ta .

Sólo agregaremos ahora que la

so llama del maí z tiene lugar cuan
do en la época de las l luv ias , hay
fuertes soles que producen el ca

lentam iento desmedido del agua
encharcada al pie de la planta, la

cual se pone amaril lenta de abaj o
arr iba,

terminan do por secarse .

Cuando la sollama no es muy fuer
te

, el maíz solamente se queda ra

quitico ,
se arru ina, como dec imos

en el l enguaje campes ino , y no

fru ctifica o el g ran o se vuelve va

no
,
paral izándose el desarrol lo de

la plan ta
I cazbalce ta da el verbo en la for

ma Achahuistlarse , de chahu ist le

y esta es la forma l exicográfi ca
más generalmente usada por

autores de obras agrícolas , Ru i z
Erdozain y Chávez entre otros .

La loca lización chontalpense de

los

ACH I

ro , quizá porque en estos s it ios se
deposita y es tanca el agua .

ACHIGUAMI ENTO. m . Acción y
efecto de achi guar.

ACH IGUADOR. m . Recipiente
por lo común un apas te ,

de donde
toma la molendera el agua con que
achigua la masa a medida que la

muele en el metate o piedra de
moler . El mismo achiguador tiene
c tro uso : se le coloca debaj o de la
tabla para recoger el agua con
que esta se lava .

ACH IGUAR. a . Así dicen las mo
lenderas al acto de rociar con agua

el maíz coc ido , de pozol o mixta
mal, a medida que l o muelen

,
para

ev i tar que se reseque y fac ili ta r la
molienda . La molendera t iene e l

achiguador junto a la p iedra de
moler y de él va toman do con los
dedos el agua con que rocía el maí z
para hacerlo

'

más compacto hume
deciéndole .

Etim . N o podemos fijar con cer
teza la et imología de'

es ta palabra,

por no hallarla c o n s i g n a d a en
obras nac ional es de provincial i s
mos ; pero desde luego rechazamos
la opin ión de traerla del quichua,

la voz en Tabas co prueba su genea-

gen donde encuentra su origen el Sr.

log ía, ne tam ente azteca ,
por estar ;Zorobabel Rodrígu ez , que la anota

ubicada La Chontal pa en la región ¡ Cºmº chilenismo
,
aun que con sig

que poblaron los ahualu lcos, re … |niñcado enteramente dis tinto
,
como

presentant de una rama de la ra veremos en seguida . La conceptua

za
"

nahoa o mexi ca en la época an - fmc s de legí tima formación azteca,

terior a la conquista .
de la m i sma fam il ia que ach ichí

S iguiendo la derivación regular , guar y que achichinque . En efecto :
el verbo debe ser achagiiistarse o pers i sten tan to la raíz at l, agua,

CO

achagii isc larse . V . ARRL
'

I NAR , SO— lmo les inflexiones ch ich i
,
mamar , o

LLAMAR y CHAGU I STE . ,
chichihua lli, teta, los cual es el e

ACH I GUADERO, m . Lugar en |mentos hibridados con la desinen

donde se achigua , o donde hay ,cia
'

castellana ar, dan por
_

resulta

agua que achiguar. Suele darse ; do una voz que encierra el signifi
también este nombre a l o que en el ; cado fundamental de “ echar , ma

l enguaj e provinc ial se l lama pro ¡nar agua , que es lo que s ign ifi ca
piamente achagual: aguacharnade

- gprecisamente , aunque de una ma
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nera tras lati cia
,
el verbo achiguar.

V . CHIGUA .

C hi le .

“
A CH I GU AR . E s el m ismo

achigua del qu ichua , que en ese id io
m a s ign if ica qu itasol. La chigua nues
tra ,

conservando el nombre y la for

m a , s irve para menesteres menos
a r istocrát icos que para defender del

sol, v. gr. , para el envase y acarreo
del pescado y de las legumbres, y
muy pr inc ipa lmente para hacer la s

vece s de cuna en los ranchos de los

pobres y en las w eas de los indios .

De .un tejado se d i se . que se ach igua

cuando, ced iendo al peso o flaquean

do la enm aderac ión , se deprime en

su parte central . Ach ig uam ient o es la

acc i ón de achiguarse . C hlgua y sus
der ivados son de uso corriente entre
toda cla se de personas , y como aquel
corresponde a un obje to que es pe

c uliar de estos pa íses , no vemos la

razón que habría para proscribirlo .

“Mec ido en chigua y a lumbrado con
chamiza", ,

se d ice de aquellos a qu ie
nes se qui ere e char en cara su or ig enhum ilde o plebeyo . (RODR ÍGUE Z . )

Seg ún e sto la voz es también au tócto

na qu ichua ; pero s iéndolo a la vez del

mex icano, e s m á s natura l qu e de e steid ioma la tra igamos nosotros .

Por lo v isto, —la chigua es más o me
nos lo qu e nuestro guayapul. (V . )

ACH I PI L INARSE ,
pr . Acobar

darse ,
desan imarse ; achicopalarse ;

agacharse o hacerse desentendido . .

ACH I Q U ITARSE pr. l Am i lanar
s e

, acoqúinarse ,
acobardarse ; o ,

como dicen
'

gráficamente entre el

pueblo ,
rajarse , más expres ivo aún

que arrugarse . Achiqu itarse parece

una forma eufemi ca de e stos dos

E scr i ta la voz
“

ac higuar, tuv i
mos oportun idad de tra tar personal
mente en e sta C ap i ta l de Méx ico con
un ilustrado señor, oriundo del inte
r ior de la R epúbl ica , qu ien nos asegu

ra haber o ído u sar en c iertos puntos
de e sa reg ión la palabra machig iles

(pl. —apl icada a las heces del agua
conten ida en el achiguador, en donde pa labra
las molendera s se mojan y lavan las
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úl timos , que son en real idad un po

co más ásperos y vulgares . V .

C ol. “Achucutarse , acobardarse ; de
chucuto . c ierto mono feo , poco v ivo y
poco inte l ig ente ; cp . quedarse hecho
un mono o un m ico z

” quedarse corr i
_do 0 avergonzado. (CUERVO, Ap.

crit . ,

C . Amer. “Achucuyarse es de cobardes : a m i la n a r s e , acoqu inarse .

Achucuyarse las plantas : march i tar
se . (SALAZAR G . , D icc . de prov.

centr. —am . )Hond .

“Achucuyarse .

”
(MEMBR . )

_Amer. “Achucutarse, v. r. Go l. y
Achucuyarse , v . r . Salv. y Hond. Aba

t irse, a coqu inarse . Guat . March itarse,
ajarse . ( TORO GISB ERT , D i cc . Lar. )
E n Fernánde z Ferra z (N ahuat l . de

C . hallamos: “Achucuyar- se pa

labra formada de chucuyo , pájaro que
acomete en g rande s bandada s las m il
pas… y que al volar produce un g r ito
ag udo qu e en el g ran conjunto parece
e l ch i ll ido del lloro medroso de muje
res o ch iqu i llos , por lo cual la et imo
log ía de esta palabra debe -hallarse

'

en

la forma chocoa , impersona l de choco ,

llora r, el cual parece son ido im itat ivo
de la que ja con el verbo ca estar, co

mo suf i jo" .

2 . D ás ele también a este verbo la

acepc ión de ach icar o ach icarse , en
el sent ido de d isminu ir de tamaño
una cosa . B arbarismo.

ACHOCADO,
DA . adj. Que tira a

choco ; semejante al choco por s us
facciones o sus modal es y costum

bres . Choco es el ind io . De igual ia
dole que a i¡ndia

'

d0 .

ACHOCOLATADO ,
D
_
A. adj. De

col or
, aspecto o sabor de chocola

te . Siendo tan común en Tabasco
el chocolate , por ser una de las re

giones clás icas de donde es oriunda
esta bebida,

natural e s que el pue
blo ,

tomándole como término de
comparación ; l lame achocolatado a

Ambas e t imolog ías , la de Cu er

vo y la de Ferraz , parecen a t inadas .

más la de este ú l t imo. Sólo que la

chucuto , de donde el Sr.

Cuervo der iva la voz , no nos d ice és
m anos . E sta not ic ia conf irma nuestra te s i es mex icana aunque mejor _

pa

creencia acerca de la et imolog ía quehemos prºpuesto .

rece prop ia de las lenguas ind ígenas
de Sud —Amér ica .
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Hay una clase s ilvestre (de achio
te) muy a oundante , que llaman achio
t lllo , y da el m ismo producto (que e l
ach iote) aunque de inferior

.
ca l idad .

"

(ROV . , E l Part . de Mac. ,
p

.

”

Cult ivase además la caña de azu
¿:ar… el algodón , la va inilla, añi l y
achic t lllo .

"
(G. CUBAS, Recuerdos, p .

C osta R ica . Adjet ivo que se apl i
ca a l g anado vacuno de color roj izo

,

semejante a l del ach iote . (GAG I N I . )
ACHUCHARRADO

, DA. adj.

Ajado, arrugado, es trujado . Es la

condición o el es tado de un obj eto
,

un sombrero, v . gr.

, que ha perdi
do enteramente su forma por efec
to de un estrujamiento excesivo o

de . estar muy comprimido
.
V

.

ACHU CHARRAR .

ACHUCHARRAR. a.
Arrugar,

estrujar , ajar una cosa has ta el
grado de hacerla perder en tera
m en te su forma ordinaria .

N o hay duda de que este verbo
es una corrupción del verbo achi
charrar; pero debe adverti rse que
la variante

.
lexicográñca es una ra

zón para su var iante s ignifi cativa.

Achicharrar es fre í r,
'

asa r o tostar
una cosa

,
como chicharrón ; achu

charrar es reduc i r u na cosa a la

forma de ch i charrón
,
pero s in que

la causa u i —

el medio para el lo sea

el calor , s ino '

una fuerza mecán i ca
cualqu iera : cas i es una forma fi

gurada del sent ido de achi charrar ,
por cuan to la cosa se —

asemeja al

chicharrón
,

al arrugarse ,
s iendo

más general en su acepción . Ach i
charrar una cosa es someterla a

la acción que obra ,
a la causa mis

ma que produc e el chi charrón , aun

cuando a ñn de cuentas la cosa no

tome aspecto o forma de chi cha
rrón n i se parezca a éste ; en cam

bio
,
achucharrar es preci samente

poner
"

una cosa en forma de ch i
charron , por cualqu iera p rocedi
miento de compresión

, _

aun cuan

ACHU

do
*

para nada se la someta a la ao

ción del calor
, friéndola, asán

_
dola

ni tostándola .

Achicharrar -

es la única forma

g ramatical autorizada como correo
ta ; pero s i achicharran es asar

,

fre ír , tos tar, ¿ cómo podríamos de
cir que un sombrero es tá. achicha

rrado, cuando no haya s ido freido ,

asado n i tos tado ? La cosa es clara,

es te verbo no se refiere a lo que
tenga la forma de chicharrón

,
s ino

a lo que se ha sometido a la mis
ma causa que produce el ch i cha
rrón ; en consecuenc ia nues tro
verbo provinc ial puede ser tolera
do s iquiera, ya que no encierra
identidad de causa con aquél

,
s ino

identidad de efecto solamente .

Es curioso observar también
,
en

es te como en cas i todos los casos,
la propens ión natural y espontá

nea del pueblo a formar palabras
con acepción dis tin ta de la de las
voces cas tizas semejantes o afines ;
pero l levando s iempre en si una

idea que és tas no al canzan a ex
presar . E s una especie de intui
c ión

,
…pues , la que guía al hombre

en la formac ión del l enguaj e, y,
por lo mismo , _ debe

' segu irse esa

intu i ción natural en todos sus pa

sos hacia el progreso en la evolu
c ión de la l engua ,

adaptando a

ella
“

las l eyes del id ioma, no some
tiéndola inop inadamente a estas
leyes , que es . lo con trario de lo

que sucede en la natural eza y el
revés del Orden en que se desarro
I lan los fenómenos del organ i smo

fi lol óg i co .

E s te verbo es afin de apachu

rrar, del . cual diñere en que éste
s ign i fi ca… propiamente aplastar una

cosa
,
haciéndola que disminuya .de

grueso o de al tura, en tan to que
achucharrar es comprimir en todos
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s entidos la cosa, de modo que sele formen pl iegues , quiebras o

a rrugas profundas .

Cuba . P ichardo trae AGH ICHA
RRAR . R ecoger, cri spa r a lguna co
s a por med io del fue go, de manera
qu e se enrosque y presente las e sca
hrosidades de l ch icharrón . N o vemos
donde está la acepc ión provinc ia l de
la voz .

C o l.
“Achucharrar (apla star) , por

a chicharrar ( requemar. ) CUE RVO ,

(Ap . C ri t. , p .

2 . Como pronominal es te verbo
( achucharrarse ) s ignifica acoqui

n arse , a cobardarse ; s inón imo de
achiqu itarse , de arrugarse , de ra

jarse y de correrse .

Méx.

“
Arrugarse , encog erse ,

n arse . (G . I CAZB . )
N o te achucharres , enderézate , le

vanta la cabeza .

"
(PE N SADOR , Pe

rlqu íllo . pte . la . , cap . XXIII . )
ADENTRO . adv . que usa la ser

y idumbre
' de las haciendas para se

ñ alar la casa pr inc ipal
,
hab i tación

d e los amos , a los cual es también
l laman los de adentro .

"También lleg a un momento en que

el m ismo padre , venc ido por la s cons

am ila
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tal ina nacional da tes timonio el o
cuentísimo , en es tos días de pol í
tica furibunda

,
de que en toda la

Repúbl ica se cuecen habas , o de
que en todos los E stados los can

didatos tienen adepto s a mil lare s ,
cuando no a mil lones .

¡ ADIOS !
“
I nterjxque expresa in

credul idad ; y también desal iento o
des consuelo por algún m al irreme

diable . Muy usada . (G. I CAZB . )
“

¡ Ad i ós ! ¿ N o la conozco ? C omo tus
manos la conoces . (PEN SADOR , Q u i

Jot it a . cap . ¡ Ad iós ! res
pond ió C am ila : pue s de cuando a cá

andan u stedes con corazonada s y te
more s ? " (Astuc ia , tom . I . cap .

“Ad iós, ad iós , oiga no m á s , ya de ja
ron la m i sa y voy a lleg ar cuando lehayan dado vuelta a l m isal —

“Ad ió s ,

ad i ós, pue s , am ig o… (AZUE LA. S in

amor, V, p . 52 ,—
“Ad iós , N a cho — D i

game , ¿ está el señor ? ” ( I D , Ibid . , XI I ,
p.

ADIOS ITO . expr . Adiós .

Desped ida cariñosa .

”

(RAMOS Y
D. ) De uso muy común también en
Tabasco , no solamente en Yucatán ,

¡ como dice el autor . Pero no eXpre

tantes
_
sugest ione s de los de adent ro , lsa exclus ivamente cariño , s ino tam

p reguntó a sus h i jos s i aceptar ia la

propuesta . (COFFIN , Gral . Gut ié rrez ,
HI , p .

¡ ADENTRO ! Interjección que se

bién pronto retorno ; equival e a un
hasta lue go !

“
Chencho hizo su sant ís ima v olun

¡Y adios it o y no te enoje por
u sa para al entar o darl e valor al te… poqu i ta cosa" " (ROD . B . . Pa jari
que está en una riña o

'

en un pel i
gro ,

a fm de que no retroceda n i
tenga m iedo .

ADEPTO . adj. , Adicto .

partidar io . Se dice adepto al in i cia
do en los secretos de una soc iedad
clandest ina (del lat . adeptus, lo

gro ,
de adipiscor, comp . de ad. cer

ca, i de apiscor, consegu i r : pa rt i
dario

,
el que sigue un partido o

bando . (RAMOS Y DUARTE . )
Razón sobrada tendrá en la crí

t ica fil ológ ica el Sr. Ramos ; pero
en l o que no estamos de acuerdo
e s en que sea provincial de Tabas
co solamente

,
pues la prensa capi

t o , XVI , p .

AD I Ú . m . Despedida más fami
l iar aún

' que adios íto : adiós .

ADJUNTAR. a . In cluir
,
acompa

nar.

"Adjuntar se nos figura inút il ,
una vez que hay in clu i r , y otros
modos . de expresar lo mismo

,
v .

gr . :
“He leído con mucho gusto

la carta que Ud . d irig ió al Sr.

Pastor , cuya cop ia me incluye en
“ su favorec ida de 30 del pasado .

(Jovel lanos ) —
“
La

_
carta que va

con esta se quedó escr i ta y cerra º

da el correo pasado , por un des
cuido que no tiene humana di s
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culpa. (Sol i s .) Vea Ud . por la

copia adjun ta cómo van sal iendo
poco a poco a luz mis ideas (Jovel lan os . ) E s to di ce Cuervo en sus
Apunt . C rit. , añadiendo que tam
bién s e emplea para e l mismo -pro

pósito e l verbo acompañar, v. gr
“
Dirigí a V. M . la representación
de que acompaño copia.

”

(Jovella
nos. )

“
Don Baldomero Rivodó

,
en su

obra Voces Nuevas
,
es de parecer

que adjuntar debe in s cribirse en el
Di ce: oficial

, porque es de correo
ta formación .

“
Don Santiago Michelena,

en un

opús culo t i tulado Pedantismo I i

terario y ve rdades polit icas , desti
nado a objetar otro l ibro del Sr.

Rivodó
,
s e expresa de esta mane

ra:
“
En el comercio se usa el ver

bo adjuntar, que no es cas ti zo
,

aunque se encuentra en la nueva
autoridad como s inónimo de ih
cluir; pero s iendo la etimol ogía de
ambos verbos diferente

,
resul ta

que la frase adjun tar un documen
to es in correcta, porque e l docu
men to no va un ido n i jun to con la

carta, s ino dentro de el la . Debiera
decirse incluyo; o emplearse cual
quiera de estos g iros : en és ta ,

den
tro de ésta, con tiene encierra

,
cu

bre ésta o da cubierta ésta, y
otros.

”

(GAGI N I . )
Palma l e prohija en sus Pape le

tas lex i cog ráficas , p . 1 1 .

BECERRA,
anexar. (Gu ía del

Leng. Us . )
Méx.

“Acompañar un papel a otro,
pa ra que lleguen juntos a su dest ino.

Muy u sado en el comerc io: adjunto
una Ú sa se también en el

Ecuador. CEVALLOS, p . 30, le cal i
fica de intruso.

"
(G . I C AZB . )

— E l verbo adjunt ar, formado de
adjunto , es innecesar io, porque tene
mos acompañar, rem it i r, o env iar ad

Junta alguna cosa : y además anfibo
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de sign ificar lo que en la segunda ex
presión. (Acad . , Gram. , p. 2 79.

— Ma
dn d (RAM. Y D . )
ADLA1 ERE . Hasta aquí ha lle

gado a invadir este barbarismo
, tan

reprobado por los buenos hablis
tas ; pero tan usado por los que

presumen de no menos malos es
cribidores. De la prensa ya no se

diga, que hoy son
.

periodis tas has
ta los malos silabeantes del P. Ri

palda ; pero que autores de l ibri
tos de texto in curran en el mismo
desatino , es cosa censurable al ta
mente por harto desacato a las más …

elementales reglas del decir .

Dede decirse a látere
,
con indo

le de adjetivo y no de sustantivo,
"

aun cuando en ocas iones pueda ha
cer es te pápel. El escritdr Merino
(Manuel ) incurrió en es te despro

pósito en el s iguien te pasaje de

Cele st ina ;
“
Es el sacris tán de la.

capil la ad- Iátere del Padre Herrera
,

es el campanero Chacpol que viene
a tocar el Ave María.

”

( IX, p .

C o l. Llámase en el Derecho de

Gentes legado a latere un cardenal
env iado extraord inariamente por c i

'

Papa , con amplísim as facul tades , cer
ca de

”

un soberano ; y como esta ex
pres ión (a latere, del lado) denota la

prox im idad e int imidad del ca rdenal
env iado con respecto al Papa , ha ve
n ido a usarse fam i l iarmente como

sustant ivo, s ign i ficando compañero,
allegado, aux i l iador.

”

E l Papa gustó mucho de la su

plicac ión de la Re ina , y determ inó de
env iarle al C ardenal Polo por su le

gado a latere .

"
(R IVAD E NEYRA,

C isma de Inglaterra , Lib . I I , cap .

Vll. )— Véa se adem ás B ello, Princ . de

Der. Int ern i., pte. I II , cap . I ,
(CU ERVO Ap. C rit . , n .

Amer. B arbar ismo, por a latere .

"

(TORO G I SB . , D icc . Lar. )

. C osta R ica.

“Muy común es ag re
g ar una d a la expres i ón la t ina a lá

t ere, usada en ca stellano con el s ig h i
ficado de compañero , am igo ¡ nsepara

ble . Tal d ispara te es corriente en va

lógico, puesto que por si solo no pue r ios pa íses .

"
(GAG I N I , º b. c it . )
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ADMIN I STRAC ION. f . (D. F. y
T ab . ) sf. Gobierno. La Adm inis

tración públ ica marchaba pertee
tamente re inan do la mejor armo
n ía entre Bueltas y Mart ínez . (Lic .

M . G I L Y SÁEN Z , H i s t. de Tab.

e tc .) Adminis tración se apl ica a

los prin cipios , reglas y prácticas
d el gobie rno interior de los pue
b los , tal es como las relativas a

las cárceles
,
pol icía, correos , cami

nos
,
etc . ,

y gobie rno, c iencia de Es

tado
,
razón de Estado

,
se di ce de

la pol ítica 0 reglas con que dir i

g en y gobiernan las naciones en lo
que atañe y concierne a las reglas
fun damental es y sus conexiones
con otros pueblos .

”

(BARALT ,
'

D ícc: de (RAM. Y D . )

N o nos parece fundada la críti

ca de una palabra
_

de uso tan co

rriente en esta acepción
,
con una

sutileza como la que contiene el
a rgumento de Baral t alegado . Ni
e s cierto

,
como as ienta el Sr. Ra

m os y Duarte , que la acepción sea

p ropia del D . F. y Tab . ; podría
m os citarle las Historias de todos
los países de habla castel lana, pa

ra probarle que en todos ell os se
u sa de la misma manera esta pa

labra y que por el l o mismo no es
palabra regional is ta o provin cial .
Amer. C iencia del gobierno de un

Admin istrac ión públ ica :
conjunto de los poderes encargados
d e la ej e cu c ión de las leyes . (TORO
GISE D icc . Lar. )

ADOBAR. a . Matar a un indivi
d uo , 0 vencerl e en una lucha . en
un desafio .

“
Se lo adobó” , dicen

cuando alguno le pegó a otro o l e
m ató . Es vulgar . U . más o. pr .

ADONDE.

“
Coni. caus . y cont .

Dado que , supues to que , cuando .

( I CAZB . )
“Alguna cosa g rave le habrá acon

t ec ido. adonde no ha llegado, según
m e lo ofrec i ó .

”

(Ast ucla. )

Es muy común en Tabasco el

uso de la palabra adonde en e l
sen ti do anteriormente expresado ,
y cas i no hay en e l pueblo qu ien
no diga en forma adm irativa
¡ adónde no ha venido ! , en vez de
¡ cuándo no ha venido !

ADOQ U I N . PEDAZO DE ADO

QU ÍN ,
se dice en forma despectiva

del que es muy tonto
,
o no t iene

n inguna s ign ifi cación como intelec
tual n i por su capacidad s i rve para
nada. Se le llama también “ pedazo
de j unto al rabo” , que es algo más
ofens ivo , o por l o menos más grá
fico , aunque también más vulgar .

ADORMECER. a . inf.

Dorm ir . Ve a adormece r al niño
en vez de “ve a dorm ir al n iño .

(RABÍ . Y D. )

Dorm ir no tiene
,
según la Acad .

,

sino la acepción de “ des cansar du
ran te e l sueño

,
reposar s in movi

miento” , en forma neutra
,
y sólo

algu na vez se usa como activo :
dorm i r al niño ; en tan to que ador
mecer es “ causar o dar sueño ; aca
llar , entre tener , etc .

"
En conse

cuencia, dormir , propiam ente neu
tro

,
sólo por excepción puede su

plir al activo adormece r, en la fra
se que se anal iz a ; pero es permi
s ivo s implemente , s iendo el obl iga
torio adormece r

,
que es conforme

a los cán ones del lenguaje el que
debe emplearse

,
toda vez también

que es el que defin e el D icc . y que
su defin i ción expresa la acción que
se quiere man ifestar .

ADRE. adv. Adrede
,
de

propós ito (RAM. Y DUARTE . )
Jamás hemos oído semejan te ex

pres ión en boca de gente alguna
de Tabas co

,
n i culta n i profan a , co

mo equival en te de adrede . ¡ Y vaya
que hemos seguramente convivido
nosotros y e l pueblo tiempo mayor
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que pudiera haberlo hecho el Sr.

Ramos y Duarte . La palabra cas

tiza adrede es culta, y demas iado
cul ta, para que entrara de l leno en
e l lenguaj e popular, que es de su
yo

'

corrien te y por lo común con

tendencias a la vu lgari dad . Suele
s í oírse adre en tre la gente muyvu lgar, como barbarismo por haré ,
t iempo del verbo hacer.
ADULÓN

,
NA. adj. Ú sase tam

bién como sustantivo . Adulador ;
pero en sentido aún más despecti
vo . E l adulador suele ejercer su
mal odeio con personas principal es ,
y procura dis imular10 : el adulón
es más descarado y hace la barba
en cualquiera ocas ión a todo aquel
de quien aguarda el más pequeño
provecho . Con igual terminac ión
tenemos en el D i cc . acusón

,
mucha

cho que acos tumbra acusar a los

o tros ! '

Y tú , guapo don S impl ic io,
E l ya l ibre , ya adulón,

Ya el padre de los dona ires ,
Ya el paya so, ya el simplón .

(Don S impl ic io , Dbre . 1 6 de

( I CAZB . )Hipócri tas y ! adulones andaban
s iempre ( los gatos) por el fogón .

"

(B E LG . , La C al. , XI . )
Cuba . C opiaremos las palabras del

Sr. Mac ía s , en su D icc . cubano , ha

c iéndolas nuestras: “
S ign . un . E l que

adula mucho.
— C r it . P ich . apunta la

palabra entre las voces corromp idas ,
pues en su concepto debe dec irse adu

lador. N osotros no reprobamos el tér
m ino, s iqu iera sea por la circunstan

c ia de expresar el s ign ificado de adu

lador con mayor intens idad . ¿ Q u é im

porta que los D iccionarios no reg i s
tren el vocablo ? ¿ N o se t iene ya el

convenc im i ento de que todos son de

ficientes ? Tam poco reg i stra n inguno
la d icc i ón barrigón (adj. ) por barri
gudo ; y. s in emba rgo, es m uy adm i t i
da ,

tan to qu e la Acad . la cons igna ya

en su D icc . ( 1 2a . Et lm . As í co
m o soplón es un aumentat ivo sac a
do de soplar (soplo es una de su s in

fi exiones) , adulón d imana de adu

I ar

ADUL

N o pueden ser más éoncluyentes
y de mej ores fundamentos las ra

zones del Sr. Macías
,
quien s in ser

toleran te en abusos de lenguaj e,
no es tá. tampoco dotado de esa in
trans igenc ia agres iva y ridícula de

los gramaticómanos que
,
apegados

reaccionariamente , a lo que sólo a

los académicos se ha ocurrido con

s ignar en sus Gramáticas y Dic

cionarios, rechazan toda innovación
y todo término, s in miramiento al

gun o, así expresen cosas no expre

sadas por las dicciones cas ti zas y
aunque su formación obedezca a

las leyes más puras del origen de l
l enguaje .

Cuando una palabra no s ign ifi ca
nada nuevo , y ún icamente cons ti
tuye un rip io o una pervers ión del

vocablo castizo relativo
,
santo y

muy bueno que - se le condene , y

que entren a barris co con el la des
de el garrapateador de catilinarias

fulminadoras y jacobinas has ta el

fil ól ogo concienzudo y erudito ; pe
ro s i ideológi camente envuelve al

guna novedad ; s i viene , como el

verbo presupue star, a expresar con

mayor propiedad, claridad o pureza
lo que no expresa su s imilar aca

dém ica
,
o ha s ido creada por la ne

cesidad
,
que es la suprema l ey de

todas las cosas
,
para comunicar a

nuestros semejan tes una i dea
,
un

_

sentim ien to o una vol ición dist in
tos de los que comun i ca la pala
bra cas t i za, o con una ampl itud
que esta no tiene ; entonces , dej é
mosla vivir y enhorabuena que en

_

tre al lenguaj e : será un auxil iar
para acercarnos más y más los

hombres unos entre otros , al ejan
donos a la vez de la bestia que no

dispone s ino de los mismos esca
sos medios s iempre para comun i
carse con sus semejantes .
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C osta R ica. Pa labra muy usada en
Am érica . Como se ha formado a im i
tac ión de llorón, remendón, tragón,
grit 6 n, creemos que no habria incon

veniente en abrirle las puertas de l
D icc ionario. D icha palabra se encuen

tra, ad emás , en una novela española
recientemente publ icada : ¿ Por qué
a una no le ha de ser perm i t ido po

ner la s cosa s en lo c ierto y de smen

tir públ icamente a esos grand ísim os

menteca tos , embusteros , adulones ybabosos ? (PEREDA, Nubes de
'

Es
t io . ) (GAG I N I . )

Venezue la . ADULAN TE . AD ULAN TON . AD ULÓN . E l D icc iona rio
trae sólo adulador ; m as esa s otras de
rivac iones a fectan un ca rácter des

pec t ivo , que las hac e muy expres ivasy apropiadas para c iertos cas os .

E l adulador puede serlo con una in

tenc i ón inocente , por car i ño, por a fee
to s in cero ; m as el adulant e , adulan
tón. adulón se ent iende que lo es en
m al sent ido. con ba jeza s iempre . con
ru indad .Ha sta la fonét ica de esta s voc es
pa re ce qu e contribuye a producir es

te resu ltado.

N o han m ed i tado bien , seg uram en

te. lo s que pre tenden privar a l id iom a

de estos ma t ice s . que no hacen m ás

q u e e nrique c erlo .

”

(R IVODÓ , Voces
N ue vas , p
La argumentación acabada de

tran scr ibir , tan contun dente . tan

razonada , tan lógi camente fun da
da , hasta para acreditar el buen
tino de

“

nuestros coterráneos de Ta
bas co que , frenéticos y vehemen

tisimos como son en la exmesión

de sus pas iones , jamás l e hacen a

un enemigo el honor de llamarl e
adulado r

,
con lo cual el ofendi do

podría cons iderarse como objeto
de una galan tería ,

s ino adulón
,
con

un énfas is tal que . como dice —muy
bien el Sr. Rivodó , parece que la

fon éti ca con tribuye a darle al ter

mino la fuerza de un explos ivo .

Es usada es ta voz en toda la

Amér i ca . como dice Granada (TO
RO GISE .

,
y por lo mismo

debe cons idera rs e hartamente au

( 1 ) E n la déc imacuarta ed ic ión ñ

gu ra ya en el lugar alfabét ico qu e le

corresponde.

torizada para nosotros los indola

t in os , aun que Tobar la trate de
barbar i smo . Es por lo menos ah

daluz dice el mismo Toro .

Cuervo no trata el vocablo .

Por tin ced ió la Acad .
,
y aunque

sea en el Suplemento de adiciones
y enmiendas , cons ignó la voz en su
décimatercia ed . de 1 899:

“

fam .

Adulador servi l y baj o .

AD I FEC ES
, o A DIFECES. Expr .

adv . Proceder en una cosa a d i fe
ces es proceder sin método

,
s in la

orien tac ión deb ida y s in datos : ir
como ad ivinando . También se usa

en la frase estar o quedarse a di
feces

'

,
es to es

,
en bahia , a l o que

salga . Es un barbarismo
,
cu yo ori

gen no hemos pod ido iden tificar .

Toro G isbert
,
en el D i cc . Lar. ,

reg i s tra el térm in o AD I FÚS
, adv .

Vene z. Barbarismo por adrede , de
intento , de propós ito : deci r una

cosa adifés .

"
Como se ve

,
nuestro

barbarismo provincian o es en tera
mente d i s tin to en acepción del ve
nezolanismo dado por el autor ,
aunque … en su forma ortog ráfi ca el
nuestro parezca un plural de aquél .
AFE ITE. m . Afec tación . Usado

más comúnm ente en plural : “

an

dar con afe ite s” . E s barbar ismo ,

que no debe tolerarse , porque no

tiene razón de exi st ir , en n ingún
sentido

,
toda vez que no constitu

ye s ino una mera corrupción de la
palabra cas tiza .

AFIANZAR. a . Asegurar a al

guno , prenderl o . s e . r . Asirse de al

guna cosa y no dejarla ; asegurar
se fuertemente en o de algo .

”

(OCAMPO ) Puesto que afianzar
viene de fianza y és ta de fiar, aquel
verbo expresará el hecho de pren
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der
,
as ir, asegurar un a … cosa

,
pu

diendo fiar o tener fe en la seguri
dad de que no se va.

2 . En sentido metafórico, y como
reflexivo ,

s ignifica estar bien … ase

gurado ,
tener una s ituación conso

l idada y firme
,
en un puesto cual

quiera .

AFI C IÓN . f . Afecto
,
agrado . Te

ner afic íón: gustar ; coger o cobrar
afic ión : tener afecto . Muy usado
en tre la gente del campo, más co

múnmente .

"
Pero s i ella ya le cog i ó aficlón yUd . la qu iere también, pues por lo

toc ante a m i no hay n inguna traba .

”

(T . CORREA DE C . , Paul ina p,
AFILAR. pr. “Afi larse a. una mu

jer”
,
es en lenguaj e vulgar tener

amores con ella
,
llegando al acto

carnal ; hacer coito con ella. V .

BOLSEAR .

AFILIADO , DA. adj. El que es
tá inscrito en una secta

,
sociedad ,

logia, etc . El que se adhiere a una

opin ión , a un s istema .

”

(OCAMPO ,

Ob. cit .)
AFL IGIR. a . Darle a uno de gol

pes 0 apl icarle un cas tigo .

“Le afli

g ió cinco azotes , una pal iza
,
tres

pun tapiés , etc .

”
Es muy común es

te uso metafórico y
"

traslati cio del
verbo afl ig i r . N o lo encon tramos
en

_ningún vocabulario provincial
de los demás países indolatinos, n i
aun entre los demás E s tados de la
Repúbl i ca .

AFLAUTADA . adj. Voz aflautada
se dice de una voz fina, muy aguda
o atiplada .

H ond. Igua l s ign ificado. (MEMBR . )

AFLOJAR. n . Pagar , entregar
una moneda en pago de lo

'

que se
debe .

“Aflójale ,
” dicen al que se le

cobra
,
dándol e a entender que en

tregue el dinero , cuando ,
a ello se

res is te . Parece mo usado mal en
sentido figurado, pues en verdad el

AGACH

que no paga, ten iendo el dinero, es
porque lo aprieta en sus bolsil los
para que no salga: e s el trampo
so que no afloja.

Méx. n .

“
E n sent ido absoluto, sol

tar el d inero.

"

“
E so es : E nr ique es riqu illo : que

afloje .

”
(FACUNDO , Las Posadas,

I II . ) (G. I CAZB . )
Perú . ARON A, p . 1 1 .

E l verbo es andaluz , según TORO
G I SB . (Amer. , p .

AFLUX o
'

AFLÚS. ESTAR o
QUEDARSE AFLUX: fr .

,
es tar sin

un centavo, enteramente s in blan
ca, 0 como dice . Bayo ;

“ l impio de
polvo y paja” , quien agrega que es
palabra genu inamente española de

la que los peninsulares han perdi
do hasta el recuerdo

,
probándolo

con la. s iguiente copla:
“
Soy en el juego de amores

un desg rac iado tahur,
que cuando hab ía pr imera
m is desd ichas hacen flus .

(Romance Inéd i to . )

AGACHADA . f . Acción y efecto
de agacharse . Muy usado .

AGACHAD I LLA. f . E j ercicio que
cons is te en agacharse repetidas ve
ces sin cambiar de lugar y con los

brazos a la cintura . Ú sase más en

plural .
AGACHARSE. pr. Ponerse en cu

clillas. La Acad . dice : “
Encogerse ,

doblando el cuerpo .

”

2 . Cal lar , quedarse cal lado mal i
c iosamente : dejar pasar inadverti

da una cosa por conveniencia.

AGACHARSE con lo ajeno, fr .

fam . Hurtar, robar , quedarse con

una cosa que pertenece a otra per
sona ,

s i ha l legado a nues tro poder,
por cualquiera motivo l íci to . La ex
pres ión es gráfica, porque agachar
se es a manera de esconderse , ha

cerse invis ibl e en tre los demás , o
detenerse en la marcha, para segre

garse y quedarse solo . De cual quier
manera

, por tanto , expresa la i dea
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Que con e l cebo decía,
Como e1

_ gato,

“
marramao .

T an to por el texto de Al cázar co
mo por las ci tas del eximio clasi

cis ta se ve que convienen
, más o

menos , el antiguo ga lambao y
nues tro aga lambao (agalambado ,
forma cul ta) actual que

'

no debe
ser s ino una forma superviviente
de aquél , algo modifi cada. En el
primero lo muestra asi la corres
pondencia que guarda la voz con

los demás térm inos de la enumera
c ión : que , se
gún Covarrubias , es

“ el mozo liv ia
no

-

y de poco as iento ;
” y en los

versos de la an otación
, la s inon i

mia con as in ina y la correlación
con marramao . Lo que no sabemos ,
a pesar de todo

,
es algo s iqu iera

de la étifnolog ial
AGALLAS.

“Tener muchas agal las ,” es frase que s ign ifica : ser
muy l is to

,
tener mucha maña ;

persona d i fícil de ser engañada . Se

dice también “ tener 1 muchas vuel

tas .

”

Méx. (Ch ih . i 8. C od ic ia .

El Buey de oro t iene grandes ag a

llas (o por es cod ic ioso ,

avaric ioso .

”
(R. D . )

—
“
E l es un h ipocritón que además

t iene muchas agallas .

"
(Maridit os,

cap. IX . )

Extrañamos no hal lar la voz en
G . I CAZB .

U na de esas m osqu ita - muertas,
que parece la m i sma ¡ pe

ro ; qu é agallas t ienen ! " (MORALE S ,

Gallo P itagórico , p .

Chi le .

"
E n castellano, .a l que es va

liente y e sforzado , se d ice bien qu e

es hombre de ag allas , o que las t ie

ne .
— N osotros hemos formado el adj.

aga lludo , que apl icamos princ í0a lm en

te al t almado , astut o , zorro .

”
(HODR . )

C o lom . Agalla : cod ic ia : tóm ase co

mo s igno de ésta al verse las ag alla s
al que abre an s iosamente la boca pa

ra. engull ir y devorar.

"
(CUERVO .

n .

AGARR

AGARRADA. f . Contienda de he

chos: riña o ba talla - so s tenida por

algún t iempo más o menos largo ;
pero que no es súbi ta n i pasajera.

Do s hombres tienen una AGARRA
DA

,
cuando tienen una riña en la.

cual se dan varios golpes ; pero
quedando pendiente la soluc ión que
decida quién es el vencedor, es de
ci r , quedando en suspenso la vio

tor ia. Igual e s una contienda entre
dos enem igos en campaña . Lo que
caracteri za la AGARRADA es que

se verifi ca con grande acome
tividad

,

* impetuosamente y
'

con

fuerza
,
o con furia por parte de

ambos contendientes . Los mucha
chos s iempre terminan la AGA

RRADA en puntos suspens ivos
,
con

esta expres ión : ¡ nos hemos de vol

ver a ver ! que recíprocamente se
d irigen en

_señal de reto para nue
va oportun idad .

Méx. fam . Altercado, pendenc ia
o r i ña de palabra s" (D icc . ) E ntre nos
otros no sólo es de palabra s , s ino
también de obras . Se d ieron los

contend ientes una buena agarrada e n

Acaje te . (Astuc ia …) Se tra ta de unabatalla . ) (G . I CAZB . )

AGARRADERA. f. -Agarradero

(mas cul ino) es la forma autorizaº

da por la Academia ; pero nues tro
femenino está just ificado por sus
s imilares en uso y compos ición
abrazade ra

,
leche ra, apretade ra,

etc .

Cuba . Cada una de las dos p iezas
qu e sobresalen por ambos c"

ostados en

la un i ón de la ca ja y cuerpo super ior
de la volante , (del) qui trín , para apo

yar la m ano a l subir, o bajar.

"

(P ICH . )
“
Sinón . Se le conoce igual

mente por el térm ino mar ino man !

gueta , y un e spañol le. llam arl
'

a aa a

rradero ,
pue sto que seg ún la Acade

m ia . ao arradero en sent ido figurado o
me tafór ico . es aquella parte de un
cu e rpo, que ofrece proporc i ón pa ra
as irlo ,

o a s irse de él.
"
(MAC ÍAS, º b.

c it . )



AGARR

B ogotá . CUERVO , n. 851 .

La ac epc ión más común de esta
voz en Tabasco es la de aga rra
de ro, es decir, asa

,
y s i asa es fe

menino , no hay razón para que su
equivalente , el o tro nombre que se
da a. la m i sma cosa

,
no deba serlo

también . El género, en reali dad , es
cual idad que corresponde a la cosa
misma y no a su nombre ; es así

que el artícu lo determ inado
,
por

regla general , es el que varía: e l
,

la, prec i samente para in dicar el
género, real , ficticio o supues to, de
la cosa o el ser de que se habla . De

manera que s i la cosa, que es el
asa, por el uso ha s ido consagrada
como femen ina, femenina debe ser
por su forma toda des ignac ión que
se la dé , pues s i es verdad que se
dice lavadero

,
he rrade ro , comede

ro, es tos nombres no s ignifican ins
t rumento , con e l cual o pormed io
de l cual se ejecuta una acción

,
lo

que expresa con más frecuenc ia y
propiedad la terminación dera : afi

lade ra
,
amolado ra, d e v a n a d e ra.

(CUERVO ) .

da idea
,
más

_

bien
,
de local idad ,

lu
gar s i tio en donde tiene efecto la
acc ion del verbo : lavade ro , lugar
en donde se lava ; afi ladero

,
. lugar

en donde se afila, mientras que añ

ladera, es la piedra,
el instrum en

to mismo con e l cual se afila.

AGARRAR _

“
N o solamente le

-i toma por encam inarse ,

gr. :
usamos mal, por coge r, en muchas
frases

,
s ino que el vulgo has ta l e

da la acepción de tomar un rumbo
,

v . gr. : ¿Has vis to por dónde se fué
Juan ? Si, señor ; agarró para aba

jo
”

. ( I CAZB
Méx .

“

(D . F . ) inf. Tomar. Cuando
un transeunte pregunta por un lugar
a un gendarm e, éste le d ice : “

V aya
ust ed por esta ca lle ( señalándola ) y
en llegando a la esqu ina , agarre a la

derecha (o izqu ierda ) e tc .

"
Debe de

c ir: “ tome a la u
' recha

"
(o izqu?er

da . ) E n Mérida d icen : “ Vo ltee a la

La term inac ión de ro

AGARR

de recha"; en Veracruz ,
' Tabasco - y

Campec he : "
T ue rz a a la derecha ”

; en

Guadala jara: “ Dé vue lta par la dere

c ha
"
; en Pachuca,

“ S iga a la de re
cha” ; en Apan (Hid . ) y en Cuautla.

'

(Mor. )
“Arriende a la derech a ”

; en

C h ihuahua ,

“ Cue le por la derecha” ; en
C uernavaca, a la derecha ”

;
en Durango, “ Tome la derecha", en

Q uerétaro, “ Tome para arri ba (o abajo) .
. (RAMOS y D . ) Hallamos también en FACUN DO :

“Ya habían g a

nado todos para como para
Flamencos . (Maridit os, cap.

N i I CAZB . , n i R . y D . dan e ste ga

nar, y, s in emba rgo, es lo que m á s
comúnmente hemos o ído usa r en Mé
x ico .

—
"Aquella m isma

ya agarraban su camino por lo m ás
escond ido de la S ierra… (AZUE LA,

Ma la Yerba , 1 1 ,
p .

— (el sueño. ) (D . F . ) C oger. La

Acad . autori za la frase: “
coger el

sueño, pe ro no “
agarrar el sueño.

i “Me agarró el sueño muy ta rde ano

che .

" "
N o me agarró e l sueño has ta

la un a de la mañana. Se oye a me
nudo a personas muy i lustradas .

"

(RAMOS y D . )

Perú .

“Agarrar. De muy buen cas

tel iamo es este verbo ,

“y no hay de

malo s ino el abuso que de él hacemos ,
empleá ndolo constantemente por co

¡ ger, verbo q ue pa rece no exist iera pa

ra nosotros .

"
(ARONA, p .

Rio de la Plat a .

” As ir o tomar, aun

I que sea con las yemas de los dedos
un ñn ísim o pañuelo de ñandut í o la

flor más del icada . Lo mi smo en toda
América , según tenemos entend ido.

Demás es dec ir que no abogamos por

esta improp iedad . (GRAN AD A. p .

C . R ica . E n lengua je fam il ia r se
d ir ig irse , V .

e l caballo agarró para el mon
te . Tal u so no es m á s que una va

riac ión jocosa del verbo tomar, que

en cas tellano posee igua l acepc ión .

(GAG . )

Hemos teni do oportun idad en la

c iudad de México de oír otra acep

c ión que da la gente poco versada
al verbo AGARRAR

,
cual es la de

aceptar , recibir la moneda 0 cual
quiera - otra cosa ; as í

,
en los dias

en que el papel infalsiñcable , era

la moneda ñduciaria ofi cial
,

o ía
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mos con f recuencia a vendedores ,
choferes y papeleros exclamar :

.

“
Jefecito , deme plata ; el pape l no
me lo agarran .

”

Las tres formas metafóricas ,
aunque abus ivas

,
de AGARRAR ,

son también de uso ordinario en
Tabasco : en el sentido de encam i

narse
,
tomar un rumbo ; en e l sen

tido de coger, y en el figurado de
es te úl timo

,
en la frase coger a

uno e l sueño
,

” que se torna en
AGARRAR a uno el sueño .

Lo más cºmún es
,
sin embargº ,

usar el verbo en e l sentido de to
mar un rumbo

,
encaminarse en tal

d i recc ión , en lugar del verbo AGA
RRAR

,
que poco se apl i ca en es ta

forma ; de suerte que el gendar'

me nos diría:“ coja a la derecha,
”

y no
“ tuerza a la derecha,

” como
expresa, no del todo bien informa

do
,
e l Sr. Ramos y Duarte .

AGARRARSE. pr.

“
Contender

,

reñir de obra: se agarraron a los

g olpes , a las patadas ; y en ese
mismos sen tido lo trae Terreros .

( I CAZB . )

Méx.

“
Pº r una cuest i ón de fa ldas

se ag arró (el d iputad o cº n el l icenc ia
d o) . (FACUNDO , B a i le y C och ino,
cap . IV. )
AGARRON. m . Forma enfática

de expresar la acción del mismº
verbo agarrar ; pero fuertemente , o
dando al prº pio tiempo un tirón
brus co y acompañadº o segui do de
a lgún mal resul tado o desperfecto .

U n agarrón es también un encuen
tro súbito y brus co, una r iña encar

n i2 ada, pero sum amente rápida y
trans itoria ; propiamente

,
acome

terse , recíprocamente dºs contem
dientes

,
dándose pocos gol pes nada

más . I gual cosa se dice de dº s ene
m igos en campaña : se dieron un
a garrón ,

'

es decir, tuvieron un en
cuentro ; pero

'

que no l legó a for

AGI G

malizarse en combate . El agarrón
se di ferencia de la agarradar en

que és ta es continuada, de más
larga duración que aquél : e l aga

rrón es súbito y breve .

Ambas formas , agarrada y aga

rrón l l evan impl íc ita la idea de én
fasis en la s ignificación ; así como
agarrar es “

as i r con fuerza
,

”
el

agarrón es un aumentativo de aga

rro, autºrizado por la Academia co

mo forma sustantivada ún ica de
expresar la acción y efecto de aga

I Tar.

Méx. (De agarrar. ) m. Acc i ón de
agarrar con fuerza y dar un t irón”

.

( I CAZB . )
“ Y dándole un fur ioso aga

rrón de un brazo, que le hizº pegar
un g ri to, se paró más que de prisa.

"

(Astuc ia , tom. I , cap.

C . R ica .

“

Según el D icc ionario, la

acc ión y efecto de ag arra r se d ice
agarro . N uestra palabra , cºmo se ve,
es s implemente un aumentat ivo del

vocablº e spañol . (GAG I N I . )

AGARROSO
,
SA. adj. Astringen

te . En Costa R i ca se dice amarro
so .

“
Las subs tancias que por acá

reciben el cal ificativo de amarra
sas

,
v . gr. ,

el alumbre , en la Pe

nínsula s e l laman ast ringentes.

"

(GAG. )

BECERRA le censura (Guía de l

Leng. U s En real idad es una co

rruptela que no tiene razón de ser .

AGIGOLON . m . Apretura, con

fl icto
, apuro , afl icción . Más cºmún

mente usado en plural : v iv i r en

agigo lones.

En Q de B enavente hallamos (p .

si me fal tara un mes e l
ajígo llo de la cara.

”
El il ustre se

ñor Ro sell puso , con relación a la

palabra
,
la sigu ien te observación ,

en la pág . 454 :
“
Ajigol, afirma un

etimolog i s ta (el médico D . Fran
cis co del Rosal , en su Dicc. et imo
lógico , v iene del angi la

tino
,
que s ign ifica oprimirse , ator
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mentarse , etc . En el presente caso
vale tan to como afeite

,
embadur

namiento
,
ar tificio de los que usan

las muj eres para embel lecer el ros
tro , desñgurándoselo .

”

Aun cuando la s ignificación de
nues tro vocablo e s enteramente
dis tinta del ajigolio de B enavente ,
la etimología propues ta por e l se
ñor del Rosal

,
prohijada por e l se

nor Ro sell
,

nos parece cº nvenir
muy propiamente a agigo lón, el
cual no indica otra cosa que ator
mentarse, oprimirse pº r una aflic

ción cualquiera.

AGORZOMADO» DA. adj. Tris te ,
debili tado, postrado, sin vigºr.
En México dicen agii itado.

AGORZOMAMI ENTO. m . Acción
y efecto de agorzomarse .

AGORZOMARSE . pr . Perder el
vigor, decaer e l án imo, debil i tarse .

S inónimo de amu litarse .

AGRIARS
_

E. Parece que en el
cul tivo de l tabaco

,
llaman así los

peritos en la materia a una enfer
medad padecida por la plan ta y que
cons is te en pºnerse amaril las las

hojas an tes de la madurez .

“
Cuando comienza a am arillar lahoja antes de la mad urez , se d ice qu e

se ha agriado .
_

E s u na enfermedad ,

cuya causa es hasta ahora descono

o ída. (C . KRAUSE , Cult . de l taba
co, p .

AGRICOLO . adj. Agrícola.Es ad

jetivo de una sola terminación ; as i

lo ha consignado la Academia y lo

han usado los buenos habl i s tas clá

sicº s y modernos . Sin embargo, lo
hallamos en esta forma poco eufó

nica del mascul ino .

"'Var ios seno
res se un ieron en 1 881 para formar
un reglamento y sociedad agrícola ,

que has ta se organizó un congreso
agricolo.

”
(GI L Y SAENZ

,
El Ca

pora l, p .

“
Si en Tabasco hubie

ra un fondo agrícola.

"
( I D . ,

lb.

,
p .
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AGR IO, A . adj. Para la Acede
mia, acedo es : ác ido

,
ag rio,

” y
agr io es

“ ácido. Dos cosas igua

les a. una tercera, son igual es en

tre si
,
es decir :

acedo
,
igual a agrio,

ác ido igual a ag r io ; luego
acedo es igual a ácido, qu e . ers

lo que se quería demostrar, como

dicen los es tudian tes de álgebra
elemental. O lo que es lo mismo :
total

,
nada ! “Acedo es agrio ; agrio

es ácido y ácido es agriº,
”

guir i
gay que solamente la docta Acade

mia entiende , porque l impia, fi ja y
da e splendor. ¡ Y qué esplendor e l
de esas definiciºnes ! Capaz de des
lumbrar has ta al mismo Valbuena,
que profesa odio cafre tan rel igi o
so a la H . Corporación .

Para nosotros , en Tabascº ,
ace

do y agrio , no son dos cosas igua
le s a ácido ; s ino dos e stados d i s
t intos de ac idez

,
dos grados d ife

rentes de la cual idad de es tar aci
da una cosa. Acedo es el primer
grado de la acidez ; es el es tado
de una cosa cuando empieza ape

nas a agr iarse ; cuan do comienza a

en trar en fermentación . Agr io es

el estado completo de acidez ; la

fermentación por entero
,
en todo

su desarrol lo : e s la condi ción de
lo que es tá en plena fermentación .

Desde que se in icia la acidez , la
cºsa deja de es tar f re sca, y se dice
que está. aceda

,
hasta las 2 4 horas

más º menos ; después de ese
tiempo , ya se dice que es tá agr ia.

“
Pozol acedo", es e l de un día pa

ra ºtro ; “
agrio

"
, el que tiene más

de un día As í como la descompo

s ición cadavérica o putrefacción
tiene grados dist intos

,
e s natural

que la acidez º fe rmentación
,
los

tenga también : eso es lo que ex
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presan los dos adjetivos . V. Fre sco
y Acedº .

AGR I URA O AGRURA. f . N o

hay duda, el vulgo sabe en mu

chas ocas iones l lamar las cºsas
por sus nom bres

,
mejor

,
mucho

m ej or que la Academia . Y que haya
todavia, no obstante

,
q u i e n e s

creen que aquél debe es tar s iem
pre suj eto a ésta para hablar , obe

deciéndº la ciegamente _y s in repa
ro ! Debiendo ser al contrario : que
la Academia s igu iera en sus pasos
al vulgo, guiándole en la formal

ción del lenguaj e ; porque el vulgo
es el que crea el lenguaj e , es el
formador y el evolucionador del
lenguaj e ; la Academia nada crea,

n o hace s ino recoger del habla del
puebl o º del habla cul ta de lºs es
critores los materiale s adecuados

,

con los cual es da forma al B i cc io
nario y a la Gramát i ca.Asi, pues ,
el pueblo , todos tenemos derecho
a usar una palabra, cuando la ne
cesidad la ha creado

,
cuando ex

presa alguna idea nueva y es bien
nacida,

'

aun cuando la Academia
.no la reg i s tre en su catálogo ofi

c ial . Debemºs usarla
, precisam en

te para que los Académicos ad

viertan su ex i stencia y la es tu
d ien ; ¡ ah ! porque s i esperamos a

que los académicos la usen
,
para

que entre a la Academia y
después a nosotros

, ya podem º s
dormir de ese lado ; Los Académ i

cos son - como las muchachas pri
merizas en achaques de moda : que
no la usan mientras no ven que
otra la l l eva ; así ell os n0 ' usan
ningún vocabl o que no haya s ido
in troduc i do a la Cºrporac ión , y co

mo solamen te el l os pueden l levar
lo , resul ta q ue es cosa de esperar
toda la vida, s i a el l o nos atuvié

ramos .
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Pero bien ; veamos a qué v iene
tanto cuento . Acedía, para la Aca

demia, es la indispos ición que pa
dece el es tómago, por haberse ace

dado la comida .

”

Pues para no s

o tros, agriura o agrura, es la ind i s
pos ición que padece e l es tómago ;
por habe rse agr iado la com ida

,

" lo

cual no tiene nombre propio en

cas tel lano , no obstante que es
,
se

gún todos sabemos
,
un estado muy

d i s tinto de des compºsición estoma

cal a la acedía, y es tá , por lo m is
mo , muy b ien dicho .

C . R ica . Para nosotros agrlura o

agrura e s lo m ismo qu e el D icciona
rio llama Agrura ,

según lº s

léx icos , es ún icamente la cua l idad de
ag rio, com o amargura la de amargo.

"

(GAGI NL )

AGUA. ESTAR COMO AGUA PA

RA CHOCOLATE
,
fr . es tar enoja

do , pred i spuesto para cual quier r i
ña º pendenc ia. García I cazbalceta

dice : “ es tar de p i cad i l l o
,
suma

mente ai rado y
'

da los
.
sigu ientes

ej emplos : Mi compañero
,
que lo

había entendido, y estaba como
|
agua para chocolate

,
no aguantó

mucho . (PEN SADOR ,
Pe r iqu i llo

,

t. I X
,
cap .

“
E s toy como … ag

'

ú ita

para chocolate". (Astuc ia,
tomo I .

,

cap.

NO BEBER AGUA en alguna
parte o con algunº, es tener ene
mistad en aquel lugar o con aque
lla persona . Garcia I cazbalceta l e
'

da a es ta frase acepción d is tin
ta : N o beber agua en alguna par

te es no poder ir a el la, por temºr
de caer en manos de la j usticia el
que ha cometido al l í un deli to”

¿Y usted la vió ? — Yo no , ya sabe
u s ted que no bebo agua por la ha

cienda
”

. (FACUNDO ,
Gentes , t . I I ,

cap.

“Nun ca hemos o ído pºr
nues tra tierra usar la frase en es

,
te sentido, aunque si en el más
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ampl io de no po der ir por cua l

quie r motivo, que rad ica en aque l
lugar y nos lo impide .

DAR AGUA es frase de la gen

te de cuartel y charreteras
,
muy

en bº ga actualmente y que equi
vale a fusilar, ej ecutar, sobre todo
en la bola (V) y sin formación de
causa.

“Y s i va D on C ami lo a la hac ienda .

dé le
_
agua .

" “
Pos la verda , D º n Jua

n i to, qu e s i v iene le

( SAN CHO POLO ,
La B ola, X , p.

“

Pues m ira , entrégaselo a Ortegu i

ta ,
para que le dé agua , donde sa

bes

HACER AGUAS,
fr .

vientre ,
defecar .

hace r de las aguas .

CAMB IAR EL AGUA A LAS

ACE ITUNAS
,
fr . met . ,

o rinar, en
estil o fest .
MAN DAR AGUA

,

una empresa que requiere muy
grande esfuerzo para ser acometi
da : tener bemoles .

VOLVERSE
,
o HACERSE

,
una

cosa AGUA DE BORRAJA,
fr . fig .

fam . , hacerse , o volverse , agua de
cerrajas , que d ice el D i cc ionario .

La variante de la comparación
e s muy expl i cable . El pueblo aco

moda s iempre la expres ión a las

cºsas de su
,
conocimiento y más

relacionadas con él por el trato .

La cerraja española l e es des co
noc ida, en tanto que le es famil iar
la borraja

,
pian ta de análogas pro

piedades medicinales que aquélla ,

producida en la zona templada de
Ch iapas , de donde la ll evan lº s cc

let º s a vender en las ferias de Ta
basco .

Parece que en lo an tigu o usóse ,

en igual sentido de la frase se r
¡

doy agua .
…

(ME R IN O, Juana Santa Anna , .

X I V , p .

Ormar. escondi dos los tesorºs
,
y cuan do

Acad . Para nosotros , exonerar el .

En Méx . dicen ¡ bones ,

fr . fig . y fam . l

con que se pondera lo que se t ie a n i m o s a”

.

ne por grave y difi cultoso o que es
'

63

una cosa tesoro d e l duende , según
"

anota la s inonim ia Rodríguez Ma

nín en las Poe s ías de Ba l taza r de l
Alcázar, p . 292 , refi riéndose a. los

s iguientes versos de este autor :

Menosprec iar bien pequeno
,

Como te soro de l duende ,

Que
,
cuandº meno s s e entiende ,

Se desaparece al dueño .

”

Covarrubias , art . Te soro
,
expli ca

la comparación famil iar de es ta
suerte : “Tesoro de

'

du
_
ende : sue

len decir que los duendes t ienen '

alguno lo s hal la,
volvérsele en car

de do nació el prºverbio
The sau rus ca rbone s fact isunt

”
.

. AGUACAT E. adj. Tonto
,
bo bo ,

persona in cauta a quien se engaña
fác i lmente .

Guat. Persona fioja y
,
poco

(TORO G I SB .

,
D icc .

Lar

CON LA SUAVIDAD DEL AGUA
GATE

, fr . fig .

,
con suma fac i l idad

,

s in dificul tad alguna .

AGUADA . f . Las AGUADAS son
depós i tos o es tanques de agua que
se forman en los l ugares al tos

,

expensas
'

de arroyºs o corr ientes
temporales y de poco caudal

, las

cual es conservan agua por mayor
t iempo que la corriente formadora
y aun a veces en tiempo de sequ ía,

, s i rviendo entonces como abrevade

ros . Son prop iamente las aguadas
a manera de ensancham ientos de
las corrien tes en que se det ienen
las aguas y se vuelven más profún
das . Algunas veces tamb ién l a

AGUADA se debe a fuentes u ojos
de agua que le al imen tan y sostie

'

nen sºbre capas impermeables del
terreno , próximas a la superfic ie .

.En los terrenos baj os o playerias
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no hay aguadas, s ino lagunas , ma

rismas,
_popales o pantan os, ciéna

gas, etc . , pues aquéllas son pro

pias , como hemos di cho, de los lu
gares al tos , de los lomerios

,
en

donde las aguas no se es tancan y
sólo forman corrien tes de es currí
m iento hacia las laderas , flancos 0

cañones .

Son muy comunes en los cami
nos de Macuspana a San Carlos

,

San Fernando y Tepeti tan,
y de

es tos pueblos a sus vec in darios ,
que abarcan '

la zona de terrenos
» sabanales

,
comprendida en tre los

Mun i cipios de Macuspana a Jonu

ta, incluyendo el l lamado campo
a lto . De es ta región son caracterís

ti cas las AGUADAS. En la Chon
tal pa, la Sierra propiamente (Sur

de Macuspana y Teapa) y los R ios
( r e g i ó n del Usumacinta y sus
afluentes ) son enteramen te espo

radicas y es casas . En México di
cen aguaje, bebede ro. E s te se di
ferencia de la AGUADA en que
puede ser de formación artiñcial,

en tan to que la AGUADA es s iem
pre y m e r a m e n t e natu ral . La
AGUADA es e l depós ito de agua

caracterís ti co de Yucatán , c u y o
suelo calcáreo carece

“

de corrien

tes de toda especie
,
como también

cierta reg ión del territorio de Cam
peche .

P or interesante, cop iamos a cont i
nu ac ión la descripc i ón de las agua
da s de Yuca tán, tomada del D i cc.Un iv. de Hist . y Geograf. , t . I I I del
Anend . y X de la obra , art . YUCA
TAN : AGUADAS . Pero este recu rso
de sartene jas desapa rece en la seca
que suele ser muy prolongada , y en

tonces queda el de las aguadas
que, como las anteriores , se encuen
tran por todo el pa ís aunque no por
todos los rumbos en que la neces idad
reclam a su prov idente socorro: en
cu én tran se a veces en g ran número
donde n i ahora ex i sten n i qu edan ves

t ig ios de haber nunca ex ist ido mora

dores, al paso que se deplora su fa l
ta en puntos que indudablemente
abr igaron una numerosa poblac ión.

Las hay g randes y pequeñas ,
con

fondo empedrad o unas , y otras no.

Algunas merecen el nombre de obras
monumentales , obras de la antig iie
dad ind iana que nos ha dejado en“

ellas, según en su adm irac ión nos o i
ce Stephens , un test imon io tan con
cluyente , como

_

el de las mag níficas
ru inas que cubren nuestro suelo

,
de

su crec ido número, de su g ran po

der y de su labor iosa industria . D e

g randes proporc iones su lecho
, nos

parece que es la natural obra de las

aguas m i smas , aprovechando los ao

cidentes del terreno para buscarlo
pero el revest im iento de sus fondos
que en la seca se descubre es la

obra intel igente de la c iv il iza ión est i
mulada por la neces idad . D e ósito de
las aguas , que por la evaporac i ón y
el consumo de una poblaci ón nume
rosa deb ía pronto ext ingu irse, elhombre en su prev is i ón las dest inó a

servir de resew atorios a la vez
,
y

con este objeto, em
'

pedrá ndolas de
una manera espec ial y en form a de
enrejado, para que las ag uas pudie
ran com um carse a otros depós itos o
a lj ibes subterráneos , quedaban estos
de prov idente reserva , para cuando
el de las aguas se hubiese ext ingu i
La d e I turbide, pueblo del D i str ito

de Campeche , en el Part ido de H o

pelchén t iene en el centro cuatro
'

de

esos al
_nbes y como cuatroc ientos de

más pequeñas d imens iones a lo lar

g o de sus m árgenes : de aqu í es que
cuando por la prolongac ión de la se
ca ha lleg ado a faltar el ag u a de los

otros depós i tos, u na poblaci ón flotan
te se. establece en sus contornos , que
v iene desde muchas le. e s a proveer
se de tan indispensab e como esca
so alimento. E n resumen , creemos lo
más probable que es tas agu adas son
form adas por acc idente del terreno que
aprovechamos luego de un modo má s
o menos perfecto. según la neces i
dad y relat iva cu l tura de los pueblos
pr im i t ivos de e stas reg iones .

"

“ Todas las aguas pluv iales desapa
recen en el suelo calcáreo, n ingún
arroyo v is ible se muestra :”

s in embargo, hay alg unas lag unas “
agua

das en el interior del pa is (Yuca
tán) , de poca extens i ón y que se han
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AGUA
Amer.

( B a tres) , lo m ismo que aguacero y
también regañº largº. Lo m i smo se

d ice en el E cuador (TOVAR . ) E n C u

ba (P ICH . ) es el segundo barro muy
ag uad o que se pone sobre el azúcar
para

'

purgarla . (TORO GISE Amer. )
"HACER AGUAJE , correr cº n mu

cha v iolenc ia las aguas .

"
( I D D i cc .

Lar. )

. Como se ve de las ci tas anterio
res

,
nuestro AGUAJE es entera

mente dis tinto de lo que con ese
nombre se conoce en otros pun tos
de Hispano América. El AGUAJE
de México corresponde a nues tra
aguada. La a c e p c i ó n dada de
AGUAJE no es sólo tabasqueña,

s ino común a toda la cºs ta or ien
tal

U na estela olanca de menudas es
pumas que borbollaban en la hél icehervían en el aguaje de la popa .

( RODR . B Pajari to , XXV, p .

AGUARDIENTE. m . En Cuba
s e entiende por aguardiente el ex
t-racto de la caña dulce , y cuando
no

,
neces ita de un cal ifi cativo .

(MACÍAS) . El mismo es nues tro
AGUARDIENTE de Tabas co ,

'

ex
traído por des tilación del agua de
caña fermentada en la batición

Méx. Pº r antonomas ia el de caña ,

que también se llama ch ingu ir ito ;
nombre que n º se u sa en e l comer
c io. ( I CAZB . ) Más comúnmente le

l laman chíng u ire , y s i es muy usada
la denominac i ón en el com erc ió: lohemos o ído en Méx ico, en Q uerétaro

- Cuba . P ICH p . 6 .

y otros puntºs .

Se conocen en Tabas co , además
-del aguardiente común ,

el de m a

-m ey,
el de mango y de muchas

º tras frutas , principalmente l a s

ác idas . E s tos se preparan echán

dol e al aguardiente común la fru
ta cuyo espíri tu debe tomar la he

bida . Est os aguardientes son lla

mados más comúnmente c a ld o s

V . Chinguire y caldos.

”AGUAJE es , en Guatema la
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En el Dicc . Univ. de Hist

.
y

Geograf. hal lamos chínguire por

beb ida ord inar ia de Tabas co . N o

es así ;
"

esta denominación
,
cas i

desconocida en Tabas co
,
es prºpia

de México y demás E s tados del
interior en donde la bebida del
baj o pueblo es el pulque

,
en tanto

que en nues tro E s tado es el aguar
d iente la del pueblo campesino y
urbano , en las clases criol la o

mestiza, e indígena principalmen

“

N i esos que están
furor de aguard ient e , que estamos
tra ic ionados, se resuelven a luchar. "
“ Le había copiosas l iba
c iones de aguard iente , amorosamente
compart idas . (SÁNCHE Z MARMOL,

Antón, cap . X I I , p .

AGUATE . (Del mex . ahuat l, en
c ina

,
y espina) . m . Pel ícula aspe

ra, verdosa,
que recubre verso y

reverso de la hoja del añil común
( lndigophera t incto rea) o jiqu ili
te

E l de hojas pec ioladas ,

g r i tando cº n

alternas , avales y cubierta s en la ca

ra y dorso de una pel ícula ríg ida su
mam ente tenue ( aguate ) y de colora
c i ón verde amarilla… " (RAB ASA, E l

E st . de C his . , p .

AGUAZÓN . f. aum . de agua . Re

gu ero de agua ; agua enaguachada

en abundancia . Forma vulgar de
expresar abundanc ia º aumento,
apl icando a nombres femeninos la
terminación prºpia del mas cul inº .

Así
'

también suele decirse agu_

azal .
AGUERADO

,
DA . adj. fam . Mi

mado ,

“

dícese de los niños a quie
nes se popa demas iado .

AGUERAMI ENTO. m . Acción y
efecto de agiierar.

AGUERAR. a . Mimar , popar, ha
cer caricias exces ivas a los n iños .

”

AGUERO . m . Mimo
,
cari cia ex

cesiva hecha a los n iños .

AGU I LA . adj. y s . De la persona
que es muy l is ta para las trampas
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o ardides engañºsas , se dice que
?fi

om paña

h

ba la
_

gui tm a. en ¿as sé

es águ i la o muy águ i la.

as º º º es v m W €m º » durante la
cuales llevaba a las puertas de los

Méx. f' Moneda de oro que “ “º pac íficos habita ntes de la c iudad
20 pesos fuertes . Ha y tam b ién me h 1 f
dias llas de valor de ( I CAZB . )

c onta l a o renda de la reg lamenta
ria serenata de N avidad . Un v iºlí n

La moneda actua l de va lor de tra ia asom mm taes el Az teca 0 C alendario , creadº e s
adº a. su d l u orques

ta ; un o d nt
te añ o de 1 91 6

Y g rup e ca adores que se

Amer. fam . Pe ta rd ista. (TORO encarg aban del estribi llo ,

G I SB D icc . Lar. ) Q uien n º haya Old0 ese canto na

"Ad iestrados y pres id idos . pº r
I rra tivº de la p iedad cris t iana… impreg

aquella águ i la que se llam aba Oroz nad o tºdº él de santa y conmovedora
cº . (MER IN O , C elest ina, la. pte . ,

no cºnoce del a rte popular
p _

reg iona l una de las pág inas más he

llas , dignas del infante d ivino cuyaAGU I LU CHO' adii y S ' Dm mu
cuna llena de lu z m ec ióse en la g lo

Í ÍV0 de 3 9U ¡ |a riosa Judea , y de cuya h istºria se h i
“
La nueva del ma trimonio de P " zo Vasconcelos paran info y portavoz .

a traído a Tacota l “QUE VEDO , Lir. pop, t ab. , p ,

pa, una nube de agu iluchos.

"
(ME

R I NO , C elest ina , la… pte . X , p .

AGUJAS' fº pl . Mader05 agu.1 e

AGUINALDO . m . por antonoma reados que se hin can en t ierra ,
y

sia se apl i ca este nºmbre en nues pasan do por sus aguj eros u n a s

tro folkl ore reg ional al cantº , pº r trancas . s irven para cerrar entra

10 común acºmpañado con música,
das de potreros y sem enteras, for

con que se obsequ ia en las noches mar c o r r a l e s
,
volan tes , e t c .

de Navidad al N iño D ios
,
a seme ( I CAZB . ) Las AGUJAS son , como

jan za de la ofrenda bíblica que le Si d ij éramos , las jam bas de es ta
t ribu taron los pas tores en B elem clase de puertas

,
s in dintel , muy

en acción de gracia . Para ped i r 4 comunes y muy usual es en el cam
agu inaldos ; como se dice vu lgar po en Tabas co . La denominac ión
m ente

,
van los cantºres en pere que

_

a pr imera vis ta parece un po

grinación nocturna por cada una ¡ co extravagan te , t iene su razón de
de las casas donde hay nac imien ser . Por lo general las AGUJAS
tos

, y después de algún tiempo de term inan por el extremo superior
cantar , c o n acompañamiento de l en un corte de lanza en pun ta ,

guitarra o jarana, es costumbre que las asemeja al obj eto de don

que el dueño dé entrada a la — con de s in duda
_

tomaron su nombre ;
currencia ,

obsequ ián dola con be además , los huecos por donde pa

bidas (los consab idos caldos co san las trancas o latas , como se
múnmente ) , cºn las cuale s se I

'

O las denomina mejor
,
son un reme

cían l igeras y apetitosas gºlos inas do del ojo de la aguja ,
y es otra

cons istentes en to rt illitas
,
turule circunstanc ia de s imil itud .

tes
,
buñuelos y hojuela

.

s , acompa Las AGUJAS son prop ias de las
ñado todo de los indispensables t rancas

,
denominac ión que se da

tamal es de mu lito Y el café Sólº 0
a es ta clas e de puertas

,
que son

cºn l eche . E s ta ceremonia, que las más corrien tes vulgares en
const i tuye 13 posada

,
term ina de el campº ; es la puer ta agres te y

ordinario con bail e . rud imentaria , usada para los cer
"
Fue Yasº º “º º'º ? quien m antuvº cados rús ticos de menor importan

vo en el reperton o popular chontal
panec o el he rmºso canto conºc idº cra . De mayºr segur idad Y mejºr
pº r lº s aguinaldos, que él m ismº se ! clase son las pue rtas de golpe , las
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cual es se asemejan ya más a la

pu erta común
,
porque forman una

hoja, que g i ra por unº de sus la

dos . V. Lata, t ranca, pue rta de go l
"

pe .

Cuba . S ign . met . Tiene uno en

Cuba : la acepc ión usada en los ferro
carr iles , como s inón imo de chucho .

”

D ebo advert ir que este chucho , que
es el cam biav ía , no se conoce con e s

te nombre en Taba sco,
dºnde chucho

t iene otras acepc iones enteramente
d i st intas .

“Aguja _

de tranquera ,

'cada
uno de los maderos , o pa los vert ica les ,

que forman las entrad as 0 puertas ,

rúst icas de las finca s rura les , o de
lº s terrenos ce rcadºs : hay tranque
ras de dos y de tres agu jas . (MA
C ÍAS . )

Parece que en algunas partes de
la Repúbl i ca se l lama así a la

tranca misma
, esto es , a los made

ros hor i zontal es que entran en los '
dc sespe… ba n

ojos de las agujas y que nosotros
l lamamos latas (V . )

E l v iejo con preste za
abr i ó la puerta del corra l , sacando
una tras ºtra las agujetas de pesado
enc ino, que como travesaños i ban de

un lado a ºtro de dos c u a rtone s ver
t icales de mezqui te .

"
(AZUE LA,

Ma

la Yerba , I , p . C rujen las aguje
tas de enc ino , enfilándose en los ori
ñ c ios de los sºportes . ( I D ¡ b id

XVII , p .

Lo m ismo aparece de e ste pasaje de
u na obra. tabasqueña :
Ambos g ine tes , de scorriendº la s

agujas o
_
ñ echa s , se z '

amparon c º n

a rmaduras y todo. (MER IN O , Jua

na Santa Anna , XVI , p .

AGUJA DE JARETA . La larga
gruesa y roma

,
que s irve para in

troducir el cordón o c inta en la

jareta . ( I CAZB . ) La misma deno
minac ión se da a tal utens il io
en T a b a s c o . MACÍAS la l lama

agujeta . Oigámosle : La aguja
g rande , de metal u otra sus tancia
análoga ,

s in punta y d i spues ta pa

ra que pasen la cin ta
,
o los cordo

nes para las jaretas de los vesti
dºs .
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BUSCAR COMO AGUJA
,
expr

.

fam . ,
- buscar cuidadosamente

, c o n

grande dil igen c ia . Muy usada.

METER AGUJA POR SACAR
BARRETA . Loox prov . que s ign ifi
ca dec i r poco para averiguar mu

cho ; es dec i r , hacer una pequeña
declarac ión

,
mal i c iosamente

,
con el

¡fin de que el in terlocutor externe
su op inión acerca de aquell o que
queremos averiguar . N o es lo que
la Acad . dice “Meter aguja y sacar
reja

E l año 47 volvi ó con e l

g rado de C omandante de la C orbeta
Sa ra toga y, como agujas buscaba

a los que profana ron el cadá ver de suinfortunado Jefe .

"

(MER IN O , C e les
t ina , 2 |a . pte . , IV, p.

“
N o v ien

dola , empecé a llamarla por todos la
dos , buscándola c omo aguja , y m e

0 ha lla rla n i en la e spu
(COFFIN , Gral. Gut . , XXII I ,

p.

AGU JETERO. m . Nombre que

se da al alñletero . Es tan común
el u so de la palabra con es ta acep

c ión , que es y debe ser aceptada
aún entre la gen te de buen hablar .

La encontramos de norte al medio
día

,
en la Amér i ca del Sur

,
en

Amér i ca Central y en todo Mex i
co .

Sin que —neguemos a la Acade

m ia su autor idad y competencia
en asuntos del lenguaj e , franca
mente

,
nos parece que es más ló

g ico; más claro y más adecuado
l lamarle AGU JETERO, al ºbj eto
que s i rve para '

guardar o poner las
agujas, y no alñle tero que propia
mente es para alñleres .

Don Ruñno Jºsé Cuervo , e l o

cuente y docto fi lólogo , lo ampara
con las s iguientes palabras de sus
Apuntac iº nes C rít i cas : “Agujetero

es en E spaña el que hace o vende
agujetas , cosa que los bº go tanos

no conocemos (n i los tabasqueños
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tampoco) , y lo tomamos por el ca
nuto en que se guardan las agujas ,
º sea el a lfi lete ro, buscandº una

denºminación más clara
,
y porque

aguje ro es otra cosa .

Don Félix Ramos y Duarte que
no sabe de adm it ir palabras que
no es tén en el D i ccionar io de la

Academ ia n i acep ta nada de lo que
no nº s dé el tal mamotreto , en su
l ibro

,
que Toro G i sbert ha l lama

do tan acertadamente verdadero
caj ón de sas tre”

,
se concreta a co

rregir la acepc ión de aguje tero l

alñletero , como si las agujas fue
ran tam b ién alfi l eres . Y da el ter
m ino como provin cial de San Luis '

Pºtosí , dºnde segu ramente lo cono _

c ió , cosa inexa cta, pues e s de uso
en toda la Repúbl ica

,
y lo cual s e

debe
,
como el m ismº Toro G i sbert

dice ,
ocupándose de la referida

obra de Mexican ismos :

ta haber le ído una ve z en un pe
riódico º en un l ibro editado en
Mér ida

,
para decir que una pala

bra mej i ca.na es prov inc ial de Yu
ca tan

“Co l. y R¡ opl. Alfi lete ro” . (TORO
G ISE . ,

Dicc . Lar. )

Don Baldomero Rivodó reg i stra .

la palabra en sus Voce s Nueva s de
la Lengua Caste l lana

,
y aboga por

su uso en la acepción apuntada .

AGUJON . m .

“

Pe z del ºrden de
los teleocéfalos , famil ia de los es

combresócidos ,
y del género be lone

de Cuv ier , del cual descr ibe Poey
ocho espec ies . Pi chardo dice : Pe z

común en es tas bahías , de med ia
vara de largo , más º menos ; su
grueso , la duodéc ima p a r t e de
aquél : cada mandí bula —se prolon
ga más de un jeme , cºn dientes ,
las cual e s cerradas , pºrque son
delgadas presentan la figura de

_ 59 .

dandº su equ ival ente cas tizo de !

No bas - lJÓN generalmente

AHOG

una aguja, o punzón grande : l os
ojos son neg ros con cerco platea
dº

,
como tºdo el cuerpº , aun que

ennegrece por el l omo ; cola ahº r

qu illada des igual ; la al e ta dorsal
principia gran de y corre baja una

cuarta parte , las ventrales en me
d io del cuerpo y dos pectorales . N º

es com ida muy agradable . (MA
CÍAS) . Poco más o menºs es igual
a nues tro AGU JÓN de agua dul
ce , pez sumamente ágil para na

dar, rapidísimo en sus movim ien

tos y que da sal tos has ta de 5 o
1 0 metros pº i

"
sobre la superfic ie

del agua, cuan dº va de escape º

trop ieza con cual qu iera cosa . Per

seguidºs por el sábalº
,
es curioso

ver como sal tan y cru zan el aire
como fl echas en dist in tas dire ccio
nes a la acomet ida del enemigo ,
cuando éste vol tea en persecución
de ell ºs

, a flor de agua . El AGU

v ive en las

aguas l impias y claras de los arro
yos y los ríos ; muy poco

"

en las la

gunas y aguas turbias o estanca
das ; gusta mucho de las aguas
frescas de creciente , y anda s iem
pre en cardumos, nadan dº general
mente a poca profundidad

,
s iendº

v i s ibles pº r lo m i smo sus mov i
mientos .

AHOGO . m . Lo que la Academia
l lama ahogu io ,

esto es
,
opres ión ,

fa

t iga resp irator ia por fal ta de aire .

Méx. Ram os y D . la da cºmo voz
de Veracruz . E s nac ional .
Cuba .

”

P IC H . se declara contra el

empleo de… e sta d icc i ón , por cons ide
rarla corruptela . e ind ica en sust itu

c ión de ella , ah º g uio , asma . ( ISLA
C ÍAS . )

El mismo autor d i serta acerca
del abolengo de la voz , y prueba,

rebat iéndola como provinc ialismo

de ºrigen cuban o
,
que la Acade

m ia no reg i stró su signiñcado re c
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to , ocupándose solamente
acepc iones tras lati c ias .

de

C ol. C UERVO prueba que es clá si

( º , con u na c i ta del P . Isla .

“
E s muy

u sado en Anda luc ía… (TORO G . ,

Amer. ) y e n cas i todº Sud América .

AHORA . m . adv . Ahora bien .

La tendencia constan te del l en
guaj e popular a la apócope

,
abre

viando , ha l legado a darl e al adv .

A H O R A la connotación del m .

adv . , ahora bien . El Presb . Gil y
Sáenz

,
árbitro en el manej o del

habla tabasqueña, usó demas iado
tal vez de es ta figura de dicción ,

pero hizolo s iempre con la domosu
ra que sabia hacerl º .

D esde X ica lango a la barra de

Santa Anna , la costa es l imp ia . Aho
ra , desde la bara de S. Pedro hasta
la de C h i ltepec , hay, de 4 a 5 bra

zos de agua . (GIL Y SÁE N Z… C art .
de Geogr. de . Tab . , p .

AHORCAR. a . AHORCAR a al

guna es val erse de su neces idad
para hacerle pagar un in terés ex
cesivo por d inerº que se l e presta ,

o para comprarle alguna cosa en
menos de su jus to val or .

”

( I CAZB . )
En la misma acepc ión se usa en
Tabas co , donde se dice también
COGER A UNO A HORQUETA

,
o

a HORQUETA DE GUAYABO ,
que

equival e a aprºvechar la s i tuación
ad i ct iva de uno , o la fal ta de dine
ro

,
que es lo más común , para ex

torsionarle con réd i tos usurarios
,

ºbteniendº de él ventajas leoninas .

AHOR I TA .
,

adv . D iminutivo de
ahºra ;

“

aún más del momento que
aho ra . Muy usado , dice GARC IA
I CAZBALCETA . A b o r a , propia
mente

,
se refi ere a la actual idad

durante el día o la fecha en que
se habla ; así

,
se dice i remos aho

ra
,
ahora e n la noche , estº . es ,

hoy ; en tanto que AHORITA es
“ en este momento ,

” en el acto
,
en

e l instante mismo en que se na
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las ¡ bla . El vulgo apocopa la expres ión
,

diciendo hor i ta y horit ita y aun ho

rit it ita
, por la afinidad con hora .

Dícese en Andalucia
,
según Ro

dríguez Marín . (Nota al Q uij. , pte .

la. , cap. V I I ; ed . de La Lectura
,

Cervantes
,
t . I , p .

Méx. Aún se estrecha más el t iem
po d ic iendo ahorit it a , o como en Cuba
ahorit lca .

”
( I CAZB . )

D e ahorit it a d ice RAM. y DUAR
TE :

“
D im inut ivo de ahori ta y bid i

m inu tivo de ahora , del la t ín ao —hora ,

en e sta hora .

—
“

Si se p ide alguna cosa
Q u e mot ive detenc i ón ,

D icen con m ucha dulzu ra
Ahorlta m ismo, señor.

"

(S. SOMOANO . )

C on esto hori ta , hori t a aprenden
lº s muchachos e l ofic io. (PEN SA
DOR , Periqui llo , 1 la . pte cap . XX I V .

p .
—

“
Pagu em elº sté de pre st i to.

porque s i no el d iablo nos ha de lle

v ar horit a , hori t a .

"
( I D . , ib 3la . pte

cap . IV, p .

Cuba . P ICH .

—
“
E n el acto y con suma pront i

tud . Ahorita m ism o, c º n acelerada
fest inac ión . (MAC ÍAS . ) E ntre n os

otros no s ign ifica act iv idad o acelera
ci ón .

s ino s im p lem en te acc i ón qu e se

ver ifica o se lleva a cabo en el ins
tante e n qu e se habla . Ahºr ita voy
qu iere de c ir que se parte en segu ida ,

acto cont inuo al en qu e se habla ,
aun

cuando se v aya de spac io .

AHOYAR. a . Horadar , perforar ,
agujerear ; en el sentido de pasar
una lámina u hoja de un lado a

otro .

AHUECAR. a . Irse
,
p a r t i r .

“Abucea
,
en imperat ivo , equival e a

“vete .

”

(TORO G .

,
Ame r.

,
p .

Muy usado en lenguaj e famil iar y
jocoso .

AHU IZOTE. m . Es en nuestra
tierra todo s ímbolo de desgracia ,

aquel l o que no s anuncia un mal

próximo 0 futuro ; así , dicen que
el graznido de la l echuza es AHU IZOTE que anuncia en la casa al

guna muerte ; por eso cuando , ha
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biendo un enfermo , la lechuza

grazna sºbre la casa o cerca de
ella

,
cunde el pánico en la fami

lia y cuenta por segura la muerte
del pac iente . Es esta una de tan

tas superst iciones o abus iones de
la gente poco instruida, senc i lla y
creyente . No ºbs tante , común es
oir

_

tales consejas has ta entre per
sonas de med iana cul tura, que po

cas veces renuncian . a los háb i tos
ancestral es de la creencia absur

da e irrazonada en cosas inverosí
m i les .

En o tras partes de la Repúbl ica
la palabra AHU I ZOTE tiene otra
acepción , aunque también en sen
tido metafór ico o tras lat ic io

,
ex

presan do persona mal igna,
que

nº s hos tiga acosa y moles ta cºn

insis tencia . En su acepción pri
mo rdial, la voz

,
que es de ºrigen

azteca
,
expresa el nombre de un

an imal , muy común en la tierra
cal iente

,
cºmo b ien dice C lavijero ;

pero desconocido en nues tra t ierra
con ese nºmbre , pues al l á se l lama

perrº de agua .

ETIM . AHU I ZOTE . (A .

— HUIT
ZOTL : at l, agua ; hu itz ot l, esp ino
so ;

“ el espinoso del N om

bre de uno de los reyes de Mé
x i co , que se hi zo célebre por sus
crueldades . En sentido figuradº,
persona que mol esta , host iga y
acosa a algunº . (ROBELO ,

D icc . de Azts . )

Méx.

“
AHU IZOTE . (Del mex .

ahu izot l . ) m . Animal anfibio
,
que

aún no se sabe a pun to fij o cuál
es .

“

C ierto an imalejo
,
de agua , co

mo perrillo ,
” dice MOLINA . HER

_

NÁNDEZ
, cree que puede colocar

sel e en el género de las nutrias .

C lavij ero l e descr ibe de es te mo
do : “

El ahu izotl es un cuadrúpedo
anñbiº

_que por lo común vive en

AHUI

los ríos de la t ierra caliente . El

cuerpo tiene un pie de largº , el hº
cicº es largo y agudº y la cola
gran de . Tiene la p iel manchada de
negro y pardº . (Sto r ia. Ant ., l ib . I .

p . Este animal daba materia
a los mexi cano s para muchas cºn

sejas y superstic iones , que e l “

P .

Sahagún refiere asi:
“
Hay un an ima l en esta t ierra que

v ive en el agua y nunca se ha o ído ,

el cual se llama av lt z ot l, es del ta

maño como un perrillo : t iene el pelo
muy lezne y pequeño. t iene las º re

jita s pequeñas y punt iagudas , as í co

mo el cuerpo neg rº y muy l isº, la

cºla larga , y a l cabo de ella una ma

no como de persona ; t iene p ies y m a

nos , y son como de mºna ; hab ita es

te an imal en los prºfundos m anant ia

les de las ag uas ,

'

y s i alguna pe rsºna
¡ llega a or illa de donde él habi ta, lue

g º le arreba ta ( s ic) cº n la manº de

la cola , y le mete deba jo del agua y
! lo lleva al profundº: luegº turba a e s

ta le hace vertir y levantar ola s: pa
rece que es tempestad de ag ua , y las

º la s qu iebran en las or illas y hacen
espumas ; y luego salen muchºs pe

ces y ranas de lo profundo, andan sobre la haz de la agua , y hacen g ran
de alboroto en e lla ; y el qu e fue me
t ido deba jº, a ll i muere , y de ahi a

pocos d ias el ag ua arroja fuera de su
seno el cuerpº del que fu e ahogadoy sa le s in ºjos , s in d ientes y s in u ñas ,

que todo se lo qu i tó el av it z ot l: el

cuerpo n inguna llaga trae , s ino todo
lleno de ca rdena les . Aquel cuerpo na

die le osaba sacar ; hac íanlo sabe r a

lo s satrape s de los ídolºs , y ellos so

los le sacaban , porque dec ian qu e los

demás no eran d ignos de tocarle, y
también dec ían qu e aquél que fue

ahogado, los d ioses tlaloqu e s habían
enviado su án ima al para iso terre

D e cfan también que usaba es
te a n im:ilejo de otra c au te ia para ca

zar hombres cuando ya mucho t iem
pº hac ía que n º hab ia caz adº n ingu
no. y para toma r a lgunº hac ia jun
tar muchos peces y ranas por all í
donde él estaba , que sal ta ban y an

daban p or el agu a , y los pe scad ores .
pº r cod ic ia de pe scar aquellos pe ces
que parec ían ,

e chaban a ll í sus rede s .y entonces , cazaba algunº. ahogá ba

le , y llevá bale a su cueva . D ec ian qU e
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usaba otra cau tela este
salíase a la ori lla del agua y

comen zaba a llorar como un n i ño, y
e l qu e º ía aque l lloro

'

iba , pensandº
qu e era rea l idad , y como llegaba cer

c a del agua , asíalc con la mano de la

cola , y » llevá bale deba jo le ella , y allá.
le mat aba en su cueva . (Hist . Gen . ,

iib. XI , cap . 4 , p .

Sin duda que la perversa índole
atribuida al animal ejo fue causa
de que en las pinturas

.
aparezca

comº s ímbolo infausto y anunc io
de calamidades . Se ignora por qu e

"

tomó el nombre de Ahu i zotl el o c
tavº rey de Méx i co , y a fe que le
cuadró a marav i l la

,
porque se se

ñaló por sus cont inuas guerras y
pºr la mul ti tud de víctimas huma

nas que hizº sacrifi car , parti cular
mente eu la dedicación del templo
mayor de Méx i co , con lo cual te
n ía hostigado al pueblo

,
y su nom

bre se hizo tan aborrecibl e a pro

pios "y extraños , que ha ven ido a

s ignifi car el que mºlesta y fatiga
a otro cont inuamente y

,
con exce

so y así decimos : fulano es un
ahu izote .

“
El nombre de Ahu i zotl se usa

cºmo proverb io
,
aún entre los es

pañoles de aquel re ino
, por s ign ifi

car um hombre que con sus mol es
tias y vejac iones no deja v ivir a

ºtrº . (CLAV I J . ,
Sto r ia . Ant .

,
de l

Mess i co . )
—
“
E l se h izo m i ínt im o am igo desde

aquella primera e scu ela e n que estu
ve, y fu e m i e terno ahu iz ot e .

"
(PEN

SADOR , Periqu i llo, tomo I , cap . 6 ,

p . E l es m i ahu iz o t e , s in duda :
e s otro D octor Pedro R ec io. ( I D . , lb . ,

c ap . I I , p. 1 40 —
“ Los v iolin ista s son

su ahu iz ot e .

”
(FAC . ,

Marid it os , cap .

“
H ay todav ía c omo herenc ia de

los t iempos an t iguos , cuando una per

sona nos mole sta a tosigá ndonos de

u na m anera insoportable , acostum

bram os dec ir: fulano es un ahu iz ot e .

”

(OROZCO Y B ERRA . ,
Hi st . Ant . t. I ,

p . 4

Incluye es te nombre
Fernández Ferraz en sus

D . Juan
Nahua

AHUI

an imale jo t lismos de Costa R ica, y le da la

s ign ificación de aguero , creenc ia
vulgar , brujería .

”

( I CAZB .)

(Pr. D. F. ) s . i adj. Persegu idor,
tenaz , perverso , malvado . Del azte

ca ahuizot le
,
anfibio l lamado perro

de agua . (RAMOS Y DUARTE . )

Debe adverti rse que unos auto
r e s (ROBELO ,

I CAZBALCETA,

MACÍAS
,
TORO escriben

ahu izote ; otros (RAMOS Y DUAR
TE

,
OCAMPO ) , agilizote . Confor

me a su etim—ol
'

og ia,
dada por el

Sr. Robelo ,
creemos que debe es

cribirse con h y no con g , porque ,
cºmo dice el Sr. Ocampo , (Ob.

c i t
. ) en esta voz aún no se ha

marcado por el uso la sustitución
de una g , a la guturalidad que re

sul ta de que concurra una u con

otra vocal que le s iga .

”

Cuba . AH U I ZOTE . adj. de u na

term .
s ign . ún : Para nosºtros equ i

va le a malévolo y cruel , porque tal

p in taron al monarca Ahu izotl los cro
r. ista s y mis ioneros ; sin embargo, pa

ra A . D ,
impugnador del ilustre

B ach s ign ifica persegu idor . V ar. en

Méx . d ice el vulgº ag u iz ote (Mendo
za , ) y BACH . reproduce u nos con
c eptos de A . D . en qu e aparecen do s

variante s : E s verdad qu e lº s e spa
ñ oles llevaron a C uba e l ah u izº te m eyo cre ía prov inc ial la ov z

ahu izotl (perseguidºr) y e s la mex i
cana ahu izotl el D . P edro el Just i
c iero de los aztecas , m onarca fiero eincansable .

" H om on . Mendoza escr i
be en sus Apuntes : acepc i ón vu lg ar ,
el ind ivi duo qu e por cºstum bre cau

sa dañº a º trº , ta l v ez pº r e l terri
ble recu erdo que dejó el emperador .

C osta R ic a . D . C arlos Ga g ini, d ice
en su D ic c . de B arb . de C . R ica : “

Sin

duda era para los mex icanºs algº cº

m o el ba s il isco pa ra los españole s ,
pues ahu izotl s ign ifica también “

an i

m al fantá su co o espan to en lenguaje nahuatl . Hoy la palabra ag iliz ote

se tºma en muchos lug are s de la

América C entral por “ sort ileg io, cá
bala .

"
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Méx. Enfermedad que para l iza a i

guna parte del cue rpo. Le d io un
a ire .

"
( I CAZB . )

Cuba .

"
Enfermedad conoc ida también cº n los nombres de perles ía º

caudº .

"

paralis io (m á s común parál is is) , y en !
dec

'

r l
| mondongo hecho en guiso de apa

tal concepto se acostumbra
Juan t iene (MAC IAS )

—
“
La enfermedad periá t ica qu e |

tuerce o
m iembro del cuerpo repent inamente.

Ú sase con los verbos t ener y dar, v .

g r. : t iene a i re , le dio (P ICH . )

C anarias . C ierta pará l is is l igera :
t iene un a ire: le d ió un a ire . E s cº

rrien te tamb ién en Anda luc ía .

"
(Ze

ROLO , Legajo de varios , p.

HACERLE A UNO AI RE CON

LA COLA ,

“

fr . por lo común to

mada en mala parte
,
en el sen

tido irónico de no temer uno a

ºtra persona
,
ni dar importan c ia a

sus actos .

AJ IACO. (Pr. Tab ) s . m . Co

mida con cal do , hecha de carne ,
camote ,

yuca,
elote , plátano ver

de calabaza
,
chayote

,
ñame y chi

le . (RAMOS Y D . ) Le fal tó ajo ,

cebol la
,
ajo - cebolla o cebol lin ,

cu
lantro

,
chal la, coles , tomates y

mil frutas
,
l egumbres , especias y

cond imentos más , que bien pueden
ponérsele al tal guisito , que en
real idad nº es una s imple “ com i da
con cal do puchero por ej . ; como

dice Ramos y Duar te
,
s ino que co

mo no la conoce
,
habló por boca

de ganso y dij o una tontería, cº

mo la dij o también al afi rmar que
la voz yagua l es término de Fron
tera . El ajiaco es una cºmida, un
cºcido

,
que se hace preparando un

cal do col ºreado con achiºte y car

gado de especias y recados : ajo

en cabezas enteras
,
p imienta

,
cla

vo ,
etc . ,

con el cual se gui sa la

carne
,
echándole verduras , frutas

d iversas , y además acei te y v ina
gre . N o es tampoco voz propia so

lamente de Tabasco ; la hemos
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oído en México repetidas veces .

Parece esencialmen te cubana .

Méx. Gu isº de carne de cerdº º

de ave y huevos revu eltos con re
(OCAMPO) .

MONDONGO EN AJI ACO,
es el

co
,
es decir , en cal dº col orado , con

ingre
dien tes . V . MONDONGO .

Cuba . Tra tándose de un gu iso isleño, en América nad ie t iene me jºr
derecho para hablar de él que un
cubano, y más cuando éste sea doc
to, como e l

'

señor Mac ias Oiga
m osie :

“
C om ida cr iolla compuesta de car

ne fresca y tasa jo (de puerco o de
vaca ) , de v iandas y de mucho caldo
(donde se puede mºjar el casabe) ,
abundante en sumo de l imón y ají

p icante . Genera lmente se le echan pe
daz º s de plátano, yuca , ca labaza ,

mazorca de ma íz , ñame , bon iato, m a

langa , e tc . : perº es de advert i r que
¡ degenera de su pr im i t ivo origen, a

med ida que se le acºmpaña de vian
das y de verduras E l je
su i ta Franc isco J . Charlevo ix (Hi st .
de Saint - Dom . ) lº nombra iracas ,
v oz qu e , dados los e fectos del aji, no

vac ilamos en dar por derivada de

ira . N º d iremos que son s inón imos ,
porque sus elementos son d ist intºs:
pero pueden tomarse como equ iva

lentes cl ajiacº cubano y la olla e s

paño la , y por lo qu e hace a m ez co

lanzas , e l ajiaco guarda s im il i tud c º n

la esc ude lla ca talana ( sopa ) y con
la paella valenc iana (princ ip io. ) E s

to ú lt imo es tan c ie rto que por e so

se confund ió , º confunden Salva y sus
reproductores , el loero (V. en lº criº )
con el ajiaco
C o l,

“
ajiaco es un pla to caracteri

zado por el ají, y así sucede en C u

ba , e l Perú y C h i le ; entre nosotrºs
lo que se llama asi no lleva tal p i
cante . (CUERVO , Ap. cr it .

- Nuestro ajiaco tampoco l l eva chi
l e ; y, como describe Ocampo , pue
de contener dos o tres carnes : de
res

,
de cerdo y de pollo , por ej .

.

en Veracruz el ajiaco l l eva chile ,

como el auténtico cubano
¡ AJILA ! I nterj . que se u sa en

el lenguaj e de campo , para ani
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mar o estimular el ganado a que partes de México , aunque el señor

camine .

Ramos y Duarte l e achaca tal uso

AJI LAR. a . Es una corrupción del 3 Yucatán so lam ente .

verbo ah i lar, ir uno tras de otro,
blyr

éx. ¡

s
i

n g
anas

formando h i lera ; pero además t ie w l¿eb ¡ á ndº la _ (R SMOS Y DU…AR
ne otra acepcion : la de encam 1 TE )

¡ Dulce plac idez la de aquella ca

sa montada a la antigua , ajuarada

a la. ant igua . (DE LGAD O Lo s Pa

r ientes R icos , LXXIX , p.

(
“

E llo es que en vest idos , oc iosida

des , a lbric ias , y casa ajuarada se
ga staron en cuatro d ías . m il y dos
c ientos pesos . (PE N SADOR , Peri
qu i l io , 2a . p . , cap . , V, p. Las

narse d irig irse , tomar rumbo por
una parte : por aqui ajilaron los !
bueyes , es decir , por aquí se fue - f

ron o tomaron .

C osta R ica . E n forma jocosa , muy ¡
g ráfica ,

D on C arlos Gag ini tra ta de l

verbo, con igua l acepc ión en su D i cc .

de barb . y provs . de C . R. ¿ Pa ra !
ónde ajilarían esos muchachos ? " nos buj ías esparc ían clar idad en los
preg untó una vez una vejec ita , refi sa lones ajuarados caprichosamente .

r iéndose a dos nie tezue los suyos que (MERDN O , C elest ina . 1 3 pte. 'X ' D'

—
“

E n una cas i ta baja , reduc ihabían hecho la del humo
N 1 t G I b

º da y m al ajuareada , v iv ia yo con m i
0 0 regls ran arma caz fam il ia .

"
(PR IETO , Memorias , 40—52

Macías n i Ramos y Duarte . Cuervo :cap _ I V , p ,

tampoco lo trata, por lo tanto, pue AJUCHAR. Es te verbo es
,

en
de considerarse provin c ia l de Ta cuan to a su forma lexicográñca ,

bas co Y Centro AI D éPÍCZ. región és una corrupción de ahuchar , toman
ta con la cual es l im ítrofe nues tro ; de és te en la acepción de azuzar ,
E s tado ; aunque lo encontramos en

. inc i ta r , que la Academia no l e da .

otros pun tos de la cos ta oriental . Es s inónimo de otro provin cial i s
La yunta que t iraba de ella ( la ca l

rre ta ) , era joven y por tal no obe

dec ía a l ; ó . ó ' ¡ a j i la !" del con
ductor que a cada paso la hería" |
(RODR . B . , Pajarit o , X . p .

AJ I L IMOJ I L I . m . Tene r una co
sa su AJI LIMÓJI LI , fr . equivalen—

i

te a la cas tiza: Tene r bemole s .

“
C reen a lgunos que es cosa muy

fác il , pero no lo es , t iene su AGILI
MoG iL I .

”
(GIL Y SÁE N Z , E l C apo

ral, p .
—

“

E n este m undo todo
t iene su AG I Ll—MOGILI ." ( ID . , I h . ,

p .

AJO . m . Apócope de un a interj .

sustantivada que , por poco decem
te pero muy común

,
om itimos .

”

E n la e squ ina estaba un borrachohecho u na equ is y voc i ferando a jos” .

(RODRÍG . B E LTR Perfi les , XV I . , p .

AJUARAR a . Amueblar . Exis

t iendo el sus tantivo ajuar, nada
bárbara es la form ación del verbo
ajuarar, usado no so lamente en
Tabas co , s ino en muchas otras

mo campes in o : at ujar. (V . )
Ahuchar, en la acepción apun

tada
,
es provinciali smo aragonés ,

segú n Cuervo (Ap. C r i t .
,
n . y

de uso en Bogotá , según también
TORO G . (D icc . Lar. )
2 . T iene tamb i én entre el vu lgo

en Tabasco es te verbo la acepción
de exc i tar apremiar: “

ajúchalm

que acabe , es frase con que expre
sa poner mayor actividad en lo

que uno se ocupa .

AJUMARSE . pr . Pr in c ipalmente
entre los campes inos , s iempre
Usan este verbo por embr iagarse ,
achisparse ,

en estilo famil iar cas i
jocoso , y en forma expresiva muy
gráfi ca y onomatopéyica

,
cosa ex

pl icable s i se para miente s en que
se deriva del sustan tivo y adj. : ju

mo
,
tamb ién prov .

,
el cual

'

parece

una pronunciac ión enfática y joco
sa de humo , y como és te marea,
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ataran ta y abomba al individuo
,

ajumarse expresa estar baj o la

acc ión del (los vapores
al cohól i cos )
Es tan fecundo nuestro pueblo

en la jocosidad y la metáfora
,
que

b ien val e la pena dedi carle unos
renglones al vocabulario especial
de german ía que se usa para lla

mar los
“ excesos en el cul to de

B aco que d i ce D. Rufino J . Cuer

vo
,
el más al to filól ogo de H i spa

no América.

Cuatro formas distintas anal i za
remos , porque tantas así se dis tin
guen de la borrachera en el pue
blo de Tabasco . Al hecho de be

ber , . de embriagarse , de emborra
charse , l lamase con los térm inos :
embotarse , trincárse las o atrincár

se las , ja lá rse ias, ponérse las , t ra
bá rse las , tomar, chirriarla . B eber
algo has ta ponerse alebrestado ,

es
a lebrestarse .

Del que es tá medio borracho ,

del calamocano , se di ce que está :
a med ios '

ch i le s , a medias cachas
,

a med ia
,
agua,

a med ia r ienda, a

med ia tranca
,
a med ia as ta, picón,

ca l iente , sarazón
,

so rumbo , ade

más de que con el adverbio med io
se expresa lo mismo ,

anteponién

dol e a los epítetos numerosos con

que se lama al borracho : jumo ,
tarro

,
j imbo

,
jalado , chumo, ch i ri

m i co
,
zo rro

,
jal i sco

,
mamífe ro ,

briago , chispo ,
rayado , zu rr iago ,

jarcia
,

bolo
,
mamada

, pedo , .
toma

do
,
etc .

,
lo s cual e s tamb ién se mo

diñcan en sentido aumentativo
con el adverbio b ien : b ien j imbo,
b ien ja lado , cuando el ind ividuo
es tá muy bo rracho .

El es tado completo de ebr iedad
se des igna : chispera,

' bole ra, zorra,

mona , turca,
chispa, pedo , j imba

,

papal i'na
, jumera

,
chumera

,
mama

6 AJUM

Y cuando la borrachera es de
ó rdago (v) , es tos term inos se ca l i
fican buena mona

,
buena j uma, etc .

Advert iremos que las monas
, se pes

can ; se cogen , las zorras ; se pone
una

"

o se traba las turcas, las jim
bas, etc .

. Del que bebe de cuan do en
cuando se d i ce que "

la ch i rr ia
,
y

cuando está bebiendo
,
que la anda

ch i rr iando o que está chirriándo la ;

del que solamente bebe al acaso
,

que lo pateó la mula
,
porque hay

que saber que a la botella se l e
l lama cariñosamente la mu la.

Al que se embriaga por costum

bre
,
al borracho consuetudinario ,

se le apl ican los dictados : bútago

( semejan te a abotagado , derivado
de abotagarse ) , chispón (frecuen

tativo de chispo ) , bo rrachín ( id .

de borracho) , borrachón,
bote lló

logo (por antonomas ia, mejor se
ría botellóñlo ,

am igo de la bote
lla) ; se dice … asím ismo que es da

do a la bote l la
, que se las empina,

las at iranta ; etc .

P era lta , empare jado con La Amo
z oc , ambos con e l jumo arr iba , se
encarg a ron de voc ife rarlo por aque lla
parte del campamento. (SAN CHE Z
MARMOL ,

Antón, XII , p . Cuan
do se canta el jarabe o “ Los Ch iles"y los ba i ladores e stén un poco ju

'

m os

o ach i spad os . ( QUEVEDO , Los Ver

so s de P ique : “
Tab . N o . 1 53 ,

E nero l º .

Por Méx i co se usan también al

gunos de estos térm inos , especial
mente jumo y ja lado

,
pero más és

tos: ent rompe tá rse las, embolarse
,

a med ios palos
,
como vemos de

es tos pasaj es :
— Vamos por él (Pedri to ) a la ofi

c ina . Y lo e nt rompet amos . C aló de

Pío
_
Prie to, con que s ign ificaba que lo

emborracha rían .
— E so es .

— Cuando él

e stá. jalado ( s inónimo pecul iar de
Pío ) , se presta a todo. FACUNDO .

Po llos , tomo 1 , cap . X I I . )
“
P id ió

cuando le toc ó el hombro
un am igo que e staba ya a
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med ios palos .

”
( I D . , Maridit os . cap.

l

'

C . R ica . RODR I GU EZ reprueba e l

V . ) —
"Ya E rnesto había tragado m á s uso provinc ia l de ajust ar en es ta s fra

sa liva que la qu e se neces itaba para ' se s :
“

le ajust aron un g a rrotaz o o c ien
la y empeza ba a sentir palos . e tc . , y ag rega : “

D íga se de los

se como d icen: embalado .

”
(PACUN azotes que se los d ieron, del ga rrota

DO , Meridit os, cap . V l I I ) .
—

“

Sol ían ju lzo que se lo a sestaron , y as í , según
g ar una brisca de interés mód ico, y los casos .

" GAG1N I con ta l mot ivo,

trincar un an ice t illo g ra tu ito.

"

(GAM lo cri t ica d ic iendo: E l Sr. R odríguez
BOA . Santa , Seg . pte . I l, p . ignora ba s in duda que en C ast illa se

“

Han bebido tanto.
que a esta hora dice vulg armente a justar po r dar o

tienen una (B ELG . , C al. asentar, y que en ta l sent ido ha s i
XIII

, p .

—
“ Me he pegado más de do usado d icho verbo por escr itores

d iez monas como una tranca. (FAC de nota , Y da la s igu iente c ita . :

lso l ina , t . II , cap . VII . ) Antes de
e star ja lado , ya e l C oronel esta ba sen E l cas tellano
tado junto a la novia . (FAC Mari una e5t 003 d3 repentina 3 1 0 8t a

d i tos , cap . V I II . )— “

E l C oronel , según ,

a l pecho del garzón .

(A . de SAAVE DRA, E l Moro Expóexpres i ón de la mayoría de los concn
s i to

rrentes , esta ba muy ja lado .

”
( I D .

cap . V I I .

—
"
Rebeca em zaba a sen

t irse com)o d icen , embol32 a .

"
( ID . i b Co l. D ice se vulgarmente le 3 JU S LO

cap . VII I . )—
“

L o s briagos , en vez de
:( le d io) una pedrada : de ah i entre
nosotros me ajustó (me d io) un do

irse para sus ca sas. escogen los qu i

c ios de la s puertas , para quedarse lor de muela s . (C U ERNO , .N o .

Por lo visto también a l Sr. C uervo ledorm idos . E .XC LLS I OR , Mex . , Ag os º

to me t iemei que se viene e l guante de la crítica de Gag 1
ajumo v se lo llevaron a la
. Y á i durmi ó mona haj ta h 0y ¡

Perú . Apreta r: le apre taron “I U ChO

en e l examen . (TORO G D ic c . Lar. )(RODR ' B Pajar |
C hi l. Asesta r, dar. (TORO G . , i b . )

.

AJUS
'

TAR a
AL

, por a
,
prep .

“No es ram o ír
Ya te voy a aju

,

s"

en Tabas co estas frases : “AL ha

E
r

h

l

f
l
.í

cu

u

e

;
i t

a$ cgn
(

i

:

í
l

t

l

id

l

o

as I

;31
3“m

íí
'

ber sal ido temprano , l o habría en
q . gu

_
contrado .

” “ AL decir la verdad ,
no

fal ta o travesura , dán dole a enten—

110 he vis to . De be dec irse : “A ha
der que le van a pedir cuen ta de
su conduc ta ara com robar s i se .

ber
sal ido A dec i r

p p
eporque estas expres iones denotan

ha portado bien . La acepc ió n es
lco ndiciones , v . gr. : s i yo hubiera

metaforica , y tras latic ia tamb1en gsalí dº _ _ s i vo dij era verdad” .

de ajus ta r cuentas , en el cual s en “

Se an tepone al a un in fin i tivo
tido vale tanto como verificar º ;cuando se quiere expresar coexis
comprobar, acepc ión que no le t e tenc ia de tiempo , v .

“ Llegué al
conoce la Academ ia n i t iene como im lochecer es decir

, al t iempo
provincial i smo en otros lugares de que anochecía”

:
“Habiendo apla

America
,
segun veremo s en seg… cado San cho a su mujer

,
y D . Qu i

da…
¡ j ote a su sobr ina y su ama ,

AL
Méx (YU C mf C umpli r tener anochece r se pus ieron en cam ino .

”

E l n i ño a jus tó ya se is años . esto es .
cumpl ió ya se is años , o “ t iene se is :(CERVAL TESv Q …Jº t º »

pte . H

años . (RAMOS y D . ) cap. (R AMOS )
Tamb ién en Tabas co se usa en ? Sólo tenemos que agregar a es

esta acepc ión el verbo : “ t iene d iez to que tal uso es prop io de la gen

años justos exactos , cabal es , por ¡ te indocta por completo
,
de aque

lo tanto
,

“
los ha ajus tado” la per -

¡
lla entre la cual se dice diat iro ,

sona de qu ien se tra ta . Grabiel , na iden , a la cual no se

7
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puede correg i r, porque antes
que enseñarle la Gramát i ca y sus

reglas más elemental es ; para la

cual no se escriben los dicciona
r ios , s ino los s ilabarios . Y es cosa
de no tener uno en qué ocuparse

,

es to de ponerse a recoger estos
que d i j éramos verdaderos desper
dicios del idioma

,
res iduos de el i

minac ión del lenguaj e que sólo
son buenos para un D icc ionario de
barbar i smos

,
propiamente dicho

,
y

no para una obra que contenga
palabras y expres iones no mera y
s implemente vi ciosas

,
s ino que

s iendo prºpias de tal o cual re
g ión , dejan de estar comprendidas
en el l éxi co cas t i zo ; El Sr. Ra

mos y Duarte no hizo obra de se
le cc ión

,
de expurgamiento y mejo

ramiento del lenguaje , s ino un Có

digo , errado las más veces , de sen
tencias, de censura y reprobación
contra todo aquell o que no se
aj us ta es tr ictamente al cartabón
del D i cc ionario . N o permitiéndole
al l enguaj e enriquecerse

,
ensan

charse
,
permanecería estancando

y se haría inservibl e e inútil para
su obj eto

,
pues la natural evolu

ción social crea diariamente , mo

ment-o a momento
,
mul ti tud dé co

sas nuevas para las cual es se ne

cesitan nombres nuevos también .

ALA . DAR EL ALA POR CO

MERSE LA PECHUGA
,
refr . con

que se da entender que se concede
lo de menos val or

, por aprovechar
se de lo más importante y val ioso .

D ícese también DAR EL ALÓN .

Es común en to da la cos ta.

N o era la maestra de aquellas in
teresada s que dan e l a ión po r comerse
la pechuga .

"
(RODR IGUE Z B ELTRAN , Pajari to , I II , p .

ALABADO . m . Cán ti co devoto
que en algunas haciendas acostum

bran en tonar los trabajadores al

3 ALAC

hay comenzar y al terminar el traba
jo . ( I CAZB . )
E l can to del ALABADO es tá.

un ido en Tabas co a la historia
tristísima de la más do lorosa ser
vidumbre , que fue por muchos
años esclavi tud disfrazada con ese
nombre . EL ALABADO no era una

cos tumbre ya,
que l legó a consti

tuír una obl igación para los inie
l i ces s i rviente s o mozos que con
sus mujeres y sus hijos debían le

vantarse a las dos de la mañan a,

para tener tiempo de entonarle
,
y

sal ir muy temprano al trabaj o . Y

por las noches , a entonrale tam

bién , después de las rudas faenas
del dia y de los palos abundante
mente r ecib idos ; a dar grac ias a

Dios por haberles permitido un
dia más , añadido a la cadena de
sufrimientos y martirios

,
y al amo

por haberles prodigado el b ien del
cas tigo ; rendidos por el cansanc io,
abrumados por un sol tropical que
incendia y mata . Nada más tris te
y las timero que aquel can to corea
do , quejumbroso como un gemido
prolongado del dolor , como un mi
serere entonado a lo s victrimarios

y verdugos .

Méx.

“
D el cuartu cho se escapaba el

cál ido olor de la muchedumbre aglo

merada , qu e rezaba rosar ios y m á s
rosarios , s in descansar más instantes
que los g astados en entonar un cantohorr iblemente lúgubre , el alabado , que
de r igor debe cantarse , a fin de ah uye ntar a los demon ios . (AZUELA.

Ma la Yerba , I I , pp. 1 0

C hi le .

“Aunque a labado es cas te
llano, denotando el mote te que se can

taba en alabanza del Sant ís imo Sa

cram en to , en C h ile hemos conoc ido
s iempre este motete con el nombre
de bendi to , y con aquél e l canto de
los serenos

¡
al ven ir e l dia y recog er

se a su cuartel . " (RODR . )

ALACR¡ N
,
del freno . m . Cada

uno de los dos expremos inferio

res del freno
,
encorvados hacia
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atrás y en los cual es se aseguram del manej o de algún alambique o
las dos ramas o guías de las rien el in tel igente en la elabo rac ión del
das . aguardiente — En E spaña hay mu

ALALIMÓN . m . Juego de niños en chos alambiques ; pero , o no exis

que éstos se div iden en dos bandos y . ten allá encargados especiales de
entonan un canto cuya pr imera, ellos , o los nombran valiéndose de
palabra es ésta,

la cual es corrup— I
'

alguna paráfrasis, o los Dicciona

ción de Ho la I i rón
,
según Borao : rios han comet ido una notable omi

“
a lá limon

, alá límon
,
la torre se s ión . Nosotros debemos cons ignar

me ha ca ído , cantan las de un el té rm ino
,
porque en Cuba es el

g rupo , y contes tan las otras : “
a lá nombre de una profes ión lucrati

l imon , (bis ) ya la l evantaremos . va . Y en Tabasco también .

Compárense los versos que s iguen , [ El que man eja y cuida el
'

alam
alg

—o dist in tos en Aragón y en lbique , dice PICH .

V i zcaya : ALAMBRADO . m . C e r c a de
¡ alambre comúnmente usada para

N o tenemos d inero.

div idi r en departamentos los poN osotras los daremos
¿ D e qué son los d ineros ? treros, para ce rrarlos en el peri
De casa ““ de hue l 'º ' e tº º ) metro

,
lo mismo que cualqu iera

l
N o tenemos ¿mero ,

otra clase de lugares en el cam

N osotra s ya tenemos
.

po . Se emplea el alambre de pua,

¿
“

C º n 9u é Se hace 91 d inerº ? poniendo postes estacas gruesas ,
º º “ cascara º de b uexº ' e tc '

a tres o cuatro metros de dis tan

(MUGICA,
Dialectos

,
etc .

, p . ;
01a

,
en los cuales se afianza con

grapas el alambre . Por lo general
Advié

—

¿
vtase que Mugica escribe ilº s ALAMBRADOS, son de tres a

a lá l
'

imon
,
esdrújulo _

I vcuatro h ilos
,
a meno s que sirvan

BORAO regi s tra 10 sigu iente
fpara impedir el paso de animal es

(Dicc . de voce s aragone sas , p _

pequenos , como cerdos , caso en e l
1 54

,
Art . ALALIMÓN ) : (“Juego de ,

cual se hacen de mayor número .

muchachos , que cons is te en una .

En los corrale s y torile s s e usa

—danza c i rcular
,
acompañada de un i

alambre 1 150
,
o cercas de pal os , pa

cantar , que comienza con aquella ira evitar r iesgos a l os an imal es
,

palabra , la cual es
”

corrupción de ' porque en esº s lugares se eneie

Hola I i rón _

" rran para lazarlos , y suelen atro

2 . Además del j uego descr i to , llá º º“? rse al Cºrrer .

mase tamb ién así un estil o de to R'0P| . Cerca de alambre . (TO

rear en e l cual dos toreros toman
'RO G . ,

º 'cc Lar. )— GRAN ADA
, D

la capa por sus extremos , hacien ¡ 9

do que el to ro pase entre el los . Po N o lo encontramos en otros pro
co usado hoy.

'vincialismos de América, n i regis
ALAMB |Q U ERO, m . Es tan ade — i tra la Academia otra acepción que

cuado y tan apl icable a Taba s co de “Alambrera, enrejado 0 t8jí

que acerca de es ta palabra escribe dº de alambre .

”

Macías en su D icc . cubanº
, que i ALAMBRAR. a. Cercar con alam

parece hecho para nosotros lo que brado un campo o te rreno .

aquí se reproduce : El encargado R íopl. GRANADA , p . 79.



ALAZANA . f . fam . Nombre que
daba el puebl o a la antigua onza
oro , moneda de die z y seis pesos .

Usado especialmente en plural :
Las Alazanas . Hoy son muy raras .

Llamábanse tamb ién pe luconas y
amar i l las . (VV .)
Y cómo se habla de sus a rcone s

repletos de alazanas que e ternamente
emboscado 0

'culta hipócr i tamente .

(SALAZAR , A lmas , Honda triste za , p .

ALBARDON . m . Nombre que se
da a la s illa de

'

mon tar ing lesa,
l lana y s in borrenes . ( I CAZB . ) EL

ALBARDÓN no t iene manzana n i
teja ; es plano , y pres ta poca segu
ridad para el j inete ; usase más
b ien para paseo .Otras (montadas ) en a lg ún albar

ALBO

r ia s y Cuba : jaranear, estar de bulla ,

an imarse a entra r en ella . C reemos
que as i como e l animarse a entrar
en bulla" debió ser lo primero que

escri b iera CHA
_
O , ta'nto por tene r la.

forma reflex iva (cuest ión de lóg ica ) ,
como ser el genu ino s ign ificado de la

pa labra (cuest i ón de lex icolog ía ) , de
bió también anteponer C uba a C an a

rias, porque e l térm ino de que se tra
ta es m u y de l lengua je de la s Islas ,
como se d i jo denantes .

Tamb ién entre nosotros se usa

embu llarse
,

con igual s ignificado
al que tiene en las I slas . Muy co

mun en el l enguaj e famil iar y cam
pes ino .

ALBOROTERO
,
RA. adj. fam .

“Bullangue ro , am igo de bullangas,”
d i ce la Acad . ; ¿ qué mucho enton
ces que , conforme al procedim ien

dó“ V iejº: tra ídº pº r u na americana
¡to usual y cas ti zo de la formac iónde San Franc i sco.

"
(CHAVE RO ,Obras , E l de nombres con la desm en01a— e ro ,

ALBOROTARSE . pr . Animarse ,

era , hagamos nos—otros ALBORO

inquietarse con la perspect iva de lTERO,
de alboroto : amigo de al

un a divers ión u otro goce que se lboro tos
? Y aun , con el m i smo de

desea con ans ia . Es el embu llarse 'recho y conforme análogo proce

de Cuba .

”

( I CAZB . ) Lo mismo pa

ra noso tros .

2 . En el l enguaj e del albéitar: in

quie tarse el cabal lo , hac iendo ca

briolas
,
dando sal tos

,
caracoleando

fatigadamente , ya por causa de ha
ber es tado mucho tiempo s in ser
montado

,
y por lo m i smo muy des

cansado , ya por un exceso de bue
na salud y al imentac ión ; ya , por

úl t imo
, por una excitac ión sexual .

Cuba . Se d ice Embu llarse o Embu
I lar, como lo define MAC IAS: “

I nspi

rar deseos o entus ia smo por a lgún
propós i to" o como d ice
P IC H An imar, propender a la bu

lla o d ivers i ón . Antón . Térm ino for

m a t ivo y antag ónico de desembu llar. [ ñli&0ióh
C r it . Llam a la a tenc ión qu e SALVA ¡ 112 ada
( de donde lo tomaron CAB . y la SOC .

de L IT . ) reg istre tres derivados del

verbo y om i ta a éste . CHAO , ha cién

dose ca rgo de la correcc i ón de P ICH,
supr ime a embu llam ient o y de ja a

embu llo y em bullarse . Ó ig asele :
“ Em

bu llarse : v . gr. , provinc ias de C an a

dim ien to , hemos formado alborot is

ta, congénere de camorr i sta,
el cual

es más propio s i se qu iere que al

borotero
,

'

puesto que expresa “ el
que arma al borotos” . Sustantívase .

C . R i ca .

“
E l D icc . sólo da alboro ta

dor. Sin embargo, a lborot ero , forma

do de alboroto como bullanguero de

bu llanga , nos parece aceptable, siqu ie

ra sea con la nota de fam il iar. (GA
GIN I , p .

ALBOROT ISTA . m . y f . fam . N o

encontramos es ta voz en n ingún
l ibro de la mater ia , consul tado ;
;plá cenos, pues , tener cual s i d ije
ramos la paten te de exclusiva en
el uso de una palabra, cuya buena

l ex i cológ ica queda l ega
por la ex i s tenc ia y genealo

gía de su prima hermana camorrís

ta . V . ALBOROTERO.

ALBOROTO . m . Lo mismo que
embullo en Cuba . ( I CAZB .) An i

m ación
,
predisposic ión con entu



https://www.forgottenbooks.com/join


ALCA

las hac iendas de cacao ,
donde s ir

ve como ch ich igua . V . MADRE .

E l nombre vulg ar de a lcaparrero

que le sue len dar (al perico) , recono
ce la costum b1 e que t iene de invad ir
las plantac iones de cacao .

a l imenta rse con las fiores de la E ry

thrina corallo ides , de s ignada en Ma

cu spa na con e l nombre de alcaparra .

"

(ROVIROSA, Zoo . de T ab. , p .

E cuad . Por a llá se llama a lcaparra
a los

“
B otone s flora les de la p i ta .

á??
VAR , c . p . TORO G. , Amer. , p .

ALCAPARRERO. m . N o m b r e
vulgar que se da también al pe ri
co , pe riqu i to o pe r iqu i l lo (Conurus
azt ecus

,
SOUANCE . ) V . ALCAPA

RRA .

ALCARABAN . m . Nombre que
suel e darse en algunas partes del
E s tado al ave que comúnmente
se conoce con el nombre de tara
t ana, (Oed icnemus b s t r i a t u s

,

VVAGL . ) Don Alberto Correa (Re s.

ec. de l E. de Tab . , p . 37 ) l lama
tamb ién a e sta ave algarabía . N os

parece un error : el algarab ía

(Dendrocygna fulva
,
BURN ) . per

tene ce a orden y famil ia entera
mente dis tintos ; ésta es un anat i
de anser ina,

or den de los lam eli

rrostros
,

aquélla es edicnem ida,

suborden l imicola,
orden de los gra

llatores. V . ALGARAB
_
ÍA

,
TARA

TANA .

ALCOHÓLICO ,
CA. Que

contiene al cohol .” “
11 1

cada de alcohol i smo .

”

D i cc . Lar. )
Méx. adj. C ansad o por el a lcohol:

como lo cura alcohól i ca ( I CAZB . ) 2 .

“
C oncern iente al a lcohol . " ( I D . )
“
La e stad íst ica a lcohól ica .

”
(FA

CUN DO ,
Dos m i llones de pesos , p .

Tan to la acepc ión que da —la .Aca

demia
,
como las demás apuntadas ,

t iene esta voz en Tabasco : envene
nam iento alcohól i co , Juan es un

a lcohól i co , café al cohól i co (con

alcohol , que mejor fuera alcoholi

adj.

(TORO G .

,

— 82

Persona ata 'convenc imiento del

ALBA

zado) , e stad ís t ica a lcohól i ca
, pro

ducc ión al cohól i ca, etc .

“AL CONTADO y DE CONTADO
son frases de d i s t in tos s ignifica

para, dos . Para aquel los que las confun

den , diremos que a l contado equi
val e a con dinero contante ; de

contado
,
al ins tante

, inmediatamen

te. “
La fal ta de comerc io e indus

tria, y por consiguiente, de cap i ta
l es em es tas prov incias

,
nunca pro

porcionará las ventas al contado
(Jovel lan os , Ley Agraria, bal díos . )
Mira

,
San cho , el que quieres

,
y

azótate luego, y págate de contado
y de tu prºpia mano

,
pues tienes

dineros míos .

”

(Q uij., pte . I I , cap.

LXX I . (RAMOS Y DUARTE . Es

to si parece es crito para nues tros
conterráneos

,
entre qu ienes muy a

menudo se in curre en tal confu

s ión reprobable ,
aun por la gente

versada . Ténganlo pues por sab ido
que es así como dice el autor cita

AL CHALECO . fr . A la fuerza
,

por fuerza, abus ivamente . Hace r
una cosa a l chaleco es proceder
s in derecho

,
obrar por la razón del

más fuerte . Tamb ién suele expre
sar

, por antonomas ia, proceder con

todo derecho contra una res is ten
cia u opos ición enteramente irra

zonadas
,
cuando no se cons igue el

contrario por

med ios prudentes . Si una persona

no quiere darnos lo que es nues
tro ,

después de comprobarle el de
recho que nos as is te

,
se la quita

mos al chaleco .

Méx. fr. A la fuerza , por la.
fue rza .

"
(RAM . Y D . ) N o es prov in

c ial solamente de Veracruz , segúnhemos v isto.

ALDABA. f . Nuestra aldab_
a no

es la que define la Acad , como lla
mador o pasador, s ino una pieza
metál ica,

fi ja en un extremo , por
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una argol la, a una hoja de la puer
ta

,
trabando pº r el otro extremº,

e n el cual tiene un ganchº, en
o tra argolla fija en la hoja º pues

ta .

ALEBRESTADO,
DA adj. Picón

,

a. med iºs ch iles ; cºn alegría pro

ALEB

pºr el usº de la bebida ponien do
se en es tadº de exc i tac ión nervio
sa que se man i fies ta por la irrita
ción de los ºjºs y que produce lº
que llamamºs la vis ta turbia,

” y
desºrdenada viveza de los actºs
en la persºna

,
cºn tendencias a la

ducida por el alc0h01 ES el primer riña. El individuo en es te es tado
estadº º per.o do de la embriaguez , ¡ por lo común , s e vuelve penden
que se man ifi es ta por una acºmeti

vidad ( 1 ) extraºrdinaria,
viveza de

ánimo exces iva,
impul s ivismo in

contenido y agres ivº .

Hond .

“
E namorado ; as i en H º ndu

ras ,
como en otras partes de Am eri

ca…
"
(MEMER Hond ureñismos . ) Será

as í ; perº e l ca so es que en ningún
tra tad i sta del lengua je prov in . de

América hallamos esta voz con tal

acepc ión .

2 . Pºr extensión , expresa tam

b i én ,
en general , agresivo. Lº mis

m o en Méxicº , según es ta c i ta :
"
C º n sus enemigos era rencoroso y

a lebrest ado ; e l o la que se la hac ía ,

s e la pag aba . (N ERVO . º t ras v idas ,
I V , p .

ALEBRESTARSE . pr . E s te ver
bo es por su s ignificadº entre nos

o tros , meramente prºvin cial de
Tabasco . Expresa el hecho de en

trar en el primer periodº de la

embriaguez ; al terarse el ánimº

( 1 ) La Acad . n º sanc iºna tºdavía el

usº n i la exi stenc ia de l sustant ivo
a comet iv idad, como no ha sanc ionadoimpulsivi smo y tantos más ; pe rº val

g a en nue stro abonº, s i algº va le.

¡ qu e s i ha de valer ! la autor idad dr

e scr itores cºntemporáneos de tan alta
reputaci ón comº B las cº Ibáñe z , uno
de lº s p icachos más altos de las le

t ras españolas , de qu ien hace Toro
G isbe rt (Apunt . Lexicogr. , p . 2 1 2 ) la

s igu iente c ita : M iraba a Ja ime con
la fiera acomet iv idad de la mujer
q ue , segura del respe to que infunde
su sexº, es más audaz e impe tuosa
q ue el hombre . (Los Muert os Man

dan , ¡ Y qué expres iva . Y Q u é

i—
'1

“á ñº a la pa labra… y, sobre tºdo. québ ien empleada ! ¿Verdad que es be lla ,

s eñore s Académ icºs ?

'

No sólº la l iebre

cierº , acºmetivº
,
y empieza a per

der el domin io sºbre s í .

Es sin duda un derivadº ideº ló

gico de alegrarse , pues a lebrestarse
es ponerse alegre al ingerir la be

bida
,
cºmo s e pone en efecto e l

ind ividuo cuandº tiene algunas
cºpas ; aptº para armar camorra.

He aquí un casº típicº de fo rma

ción pºpular pºr afinidad fonética,

pº r
'

cuan to al signñcadº de la

vºz . El vulgº conºció la palabra
alegrarse y Se fam il iarizó cºn ella
seguramente más prºntº que cºn

alebrest arse
,
que es menos general

pº r cuantº su acción se ha deriva
do

, por anal ºgía,
de c iertºs actºs

de la l iebre . De suerte que la nue
va vo z

,
an tes que referirla a algo

que tuviera relac ión con es te ani

mal
, nº de tºdo el mundo conocí

do
,
el vulgo la refirió a aquélla , a

alegrarse, que estaba ya en los

dom in iºs de l habla pºpular, y de
ella comº tipo ideó el s ign ificadº
que le imprimió a lebrestarse .

Cuatrº verbos s inónimºs trae la
Acad . : alebrestarse

,
a iebrastarse

,

alebrarse y alebronarse ; pero sig

nifi cando tºdºs el l os en general cº

sa en teramente dist in ta del nues
tro : “

E charse al suelo :y pegarse a

él comº las liebres . Acobardarse .

”

tiene es ta cº s

tumbre ; cas i tºda la caza huye y
se agazapa . De todºs modº s

_

es de
adm irar el tal ento de ºbservación
de los académicos , s iquiera en es ta
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vez
,
pºrque lº que es tratánd ose

de otrºs animalillos más comunes
,

lº s des cºnocen pºr cºmple tº
, tal

vez pºr no es tar con és tº s tan ta

miliarizadº s cºmº con las l iebres .
Hay algº más : el consabido voca

blº corre por to da la América,
cº

mº veremºs en seguida, cºn signi

fi cado que en nada se parece al

académ icº .

* E s tº
,
pues

,
fuerza a

sospechar de la razón que as i s ta a

la Academia . El Di cc . de Aut . no

trae s inº una ci ta sola, y ésta de l
verbº a lebrastarse .

Méx. inf. Alborotarse, a zo

tarse , a lza rse . . (RAM. Y D . )

—
“
N o t iene aqu í n inguna de las

acepciones que le da el D icc . , s ino la

de a la rmarse , a lterarse , a lborotarse ,

pº r sºspecha de a lgún daño próx imo.

"

(G . I CAZB . )

Venez .

“
Se u sa en el sent ido de

av isparse, ergu irse , an imarse, que es
lº cºntrario de lº que s ign ifica según
e l D icc . (R I VODÓ , Voces Nuevas , p .También “

envalent º narse , se

g ún TORO G . (D i cc . Lar. )

C o lomb .

“
P ara nºsotrºs es albº ro

tarse , an im a rse, ergu irse encabr itar
se los caballos y ºtrºs amm ales, comº
la l iebre y lº s cºnejºs cuando se en

derez an añrm á ndº se sºbre la
”

parte
tra se ra . (CUERVO , Apunt . C rit . , N o .

Cºmo american ismo , en general ,
según vemºs , a lebrestarse tiene
signiñacadº ºpuestº enteramen te
al que da la Academia

,
y como

provincial de nuestra habla tabas
queña,

distinto nada más
,
aunque

no o puesto al académico , y dis tin
to tamb ién del que tiene cºmº

americanismo , pero sºlamente en
cuantº a la causa,

que para nos

otros es siempre y únicamente el
usº de la bebida

,
aunque lºs efec

tos sºn lºs mismos : la al egría,
el

albºrotam iento
,
la exci tación del

án imo . Comº quiera que sea
,
creº

que más derecho tenemos a usar
le

, comº lo usa to da la América
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indolatina y nº cºmo l e puedan
usar º le hayan usadº en Cas ti l la.

ALEGRÓN. m . Asi se l lama el

cacao de la primera cºsecha que
pro duce el cacaº terº en Tabas cº

,

de ºctubre a diciembre ; y también
la cosecha misma: cosecha de l

ALEGRÓN .

Hay en nues tra tierra,
clás ica.

del cacaº, tres cºsechas de este
granº en el añº : la primera

,
que

produce el a legrón ; la segunda, º

inve rnada, has ta marzº
,
y la terce

ra
,
que es la verdadera cºsecha

,

cosecha de año o p rinc ipa l, de

abr i l a jun iº . También en lºs me
ses de agºs to y septiembre , a ve
ces desde jul io

,
produce el árbol

del cacao algunºs frutºs , por lo

general esporádi cºs ; es la cºsecha
del caaco loco º aventure ro . Perº
oigamos mejºr a l ºs peritº s en la

materia:

E l caca º terº produce en Tabasco
cua tro cºsechas , a saber: la pr imera
de enero a marzo, llamada de inver
nada ; la segunda , llam ada la princ i
pal, en abril , mayº jun io y jul io ; la.

tercera , de cacao
,

loco o aventurero ,
.

en agºsto y sept iembre, y la cuarta ,

la de cacao alegrón , en oc tubre. no
v iem bre y d ic iembre . (MARTÍNEZ
CH . , C ult . y

' benefic io del cacaot ero ,

p
. Se recogen tres cºsechas de
cacao pº r año : la pr imera de enerº a

marzo, qu e se llam a de invernada: la.
segunda de abri l a jun io, que es la

cºsecha pr inc ipal, y la tercera , que

rec i be el nºmbre de aleg rón , se oh

t iene de nºv iembre a d ic iembre . C º n

frecuenc ia se prºducen algunºs frutºs
de jul io a sept iembre, y esta cosecha
se. llam a del cacao loco o aventurero .

"

( CORREA, Reseña Ec . de Tab. , p .

—
“
E l cacaº que m adura en lº s

meses de abri l , mayo y jun iº, es el

de la cºsecha princ ipal ; el de jul io y
agºstº, lo denºm inan los ag r icultores
venturero ; el de sept iembre, ºctubrey nºv iembre, alegrón , y el de d ic iem
bre , ene ro, febrerº y m arzº, inverna
da.

"
(ROVIROSA, E l Part . de Macus ,

pana , MS . , pp . 1 1 7 E l produc
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t º de un m illar de árboles en su pri

mera cosecha es el s igu iente:
C ºsecha llamada invernada ,

en enero, febrero y ma rzº. 30 l i bras
C ºsecha llamada princ ipal,
en a bril , 'mayo, junio yjul iº

C osecha de cacaº loco o
aventurero , en ag ostº y
sept iembre

C osecha de cacaº alegrón,

en ºctubre, nov iembre y
d ic iembre

E n consecuenc ia , un m illa r
de árbºle s produce en el

primer año , unas 1 50 1ibras
'

(MAR T IN EZ , Ob . c it . , p .

2 . Enamoradizo , enamºrado ; ha
blándº se de viejºs verdes .

Méx. m. Afic ionado a galan te º s .

( I CAZB . ) A seme janza de a leg re, au

m en ta t ivº del cua l es indudablem en

te , debe ser adj. y n º sust . comº
a nºta el autºr c i tadº, tal vez po r un

lapsus . L º prueban las .m ismas c itas
q ue alega : "Yo cºmencé a ser me
nos a legrón" (Astuc ia , tºm . I I , cap.

I . ) E s c iertº que ha s ido a legrón ;
pero nada más . (FACUNDO , Isol ina,

tomo I I , cap . por dºnde se ve su
carácter de cua l ita t ivo o adjet ivo ca

liñca t ivo , cºmo d icen la genera l idad
d e lº s g ramát icos . Anºta también el

Sr. I cazb . la acepc i ón que t iene en
T abasco, como nºmbre del cacaº

"
U na anc iana de med ia v ida con

su maridº dulce y aleg rón que había
resignado en manºs de su adorada m i
t ad las r iendas del gºbie rno.

"
P I

D E L , Memorias, 28- 40, cap . I I , p .

ALENTADO ,
DA. adj. Vale en el

lenguaje pºpular tabasqueño tan to
cºmº mej orado

,
restablecidº de

una enfermedad o dolencia ; con
valeciente

,
valiviadº y

,
por exten

s ión
,
sanº . V. ALEN TARSE .

— B uenas noches. Sr. D . C aralam

p io , pa rece que ya ud . e stá mejºr ?
— S í . Sr. D . Tºmás , ya

_

estoy g rac ia s
a D ios más alent adit o .

”
(GIL Y

SÁE N Z , E l C aporal , p .

C . R ica .

"
Entre nosotrºs nunca se

u sa es te adjet ivo en la acepc ión de

an imoso, val iente, que es la única
q ue le da el D icc . , s ino en la de sano.

v . gr. :
”

¿ Cómo están sus chacalines ?

—Alent aditos, qu iere D ios . (GAGI
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N I . ) Y ag rega : Tal uso nº s

prop iº" .

ALENTARSE. pr . Mejºrar
una enfermedad , convale cer ,

parece

de
res

- tablecerse .

“

E s ta acepción
,
omit ida

pºr la Acad . ,
d ice GAG I N I

,
es per

fectamente cas t iza . y remite al

l ectºr al Di cc . de Const rucc . y Rég.

de Cuervo, tºmº I , p . 332 . Consul
tada esta obra hal lamºs : “

Refl .
Cºbrar vigºr y fuerzas .

”

E s taba a

la sazón en Av i la
,
apenas cºnvale

c iendo de una Muchº
le h i zº al cas o la para

cºn med i cinas saludabl es
se a lentase .

”

(MAR H i st . Esp.

R . Part . Hablé a un
amigo que lo fue tamb ién de ese
hidalgo herido : Y , acompañán dole
yo ,

'

A su casa me l levó : Volé en
extremº alentado .

”
(CALD :. No hay

cosa como ca l la r, (R .

E s tas c itas
,
entre muchís imas

,
sºn

bas tantes para prºbar al más mio
pe que nº andamºs fuera de razón
cuandº decimºs que no to dº lº
que nº sanc iona la Acad . es mal º .

ALESNA . f . DOS ALESNAS NO
SE PUNZAN

,
Refr . García I cazbal

ceta regi s tra :
“
Dos ale snas no se

pican . Cºn que se denºta que cuanlr

do dºs tratan tes son igualmente
as tutºs y versados en su negºcio
nº puede el un º engañar al otrº .

Nºs parece más prºpiº cºmo dec i
mos en la tierruca

,
no se pun zan

,

habida cuen ta que pun zar es “ herir
cºn la pun ta”

, que es lº que la

alesna puede hacer , tºda vez que
nº tiene picº .

ALFAJOR. m . Para la Acad . e l
a lfajor es el mismo alajú, que

“

de
fine : “

Pas ta de almendras
,
nue

ces
,
especias finas y miel bien cº

oída .

”

Para nosotrºs es s implemen te
una pasta seca de pinol gruesº ,

cºn pim ienta y miel de abeja
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(mie i de monte ) , º pane la ; corta esta la forma

da en trºzºs de ngura rombai .
Según Ramºs y Duarte

,
en el

D . F.

,
es lo m i smo que para nos

otros : Dul ce en pas ta
,
hecho de

p inole cºn miel .” En Campeche y
Veracruz

,
dice que llaman a lfajor

al dul ce de cºcº , hechº cºn azu

car pr ieta
,
denom inada general

mente panela y pi lonc i l lo .

Cuba . I ) . Dulce seco en cuya ela

borac ión entra el cazabe, m ie l º a zu

c ar y un pºcº de p im ienta ; y
la figura g eºmétr ica llamada rºmbº,

o romboide , por ser ésta la forma

que afecta la pasta , y de aq u í qu e

la expres i ón en figura de a lfajºr
equ ivalga a en forma de rºmbº o

romboide. E n cr iollº, d ice Armas ,

además de ser una pasta dulce , sig

n i tica e n genera l un rombº de cua l
qu ier ma ter ia E tim . E s una

adulterac i ón de a lajú ( influenc iada
por a lajor) , proced . , al dec ir de la

Acad . , de l á rabe a lfahúa , v º z com
puesta de a l, el y de fahúa, panal de
m iel . (MAC IAS. )

Adrede hem-os reprºducido la

etimología dada pºr el ilustre se
nor Macias

,
para defenderlº

,
aun

que tardíamente , de un cargº i rra
zºnadº e injustº que le ha hecho
el señºr Ramos y Duarte

,
en su

sobra Dicci . de mex. ,
que venimos

ci tando en es te trabaj o . D i ce“

és te :
Muchºs creen (entre el lºs D.

Juan Ignacio de Armas y D. Jº

s é Miguel Macías
, (D i cc . cu

bano , art . Alfajo r) , que el nombre
de este dul ce se debe a la fºrma

romboidal en que cortan la pas ta ;
pero según Cºvarrubias

, (Teso ro
de la Leng . es al teración
del aráb igo º del ará.

bigº alhaxú .

El seño r R . y Duar te
, ha tºmado

el efectº pºr la causa
,
º el rábano

pº r las hºjas
,
incurriendo en un

grave errºr pºr confus ión . Ma

c ías,
en la acepción I I de la voz

,

d ice : “
la figura . . rombo

, por ser

— 86
'

ALFA

que afecta la'

pasta,

con lo cual quiere dec i r que pºr

extens ión º por tras lación la pala
braha pasadº del nombre del dulce
(causa) a ser el nºmbre del rom
bº (efectº) ; perº nunca que el

nombre de esta figura pasara a se r
el nombre del dul ce º la causa de

él (el nºmbre) , pues en tal casº
és te se l lamaría rºmbº

,
que es la

palabra primo rdial —denominat iva .

Si la causa errónea en que se

funda el señºr Ramºs cree hal larla
en la et imºlºg ía, menºs verdade
ra es

,
cºmo se advierte por la

cºmparación de el la cºn la de Co
varrubias, reprºducida pºr el preo

pinante .

PICH . trata el tema en
forma que Macías .

Amer.

“
Pasta de har ina de yuca ,

papelón ,
p i ña y geng i bre .

“

(TORO
G D icc Lar. )

igual

R íopl. Dulce formado pºr_ _

dos pe

daz os redondos de m asa un idos .

"

(TORO , Ob. c it . )
“Golos ina que

cºns i ste en dos piezas de masa c ir
cu lares , adherida s la una a la otra por
med iº de un dulce cualqu iera . Ant i
g uam ente ,

hasta hace pocºs años,hac ían las neg ra s los alfajores , que
cºns ist ían en dos p iezas c irculares
de masa hº jaldrada , de tres a cua

tro pulg ad as de d i ámetrº, juntas la.

una a la otra con dulce de leche .Hoy lleva e l nºmbre de alfajor cual
qu ier golos ina de igual forma , sea

cual fu ere la cal idad de la masa y
del dulce que se emplee en ella . E n

Venezu ela llaman alfajor a una Pas

ta hecha de har ina de yuca , papelón ,

p i ña y g eng i bre. Se le da forma de
paralelóg ramo .

"
(D . JULIO CALCA

NO,
Acad. Venez . )— E n E spaña se

llama ind i st intamente alfajor o alajú

a la Pasta - de almendras , nueces , y,
a veces . de pi ñones , pan tºstadº y
ralladº y espec ia fina , con m iel muy
subida de pun tº.

"
(La Acad . ) E s de

advert ir que en R io de la P lata n i
siqu ie ra se conoce la pa labra alajú .

”

(GRANADA , p .

El dulcecitº es del gus tº ,
de to

dos lºs latinº - americanos , y tam

bién de los iberos
,
cºmo se ve ; só
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lo que difi ere en tºdas partes pºr
;

pequeñºs deta l le s de fabr i cac ión ,
¡

según lº s ingred ientes que -

acº s

tumbran ponerle . Lo esenc ial es
.

la m iel , que reune los demás ma - l

teriales, secos o en pºlvo
,
para

fºrmar la pas ta .

Llámase tamb ién en Tabas cº
'

a lfandoque , y, pºpular y más cº — i
múnmente

,
ch inopote ,

nombre vul - l
gar con que tºdos lo cºnºcemos .

Nues tra acepc ión es cº steña .

“Anduvo nuestro obl iga
a pasá rselás porteando y v º

ceando a lfajores de masa y bº cadi

llos de leche . (RODR . B . . Pajarito ,

XII I , E n el Vocabulari o fi

nal de esta ºbra… e l autor define :l“Alfaj ores. Dulce en pasta , hecho de

ma íz , panela , p imienta y clavo, cor

tado en forma de rombo. Exacta
mente igua l a l nuestro.

ALFANDOQ U E. m . Nºmbre cºn

A la alfarda del Di cc . l laman
nues tros carpin terºs º cº nstructo

res de casa, puntal , pareadº que
sºstiene las canal es del techo o el
eje hºr i zontal de és te .

Nuestra a lfarda es la m i sma que
defin e Macías

,
cºmúnmente de p i

no (aun que nº sea americano ) ,
pud iendº ser de cual qu iera otra
madera (cedro, caºba, macuilis

,
p .

ej .

,
que son muy cºmunes en Ta

basco ; nº así el pino
,
que no se

produce al l í) perº es de es cuadra
d i s tinta a la que él señala . Sus ca

ras nº t ienen dimensiones igua
l es , es decir , nº es de base cua

drada
,
sinº de cuatrº pºr cin cº

,

cuatro pulgadas ingl esas de grueso

pº r cinco de an chº . Tampo co es lo
m ismo que v iga º vigueta ; la pri
mera es

,
precisamente , la que mi

que se denomina también el dul ce ! de c in co por cin co , s iempre de há
a1fajº r º alajú de la Academia ; l se cuadrada y la vigueta ,

también
perº siempre cortadº en trºzºs de de an chº igual al gruesº, se dife
ñgura de rºmbºs . Llámase vulgar ren c ia de la viga po r ser más del

y más cºmúnmente chinopote . (V) .

Venez . E n Venezuela es

un dulce e l a lfondoque de la A cade

m ia . :
“
Pas ta de melado, queso, y

an ís º geng ibre .

"
(TORO G . , D ic c .

Lar. , art . A lfandoque . )

C o lomb .

”

E spec ie de a lfeñique , Q u e l
se fa brica con a lmendra s , (TORO , |
º b . perº, princ ipalmente , el l
nºmbre de un instrumentº de mú s ica :!Un canuto largº cº n pedrez ue las o f

s im ientes .

”

(CUERVO , Apunt . , p .

o Canutº lleno de sem ilas. cº n

que hacen mú s ica lº s ind ios del Cau
ca .

"
(TORO G . , Ob . cit . )

ALFARDA . f .

“
Par de una arma

dura”

, dice la Academia,
y Macías

define : I . ) V iga o v igueta ; y
madero de pin o americanº

,
de

l ºngi tud indeterminada,
y cuya es

cuadra es de cuatro pulgadas ih

glesas de ancho pºr ºtras tan
tas de gruesº , ó 5 X 5 Tal vez
haya aquí un error, tºda vez que '

dice cuatro y luego escribe 5 X 5.

gada º de menºres d imensiones en
también lo general . V . VI GA , VIGUETA ,

PUNTAL.

ALFOMBRILLA . f . Macías apun
ta dos s ign ifi cados metafóricos que
es ta voz tiene en Cuba ; las repro
duciremos

,
pºrque las mismas t ie

ne eu el lenguaj e tabasqueño : ( I ,
térm ino sinón imº de salpul l ido º
sarpull ido ; I I ) , epítetº de una es

pec ie de viruelas
,
la que presen

ta su erupción cºmº p i cadas de
mosqu i tos pºr tºdº el cuerpº” .

(PICH . ) Agregaremos a la defin i
ción de Pich .

,
esta ºtra caracteris

tica de la v i ruela de a lfombrilla :
muy tupida y muy pel igrosa, mor

tal. Llámase también y más cº

munmente ,
de petat illo . (V) .

2 . f . C ierta plan ta gramínea, pá

rec i da a la grama de Cas t il la
,
pe;

rº mucho más menuda ; muy abun
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dan te en los terrenos ár idos o muy
trabajadºs . Es ta y otras gramas
finas s iembran lº s rancheros en el
plan de l s i t io y en lºs secade rº s

de las casas .

ALGARAB IA . m . (Dend rocygna
fulva

,
Burn Ave muy numerºsa

en las lagunas de las Mat i l las , '

Tierra Cºlºrada
,
Taciste y Cº rº

zal ; en Playa—Grande
,
L imón y lºs

l lanos inundables del T i n t o .

”

(ROV .
,
Zool . de Tab.

,
p . Per

tenece al orden de los lamelirrº s

tros
,
famil ia de los aná tides, sub

fam i l ia de las anserinas .

“
B u sca e l n idº la aleg re alg arabía ,

E l tºrdo al l imonero del r i bazo,

"

(LORE N ZO
_

CALZADA,
Tabasco G rá

ñ co núm . 1 51 , D icc .

Dºn Albertº Cºrrea sufr ió lamen .

table error
,
cunfundiendo el a lga

rabía con el al caraban º taratana
,

(V . ) según d ij imºs en su lugar .

El nombre de esta ave se debe
sin duda a la circuns tancia de

que es sumamente e scandal osa ,

formando una
”

verdadera a lgarab
'

a

con el ruidºsº g razn ido que for

man en cºmún las grandes banda

das que se aglomeran en las lagu
D&S.

En la Chontalpa
'

y otras partes
del E s tadº le l laman algarabí.

Méx. E sa s cuenta s esma l tadas de

m il colores ,
algarabía de luce s inde script ibles .

(FACUN DO ,
B a i le y C ochino , cap .

VI
. ) —

“Aquellos p ilotos med io desnu

dos ,
ofrecen en tumultuosa algarabía

sus embarcac iºnes , al. aprox imarse el

cºche" . ( I D E nsa lada de

tºmº I I
, cap . C omº vemºs

por e sta s c i tas de un º de lº s más
a creditadcs costumbri sta s de Méx ico,

por acá se ha dado mayor extens ión
a la palabra algarabía , h asta hacer
la s ign i ficar una cºnfus i ón o desor

den cualquiera , aunque n º sea espe
c ¡ aimen te de voces n i ru idºs , como
lº expresa la Academ ia , en la aceD 'meros regimien tosc i ón fam i l ia r relat iva qu e reg istra de

la palabra… N º s parece, a este respec
to, más aprop iada la acepc i ón taba s
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que juntas forman u na

Po llos , ¡

ALGU

quena , en su apl icac ión º dest ino pa

ra des ignar el ave que fºrma verda
derº desorden o confus i ón de vºces
con su g ri tería .

ALGARAFU ELLE. m . Zapatº . Ú .

má s en pl . Es térm inº de la j erga
campes ina , usado en la Chontalpa
y especialmen te en Huimangu i l l o .

ALGODONC ILLO . m . Enferme
dad de las mucºsas debida a un
hºngu illo que se desarrºlla en la

boca d e l º s rec ién nacidºs .

”

(Acad art. Mugue te . ) Llámase
más cºmúnmente en Tabasco

,
sa

canao. (V . ) Parece que ataca
,

no

sºlamente '

a lo s n iñºs
,
s inº tam

bién a lº s enfermºs pºcº antes de
mºrir . V . SAPILLO .

Méx. sm . Sap illo ;
medad que padecen los n i ñºsboca .

"
(R . DUARTE . )

Amer.
"

Se llam a en América , se
g ún los pa íses , sap illo, alg º donc illo ,
a lg º rra . (TORO G . , D icc . Lar. , art .

Muguete . )

ALGUAC IL. m . Pº r el carácter
especial de es te agente de la au

toridad en Tabas cº
,
cºmpletamen

te d i s t into del que le corresponde
ría pºr razón del origen his tórico
de su insti tuc ión , vamºs a tratarlº

,

proced iendo pºr cºmparación .

“M i
nistro dnferior de jus tic ia

,
que lle

va pºr ins ignia una vara delgada ,

de j unco pºr lo regular ,
“

y que eje
cu

'

ta las órdenes de los j uzgados y
tr ibunal es , cºmº autos de pris ión
o arrestº

,
mandamien tºs de ejecu

ción
,
embargos y ºtrºs acto s jud i

ciales .

"
(ACAD . )

“Antic . C iertº
grado en la mil icia de lºs morºs .

(SALVÁ . )
“

Expr . Alguac i l de (o
de l) campo es en E spaña el que
cuida —de lo s sembrados

,
para que

nº los dañen las gentes en trandº
en ellos ;

”

(Acad . ) pero en los pri
(Ayuntamien

tos) establecidºs en América, e l
cargº de alguacil del campº era

enfer
eh la
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pºrque expresa nº sºlamente d i
v idir en cuartºs , s ino preparar to
das las partes de la res

,
has ta de

jarla en cºndiciones de ser despa
chada

,
s i se expende fres ca

,
0 ta

sajeada, s i se ha de
'

salar . En rea

l idad es arreglar , cºmpºner
” de

bidamente tºdas las partes de la

res
,
para su beneñciº

,
y en tal cºn

ceptº nºs parece aceptable su acep

c ión tras lati c ia V . TASAJEAR,

BENEFIC IO .

Ya qu is iera yº ver a ese señori to
sembrandº una m ilpa en m i tad del

sº l, a l i ñando u na res , o amansando un
potro . (TEUT IL

_

A C OREA DE CÁR

TE R , Paul ina , p .

E ste H Ayuntam ientº debe preo
cuparse , pº r la construcc ión de

u n para Rastrº, pues qu e

h º y que se
'

presenta la e stac i ón llu

y iosa es cºnt inúe de

g º llando y al i ñando las reses a la

sºmbra de lº s árbole s entre el in

mundo fangº. (Cuauhtemoc , V illaher

mosa , Tab . , ag . 2 3 1 91 7 , núm .

¡ Aqu í se a l i ña el ¡ bara
to, muy bara tº ! " (B ODB . B . , Paja
ri to , XXV, p . P or e sta c i ta ve
mos que se u sa en la costa en g e

nera l . Cuando alguna best ia , sehallase arru inandº la a jena labºr, el

ag rav iado e s árbi tro para matarla
a su dueñº para que la

m ande a l iñar o a
_

bº tar (C omp. de

los Decretos de la Leg isl. de Tab . ,

p. 2 3: D ee r. de 3 de n ºv . de 1 82 6 ,
Art . 2 95)

ALIRIO . m . Actº de al iñar
_
(V . )

Cosa muy distinta s ignifi ca en Cu

ba, según lo encºntramºs en P i ch :
“N . s . m . En algunas partes de la
I sla se da es te nºmbre a lo que
en otrºs viandas , y a las l egumbres
y especias en cºnjuntº : y así di
cen um real de

,
al iño esto es

,

de tºdas aquél las . De aquí al iñar”
(Ob . c i t )
C hi le . V. y sust , son cast izos , in

d icandº aquél el actº de condimen

tar, a rreg lar y componer, y éste, al

que lo ejecuta . Téngase, emperº, por
u n prov. de nuestra t ierra el u so de

a l iñar en el sent idº de “ volver a su
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s i t io los huesos d islocadº s ,
i el de

a liñador para denotar al curanderº o

sacapo tras , que t iene pº r ofic io as is
t ir i entabl illar a los que se qu iebran
º dis lº can los huesos .

“
E n E spaña las pe rsonas doctas

han de s ignadº s iempre con el nombre de aljebrist a al que profesa el
arte de cºncerta r lº s huesºs d isloca
dos

Tra tándose de ensaladas ,
nada

más se sabe en C h ile que a liñarlas:
no n º s a treveríamos a tacharla deimpropia ; pero en E spaña sº n m á s
usados: sazonar y aderezar. (RO
DR I GU EZ. )

AL I STRANADO
,
DA. adj. Trans

versal º diagºnal . Es verbo vulgar
campes ino, ºrig inadº tal vez de
que los l i s tone s de madera suelen
pºnerse

'

en forma diagonal en los

techºs de las casas
,
para darl e

mayºr fuerza al armazón º a lº s
travesaños cºlºcados en forma

cuadrangular .

ALISTHANAR. a . Pºner una co

sa, larga cºmo una vara,
en posi

ción d iagºnal o transversal cºn

respectº a ºtras .

2 . En sent . fig . y forma refl .
, pº

nerse l is tº
,
aten tº .

ALMAC IGADO
,
DA. p . p. del

verbº almacigarse (V . ) En Cuba es

adj. que expresa : Co lºr de la

cabal lería que se parece al de la

cºrteza del almac igo , cuando hace
de fondo el pelº blanco que le tras
luce o forma mezcl illa

,
comº suce

de con la tela que cubre el yege
tal. Suele anteponerse la palabra
rº sillº .

”

(PICH.

,
Ob. c it . )

ALMAC IGARSE. pr . Ap iñarse
,

juntarse , apretarse la gente .

“
Es

taba la gente a lmac igada en la pla

za
,
en la calle

,
en cual quier lugar .

"

ALMAC IGO . m . Acad Simien
tes nacidas en la almáciga enten
ldiéndose pºr ésta el s i tiº donde se
s iembran las sem i l las para tras
plan tarlas . N o sºn las semillas , las
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que se trasplan tan , s in o las plan
titas recien nac idas .

El almac igo, para nºsºtrºs , pro
p iamente nº es sólo el sit iº dºn

de se s iembran las sem i llas para '

que germinen en de terní inadas i
cºndic iºnes prºpic ias de calºr, luz !
y humedad , s in º a la vez el cºn

jun to m i smo de semil las sembra— f

das
,
y luegº, el cºnjun to de plantí

tita s º matitas para el trasplan te
I nd i stintam ente u samo s es ta sóla º

denom inac ión para ambas cºsas .

2 . En sentidº metafór i cº se l e
da tamb ién el s ign i ficadº de ap iña— l

m iento , mul titud apre tada de per— 1

sºnas º de cºsas : un almac igo de |
cuentos t iene esa v ieja ; había mos

qu i to s , que era aque l lo un almác i- l

go ; un almac igo de ch ismes
,
equ i

va le a ser ch i smoso simplemen te ;
era la ca lle un almacigo de gente

El señor Gagini da la palabra :

almac iga l, que no reg i stra el Dicc .

|
de la Acad . , y es tablece la diferem
cia entre a lmác iga y almacigo , cº

mº advertencia , pºrque lº s agricul

to res de su tierra también em
plean la palabra almacigo cºmo s i
nónimo de almac igal.

”
La críti ca .

del señor Gagin i es confusa: para
saber que es impropio el uso de !
almac igo cºmº s inón imo de a lma

c igal, necsariº es que sepamºs
prev iamente qué s ign ifica almac i

ga l, cosa de la cual nº tenemºs !
n ingún cºnºcim ientº . Seguramen

te lo que pretendió crit icar fue el
uso de a lmac igal como sinón imº
de almacigo , entendiendo aquella
cºmo una forma abus iva de almá

o iga: perº no lo dij o .

Hond . MEMBR p . 1 2 .

R . DUAR TE anota a lmá rc igo , prov .

de Méx . y Gro. . corrupc i ón de a lm á

c igo . Más prop iamente es de almá c i

ga.

ALMAT ROSTE. m . N o culpº a

mis pai sanºs de cºmeter es ta ba

¡ te , n i armat roste , n i

domia ; es común en tºda la Amé
ri ca La tina y aún en las prº vin

c ias españo las , según tengo enten
didº . Si nº l es absuelve

,
por lo me

nº s l es atenúa la pena por imco
rrectº s

,
la causa que el dº ctísim o

y nun ca bien sent idº lex i cólo go
D . Rufinº J . Cuervo expone

,
tra

tando de la acción ps icológi ca cº

mº causa de form ación de vºces
nuevas , en el cap . XI de sus nº ta

bles Apuntac iones . Habla él , en lº

relativº
,
di ce así :

“Mºdifícas e ar

bitrariam ente el in teriºr u ºtra
parte de la palabra con letras º

cºmbinaciones de ºtra
armatoste ( se vuelve almast ro ste )
pº r la influencia tras te .

” No º bs

tante , y aunque huelgue ins istir
en la cºrrecc ión ,

agregaremºs a

lº dicho por m il autor idades
,
que

no se d i ce almatroste , ni almast ro

armast rote
,

s ino pura y l lanamente armatoste :
elim inese la que se ha coladº
de rondón , también por acción p s i
cº lógica del parecidº de alma ; el i
m ínese la r de la segun da mitad ,

( que fue tra ída de trote o de t ras
te ) pas ándola a la prim era

,
y pón

gase la s a esa misma segunda m í
tad como final de su primera s í
laba que es mixta s imple .

ALMENDRA . adj. ¡ Q ué buena a l

mendra ! ¡ qué par
'

de almend ras !
son frases que menudean en el len
guaj e familiar, con el carácter de
interjectivas en cierto est i lo entre
irónico y afectu oso , tratan do de

lº s muchachos tarambanas , travie

sos
,
o de los jóvenes o pºllºs ca

laverºnes.

ALMIDÓN . m . Por antonomas ia
se entiende en Cuba el que se ex
trae de la yuca (dulce º agria) ,
pues lº s o trºs neces itan especifi

ca rs e , v . almidón de trigº, deº
b .
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papa ,
de sagú,

de arroz
,
etc . Es

to d i ce e l señor Macías y 10 mis
mo . podríamos decir de nues tro
almidón de Tabasco, aunque al l í
s olamente la yuca dulce o comesti

bl e se util iza para extraerlo
,
como

que no se conoce a l l í la yuca agr ia .

Extráese también de otras plan tas
como el macayo, etc . , pero de infe
rior cal idad . Es una indus tria o
manufactura muy común en las cla

ses indígenas , de la reg ión del
mun i c ipio de Macuspan a

,
cuyas

s iembras se concretan al maí z , la
yuca y el camote , princ ipalmente ;
pocos son los que s iembran plá ta

nos
, (domin ico o be l laco ) , caña de ,

azúcar ; como golos ina ,
calabazas

,

melones y san d¿as
,
y algunas le

gumbres ; chil e , tomate
,
culantro ,

etc . El mismo terreno en que ha

cen la milpa
,
lo util i zan para la

yuca
,
que s iembran después de do

blada aquél la ; al l í m i smo s iem
bran el camotal, aun que separado
del yuca l, porque la sombra perju

d ica .

E l a lm idón se obtiene por decan
tación del agua en que se disuel

ve la fécula de la yuca . U na vez
pelada és ta y lavada

,
se raspa en

el rayador
,
remojándose en gran.

des ol las o pai las de agua muy
l impia, colándose en seguida en
tela que deja pasar la fécu

_

la y
retiene el sargazo, dejándola des
pués en reposo por doce horas ,
has ta que se decan ta el alm idón
que se as ien ta en una pasta blan
ca

,
compacta y ñnísima. U na vez

decan tada esa agua, se recoge el
a lm idón , y se asol ea y seca conve
nientemente . Como se ve

,
es una

in dustria rudimentaria de suma

sencil lez
,
que no ex ige más que

mucho aseo
,
cual idad muy propia

y común de nuestros indios de Ta
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bas co y en general de toda la cla

se pobre . ( 1 )

2 . ALMIDON, se llama también
en nues tro lenguaj e tabasqueño ,

por una antonomas ia que raya en
improp iedad

,
al engrudo hecho con

alm idón , es una s inécdoque muy
perdonable en nuestros pa i sanos ,
s i tenemos en cuenta que acá por

México
,
llámanle cola. Lo mismo

en Cuba : con impropiedad se
d i ce indis tintamente a és te y al

Engrudo .

"
(PICH . ) E s te acusa de

corruptela el uso de la voz al

midón por engrudo .

ALMIZCLE. m . La Acad .

,
sólo

llama ALM IZCLE a la sus tan cia
producida por el almizclero . Ad
vertiremos que var ios otros ani

mal es también lo producen ,
las

aves por ejemplo . Hay además en
Tabas co el puerco de monte , el

zorril lo y algunos otros animal e s
de monte que tienen a lmizcle . De

paso hemos de decir que ninguno
de estos almizcles es adorífero

,
s i

no por lo contrario, de un olor re

pugnante y penetran te, como que
la sustancia es sumamente vo látil .
E specialmente el almizcle del zo

rrillo es . tan penetrante y fuerte
que produce a los perros que ca

zan el an imal una especie de locu
ra y les a trofia el olfato por espa
cio de varios días . El perro da ca

rreras, desesperado ; aúlla
,
estor

nuda y estruja las narices con tra

( 1 ) All í no se conoce , n i se sopor
tar ia , esta hampa trasijada y m u

g rienta . verg i1 enza y ba ldón de la

Mesa C entra l, y en espec ial de esta
Gran C iudad de los Palac ios , a la

cua l tanto a fea la fal ta de ase o es

candalosa , lo m ismo en sus calles
qu e en cas i toda su gente, pues aún

la s mejores clases soc iale s t ienen
c iertos puntos de contacto con los

g a tos en cuanto al baño.
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el suelo, como queriéndose quitar por ese espacio de tiempo y echar
aquel la fetidez in soportable . Opor
tunidad tuv imos de ser test igos
de esto en una cacería nocturna
que del d icho an imalillo hicimos .

Cu idábamos
,
var ios muchachos ,

una m i lpa contra el ch ico
,
y
,
ai

efecto, pernoctá bamos en la cham
pa, improvisada dentro de la mis
ma m i lpa . Cerca de ella

,
en un

burruscal y dentro del hueco de
un árbol viej o caído

,
la jauría en

cerró una p ieza una noche . Des

pués de larga lucha y de mil difi
cultades, entre la o s curidad y los
bejucos del matorral , al imentados
con la esperanza de que fuera un

armadil lo o un tepe iz cu int le , ricas
piezas de sabrosa carne

,
l ogramos

que el animalejo cayera en las
'

ga

rras de un perrillo que gracias a

su po co tamaño se introdujo hasta
tenerlo a Su al cance . Nues tro jú
bilo fue inmenso : acudimos a pri
sa y a gr i tos sobre los perros , pa
ra evitar que le desgarraran ; pe
ro no bien habíamoslo

_
intentado ,

cuando sentimos la pestilencia del
alm izc le . El más ducho entre nos

otros
,
montero viej o en achaques

de cacería , dio el gri to de alarma :

¡ el zorrillo !
” O irlo y cruzar a

sal tos de ciego el monte , has ta po
nem os dentro de nuestros pabello
nes eu el rancho

,
todo fue uno .

¡ Ah ,
pero la pena mayor vino en

seguida. La jauría enloquecida co

1 ría ,
revo l cándose

,
dándose golpes

contra los árboles , y venía a:h os

otros , como implo rando auxil io en
su afl i cción ; pugnando por meter
se eu nues tras camas

,
de donde te

níamos que rechazarla por fuerza
y bruscamente . Tres días tran

'

sen
rrieron s in que dejárase de senti r
aquel tufo que parecía impregna
do en la atmósfera y nos abogaba .

Tuvimos que abandonar la morada

de nues tra vecindad la amable
compañ ía de nues tros fieles perdi
gueros . Tales así de repugnantes
son los efectos del olor del alm iz

cle del zorril lo .

ALMOHADA . f. I CAZB . dice :
“Nad ie l lama por acá almohada a

la funda de l ien zo en que se mete
la almohada, sinº que s iempre se
nombra funda de almohada. Como
s i lo d i j éramos nosotros ; y , en ver
dad

,
que n i por antonomas ia pa

rece prop io l lamar
'

almohada a la

fun da
,
como no se l lama espada a

la va ina n i p is tola a la funda de
ésta .

“
Creo que en Andalucía sucede

lo m i smo que en dice TORO
G I SB . (Amen ) , citando también a

I CAZB . Véase ,
pues , cuántos usos

en contra de la Acad . , que creo

sea la ún ica que incurra en la

l indeza de l lamar igualmente a la

funda y a la
“ cabecera

”

ALMOHADI LLA . f . Cojincito o

almohada pequeñita en que se cla

van al fi l er es y agujas . Es a un
t iempo

,
el acerico y el alñletero

del D i cc .

,
y nues tro agujetero .

Raro parecerá ,
pero solamente

en el l ibro Hondureñismos del Se

ñor Membreno hemos encon trado

e s te provincial i smo tan común en
Tabas co

,
s ignifi cando lo mismo

que acá :
“
La que s irve para cla

var en el la los alfil eres : acer ico .

”

ALMORZABA . f . Lo d ij o ya D .

Joaqu =
'

n García I cazbalceta
,
y lo

repetimos nosotros , reproduc iendo
10 :

“
E s ta palabra (en la acepción

que aquí l e damos ) falta en el
Di cc . ; lo mismo que me rendada

,

cenada, paseada, pues da solamen

te andada
,
como anticuada, por

“ viaj e , camino, paseo
”

. Como en
su lugar diremos , aquí no es anti
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ouada, y se toma por e l acto de
andar un trecho largo . Paseada es
un paseo agradable . ALMORZA
DA, merendada y cenada son el
acto de almorzar

,
merendar o ce

nar abundantemente y con agrado .

En tal paraje dimos . una buena a l

m orzada. N o pocas a lmorzadas

inmejorables hemos dado en Ta

bas co, a despecho del D i cc .

,
de

lo s Académicos
,
que repudian la

palabra.

. Mex. Venga a echar u na a lmorz a

da conm igo. ¿ 0 ya no somos am igos ?
(FACUNDO , Gent es, tomo I ,

c ap . X I . )

ALMORZARSE. pr . Nuestra gen

te labriega, que es por excelenc ia
decidora

,
j ocosa y s impát i ca“ ) en su

expresión , ha creado la metáfora
de decir cuan do un compa despa

cha a un prój imo al otro barrio :
se lo almo rzó . N o se lo almorzará
él

,
materialmente ; pero la madre

t ierra si
,
para la cual nues tros

despojos mortales no dejan de ser
apetitoso al imento que e lla hace
c ircular en su in terior , elaboran
do l o y haciéndol o volver a los se
res por circui to de la vida.

ALMORRANA. Por antonomas ia
se l lama asi una fruta que , al de
cir de las gentes sencil las , cura
las almorranas , s implemente lle

vando s iempre un par (hembra y
macho) dentro de la bol sa . Preci
samente debe ser un par, y en és
te una frutita de cada sexo

,
para

que produzca las resul tados medi
c imal es apetecidos . El sexo se re
conoce echando las almorranas en
el agua: la que flota es la hembra,
el macho la otra .

La a lmorrana es muy negra,

gruesa , formando cuatro lóbulos de
hendidura divisoria muy poco pro

funda o apenas señalado , del tama

ño de una nuez más o menos y de
cáscara dura

,
l i sa y brillante

,
lus
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trosa . La planta que la produce es
un bejuco, como el “de la jaba, de
cuya fam i l ia forma parte .

La conseja es tan popular que
acaso no habrá uno de nues tros
paisanos que no tenga fe en los
efectos secretos que produce la
a lmo rrana .

Dicotiledónea, gamopetala
,
hipo

g inia, de la fam i l ia de las convol

vuláceas
, que produce unas fl ore s

amari l las : ipomea pteródes de

Chois La igno rancia general que
ex i s te en Tabas co acerca de l cono
c imiento de nuestra flora

,
y e l no

haber podido tener a la vis ta la

ún ica obra de clas ificación de las

plantas tabasqueñas que exis te, es
crita por el eminente natural i s ta
conterraneo nues tro

,
D. J . N . Ro

virosa
,
nos impide poder compro

bar por el cotej o s i son una misma

plan ta la de Sauvalle o Chois y la
de nuestro E s tado .

ALMU ERCERO
,
RA. 5. Persona

que en el campo l leva el almuerzo
a los trabajadores , y algunas veces
la misma que lo hace .

E ntre los sem bradodres se el ige
una de ellos para que vaya a las

ca sa por el sustento cot id iano ; a

este v iandante llaman a lmuercero , por
e l sólo hecho de conduc ir el a lmner
zo d iar iamente para todos los traba
jadores. (RODR . B E LTRAN , Perfi

les , XX , p .

ALMUERZO . m . Para nosotros
no es comida que se toma por

la mañana o duran te el dia
,
antes

de la prin cipal , s ino la comida

pr incipal misma ; especialmente
suele usarse también en el sentido
de comida en general ? desayuno
con a lmue rzo, decimos de aquél en
que además de las bebidas

,
café

o chocolate, y el pan que las acom
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paña, se come carne o algun otro

95 ALT I

tres mesas : la central o de Aná

huac
,
la del Norte y la del Sur

,

concurr iendo var ios val l es a la for
mac ión de es tas mesas . La Acade

m ia ( l4a . la enti ende y defi

plato espec ial .
ALOCUC IÓN . f . Ya los tr ibuno s

y orado res de nues tra provincia no
gustan de l lamar al vino vino

,
y

di s cursos a sus p iezas oratorias , . ne peor
por considerar pomposo o pedan te . Hond . Mesa,

meseta E n t ítulos
el nombre, y las denominan mo an t iguos de t ierra s hemos encontra
destamente alocuc ione s , aún cuan dº

º

m

;
s

i

'as' m

;
51

;
3 5

¿ d
(MEMB R

º ca . e ri n ose a este voca
dº al hac? r10 m cmj

ran prec ¡ samen
blo , d ice C uervo: "Alt iplan ic ie , voz

te e
n immodestia de l lamarse inút i l con que se d ice lo m ismo que

a Si m ismo senores , como que s iempre se ha expresado por mesa,

la Acad .

,
l lama alocución a

“
un di s meseta o

t

puna. es un c

e
mpuesto

d
que

no nos a revemos 3 rec re oncurso º arenga breve, du
º

1g
”

1do pº r
dam ente , pero que dudamos sea con

SUD91
'

10 1
'

3 SU S SU bdlt05
¡ forme a las leyes de la et imolog ía

No obs tan te ,
por anton-omasia

,
l cas tellana ; pues los compue stos de

b ien es tá que el nombre del todo term ina t ivos en que figuran adjet i
vos y sustant ivos no pa recen acl ima

S

,

e
_

haya redumgº una parte . tados en nuestra lengua ( salvo los
“ dis curso breve Y que 103 prº gra

'

| adverbios en mente ) , y en los pocos
mas de nuestras fies tas cív i cas me l que hay se yuxtaponen s implemente
tengan va aquel los luengos d i seur los elementos , como en bajamar, ple

,namar, fa lsopet o , vanag lo ria , buena
sº s ofic ¡ a les cºn

_ £1
ue nº s mº lerºn ventura , malaventura , fa lsarrienda .

”

bos tezar en la nmez escolar los . (GAG I N I , D ic c . de B ars . , p .

apergaminados o ctogenarios, ingur ¡
_

C o l. C UERVO : La princ ipa l obje

gitados por un cuello muy al to y lº l<
;

n qu e puede p
r
esentarse contra

es e compuesto, es a. extrañeza que
una len ta muy larga

,

y
?
en cuan causa una voz completamente erud i

tº a edad , contemporaneos del fu ta enca jada en una combinac i ón po
silam iento de B runo , de la deso re pu la r ; s in embargo, es bastante us a

jada de Pocurrul o de la fritanga
da Y “0 S lempfe

_

puede reemplaz a r

d S t
se con mesa y a un menos con el d l

e enmana m inu t ivo (Ap. , 930, nota
ALTAMISA. f. (Phartheorium g

2 . )

hyste rophorus . L. ) Plan ta anual
,

' Amer.

_Meseta. llanura alta (TO
compues ta ,

que crece en las playe no G u D'cc Lar

rias y lugares húmedos
,
a la baja N os parece mas DF0D10 el 51811 1

del agua. Es yerba med i c inal . ficado que le dan nues tros geógra
ALT IPLANIC IE . f . N u e s t r o s i f05 nacional es , Schulz (D . Migue l

geógrafo s nacional e s han introdu E Noriega Y Chavez , espe c1almen

c ido es te neologi smo , por fuerza te el primero, que es la acepción
de la hipsometria de la Repúbl ica : en que hemos tratado la palabra

,

la alt iplan i c ie mex icana . En tende porque con tal acepmón un icamen

mos por tal un conjun to de mesas , te ha entrado en aquellos autores

m esetas o l lanuras al tas , no s im pl e en nuestras E scuelas del E s tado
,

mente una mesa, una mese ta 0 s iendo el que escr ibe
,
qu i zá el que

una llanura al ta
,
como algunos más ha contribuido a introducirla

,

creen . La suces ión de mesas o lla en la cátedra de Geografia que por

uuras al tas es l o que consti tuye van os anos profeso en el I nstitu

la al t iplanic ie : la a lt ip lan i c ie mexi to
“ Juare z y en un os modes tos

cana
,
por ej

. ,
está formada por ! Apunte s de la misma meteria que
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corren por al l í, editados en un vo

lumen escolar .

ALTOS. m . pl . Tratándose de
casas , al to v iene a ser en E spaña
s inón imo de piso . Entre nosotros
no se usa en tal sentido

,
s ino en

el de “
La parte al ta de una casa”

,

y s iempre en plural
,
aunque se tra

te de un solo
Igualmente usado en nues tra tie
rra

,
en donde sólo hay casas de

dos p isos . Son las casas de a lto ;

pero debe advert irse a nuestro s
pai sanos que no han venido a Mé
x ico

,
que para es ta gente el piso a

n ivel del suelo no es p iso
,
s in o ba

jos s impl emen te ; de suerte que
de los pisos

,
el primero es el in

mediato al suel o , y de,
al l í lós de

más ; cosa dis t inta pasa entre nos

otros : en los dos pisos se in cluye
el del n ivel del suelo de la casa o

acera ,
como primero . ¡ Cosas de la

c iv i l i zac ión !
Perú .

“ Los a ltos llam amos en Li
m a al primer p i so de las casas , qm

e s e l ún ico, porque no se ed ifican v a

rios , como en otras (ARO

N A . )

Por lo v is to
,
Lima

,
la gran ca

pi tal Inca inmortalizada por Pal

ma
,
anda en materia de ediñcios a

la al tura de nuestra Vil lahermo sa ;
aunque en materia de denomina
ciones está

'

a la al tura de la Capi
tal Az teca .

ALUMBRADO
,
DA. adj. U na de

tantas formas de l lamar al borra
cho ,

más prºpiamente , al calamo
cano . En Méx . i lu'

minado . (V) .

Un amigo un poco alumbrado , h i
zo a l poeta c ie rta a lus i ón a las v 1 s1

t as del Sr. Milciade s ”

(MER IN O ,

Juana Santa Anna , XXI , p .

ALUNADO
,
DA. adj. Des com

pues to po r la acción
'

de la luna. Di

cese del pes cado
,
que se pone .

abombado por efecto de la luna. V .

Alunarse .

96 ALZA
C . Rlcn. ALUNADO . Para nos

otros e s un caba llo lleno de m atadu
ras . (GAG I N I . )
ALU NARSE. pr . El pescado

¡

coo

g ido por la noche y expues to lar
go tiempo a la acción de la luna,

destapado
,
entra en seguida en des

compos i ción : se a luna. E s un es

tado semejante al del abomba
m ien to . (V) .

C . Ri ca .

“ Lud irse el lomo las ca

balg adu ra s , ma tarse . E ste cos tarri

queñ ism o nace de luna , por la figura
c ircular que t ienen g enera lmente las

ma tadura s de las best ias .

"
(GAGI

E nconarse las ma taduras , se
luna ) ”

C o l.

g ún d icen , por efecto de la

(CUERVO ,

ALVARADO . ESTAR COMO EL

PAN DE
'

ALVARADO
, con la ga

manc ia adentro ; hablando de la

mujer : embarazada
,
preñada. I gno

ramos el or igen del refrán ; lo que
s í sabemos es que es meramente
veracruzano

,
toda vez que ha to

mado el nombre del puerto de es e
E s tado .

La pobrec ita ejtá como el pan de

Alva rado : con la gananc ia entro”

(RODR . B . , Pajarito, I , p.

ALZAPRIMA. f. Aparato sencillo
muy usado principalmente entre
los constructores de casas para l e
vantar el techo

,
en la sust i tuc ión

de hercones, haciendo fuerza de
palanca. Cons is te en un trozo o

madero g rueso que s irve de punto
de apoyo , sobre el cual obra una

larga barra o un tablón fuerte
, con

el brazo de resis tencia muy corto
,

y muy largo el de potenc ia o fuer
za,

para facil i tar su manejo .

E chegaray (D i cc . et im . esp. ) la

define en forma muy parecida.

ALZADO
,
A . adj. Montaraz

,
re

montado . Dícese de los animal e s
que se al zan . V . ALZARSE Y C I

MARRÓN .
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AMACH
tomadas en femen ino . Dícese tam

bién ,
y con fre cuenc ia, macho rra .

(V . )
Méx. adj. E l an ima l infecundo,

c

i

om o los machos .

"
(OCAMPO , . Ob.

c t . )
AMACHORRARSE. pr . Hacerse

infecundas, como el macho, una

planta o un an imal hembra . Muy
común es

,
en el ganado vacuno

princ ipalmente
,
encontrar hembras

que
,
o nunca han par ido , o dejan

de parirz
'

se amachorran ; son ma

chorras . Lo m i smo sucede con cier
tas plantas , que no dan frutos , co

mo el mamey, (Zapote amaril l o,
para los mexicanos ; zapote domin
g

'

0
' para los veracruzanos ) . Todas

las plantas dioicas, presentan el
fenómeno

,
raro para las gentes del

campo no versadas en los conoc i
mientos botáni cos y dicen : Esta

mata se amacho rro . Nada de eso :

la planta es macho desde que na

ció ; pertenece a las dioicas, en las

cuales los sexos no están jun tos en
un mismo pie o tronco , s ino en
pies dis tintos; es decir , uno sólo
e cha

_

flores machos y el otro sólo

flores hembras ; por tanto, para la

fecundación se hace necesaria la

p
resen cia o la vecindad de dos ar
boles de la misma clase , pero de

géneros dis tintos , a meno s que cier
tos medios extraños , los pájaros ,
el viento

,
los dis tintos vehículos de

la polenización ,
traigan aunque sea

de grandes distincias el pol en de

una planta hembra a una macho ,

o viceversa. De suerte que , tan

machorra puede ser la planta hem
bra como la macho ,

pues no ha

b iendo la fecundación o contacto
de una a otra,

n inguna de las dos

fructiñca.

AMADR I NADOR,
. RA.

rril
,
cabalgando en el manso .

adj. y 5.

Persona que amadrina al potro ce

98

AMADR I NAR. a . Como apadri

nar se formó de padrino , —nosotros
de01mos amadrinar, fo rmado de
madrina : serv ir de mad r ina

,
en

sent ido recto . Tampoco le
“ damos

el s ign i fi cado que apunta la Acad . :

un ir dos cabal l erías con la correa
madrina” ,

s ino servir de madrina

al cabal lo ce rre ro ; (V . ) E s to es ,
halar al bruto

,
montando un caba

llo manso que s irve de guía: es
la madrina . Los buenos j inetes
montan s in madrina ; pero el aman
sador debe pensar que su mis ión
no es so lamente domar al b ruto,
s ino educarlo ,

y al caso, la madr i
na le enseña a conduc irse con el

j inete ; además , e l cabal lo baj o
madrina no puede reparar mucho,
por la suj eción a que va sometido .

Hay dos formas de amadrinar:

a cola y a mano es mejor es

ta segunda,
porque el amadrinador

suj eta a voluntad , convenientemen

te al potro , dejándo l e menos l iber
tad para moverse .

“A cola
”

es ra

biatado .

2 . Sign ifi ca también poner ma

drina a las puertas o trancas . V .

MADR INA ,
MOZO .

Ríopl. D ícese ,

apadrinar, “ según TO
RO G I SB . : acompañar un j inete ,

montado en caballo manso, a otro
que va en un potro med io domado.

”

(D icc . Lar. ) v . ARRE N Q U ÍN .

AMAINAR. a . En sentido figura

do
,

'

refrenar uno sus impul sos , la

cólera
'

o la ira ; aplacarse o domi

narse a si mismo .

.
2 . Dícese también cuando ai

gu ien acomete en un ataque viol en

to , y repentinamente cambia de ao

titud
,
cesando en el ataque : Ya

ama inó.

AMANSADOR,
RA. adj. Doma

dor. E specialmente el que se ocu

pa en domar o am an sar caballº s
”

.

El que los ad
'

ie stra al freno , o para _



la s il la , se l lama educador. V. Al i
har.

“ Y esto
campes ina , entre la cua l se encuen
tra la clase de los vaqueros y aman
sadores". (QUEVEDO ,

Lir. pop. t ab. ,

p . Lo mismo en otras partes de la R e

públ ica .

A la verdad , Ramón Torrai
ba, amansado r de mulas brutas , te
n ia m iedo. (AZUE LA, Sin amor, 2a.

pte . , I II , p.

Amér.

"
Domador de potros . (TO

RO G D i cc . Lar. )
Chi le . E s e l qu e doma an imalesindómitos , e spec ia lmente hablando de

potros ; pero el que ad iestra los po

tros 0 caba llos pa ra s illa 0 coche se
llama en E spaña p icador, qu e aqu í
dec imos '

m a l, am ansador."

Lo mi smo qu e en Ch ile .

AMANTIBLE . En el puente de
(Amant ible

d icen que tu amor no pasa.

"Mucho t iempo después de reco
gida es ta estrofa en la Cho

'

n ta l pa,

una vieja contadora del Pal enque
me la d i ctó como s igue :

t i s ta)
d icen que tu amor no pasa:
yo d igo que es im po s ible ,

po rque el amor despedaza
la p iedra más invencible .

”

Con lo que gana muy mucho la
ficc ión poética del amor despeda

zando LA PIEDRA MAS I NVEN

C IBLE . (QUEVEDO ,
Lir.

tab. , p .

No hay duda de que el amantible

¡ rillas no sólo en las manos de

C . R ica . GAG I N I , cop ia a RODR . 1

selecc i ón se

pop.

AMAR

nada reprens ible, s iquiera sea por

la tendenc ia imitat iva del buen so

s in hablar de la gente ' nido y el desenfado de la
.

inven

ción .

AMARILLA . f . fam . Nombre que
fue muy usual en el pueblo para
l lamar las peluconas, cuando és
tas

"

ex i stieron , por alusión al co

l or. Como es ta moneda no es ya de
c irculación legal , co nservándose so

lamente como objeto de carácte r
h i s tór ico

,
el nombre debe tenerse

por desusado o cuando menos por
an t i cuado .

“
Entonces ( 1 834 ) se ve ían las Sma

lo s

s ino has ta en las g ar

g ant illa s de las ind ia s serranas .

(ME RINO , C e lest ina , la . pte. , X , p.

Cuba . MAC IAS , p. 300. art . C at ata ,y 91 8, art . Pál ida .

AMARILLO RUGOSO . adj. y 5 .

U na de las variedades del cacao
común (Theobroma ovat ifo lium ) ,
conoc ida vu lgarmente c o n e s e
nombre .

En el puente de amatiste (ama— I
ly descr ipc ión botánica
'
ana l iza perfectamente esas

cla s i ficac ión
del cacao,

varieda

d ic iendo: “
Por e l cult ivo y la

han obten ido práct ica
un s innúmero de variedades

Mart ínez . tratando la

des .

mente ,

l aun no clas ificadas , que pueden con
. siderarse como var iac iones del cacao
común (T . Ovat ifo lium . )Los ag r icultores del E stados hacen
una cla s ificac i ón de ellas , ten iendo
en cuenta su colorac i ón y aspe cto de
la c

,
á scara… Son las s igu ientes :

CACAO AMAR ILLE NTO RUGOSO .

de mazorcas qu e alcanzan un pe so
med io de 900 g ramos con u n rend i

en cues tión no fue más que una :
creación , muy orig inal por cierto !
del cantor popular , para es table
cer la consonancia con impos ible e

invenc ible,y que la verdadera pa

labra es amat i s ta , según lo expli

ca la idea fun damen tal del verso ,

aludiendo a una piedra . La corrup
ción

,
no admitida en buena gramá

tica
,
es

,
no obstante

,

m iento e n g ranos de 1 20 cada una .

Amari llo l iso , mazorcas un poco
m á s pequeñas qu e el anter ior, pero
c on un rend im iento ig ual en gram o
( 1 20 g ramos) .

Ro jo c laro rugoso ,

“ mazorca s que
a lcanzan un peso med io de 750 gra

mos cad a una y un rend imiento en
g ran o de 1 30 g ramo s .

Rojo claro l iso , mazorcas más pe

queñas que la va r iedad anter ior, pues
curiosa Y) apena s llega a 600 gramos , únicam en



AMAR

te , ten iendo un rend imiento en gra

no igua l al amarillo o sea 1 20 gra

mos .

Rojo obscuro , mazorcas de 500 gra

mos de peso med io, con un rendim ie n

to de 70 g ramos de g rano.

C alabac illo l iso , mazorcas pequeña s
q ue a lcanzan apenas un peso med io
de 450 g ramos , s iendo e l rendim ien
to en g ranos de 98 g ramos .

C acao lagarto , mazorcas alarg adas
muy rugosas , de tamaño pequeño y
d e colorac i ón verde claro y rojo obs
curo, cult ivado m á s bien como cu
riosidad .

C acao naranja , mazorcas arredon

dada s , de color verde cla ro o ama

rillen to , cult ivado como el anterior.
D el estud io compara t ivo de estas

va r iedades se deduce qu e e l amar illo
rug oso es e l qu e produce ma zorcas
de mayor tamaño: que e l rojo rugo
so es el que produce mayor rend i
m iento en g rano por ma zorca ; pero
qu e e l calabac illo es el que produce
m á s cosecha , s i se t iene en cuenta
la relac i ón entre e l peso de la m a

zorca y el g rano qu e produce . (C ul
t ivo y benefic lo de l C acaot ero , p . 1 2 ,

por -

e l I ng . L. Mart . C h . )

AMARRA 0 AMARRE . m . y f .

Para la Acad . , amarra es “ correa
que va de la muserda al pretal de
los cabal los . (También se l lama

media garra .) Mar. Cabo o cable
que s irve para amarrar .

”

Para nos

otros los tabasqueños, ama rra no

es n i la acción de amarrar n i el
obj eto , correa o h i l o con que se
amarra exclus ivamente

,
s ino tam

bién y más pro piamente el nudo

mismo , la atadura l igadura
“

he
cha con _

la cuerda , o ama rra de
la Acad . N o es exactamente tam

poco lo que llama nudo
,
pues és te

e s sólo el cierre de la amarra o

ligadura,
en tan to que aquél la es

el lazo todo que envuelve o abraza
a la cosa amarrada: amarras apre

tadas
,
amarras a la la rgo , etc . E s

aceptable
,
pues

, por mil conceptos ,
la amarra o amarre de nues tro
lenguaj e popular , s in acl imatación

AMAR

en n inguna otra tierra de Hispano
América.

Méx. AMARRE . m. Lo que s irve
para amarrar. Es prec iso poner unos
amarres e n esta cuart eadura ; esta
s i lla ti ene a m a r r e s de plat a .

”

( I CAZB . )H ond. Acc ión y e fecto de amarrar,
en genera l . " (MEMBR . )

AMARRADOR. m .

“

Por antonama

sia
, persona que en la l id ia de ga

l los coloca a és tos en las piernas
,

sobre el espolón
,
las navajas para

la pelea, asegurándoselas . conve
nientem ente por medio de l igada
'

ras.

“
E n toda pe lea , sea a p ico 0 a

nava ja , había un
_ soltador para cada

g a llo ; y en la s l id ias de la segunda
clase había también un
(Reg l. para los Palenques de Gallos,
art . E s obl igac ión de los ama

rradores: primero, cortar la s espue

las del g a llo que va a pelear con na

va ja, e scoger colocarla y
a rreg larla en el pie del mismo g allo.

( ibid. art :

2 . m . El que amarra. Usado es

pecialmente en vaquer=ía,
tratando

se del vaquero encargado de atar
la res al pos te

,
o sea de pegarla

al pal o .

AMARRAR. a. Usado cas i exclu
sivamente en vez de atar y, a ve
ces de l iar , l igar , un ir, vendar, etc .

2 . a . Obl igar , comprometer a al

guno , atraerlo de manera que ' no

pueda excusarse o dejar de hacer
una cosa

,
lo que se desea.

3 . a . Trabar, asegu rar entre si

dos paredes , encajando la una en

la otra, o por medio de piezas que
entren en ambas , uniéndolas .

En la primera acepc ión , para la

Academia parece que amarrar es
más b ien sujetar y presupone s iem
pre concom itancia de la cosa ama

rrada y de otra a la cual aquélla
se amarra: un barco amarrado (al
muel le ) . Es en tal sentido un ver
dadero s inónimo de persogar, en el



https://www.forgottenbooks.com/join


AMAR 1 02

rrado los calzones ; pero no he s ido
un N erón . (Astuc ia, t . I , cap. XV,

C . R ica , GAG I N I , p . 45.

Pe rú. ARONA, p . 2 1 , art , AMA
RRAR , 3a. ac epc ión .

C hi le . E l d iputado que intente
contestar ese d iscurso, tendrá que
amarrarse bi en ant es los calz ories .

”

(RODR . ) Lo censura , cons iderándolo
d ispara te en esta frase.

AMARRAR UN NEGOCIO
,
fr .

D i spo nerlo de modo que e l éxi to
no esté sujeto a contingencias .

”

( I CAZB . )
C uba . P

_
ICH .

Méx.

“ E scri tura bien, o muy, am a

rrada , la que cont iene cuantas clá u

sulas son necesarias para no dar ln

g ar a interpretac iones o subterfu

g ios. ( I CAZB . )

AMASIA . f . U sadísimo
,
sobre

todo en el foro, por querida, con

cu bma .

Hal lase as imismo en e l género
mas cul ino , aunque r a r a v e z .

”

( I CAZB . )

Exactamente en Tab.

,
donde pue

de dec i rse que ya los togados no

sabemos usar otra palabra que és
ta para al egatos , denom inando a la

querida . Per tenece al l enguaj e vul
gar.

No lo reg i s tra Ramos y Duarte ;
bien que no era abogado .

E sta An ita era amas ia del

pa trón o del mend igo mayor . PE N

SAD
_

OR
_
Periqu i llo , la pte . , cap .

AMAS IATO . m . Con cubinato :
V ivir en amasiato . Poco usado , y
solamente en el
AMATE . (Del mex . amat l

, pa

pel
,
porque los in dios le hacían de

su albura. ) Ficus benjam ina, LINN .

m . Árbol hermoso que se encuen
tra con abundancia en las reg io

nes cál idas de la Repúbl ica Mexi
cana. El jugo lechoso de estos ar
boles se usa por la gente vulgar
como resolut ivo . Hay dos especies

-AMAT

de AMATES: e l blanco y el ne
gro . I CAZB . )

El amate es el árbol carcterísti
co de las oril las de nues tros ríos
de Tabasco . Tumba sus frutos

,
que

son como el tejocote o el chaba
cano , a las aguas corr ientes y a su
sombra los peces se reúnen en

grandisimo s cardumos a gustar de
el los . All í van los cazadores del ma

cab i l y la mojarra, con sus esco
netas, a hacer blanco en los peces ,
que nadan inquietos a flor de agua

esperando la caída de los fruto s .

La tortuga también gusta del fru
to del amate , y tamb ién a ella ha

cen caza los pes cadores , que desde
el tron co del amate atisban con el

clavo en al to la z urdida de la con
cha

,

'

al chasquido del agua, forma

do por el objeto que cae , o que
adrede lanza el pes cador .

ETIM . AMATL
,
abrev iación de

ama - cuahu it l: amat l
,
papel

,
cua

hu it l
,
árbol : Árbol del papel .” El

aztequ ismo amate sólo se emplea
hoy para designar el árbo l ) . Nom

bre de var ias especies de árbole s
pertenecientes a la famil ia de las

borragineas, tribu cordiáceas
, gé

nero cordia . Las e species más co

noeidas son las que se dis tinguen
con los nombres de “

amate blanco”
,

a . prieto
,

” “

a. amarrillo
” y el lla

mado vulgarmente
“
an acahui te

Todos producen un fruto seme
jante al higo ; pero sólo es co

mestible el del amate prieto .

- El

amate es conocido también con los

nombres de Siricote y Trompil lo .

”

(ROBELO ,
Dicc . de Azt . )

La especie común de Tabas co
es la del amate blanco . Al Siri
cote”

,
llamado también an acahui

te” nunca se da el nombre de ama

te .



AMAT

AMAT ITECO
,
CA. adj. Gent i l i

cio : oriundo y habitante de Amati
tán

,
pueblo de Jalpa . Relativo ,

concern iente a es te lugar : manu
factura - amat iteca. U . c . s .

AMATITO DE MONTANA . (Fi

cu s sp?) ( 1 ) Planta de la famil ia
de las urticá ceas que

,
como su
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llahermosa, so bre todo . De manera
que nues tro s vente ros , como los

llamamos allá , no son propiamen te
lo que los buho neros de E spaña

,

como d i ce el señor Ramos y Duar
te

,
quien expone además : “Un am

bulan te es , según Terreros (Dicc . )
un paseante . El que va de casa en

nombre lo expresa, se cría debaj o casa vendiendo chucherías, bagate
de las grandes selvas . ! las, etc .

, se l lama buhone ro (el

AMB |GÚ _ m . No es para nosotm s lque trae su tienda a cuestas en

prec i samente lo que la
'

Academ ia una arqmlla . (COVARRUB I AS ) , y

d i ce :
i no ambulan te , término procedentes

Comida
,
por lo regular noc

turna compuesta de manjares ca
del latin ambulans , ambu lant ns

,
de

ambulare
,
andar

,
cam inar .

lientes y fríos con que se cubre s
de una vez la, mesa ,

”

SÍDO m ás Tampoco I OS ambulante s de Ta

en
pm piamente 10 que I CAZB . descri basco llevan sus mercaderías

be con el nombre de
“
BUFET . m .

una arqu illa, porque nº venden só

VOZ. fr .

,
buffe t . En los ba i les

,
mesa lamente bara—i iias o cosas pequeñas

cubierta de fiambres
,

pas tel il los , y de poco valor, según se lleva di

vinos
,
etc . , y a la cual acuden los cho ,

s ino mercancías g randes : len
convidados a tomar algo cuando :ceria,

abarrotes , de prime
les parece . Suele servirse al l í tam ra neces idad

,
petróleo

,
aguardiente ,

bién té , café y bebidas refres can - ijabón,
fÓSÍOPOS

,
velas

,
etc . Y,

como

tes . La palabra bufe t, en tal acep— lla navegac ión es el medio de con

ción es desconocida en nues tra ha - í dll0010n mas comun en e l E s tado ,
bla popular ; en Mem co

,
no la he— v por la abundanc ia de los rios ,

mos oído jamás tampoco , dicho sea arroyos Y lagunas , dichos merca
eu verdad .

deres andan embar cados en ca

0 . Amer. También se u sa de la voz | 110 3 5»
cayu008

,
etº º V º V

_

ENTEROº

buffet en tal acepc i ón . (SALAZAR G . , AMELCOCHADO. ad] . De con
º5

sistencia de melcocha , pegajo so .lAT B

I

U LANTE Y f Bubº º º '

AMELCOCHAMI ENTO. m . Ao
ro . E que

_

vende por lo s pueblos ¡ ción y efecto de ame lcocharse
chuchertas y baratuas. Nuestros l

(V . ) un a cosa .

comerciantes o vendedores ambu
lan ies

,
n i venden solamente Chu

AMELCOCHARSE' pr . Tomar

cherias y baratijas n i andan nada cual qu iera cosa la cons is tencia pe

más por l os pueblos . Recorren prin gajosa y elás tica
b

de la .

cipalmente las r ibe ras o vencinda
2 ' En sent . fig .

,
acerse º m u a

rio s de población rural y comer ma 0 de l rogado ; hacerse de rogar

cian en todo género de mercade
andar con melmdres, para hacer

rías , vendiendo y comprando para .
una cosa.

l l evar a los mercados de las pobla En la primera acepción lº regi s

ciones a, la 03
'

tal E
tran I CAZB . y PICH .m de l Stadº

'
VI

AMELLAR. a .

“Mellar
,
es como

( 1 ) RAMÍREZ Vulgar y
:d i cen los maestros del i dioma.

”

C i ent ífica. (GAG.) Alega autoridades de no ta .
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AMER | TADO A adj Q ue t iene Aun que ha s ido hoy abol ida la
muchos méritos o cual idades ; gran servidumbre en forma de escla.

pres tig io, etc ES e cabal l i to de vitud, subsis te to davía y subs ist i
batal la con que 103 period is tas de rá per secula seculorum el trata
hoy en día, es clavos del uso de miento de amo , por parte de los
la mirra de la adulac ión

,
consa humil des respecto de 103 soberb ios

gran a la g ente de galones y po o encopetados
la inas : ameritado general ; además

Si tu fuera s el am o , e sta
de que tienen en su bagaj e el con yo m á s de snuda .

sab ido pundonoros
_

o y el no menos N ada me tra e s y te ha di

tr i l lado y curs i prestig ioso . No Ch º el
,

am º '

"
(ZE N T Pº f¡ º º v D

—
"
b nos rosales que tra s . los

usan el vele
_

ranº
»
Sºlamente pºr

" setos de su casa plantó . y que fue

que lo s m i l itares de nues tro ac ron de stru idos por lo s n i ños del amo .

"

tual ej ército son todos bisoños, pa “D i b id . , 13 . 42 º ) perm ane º ía

pri s ionero hasta qu e e l am o , abrien
ra honra suya' que de nº serl º

? ya do la puerta , sol ia entrar a despertar
fueran mas que aguerr1dos, foguea de puntapié _ ( I D ” vn ,

do s, etc ,
etc . p . Sin embargo, aquello le pa

¡ rec ia un error produc ido por la con
' fus ión de sus ideas y se apre suraba
a. correg ir: e l amo .

”
( I D . , i bidem.

, p .

Méx. Lleno de mér i tos y serv ic ios :
e l am erit ado g e n e r a l fu l a n o

"

( I CAZB . ) Parece hecho adrede para
los h ijos de Marte el tal adjet ivo 45

1
?

pero ya es v iejec illo también, cas ¡ ,
Y ve ía surg ir entre ellos ja

Veterano.

cale s) la m ole ingente de la ca sa del

h
L º um c º que n º teng º es d inerº lºnglºo ) . LE

M
ÁEl

I

£ —fl
s

)

aq'

c

Dgy méri tos ; m as esto es u na friolera .

una v iga mad re que había a tra
¿Acaso todos los condes son r icos y
llo , 2a . pte . , cap XVI I p .

CE NA, Ohr s: N o he l raso, V
AMO . m . En el reg imen de la

a C a p
ee… qumbre adend

,

ada que , por tan . Méx. NUE STRO AMO . Título qu e

tos anos prevalecm en Tabas co
,
el i se. da comúnmente al Sant ís imo Sa

amo era el dueño de 1a fmea en cram ento .

— E I Amo Grande . D ios . E s

del est i lo fam il ia r, y más usado e hdonde serv 1an los mozos , y dueno ¡ a g ente del cam po _
_ N U p

—
_STRO

de éStOS , pº r 10 m ism º
, puest0 que AMO llamaban los mar ineros al con

a él l e debían , Pero
,

. la oos tum— i tram a estre . (D icc . Marít . ) ( I CAZB . )

bre se hace l ey, sobre todo entre la AMODORRADO
,
DA, adj. Barba

gente incul ta y sen cil la ; como el r i smo irrazonado
,
inmotivado . pe

amo era s iempre la persona prin ro a
_

la vez incorregible ,
común de

c ipal de la finca
,
se h i zo común cas i to da la Repúbl i ca y otros pai

entre 'las clases trabajado ras del ses
, por amodorrido . Y en Tabasco

campo y los indígenas l lamar amo no habíamos de quedarnos atrás
a toda persona superior , de eleva en materia de behetrías : el mal

da clase soc ial - o gerarquía ,
así es contag ioso .

como acá por el inter ior de la Re Méx,
OCAMPO ,

Obras , t . I I I , p .

públ ica dicen pat rón
,
jefe y sus 1 1 7 .

—

t
Hond. MEMBR . , p . 1 4 .d im inut ivos pat rone u o y jefec | to ,

I AMOLADA. f , Al que se ocas io
en tono de humildad cariño sa.

l
_

r_
_ h 1 uh da

También así al lá dicen m i am i to , y na un perju 1 , 1o , se ace a g

o e más ressenor
'

am que S
( 1 ) La B ola e s novela descriptiva

Detuº sº aun .

de costumbres chiapanecas.
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AMOR

Como amor no qu it a c onocenc la ,yo dende que t engo josico ,
e tc .

"
(GIL

Y SÁE NZ. E l C aporal , p . 65 )

AMOR DAZAR . a . No la hal lamos
“

por la América Insular, Septentrio
nal

,
n i I s tmica y Central ; y en la

Mer id ional
,
has ta Ch i l e . N os la da

D . ZOROBABEL RODRÍGUEZ (Ob.

con muy jugosa crítica y co

mo an ill o al dedo para nosotros .

Oigámosle : Muy usado i no hay

tal ; pues así como de pluma for

mamos emplumar , i de gr il los , en

grillar,
» i de máscara

,
enmascarar ,

de mordaza debe formarse emmor
dazar, que es como se dice en Es

paña y manda el Dicc . de la Acad .

”

AMOSCARSE. pr . Abochornarse ,
quedándose enseriado

,
cohibido pa

ra reentrar en la pláti ca o en la

mater ia que ocupa a quienes ha

blau .

Cuba . MAC ¡AS: “V. a .

flex . en su acep . fig . y fam .

P ich .

PICH . Abochornar o sonrojar, cau

sando a la v ez a lgún enojo disim u

lado.

AMU LITADO
,
DA. adj. Triste , de

caído
,
acongojado . Es vulgar .

AMU LITAMI ENTO. m . Acción y

efecto de amulitarse .

AMU L ITARSE . pr . Entris tecer
se

,
enfermar

,
tomando el aspecto

macil en to y ali caído del mulito o

pavo común . E s término famil iar
de uso muy frecuente .

AMPLIFICAC IÓN . f Acción y
efecto de ampl ificar . Para nos

otros eso
,
y además reproducc ión

en tamaño mayo r al original , de un
retrato , de un mapa o de un dibu
jo 0 pin tura cual quiera esto es ,
la cosa misma

,
reprodumda y am

pliñ0ada , o sea su copia, o lo que
pudiéramos l lam ar el retrato del
retrato .

M é x . I CAZB . , p . 2 2 .

AMPLIFICAR. a . Ampl iar
,
ex

tender .

” Al tenor de am pl ifi car
,
am

pliar es reproducir una cosa en ti

q . 8. u . c . re

C i ta a
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gura o en cuerpo ; pero con mayo
res dimens iones

.

En real idad la acepción académi
ca es raquítica : se amplía una co

sa que se hace más g rande , el la
misma

,
aum enta de tamaño

,
y lo

mismo, más o meno s
,
s ign i fi ca ex

tenderse , tender hacia afuera ,
en

el sentido del centro
, aumentar de

tamaño . Pero en la ampl ificación
del retrato , és te por s í mismo no

sufre n inguna mod ificación en sus
dimens iones

,
pues lo que realmen

te se hace es reproducirlo
,
tomar

una cº pia a imagen de él con ta

maño mayor que el suyo . La acep

ción provincial e s admirabl e .

ANACAHUITA . m . Árbol del s i
ricote U na especie —del amate , di
ce ROBELO .

ANAGUADO. adj. Apl icase es ta
cal i fi cación al individuo pobre de
esp íri tu

, pusilám ine ; sin que tenga
preci samente las características
del afeminado en cuan to a su ps i
colo g ía . Derivando de nagua (o
enaguas ) , por la timidez propia del
carácter femenino , del sexo de las
enaguas
ANAHUACENSE. adj. Natural

del Anáhuac . Lo que es prop io del
Anáhuac , o correspond iente a él .
E ste gen til i ci o , de tan cas tiza con

textura como complutense ,
costa

rricense
,
etc . , es de legí tima cepa

mexicana . N o obstante , nues tro me
jor autor de mexicanismos . D . Joa

qu ín García I cazbalceta , no lo re
g istra en su Dicc . Lo hal lamos en
los s iguientes escri tos :

“Man ifiesto
del Comandante Gral . de las Armas
de Tab .

,
D. Francis co Pal omino ,

”

de fecha mayo 2 3 de 1 830: “Un país
(Tab . ) en que germinaba aún el
fuego de la revolución que secun

dó el gri to sedicioso que arrancó
Yucatán de la Unión anahuacense .

"

Man ifiesto del Congreso del E s tado
de Tab. ,

fechado en lo . de agosto
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de 1 830: la mayor Dar ancas vuel tas por conceder
parte de los ediñ cios y des ierta to una ventaja en cual quier juego ,

da es ta hermosa porc ión del terri que al l í por la tierra no se usa n i
tor io anahuacense .

” Ambos docu— i se conoce . V . DAR CHANGÚ Í .

mentos van publ icados en la obra ! ANCESTRAL. adj.

“

Relat ivo o
Doc. y datos para la H i stor ia de pertenec iente a los an tepasados .

Tab.

,
compilados por Manuel Mes Ovserv. E s ta palabra es galacis

tre Ghigliazza ,
caps . XXXI I .

, (TORO GI SB .

,
Dicc . Lar. )

4 1 5 y XXX I I I
,
p . 42 4, respectiva As í no obstan te , ya es tá tan en

mente . boga en los es critores contempo
ANALFABETISMO . m . Condj- lráneos, que im pos ible sería deste

cion
,
estado de las clases analia - irrarla del lenguaj e ; n i es walso

be tas . La Academia se olvida de nan te n i abunda , an tes al contra
es te nombre y Sólo cons igna en su ; rio es b ien nacida e indispensable
l 4a . edi ción : analfabeto, de uno so en cas tel lanº

,
pues to que no hay

la term inac ión
,
por _ci erto d i spara palabra que tenga tal s ignificac ión ;

tada , deñnie
'

ndolo de una forma de de suer te que , aunque sea ca l ifica
tes table ,

por añad idura .
da de galicada la voz , debe ser ad

ANALFABETO , TA . adj.

venga o proceda de donde

Que no
'

sabe leer .

”

(TORO G . ,
D i cc .

viniere o procediere ,
que de alguna

Lar. ) Muy usado actualmente
,
aun parte ha de venir ; s i no las etimo

l
que en sentido mas extenso : el que r

log1 a
_

s
_

saldr1an en de
_

m
¡

as ia º nues
tro id ioma se reducm a a latm 15

no sabe lee r n i escr ib ir . Por lo co

mos . helem smos . … y neologi smos !mún suele preferirse la forma ana l
fabeta para cal ificar la condi c ión

,

'
_

T0R0 —GI SBERT.3
n sus Ap. lex

cualquiera sea el género a que se a ta a BLASCO I BÁA EZ (Los mue r
¿ tos mandan ) :

“
Conservan do todasrefiere : el ueblo ana lfabe ta , las .p

las angulos idades cortan tes de su
SL
as

;1
8

faigíg
a

B—
et

c

a

o

s

mo
se

ta

l

l

] a

pi

c

i

l

ít
l

i
l

e

v

í%o im deza ancestra l ,” p . 2 63 . Podrían
“ t “

S sto s
' '

ri el
hacerse así m il c itas

,
sobre todo de

m l e
,
pue que ¡ gm ca

los noveles es cr i tores de la pléyade
que carece de al fabeto

,
e eStº s

.
de m telec tuale s espan oles .

que n i Siqui era el alfabeto conoce . ;

o

el sus tantivo al fabeto m ismo sea
m
inar no es

mas que una t ras la
c 10n del

.
academ ico anclar

,
al quesu contrario , en cal idad de edieti

el Dicc . no reconoce otra acepción
yo : e l pueblo a lfabeto . E s to e s un
disparate que la mari tima . P rolongar dema

s iado la permanenc ia en un lugar“

Q u é fá c ¡ l es tramar burdas ment1
ras y engañar al pueblo, cuando ese | ANCHAR 3

_

Cºm º d1Ce I CAZB — Í

pueblo es ana lfabeta . Y más que anal “Más usado que ensanchar . No está
” bº t “ 9“ lº a l

.

) sº lº “º d
.

? la en el Di cc io nario . A semejan za de
cosa publica y de los sa lt 1m banq de

h t t 11
la pol i t iquería loca l . (Cuauhtemoc ,

ensan º ar enemº s en cas
_

e anº

N o . 85: V illah ermosa . Tabasco. ) . ensangostar, totalmente ant icuado,
ANCAS ( I R ,

0 MONTAR EN ) . fr. . aunque la Academia no l e ponga
l levar a uno , i r a la grupa,

como di tal nota . E s te verbo perdió el ens ,
ce la Academia ; es decir , montado que conserva, ensanchar . En Ta

detrás del j inete y fuera de la s i l la . bas co fallan : s i no se usa ensan

I r a la grupa, dice OCAMPO (Ob. gostar, tamwco debe usars e ensan

I CAZB . cons igna la fras e char ; el pueblo l o abrevia todo y
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a veces , como en ésta
,
tiene toda

razón . ANCHALE la boca al cos tal
,

d i cen los camperos 0 cargadores
cuando van a echar el maíz

, o cual
qu i era otra cosa.

Perú .

"Aunque conocemos muy b ien ,y ha sta u samos el verbo derivado de

ancho, que es ensanchar, no cabe ,
du

da que qu ien priva con nosotros es

anchar, y que e l otro sólo se u sa en
lo moral : ensanchar e l án imo .

”
(ARO

N A . p.

Venez . E s forma tan correcta co
mo ensanchar que trae el D icc . (PI
CON . )
B ogotá . CUERVO con su

erud ic i ón prop ia . prueba e l abolengo
nobi l ís imo, de leg ít ima cepa clás ica ,

que t iene anchar, verbo: “
anchar se

u sa también en E spaña ; de suerte que
n i el más escrupuloso podrá objeta r
nada a una voz que a la formac i ón
analóg ica reune la un iversa l idad del

u so : Ven ia bien con e l un iform e de
las tropas l igeras espa ñolas de aquel
t i empo

,
chaque ta con alam are s ceñi

da , pantalón igual en color a la cha
“

queta . y en la cabeza lo llamado en

tonces m orrión , y de spués chacó , que

iba anchando seg ún subía . (ALCALÁ
GALIAN O , Recuerdos de un anc iano ,
p .

"Más claro no canta u n g a

llo ,

" d icen en m i t ierra , y a cuento
v iene apl icarlo aquí , no embargante
que vendría me jor, a

“

de perilla ,
s i

n o se tra tara como aq u í se tra ta de
u n verdad ero “

gallo,

" y de p icada “
!

ANCHETA . f .

“
Porción corta de

mercaderias que una persona l l eva
a vender a cual quiera parte . N o

es prec i so que la l l eve ,
bas ta con

que la venda . Por antonomas ia se
en tiende también la negociación
misma

, las mercaderías que cons t i
tuyen la ancheta

,
y con las cual es

se comerc ia . U na ancheta de l i
bros

,
es el comercio ej erci do en

ven ta de tal es
,
y los l ibros mismos

que se venden .

2 . En sen tido i rón i co ¡ buena AN
CHETA ! quiere deci r nego cio ,
asun to inconvenien te o de mal exi

to .

M éx .

“ N o es ma la ancheta , o v a

ya u na ancheta , se d ice de la s cosa s
o storbosas. _

V de lo s encargos moles
tos .

"
( I CAZB . , p .

ANCHD

Cuba . C osa o negoc io pequeño o
ma lo. As í se d ice: ¡ qué anchet a l ¡ bue
na ancheta l ( irón icamente ) Ganga
negoc io.

”

(TORO G . , D icc. Lar. )“
C osa o negoc io de poca monta ,

y
,

genera lmente de malos resultados ; de
aqu í qu e se d iga por an t ifrasis ¡ mag
n ifica ancheta l (MAC IAS . )
V enez . C omo más se u sa esta voz

es en el s ign ificad o de broma , m al ne
g oc io : qu izá esta sea la ú lt ima ac ep
c i ón que le da el D icc iona rio,

tomad a
en sent ido irón ico. (R I VOD ó ) —

“
B ron

ca . m al negoc io, ” d ice TORO G
.

(D icc . Lar. )
R íopl. Acc i ón o d icho s imple

,
desa i

rad o, de n inguna oportun idad o im
portanc ia . Ú se se en expre s iones como
las s igu ientes : ¡ qué anchet a l ¡ vaya
una anchet a !" (GRANADA, p .

"
Simpleza , tonter ia ,

" d ice TORO G .

(D icc. Lar. )
Ecuad . E n el E clu ador s ign ifica, al

contrario, buen negoc io. (Menms . de
la Academia Ec uat . , tomo I , p . 58,
e . p . I CAZB . )
Perú. Lo m ismo que en E cuador.

Gang a . d ice TORO G . (D i cc . Lar. )

ANCHETERO. m . El mercader
que ejerce el comerc io en anche
tas,

o negocios pequeños y deter
minados . También al comerciante

(a
mbulante se l lama anchete ro ,

por
razón de l l evar generalmente mer
caderías en corto número .

Rodríguez B el trán ha es crito un
artículo ti tulado “

El An che tero
”

,

en su l ibro Pe rfi les de l Terru ño que
aquí c i tamos . E s .de lo más bell o
que se ha publ i cado en México só

bre cos tumbres regional es .

“
E n los sueños de e sta g ente , es

ah incado el de seo de hacerse anche
tero ,

para llevar por río arri ba , g ran
_

de y e spac iosa canoa carg ada hasta
las falca s con m ercanc ías qu e se rá n
v endidas p or toda la ori lla .

"
(RODR .

B . ,
Ob . c it . , X . p . E l anchet ero

está de jornada : h a embarcado ce n
tena re s de ga rrafon e s con ag uard ien

te . ca jas conten iendo jabón . etc .

"
( I Di bid . ) —

“
E l qu e e stá en vela desp ierta

al a nc het e ro qu e duerme .

"
( I D i b id .

p
.

Y e l anc het ero manda echa r
el a n cla .

( I D . . ¡ bidem. )
M éx .

“
B uhonero. negoc iante con nu

ch e t a s . (R . y DUARTE . )

ANCHO, A . adj. Satis fecho .

(OCAMPO )
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carga de una batería conjunto o

serie de desear s 0 tiros de cada

una de todas las
g
l€piezas que forman

la andanada . E s admis ibl e la voz ,

toda vez que no entraña una co

rrupción lexicográñca de la cas ti

za,
ni

'

menos una pervers ión en la

forma ideológ i ca, pues , ¿ qué es sol

tar a uno una andanada, si no

echarl e una des carga ,
más o menos

cerrada de injurias o agravios ? N o

es precisamente tampoco regaño

fuerte lo que entraña la frase , s ino
plural idad ,

mul titud de palabras in
juriosas o reprensivas,

dirigi das a

y galante con C hona , qu ien recibió
_

h e

roicam ente la andanada de barbarida

des qu e Sánche z dec ía" (FACUNDO ,

Jamonas . t . 1 , cap . IX . ) -

“
N acho Mar

t in de la Rosa de jó escurrir por entre
los d ien tes una andanada de injur ias
para C hucho H ernández" (AZUELA.

S in Amor, la… pte . , VII I , p .

-

“
Le

d i sparaba u na andanada de desabo
(PR IE TO ,

Memor ias , 40- 53 ,

c ap . I I , p .

E s to justifi ca el uso generi co de

nuestra habla,

dis t into de la acep

c ión especiñca que da la Academ ia .

ANDANTE . m . Si cantante es

quien canta y ambulante quien am

bula
,
el que ande será andante . AN

DAN TE es en nuestro l enguaj e p
ro

vincial el cabal l o ,
para los campe

sinos .
Nada más natural —ni más

prºpio ; nadie puede darse …por ofen

dido : n i la Gramát i ca n i el B iccio
nario ; cuando más los gramatóma

nos y los academistas rabiosos . Pe

ro és tos , que con ell os se las ha

yan . V .
MONTURA Y ANDADURA .

rancheros

p intado el andante (FACUNDO ,

llos , t . cap .

ANDANZA o ANDANC IA. f .

“Ah

dano ia que anda,
decianos en al

asión una muchacha a

guna oc

guntamos ¿ qué tiene us

1 1 0 ANDA

ted ?
,
al verla con cara de enferma.

La gente del pueblo l lama andan
c ia a una dolencia o enfermedad ,

endémica pero no de gravedad , co

mo toses
,
catarros , gripas , cal en

turas
,
etc .

Méx. I CAZB . : E nfermedad re inan
te
,
pero no g rave . E n el D icc . halla

mos : “ correr u na constelac ión o ser

constelac ión , fr. qu e se d ice cuando
re ina alguna enfermedad ep idém ica .

“

Venez .

“ Andanc la , por ep idem ia ,

enfermedad re inante en una pobla
c i ón: e spec ialmente se d ice de las de

poca trascendenc ia , como ca tarros ,
const ipados

_
e tc . A nuestro modo de

ver es vocablo analóg ico y como tal

aceptable .

"
(R I VODÓ . )

"

Cuba . P I CH . Q u ien se declara en
contra de andanc ia ,

' juzgándola co
rruptela , por andanza .

ANDAR.
n .

“Ande le ,
'

ande usted ,
fr

. fam .
que se u sa para animar a

que se haga alguna cosa . ( I CAZB .)

Dícese tamb ién anda le y ándate .

Para an imar a ll í a alguno
Q ue no peque de atrev ido,Lo m ismo para negoc ios
Q u e para pegarse u n t iro ;
C omo pa labra suprema

E n uno y otro sent ido,

Para de c idirlo pronto
Le d icen:: ándele , am igo.

(SOMOANO)

M éx
. E n esta C ap i ta l es rara la

persona qu e no d iga : andale , en vez

de anda , 0 v e a tal lug ar . (RAMOS
Y DUARTE . )

BUSCARLE EL ANDAR a una

cosa
, a un negocio , etc .

, es frase
equival en te a encontrarle la embo
cadu ra parec ida a dar en el
clavo : estudiar la forma de hacer

o resolver el asunto ,
dar con el

mé todo o manera , etc . Muy usual
'

en lenguaj e fam il iar .

N o ,
D . C aralampio, no se exaspe

re u sted . qu e en es te p icaro m u ndo.

a todo se le busc a su andar .

”
(GIL Y

SÁE N Z ,
E l C aporal , p .

ANDAREGU EAR. a . Ahora da

remos otros verbos nuestros , dice

CUERVO ,
formados con aquel mis

mo sufijo (ear) : andareguear. (an

dorrear, vaguear, cezcaleari .

” Ha
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de saberse que es nues tro también :
andar de aquí para al lá

,
s in rumbo

ni objeto ñjos, estar de andar iego,
entend ido que andar iego es el que
anda s in oñcio n i beneficio .

ANDARIEGO, GA. adj. y
'

s . Vaga
bundo

,
haragán,

que an da sin que
hacer . De n ingún modo s inón imo de
andador ; andador es el cabal l o que
gusta de andar , s iendo este su ofi

cio ; andar iego es el muchacho que º

gus ta de andar s in ofi cio y s in ser
ese su deber . Pe rro andar iego , es
s inón imo de perro ca l lej e'ro . En su
ma : para nosotros
peyorat ivo .

ANDAR IVEL. m . Enredo
,

com

plicación,
maraña . Ú sa

'

se en senti
do figurado y más comúnmente en
plural .

"Usted m e pe ro usted se
mete en muchos andarive les qu e d ig a
m os .

"
(GIL Y SÁE N Z , E l C apora l , p .

Es térm ino de marina que Terre
ros y el Di cc . Marit . defin en . La

Acad . no le reg is traba en edic iones
anter iores a la décimatercia . MA
CÍAS sos tiene (Di cc . cubano , p . 72 ;

E rratas . montón 2 º .

,
p . 94 ) que la

acepc ión fundamenta l de la palabra
es la que conserva en Cuba : em
barcación para pasar de una orilla
a otra de un río , tirando de una

cuerda en ambas márgenes .

ANDEN ES. m . pl . fam . Aventu

ras ; vuel tas , pasos o gest iones en
cam inados a dete rm inado ñn ,

espe
c ialmente si son dificiles o arries
gados ; asunto enredado

,
l ío . Ú sase

cas i exclus ivamente en la frase
mete rse

"

uno en ANDENES o ve rse
en ANDENES: mezclarse en as un
to s o negoc ios que a uno no le co

rresponden y por lo
'

mismo le son
desconocidºs o difíciles ; tomarse
trabaj os exces ivos s in necesidad n i
conveniencia e inadecuados para el
objeto que se persigue .

1 1 1

andar iego es |

ANGA
LOPE DE RUEDA le usó en la co

media l lamada “
De los engañados ,

”

en que d i ce Pajares : “
Señor C rive

l o
, ¿ paréscele en qué AN DENES y

riesgos me han traído mis peca
dos ?

”

(Obras Ed. de la R .

Acad . E spañola
,
t . I , p . Anó

tase la palabra en el Vocabula r io
ñnal

, puesto por el Sr. Cotarelo ,
académico . (p .

La acepción es cas i idénti ca a la

actua l de nues tro lenguaj e popular.

ANDU LLO . m . Como cubana
,
y

muy cubana , la preparación del an
dul lo

,
de Cuba aprend imos también

el vocablo
,
y s ign ifica en plata lo

que di ce PICH . y reproduce MA
CÍAS:

“
Las hojas del tabaco

,
pren

sadas y aforradas con yagua en
forma c i l índri ca y pun ta cónica

,
o

de otra manera
,
como breva .

”

El

andullo más común en Tabasco
¡ aunque poco usado en l o general ,
es lo que Mac ias l lama B reva Am e

ricana
,
a nues tro entender

,

“ taba
co de mas car generalmente de Vir
g inia o de Kentucky, aprensado en
forma de tabl eta .

” V . BREVA .

ÁNFORAS. f . pl . I CAZB . :
“Urnas

0 vasos donde se depos i tan las cé

dulas en las elecciones . Lo m i s
mo para nosotros , sól o que m odifi

cariamos un tanto la defin i c ión , d i
ciendo “ u rnas 0 vasos donde se de
positan en forma que queden invi

s ibles
,
las cédulas o lo que

'

haga

sus veces
,
en las elecciones

,
y en

general , en todo acto en que ha

ya votación .

TORO GISBERT se aproxima a

es ta idea: “ urna para vo taciones ,

d i ce
,

con la indicación de Méj.
(D icc . Lar. )
ANGARILLAS. f . pl . Nuestras

angar i l las son muy orig inal es : es

tán compuestas por dos varas lar
gas y uno o dos travesaños ; pero
no s i rven para cargar a mano , co
mo las de la Academia,

s ino que t i



'

ANGI
ran de el las las bes tias

,
apoyando

se un extremº de las varas o lar
gueros a lo s lomos del an imal , a

manera de un coche
,
y arras trando

del suelo el otro extremo . La car

ga se col oca en el medio de las

varas
,
a modo de que la bestia so

porte la mitad de su peso y tire
sºlamente para arras trar de la otra
mitad . Cuando son madero s o tro
zos muy gran des , se prefiere arras
trarlos con lagart o , como se hace
en las monte rías .

Cuba. P IC H . :
"Armazón para cargary trasportar en caballería algunas co

sas,
que de d i fe rentes maneras se u sa

en la isla : en Tierra Adentro se ha

cen de bejuco, guan o, etc .
,
formando

dos o cua tro cestºs o cav idades para
cargar bot i ja s o b arr iles de agua etc . :

otras de pa los corvos o en figura de

t i jeras : otras a modo de esport illa s,

cada una con d º s a rºs , armadºs con

a r iques 0 cuerda s. para transporta r el

caza be , etc . y entonces se denom inan
manag ii lses , a unqu e esta vº z ind ige
na se apl ica también a cua lqu ie ra
carg a de aquella clase y sus av ios .

— MAC ÍAS. el g ran crít ico y censor
de los cop istas , con ligeras variantes
en la redacc i ón y la ortog ra f ia . cop i ó
tri stemente a. P ichardo. s in hacerle elhonor de c i tarlo. ¡ Vemos la pa ja en

e l º jº a jeno !
C hi le . B ODH en la palabra ALCU

ZA . d ice : “
no e s s inón imo de anga

ri lla , p ieza de va j i lla en qu e se ponen
la s ampolletas del a cei te y v inag re. 0

taller
_ qu e e s ig ua l a las angarillas, y

s i rve para poner sa l sas .

" “ TORO G I S
B ERT , en el D i cc . Lar. cons igna es ta
acepc ión , pero s in la nota de prov in
c ialism o :

“Accesorio de mesa . con

do s fra scos para ace i te y v inag re .

ANGINA . f . Es muy común ,
has

ta entre la gente cul ta,
dar a es ta

palabra una acepción tras lati c ia
,

designando con el la , no la enferme
dad que consis te en la inñamación

de lºs órganos de la deglución y
respirac ión

,
s ino los órganos m is

mos
, las parótidas, y asi , di cen :

tengo inflamadas las ANGINAS . Ha

de sabe rse que ANG INA es la in
flamación propiamente dicha . el he
cho de inñamarse las parótidas ; lo

_
co

mún
, que Se cría en los lugares

baj os .

“

L lana muy usada para amarra r
cercas en e l campo y las armaduras
de las chº zs de los ind iºs . (C at . de la
Exp. de C hlcago , 1 893 , p .

AN IMALADA. adj. Acción de su
ma torpeza o ton tería .

Méx. I CAZB . :
“ Machada , necedad .

—
“ Hombre , no d igas an imal ( I

(TRUE BA, c . p . I D . )
a as

AN I S. ESO
'

VALE UN ANÍS,
O

UN COMI NG
,
O UN BLEDO

,
expr

.

fam . despect iva con que se expre
sa que una cosa no s ignifi ca nada
para uno ; que le impºrta muy po

co .

ANIS ILLO . C ierto dulcecitº com
pues to de un an ís cubiertº de al

mihar, como del tamaño de una pi
mienta y rugosa como ésta . Los

hay de variºs col ores . N o se fá
br i ca en el E s tado

,
s ino en Chia

pas, de donde lo traen a vender en
las fies tas los bo letos. Semejante a

éste es e l confite un grano o

sem i l la de cacahuate cubierto de

almíbar , blanco o de color. En Mé
xico l laman chuch ito o chochito al

ANISILLO .

C . R ica . Por esta t ierra anlsillo es
e l nombre de una plan ta : Yerba m e

d ic inal qu e abunda . en todºs los ln
g are s de la R e públ ica . Lo
m i sm o en Méx ico.

ANQ UERA . f . Parte del ves tido
de la s il la de montar que cubre las
ancas de la cabal l e ría has ta l ºs cor
vejones , y la cual comprende los

vaquerillos fal das que cuel

gan a ambos lados . La ANQUERA
está sujeta a los tejuelos por me
dio de las bol inas , que penden de
ella también . Es mexican ism º .



https://www.forgottenbooks.com/join


ACNU

la— tela. Tamb ién suelen d i sº lve rse ;
las hoj itas por estrujam iento en el
agua ,

en la cual se empapa la ro

pa p ara asolearla en segu ida . Se

llama cºmúnmente añ i l equ ilite .

“
E l añi l de equ ilit e que es u na de

las princ ipales producc iones de la R e

pú bl ica de Gua tema la . se produce enTabasco, ag reste . y hay vest ig ios deha berse veri ficado alguno s años a trás .

Al presente hay u na plantac ión y va .

a establecerse una fábrica . (N ota es

tadíst ica rem i t ida por la

de Taba sco a l Senado de

en jun io 1 9 de 182 6 : Me stre . Doc . y
dat os para la Hi sto ria de Tabasco ,

pá g .

AONDE . adv . Sín copa muy cº

mun en el lenguaj e vulgar por

ado nde ; a veces se ap000pa en on

de
,
c

'

onceptuado como arcaísm º en
la Academ ia

,
aunque este úl t imo

es más bien ap ócope de donde .

“Has ta la cama onde duermo .

t iene lás tima de m i
,

por los susp i ros "

que doy
cuando me acuerdo de t í .
Quevedo ,

Lir. pop. tab. p. 3 6
“

Ag rega el au tºr c i tado “

: la intiu
ción métr i ca mut i la l ºs adverb ios
donde y adonde (onde ,
s in las cuale s l i cenc ias y otras que
desenfadadaniente

'

saben tomarse
en circuns tancias análogas , el ver
so nº sería de n inguna manera oc

u…osilábicº .

“
Si no surge inconven iente , esas

dicciones son res tauradas a su for

ma correcta:
Yo tengo mi amor e n donde

sólo mi perrº lo sabe ,

que l lega a la puerta y ladra ,

v i ene “

m i negr i ta y la abre .

(Can ta r N o .

Es tanto lo que te
'

qu ierº ,

y lº que te quiero es tanto ,

que tú so l i ta dirías :
adón de pond ré este santº ?

(305) (Obra c i tada , pág .

Aqu il ino. ¿ ónde te fu is te
cho ? " (T . C ORRE A DE CARTE R ,

Paul ina , p .

— 1 1 4

leg islatura
la Un i ón

mucha

APACH

M é x .

”

Voy a tra er a los muchachos .

—
¿ Pues onde están ? A llá abajito .

(FACUN DO
,
Gentes , t . I . cap . X I I . )

APACHU RRAMI ENTO . m . Ac
c ión y efecto de APACHURRAR
(V . ) Dí cese tamb i én APACHU
KRADA .

Hond . MEME I E S-
'

O , p . 1 5.

APACHU RRADO
,
DA . adj. Fla

co
, pacho, delgado , aplanadº .

C . R ic a .

“

Apl icado a personas . pol
trón , pere zoso. tardo . (GAG I N I . )
APACHU RRADA. f. Apachurra

m iento . (V . )

APACHU RRAR. a. Aplas tar una

cºsa
,
ajándola ,

es trujándola fuerte
mente . De spachurrar de la Acade

m ía . Por más que sea incorrecto
apachurrar, razones de et imo lºgía
que expl ica MEMBRENO

,
qu i zá

jus t i fiquen el u so de tal verbº . Di

ce el amor : C ree Monlau que pro
bablemen te despachurrar se formó
ten iendº en mente s despanzurrar;

pero nosotros tenemos el adjet ivo
pacho ,

que se apl i ca a los sól idos
apl a nados o aplas tados .

Ex i s te en azteca el verbo pa
'
chca que signiñca apretar a otrº ,

abollar algo , ablandar fruta o cosa
semejante ; y puede ser que de él
provenga nuestro apachurra

'

r o apa

char, como tamb ién se d i ce .

"Otro de la fam i l ia de pacho

-

pachoa en el sustan tivo pacha . El

coñaque en med ias botel las
,

en

cuartas y aún en octavas , nos lo re
_

mitían de París los señores
'

Pectº r

Ducoud en unas vas ijas de v i
dr io

,
planas por el frente y revés y

redo ndas
'

por l os costados , que lla
mamos pachas .

En el Salvador tienen pecho que
' es nuestro m i smo pache , y l o apl i
can a las personas flacas .

Lo más probable es su ºrigen az

g teca ,
y en tal caso n i tiene nada

que ver con despachurrar , n i es
d igno de censura y v i l ipend io ; an

tes b ien ,
con derecho puede u ta
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narse en nues tro lenguaj e provin

— 1 1 5 APAN
'

En esta acepc ión es muy nues tro
,

cia l
,
sólº que la general idad de los ' pues no le hal lamos en otro pa ís

autores
,
s in inve s t igar su or igen ,

hermano en la lengua .

no ven en cada pa labra d i stin ta de
las cast i zas ,

perº parec ida a é stas ,
'

s ino una corrupc ión
, ¡ zas ! se ¡

echan a corregir por derecho ,
apl i—E

cálndº le acto cont inuo el epíte to de .

barbarismo
,
cuando menos .

M é x . I CAZB . :
“
Despachurrar.

RA…MOS y D . :
“

(Yuc . y Gto. ) De s

pachurrar. E ste Sr. con su g eog rafía

ling iiist ica tan caprichosa . trastorn a f
más la s cosas . ¡ Q ué Yuca tán y G ua

najua to n i qué ocho cua rtos ! s i se
d ice en todo Méx ico. en la Am érica '

entera .
inclus iv e su t ierra . C uba .

Cuba . MAC ÍAS :
despeda zá ndola . estrujándola o apre
tá ndola con fuerza. P IC H . coloca la

d icc i ón a pachu rrar en su l ista de co
rrupt e las cubana s: m ientra s que Sa l

vá y C hao la reg istran en sus D icc .

c on e l cal ificat ivo de prov .

¿A qu ién creer? Pa ra nosotros apa

chu rra r fue u na forma rom ance sca

de C uba…

qu e tra jerº n los conqu istad ore s . .
V Q ue ,

en E spanñ fue sust i tu ida por dsepa

chu rrar. ¿ N o pasa ron las voc e s de l la
t in al ca stellano admit iendo,

cam

b iando ,
suprimiendo o traduc iendo su s

,

del
prefijos ? Los m ismos voc ablos

TORO G I SB . (D icc . Lar da el
verbº , cº n la nota de Ame r.
APACHU RRON . Peyora tiva de

apachurram iento . Estrujón . APA .

CHU RRÓN es propiamente una

apachurrada súb i ta y trans i tor ia
pero muy fuerte : un golpe que apa1
chur ra , es un APACHURRÓN .

APAGÓN , NA . adj. Frecuentat i
vo de apagar : Que mucho se apa

ga . Epíte to apl icado al tabaco que
se apaga con mucha frecuencia, ya

… por su mala ca l i
Aplastar u na cosa :

dad> 3 3 DOI SU de
fectuosa elaborac ión . (MACI AS)
P i ch . , p . 1 3 .

“

Si las lluv ia s son escasa s . sobre pu
Jan las su stanc ias orgán ica s , v enton
ces

_

e l tabaco sa le fuerte
.
mucha n i— o

cot ina , apagón y am a rgº. (G I L Y
SÁEN Z , E l C apora l , p .

Mex.

“ Apl icado al puro o c iga rro
e l que se apaga cº n frecuenc ia etc
Se d ice también de l ca rbón . Los ran

cheros llaman apagón al ca ba llo que

parte con g ran l igereza , pe rº a poco
se ca nsa y a floja en la ca rre ra .

E ( I C AZB . )
romance ¿no se usan hoy en e spañol ,
( on idénti ca s variac iones ? R ecuerde
sr qu e de fem inat us sal ió afem inado:
de ingravans . agravan te u de defunc

t u s .
d ifu n to: de. adm irari, admi ra r: de ;

sym pat h ia . com pa t ía : de div inar, adi

v inar: de defunto , d i funto . Tan C ie r
m e s que apachurrc.. no es corrupte

la cubana . que también
Méx ico y en lo s otro s
América Merid iona l .
Las razones del Sr. Mac ias .

c ientífi cas comº las de Membreno .

nos confirman en l o d icho .

Perú . AR ON A . p. 33 .

C o l. C I
'

ERYOf p . 91 6 .

pa íse s de la

tan
mejante

I

l

APANDADA. f . Acción y efecto de
apandarse . Sati sfacc ión que se ex
perimenta por obtener una cosa en
cantidad sufi c iente al deseo

,

abundante .

APANDARSE . pr . Aprovecharse ;
se u sa º n ¡

'

obtener lo que se desea
,
en cant i

dad satisfactor ia y sufi c i ente . Se

a apochincharse . Muy
usual en l enguaj e sencill o ,

famil iar
y campes ino . E l Di cc . da apandar,

por. p i l lar
,
a trapar una cosa con

ánimo de quedarse con el la .

APANU SCAR. a . Es una espec ie
2 .

_
Dámosle en sent ido figurado . de eufemismº

,
s inónimo de robar

,

tamb ién
,
en nues tra t ierra . la acep apoderarse de lo aj eno ; pero más

c ion de vencer a otro
,
derro tarlo

, jbien que la idea de tomar subrep

cal larl o o correrlº .

queda el que no tiene que contes
Apachurradc ticiamente una cosa

,
en traña la de

toma rla abus ivamente . cº n v iolen
tar

, DOPQU
_

P es venc ido DOF el peso ; cia . arrebatándosela a otro ,apode
de la razon ; porque

“ se le tapa la urándose de el la in debidamente . Di

bocaf
' cese tamb ién apaña r, aunque me



AFAF

nos usado . U . t . c . pr. E s de uso

famil iar .

Sin la nota de ame r i can ismo
,
TO

RO GISBERT lo da en el Dicc .

Lar.

,
con e l s ign ificadº de coger ,

es trujar con las manos una cosa
s ignificado dis tin to al nuestro .

Venez . y C o l.
“Ap i ña r apreta r, es

trujar. (TORO G i bid. )

Curioso es que el Di cc . define
apuñuscador, el que apuñusca, y ¡
no cons igna el verbo apuñuscar. V .

í

APENU SCAR .

APAPACHAR. a . Sinón imo de l
achechar y agiierar: pº par, m imar

con exceso . En l enguaje figuradº

— 1 1 6 APAE

. ceros .

”
(FIDE L , Memorias , cap . X ,p .

Arg . E s s inón imo de amig º int i
mo y en tal sent ido es ca ri ñosº este
sa ludo entre pa isanos a rgent inos:
¿ C ómo d ice que le va , aparcero ?”
(BAYO , p .

APAREJO . m . Nuestro aparejo
se usa exclus ivamente para car

gar; cºns i s te en un doble coj in s i
métri co , que dobla por la mitad ,

sºbre el l omo de la cabal le ría . Se

hace generalmente de tu lo o enea
,

j uncos acuáticos suaves que crecen
en abundancia en nues tras lagunas .

MACI AS di ce : En la parte oc

cidental de la I sla se dice aparej o ,

en la central l omil lo y enjalma en
usase con preferenc ia de sus sinó la oriental . Se reserva el nºmbre
zumºs anotadº s

,
tratándºse de una | de al baida , para la que usan los

enfermedad , del friº u ºtra sensa campes inos
,
la cual es de cuerº

,

c ión º afección
_

a las que se les de mej or forma y de mayor Como
pres ta más cu idado del necesario y | didad y decencia.

”
En nues tra tie

natural .

Se di ce que . así . como los n iños
m imados se vuelven majaderos , las
enfermedades º el frío apapacha

dos se arraigan al individuo y le
dºminan o pos tergam.

APARADOR I STA.
,
Cºm—o ñorista

es
'

el que hace ñores, aparadoris

ta es en las casas de comercio el
empleado o dependiente encargado
de arreglar —los aparadores , de orde
nar la expos ición de art ícul os artis— l
ticamente en el los . Es muy razo
nable la d i cc ión . N o la hal lamos en
n inguno de lºs vocabularios al ega
dº s . Emperº ,

es voz usual en todo
México y tal vez en otros países

amer i canos de habla española .

APARC ERO
,
RA. m . y f . Muy

usado por compañero o mejor por
c—ºmpinche ,

en sentidº fam i l iar ,
prin cipalmente en México y en to

do el in terior
,
s in que tenga nada

de ant como lo da la Academia .

Por lo común se toma en mala par

le v e s má s bien de uso vulgar .

E l lepero es val iente : od ia la… in
g rat i tud y la perñd ía como sus apar

rra
,
el lom i l lo es enteramente di s

tin to del aparej o : con s ta de una so

la parte y es cil índrico ; además , no
se usa para las caball erías

,
s ino

para que las personas
'

carguen a

l omo . El nombre de enjalma , aun

que poco , es usado . La al ba ida es
,

al igual que en Cuba, una s i l la tos
ca . Exis te además la c ru ceta

,
tam

bién para cargar a I om—o de bes t ia .

V . LOMILLO , ENEA , TULE y
CRUCETA .

En la Obra El Méx ico Desconoc i
do , por Carl Lomb—ol tz tom . I . p .

3
,
ed . 904

,
trad . de Balvino Dáva

los) ,
hal lamos : pa

ra comprar unas si l las de carga
l lamadas apare jos , no son

s ino sacos de cuerº rel l enos de na

ia, que se aseg uran al lº mo de las
mulas . Habla de un lugar de Sono
ra ; pº r tanto . se usa también en
otras partes de la Repúbl i ca .

APARENTE. adj. Propio ,
a

,

pro
pósito ; adecuado ; en relación a ;

arreglado a. etc .

El Di cc . da la acepción , couve
nien te

,
oportuno a es te adj etivo .
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APAS

para cie rtas comidas
,

—

como los ta

mal e s , y en a lgunos guisºs .

Macías y Robelo
,
que hablan de

es ta yerba
,
l lamada mejor por ell os

epasote , l e a tribuyen otras cualida
d es medic inal es , y prºpiedades tan
d i s tintas a las que hemos señaladº
que ,

aunque la cal i fi can cºmo
planta mex i cana es tamos ten ta
dos a creer que se t ra ta de otra
que no es la nues tra .

MACI A :S Plan ta s i lvestre muy
común

, de la fam i l ia de las queno
pódeas y del gene… chenopodium
de Linneo . En infus ión

,
y a dos i s

medicamentosas
, exc i ta poderosa

mente el sudor , la orina y la mens
truación

, cuando es tá deten ida por
atºn ía del úte 1 0 cura los fla

,
tos

corrobora el es tomago , y has ta se
usó como exci tante en los cata 1 ros

c r ó n i c o s . (L . Jourdan
,

Un iv . )
en México

, pazote y té de Méx ico
en E spaña y aunse rína en Franc ia .

El té de Ve rac ruz ( romer i l l o de Cu
ba y el té de los jesu itas (mati co
del

"

Paraguay) son cosas d i s t intas
,

aunque Gouas confunda el té de
Méx ico con el de los je su i tas .

CR I T . Preguntaba P ICH .

,
s i el

—apazote sería el semen - cont ra de
los franceses , y desde luego eser i

1 1 8 APAS

m ino es mex icano y en la Republ i
ca se pronuncia epasote ,

proceden
te de epazot l, voz que al dec i r de
Mendoza, se cºmpone de e

,
apócº

pe de e t l
, fr ijol , y de pazot ic , cºsa

enmaranada .

ROBELO , por su parte , nos echa
estotro : ( Epazot l: opat l, zorr i l lo .

o comº dice Mºl ina
,
cierto an ima

lej o que h iede mucho z ot l o

más bien tzot l
,
suc iedad

,
porque

ría:
“

Suciedad º hedor de zo z

C ierta yerba fét ida que se emplea
como cond imento — La ºrina del
zorril lo es muy fét ida , aunque el
vulgo atribuye la fe tidez a los pe
dos del animal , y por es to se d i
ce que el epasote huele a pedo de
zorril lo . En la nota agrega :
La tín técn i co : Chenopod ium am

bros io ídes
,
L . ; Ch. fat idum

,
SCH

ARD — Según CAL usada la infu

s ión de epasote como med i c ina ,
ex

c i ta poderosamente el sudor
,
la ori

na
,
la m enst 1 uación , cuando es tá

detenida por aton ía del útero ; cu
ra lo s datºs y corrobora el estóma

go ; se usa
"

cºmº exc i tante en los

catarros crón i cos . En Eurº pa lla

man a esta planta té de Méx i co .

"

Lo ún i co que pºdemos afi rmar
en es te lío

,
como tes t igos presen

c ial es
,
es que nues tro apasote nº

bim º s que no añad iendo que er | tiene la pestilencia del … zorr i l l o (º
7 7

tantº más de extrañar la pre s un - ldel pedo del zorri l lo ) , como puede
ta del hºnorable dicciºnarista ,

cuan to que en su Dicc iona r io pºnía
que Descurtilz l lama a las dos es
pecies de apasote: anse r ine ante l

m int ique (errata pºr anthe lminthi

que ) y anse r ino de Mex ique . En

Arbo l eya se lee chenopod ium arta
m iso ide s. pero es seguro que el au
tor escribió artem iso ides : preferi
mos la opin ión de Sauva]l e cheno
podium ambros io ides .

— ETIM Tan

tº el apasote de Cuba, como el pa
z ote de E spaña son puras e inad
m isibles corruptelas

,
pues el ter

suponerse desde luego que se usa

para cond imentar tan exqu i s i to bo
cado como son los tamal es de la

t ierra que , d i cho sea de paso . ni

los conºcen n i imag inan s iqu iera
como sºn los dichosos habi tan tes
de la Mesa Central . Además hemos
pºdido percib i r tanto el ºlor del zo
rrillo ( según dij imos en almi zcl e )
como el del apasote : en nada s e
asemejan entre si.

AFASTE . m . Vo z de
abol engo azteca . ROBELO :

pazt li: at l, agua ;

l egi timo
A.



APAS

langana ,
lebril lo . Prefer imos la

etimºlo gía del Sr. I CAZB . :
“Apas

t le . (De l mex . apazt li. ) m . Lebr i l lo
hºndº de barro cºlºrado . Los hay
de todos tamañºs .

E s te ºbjeto
,
muy cºmún tºdavía

hoy , en Tabascº , princ ipalmente
entre la clas e indígena ,

es muy pa

rec ido a otro:

ma , más ancho en la base y la ha

ca ce rrada en forma de barr i l , la
pared cºmba y a lgo ensanchada ;
º ra pº r el

“

mater ial
,
pues el apast e

se fabrica cºn barrº más finº y de
mejor brillº . Hace las veces de ol la
o de una vas ija cualquiera en la co

cina , en tanto que el caj ete hace
vece s de platº, más que nada, eu — l sar

,
columbrar º descubr i r ,

tre lº s ind ios De aqui el refrán
campesinº : duerme en … o

,

mo buen ind iº .

" V . CAJETE .

E l propio t íº Pablo la med ia no
che de fin de ano, ha b ia v isto na

cer a l nuevo . en un apast e de ag u a.

(AZU ELA , M1 —h Yerba . I , p .

“
L ueg º se ende ra zaba del meta te , la

yabase pront amente los braz os
un a… d e sprend iéndose las costras
de m a .

"
( ID , i bid. , XII I , p . 102

APAST I LLO . m . Dim.

ºde apaste .

Objeto muy usadº entre la clas e in
dígena . cºmº sal ero

,
chilerº

etc .
, hac iendo las veces de tal l er , ;

cº nvºy. o v inagrera españ oles en
la cºmida de lº s pobres . Entre lOS |
indígenas cºmo mas

'

se usa es pa
ra pºner el chile . mºl idº en el m i s
mo APASTI LLO . que hace las ve

ces de almi rez , cºn una piedra ade

cuada nor mango o bati dor .

CAB EZA DE APASTI LLO: fr .

mote vulgar con que apodan nues
tros paisan os a lº s calvos .

APEAR. a. Bajar una cosa ; o ba
jarse : ca er ; qu i tar de un empl eº .

CAC INI dice : “

Es prºpiº el uso de '
apear en el sent idº de derribar º

echar abaj o una cosa, quitar a al

guno de su empl eo ; lº advertimos
,
f

acepc ión recta ( cºmo le
bebe en bush y cºme en caje te ,

cº - i

en ?

— 1 1 9

porque es ta s acepc iºnes
, efquí tan

co rrientes
,
faltan en lº s Dicciºna

riº s. Fulano no se la apea (la mo
na

,
la borrachera) , es frase que

CUERVO anal i za (Ap. , Nº .

M i padre man dó a unos criadºs a

apearme de l empleo. y yo sº lté lloran
do los t íteres .

"
( FIDEL,

Memor ias ,
cap. I . p .

el caje te del :
cual s e d i ferenc ia

,
º ra pº r la for

APERC IB IR y APERC I B IRSE . a .

y pr. Cas i tan vieja como ell ºs mis
mos es la mala cºstumbre de con
fundir las acepc ion es de estºs ver
bº s , y aún cºnfundirlos con la de
perc ib i r . Has ta lº s ñlólº gº s andan
en discº rdancia acerca de es to :
m i en… la g eneral idad cºndena el
uso de APERC IB IR en el sen t idº
de obse rvar, nºtar , advert i r

,
divi
ºtrºs

,

como Monlau
,
ºp inan que tal es “ su

tºmamºs
en Amér i ca ) y que es traslat ic io el
sent idº de preven ir

,
disponer (que

acºnsejan los (MEM
BRENO ) .

— CUERVO , n ú m . 705.

RODR . l e condena .
_

APENUSCARSE . pr . Lº m i smº
que en cas i tºda la Amér i ca, y
fuera de ella

,
APESI U SCARSE pa

ra nosotros s ign ifica ap iñarse
,
jun

tarse , agrupa rse ,
amot inarse las

cºsas º la gente en confus ión , y
es

, po r tantº , muy d i st intº de apa

ñuscar
,
cº n el cual sólº al D i cc. de

Aut . l e cupo en fel iz hºra la g lor ia
de confund irlo , nº fal tan do quienes
l e s igu ieran en el errºr . cºmº Sal
va y Chao al dec i r de Macías . La

l3a . ed . del D icc . de la Acad , cº

mº el Di cc . de Aut . , da apeñuscar

comº s inónimº de apañuscar, el
cual nº encºn traremºs

,
perd iendo

el ti empº en buscarle , porque no
exis te ,

s ino solamente el sust . apa

ñuscado r, que apañusca ,
cºn la cu

riº sidad. dice Cuervo , de que en la
defin ición de ved ija, el apañ_

uscado

que venía desde la p rimera ed i c ión
se ha convertido en apeñuscado .

”



APER

¡ Al fin,

. curiºs idades académica s !
TORO G I SB . (Di cc . Lar. ) es tablece
también una cºnfus ión

,
dando

apeñuscar cºmo s inón imº de “
apa

ñuscar, apretar , sºbar"
,
y apañus

car en la acepción de apiñar
,
apre

tar
, em Colomb ia y Venez .

,
cuandº

estº nº es así
,
según Cuervo , y se

gún Rivodó que d i ce :
mente se usa (apeñus

'

car) en el
sentidº equival en te a apiñar

,
api

ñado .

”

(Vºce s Nuevas . )
Por úl timº

,
el mismo Cuervº ha

probadº, cºn autºridades respeta
bles al egadas , la leg i t im idad y bue
na cuna del zarandeado apeñuscar

se tal cual nosºtro s l º heredamos
y empleamºs .

Méx. I CAZB . . p . 2 6 .
— Cuba . P ICH

p . 30 y MAC IAS, p .

'

82 .
— E cuac . C E

VALL0S , p . 3i

En Co l. dícese también apiñus

carse (CUERVO ) y entre nosºtrºs ,
apuñuscarse . (V . ) GAGI N I censura
apuñarse , pºr ap iñarse (apeñuscar
se de nºsºtrºs . )

APERGOLLAR. a . Apercol lar . En

sentidº figurado , s
'

ujetar a una per
sºna u obl igarla por circunstancias
º condiciones e5peciales que 1a _

sº

metan a uno . Aprehender , sºmeter
a pris ión

,
encarcelar º asegurar en

la
_
cárcel; perº sºrprendiendo a la

víctima . Es m exicanismo .

“
E sta m isma nºche podrían apergo

llarnos , a quererlo . N º .tenem º s más
qu e la polic ía mun ic ipa l de nuestra

pe rº e sºs sº n más ju ilones
qu e las gall inas . (Los C ac iques.

AZUELA. XIII . p .

APEROS. m . pl . El cºnjuntº de
piezas o partes de cuerº que in te
gran la si l la ,

cºns ti tuye sus ape ros ,
entre los vaqueros . Aperar una s i
lla es , pues , in tegrarla poniendo al

fuste la cºraza
,
las aciones y de

más par tes que la forman . Dícese
también Y m ás cºmunmente ve stir
la s i l la (V .) Tamb ién el conjuntº
de arreos o guarn i ciºnes de las ca

1 20 APLA

bal l erias
,
se l laman así ,

Costa R i ca . (CAC INI . )
APERSOGAR. a . Amarrar cºn la

persº ga, quedandº el animal cºn
lía larga,

no cerca del pal º .

APESGAR.

-

a . Agarrar,
una cºsa.

APESTAR. a . Aburr i r , fas tid iar
una cosa pº r fuerza de la repeti
ción

_

º la abundancia . Ya esa can

c ión APESTA
,
es decir e s muy v ie

1a y por l º mismo aburre
,
nº agra

da ya .

M
_

éx.

_

L º hallamos en FA“CUNDO en

el Siguiente pasaje : “ todº puede suce
der, señ º rita , m enos que u sted apes

N ºsotros lº s actºres tenemos
esa frase , para ind icar que u na come

dia no g u st ,a
' y dec imos así : e sta c º

med ia '

apestó .

"
( Isol ina , t . I , cap .

VII . ) Como se v e , el sign ificado es
un pocº d i st into del nuestro ; más ab

sºluto.

2 . Del que tiene mucho dinerº se
d ice que le APESTA

,
le APESTA

e l al iento , o que e stá APESTADO
en dine ro .

Méx.

“ Le apesta la boca
,
d icen de

un an imal que t iene a lto prec io. :

E se escu rito , señor m ío, no se v en

de
, le apesta la boca .

" (Astuc ia , t .

- I ,
cap . XI . ) Tratase de u n caballº.

AP I LONAR.a . S inón imº de ani

lar: formar pilas º pilones ; API

LONAR la t ie rra
,
e l azúca r, etc .

C o l. CUERVO ,
p . 905.

AP I LLOTADO ,
DA. adj. (Tab . )

Apretado
,
apiñado . Lºs plátanºs

v ienen apillotados: mangos a
,pillo

tados .

"
(RAM. Y D . ) N o es estº lo

que s ignifi ca ,
s ino amontonado , ha

einado .

AP ILLOTAR. a . Am ontonar, ha
c inar

,
apiñarse ,

agruparse,apreta
damente . De usº vu lgar muy fre

cuente . V . PI LLOTE .

¡ APLACA ! Interj . fam .

,
muy usa

da para expresar burla, mºfa º iro
nia .

APLANADOR,
RA. adj. y .s. fam .

Azº tacalles; gandul , holgazán .

“
N o es puntua l en su trabajo. y lºbotan a la calle , y se pasa la

,
Vida de

cºmº en

atrapar
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APOR

Todº . es to sign i fi ca igualmente
para nosotros en Tabascº : formar
un p i lón de t ierra al p ie de las

plant i tas rec i én
_

nac idas
,
para dar

res i s tencia y mejºr sºs tén al. tal l o .

MACÍAS trata el vocablo al igual
que PICH y agrega en la parte
CRI T . :

“

Atiéndase deb idamente
la e timºlºg ía, y se verá que la sig
n ifi cación prim i t iva º fundamental
del vocabl o

,
es la que se usa e r

Cuba .

aporcar se cºmpone de a y del la
tin porca, surco . Y di ce Mºnlau :
“

Del la tín porca
'

,
t ierra labrada ,

caballón
,
º lºmo que queda entre

surco y surcº
,
der iv . de .porcus, el

ce rdº . E timºlogí a que a primera
v i s ta parece ridícula

,
pero que se

aclara e ilus tra sab iendº que l ºs
gr. l lamarºn hun is

,
humn is (hún is ,

la reja del - arado
,
de bus

(hus , hués ) , cerdº
,
pºr haberse

cºmparado la fºrma de aquel la con

la j eta
, (la trompa , d i cen nues trºs

cº nterráneº s) u hºc i cº de éste ; y
del prºpiº mºdo lºs lat . denom ina
ron '

porca,
de po rous ,

al campº la
brado .

pºr alus ión al inst into con

que el cerdº remueve la t ierra en
busca de tubérculºs y ra íces carnº

sas
,
que l e s i rvan de pas tº .

”

Lº al egadº tan erud i tamente pºr
el prestantísimº señor Macías

,
nos

rel eva del trabaj o de prºbar una

vez más lo que tantas veces he
mos d i cho : el pueblº , en su l engua
j e senc i l l o

,
es más sabio a veces

que la doc ta Academia que en º ca

siones comº ésta , lº que hace e s

cº rrºm per lº s gi ros y expres iºnes ,
no ºbs tante su man ía de descu i

dar la evolución d el lenguaje , ape

gándose a pie
l
jutillas a las eti

mol-º gías, l i teralmente , º ad pedem
littere .H ond. Abr ir surcos cº n el aradº
en t re, la s fila s de plantas de ma iz . y
a rrim ar a. ésta s la t ierra remºv ida .

"

(MEMBR J

— 1 2 2

ETIM . Según la Academia, |

APORR

C o l. RVO d i jo la últ ima pala
bra : “ A porcar se ha lla u sado por G .

A de Herrera con i e lac ió
'

n a la s v i
des (Agric . gen . , lib . I I , cap . VII ) y
LOI B a nqu e t i c º n relac i ón a un m e lº
na i ( trad . , de I bn e l- Auwam tom

.

II , pá g . 2 2 4 ) en e l sent ido de arr ima r
t ierra a la planta pa ra que queden
b ien cubiertas las ra ice s : a sí se eu

t iende en Álava , en C uba y en Do
_

g ota. La acepc i ón de la Academ ia e s

apl icac i ón e spec ífica .

C . Am. Seg ún SAL . GAR . , por allá
d icen “ ca lza r las m i lpas" ,

por apor
car.

APORQ U E . m . Acción y efecto
de aporcar. D ícese también aporca

m iento . El D i cc . da aporcadura sº

lamente .

APORREA. f . Acc ión y efecto de
aporrear (V . ) Dícese tamb ién apo

rreo La primera es fºrma usual .
E l terrenº es sembrado con un pa

lo aguzado, o con reg a tón de h ierro,y acasº no vue lve a rec i bir ºtro c u l

t ivº, hasta la épºca de la s cosechas ,
qu e u na º dos desyerbas . denomina
da s aporreas o jileas . (ROVIROSA,

E l Part . de Mac . , MS cap V, pá g .

87 .
—

“
A l t iempo nece sa riº se le da.

su l imp ia º aporreo . (GIL Y SÁEN Z .

El C apo
_

ral, p .

En Veracruz , y tal vez en
'

ºtros
E s tadºs , se d i ce" tamegua, según se
“ent iende de este pasaj e : “

Cºn tar

pºla de largo mangº y cºrtante ii
lo ,

tamegua (e_

s carda ) al rededor
de la plan ta . (RODR . BELTRÁN

,

Pe rfi les
,
XX

,
p .

APORREADO . m . Aunque de in

dole meramente participal, e st e vº

cablº en lugar de apo rrea , en el
lenguaje cam pes tre El aporreado
en Cuba es un suculentº sal cocha
dº

,
del que nos hablan PICH . (pág .

y MACÍAS (pág . 83 ) elog iando
és te a Arboleya por la expl icación
mag i stral que hace del guisado ,

v

que a nues trº intento cºpiamºs
El aporreado se hace de vaca sal

cochada con agua ,
vinagre , sal y

oréganº , cuya operación se llama

perdigar: machacada después y
después y desh i lachada, se sº frie

13b
'

E



APORR

en un mojo de manteca
,
tomates ,

aj os , cebol las y p im ientos . Parece
que el tal aporreado corre sponde a

nues tra ropa v ie ja.

APORREAR. a . Nuestros agricul

tores usan es te verbo en la acep

c ión especíñca de l imp iar la m i l
pa u o tros sembrados

,
como el fri

jol
,
cuando es tán pequeños

,
de la

y erba que nace jun to con ell os y
que estorba el crecimiento . La

aporrea ,
por lo común , solo tienelugar en los tom amilpas,

siembran en las cañadas ;
mil pas de año

,
cuando éstas se ha — i

cen en terreno de acahual : cuando
la mi lpa se hace en mo ntaña o aca

hual v iejo no neces ita de aporrea , .

porque el monte tarda en nacer y !
lo aventaja la m i lpa

,
de manera

que cuando aquél aparece ya esta
“

t iene cuerpº y no le perjud ica la

sombra del yerbaz al que , al preva

le cer. la arruit1aría por completo .

.

La aporrea es una labor que re
qu iere esmero y cu idado ,

hay que machetear ent re las hileras

que se '

o en las '€.un0
,
americano n 1 europeo .

porque |

APRE

Lueg o qu e ya está pa ra aporrear, y
es cua ndo hay que ba rre rla . ( I D . ,i bid .

,
p.

— V . B ARRE R .

APORR I NAR. a . Golpear con el
porriño , usándolo como mazo o po

rra
,
es dec ir

, a man era de ma rt i
l lo , l evantándo l o en arco no en sen
t ida vert i cal , pues en tal forma lo
que se hace con el porriño es mor
tar

,
acc ión que no debe confund i r

se con la de aporriñar.

Prop io de Tabas co es te verbo
,
no

lo encontramos en D i ccionar io ai

APO
_
STAR. a.

“ Aventurar d inero
en el juego .

”

APOSTO L. m . El que en la cele
bración de la Santa Semana hace
las veces de tal

,
en la ceremon ia

del lavator io
,
en Jueves San to .

APOYO . m . No es el raudal de
leche que acude a los pe chos de la
hembra cuando da de mamar

,
s ino

la l eche que se ordeña . al final ,
después de dejar mamar al ternero
por segun da vez , como d i ce TORO
GI SBERT (Ap. Lexicogr. ,

'

p. 2 69)

del maí z , ch i co y débil. Precisa—

1 que s ign i fica en Argen tina .

mente de al l í v iene el nombre que ,

a la operac ión se da
,
pues lo que

en real idad se hace nada más es

aporrear el monte , dejarlo
'

m altre

cho para interrumpirle el desarro
l l o . m ientras el ma íz se levanta .

Las m i l pas hechas en terrenos de
acahuaL
vo

,
requ ieren s iempre la aporrea ,

porque la mala yerba nace y se !
cría al par que la sementera .

Como se ve . el APORREAR cam

pes ino de Tabasco
,
no t iene nada

de “

golpear con po rra
”

,
como el de

la Academia ,
puesto que se hace

con el machete ,
que corta . y el ga

rabato que aparta el monte corta
do . V . APORREA.

Si e s pa ra ch an i º r n h arrc r la m "

pa .
d icen aporrea r.

"
(GIL Y SÁE NZ.

E l Ga nora i . p .

—
“As í p ara b a rre r

la milpa es aporrear” ( iD i b . )

camalotal o monte nue - I

APOZOLADO
,
DA. adj. Dícese

del maí z o de la masa reblande ci
*da y babosa como la masa para
pozoL

APOZOLARSE . pr . Hacerse "

la

¡ masa blanda y babosa como la del
pozol . Díoenlo las cocineras cuan
do la masa se cuece demas iado o

se reblandece por exceso de cal.

APREC IO . m .

“Muy u sado por

caso . N o hacer aprecio , no hac er
caso . ( I CAZB . )

APREVEN IDO,
DA. adj. Muy co

mún tamb ién por preven ido
,
y , por

ende , su antón imo u opues to desa
preven ido . por no preparado , des
cuidado . He aquí un caso de los
que cita CUERVO (p . 903 ) en,

lo s

cuales la apos ición de la a , o de
la prepos ic ión lat ina ad

,

“ vino a

ser en el habla popular meramen



APRO

te intensi va , de donde muchos com
pues tos se h i cieron s inónimos de
los muchos la han per
d ido en el lenguaj e cul to (arrem
pujar, pero e l vulgo la con

serva en es tos y la añade en otros
que no la l l evan en el Di cc . He
aquí unos aprevenido ,

desaprevenido .

”

AFRONTARSE. pr . Presentarse
espontáneamente a hacer una co

sa
,
en primer lugar, antes que na

d ie . Formado de pron to : acudir
pronto

,
l igero , pero en el sent ido

de ofrecers e voluntariamente .

A PROPÓSITO
,
DE PROPOSITO

,

son expresiones , d i ce muy at ina
damente RAMOS Y D .

,
que algu

nas personas confunden en la con

versación y en la es cr i tura , por no

advertir que a propós ito s ignifi ca
“oportunamente y de prº pósito

equival e a
“ de hecho pensado” ,

“
adrede .

“
E l re frán que no v iene propósi

t o , antes es d isparate qu e sentenc ia"
(Q u ij. , pte . I I , cap. LXVII ) .

all í muy de propós i to se pon ía el re

neg ado con los morr illos qu e boga
(Q u ij. , pte . I . cap . XL I . )

APROX IMAC IÓN . f . En el juego
de la l oteria se denom inan así los
números próx imos

, anteriores o

pos terio res , al del pr imer prem io .

L a s APROXIMAC IONE S tienen
también premios , tanto más próxi
mos

,

en c
'

ant idad al primero
,

'

o pre
m io mayor

,
cuanto más se aproxi

ma a és te el número. Supongamos ,

por ej .

,
que hay un primer premio

y cuatro aprox imaciones
,
dos de a

cien y dos de a. diez peso s ; y su

pongamos que el número que ob

tiene el premio mayor es el 30: en
tonces

, las dos aproximaciones ma

yores
,
de a cien pesos . corre5pon

den al 29 y 3 1
,
an terior y pos te

rior más próximos , respectivamen

te
,
y los otros dos de a d iez pesos,

al 2 8 y al 32 . Las aproximaciones ,

— 1 2 4 APRO

por lo general , deben ser pares , pa
ra facil i tar su distr ibución ; cuando
son impares , es necesario expre
sar s i son aprox imaciones

,
a favor

del an terior o a favor del pos ter ior
,

v . gr. : hay tres apro
'

x imaciones ,
dos de a cien peso s

"y
una de d iez ,

a favor del anterior ; s i el número
premiado es el 30

,
las dos mayores

corresponden al 29 y al 31
,

y la

menor a favor del anterior o sea el
número 28, quedando por tanto s in
premio el 32

, por ser posterior .

Méx. I CAZB . , p . 2 7 , aunque TORO
GISBERT obsérva le , muy en “su lugar:
“ c itado como m exican ism o por I ca z

ba lceta . es corr iente en E spaña .

"

(Amer. )
Ya no s figurábamos que no fue

ra de otro modo , cuando que E s n
'

ña es la tierra cl ás i ca de las apues

tas y los juegos .

APROXIMAT IVO ,
VA . adj. Creo

que después de la Acad .
,
con los

dedº s contaríamos a qu ienes usan
este adj etivo en sen tido de

“

lo que
aproxima

”

. Para nosotros no es
más que apro ximado

,
es decir “ que

se aproxima
”

,
pero ese simple se

,

que la Acad . no admite en su defi
nición

,
hace que el vocablo

tran sforme de agente en pac i ente ,

deja de ser “ el que aproxima
"

, y
pasa a ser

“ el aproximado” ,
no es

qu ien eje cuta la acción de aproxi
mar.

sino quien la recibe . C álculo
APROXIMAT IVO es el que produ

ce un val or que se acerca al ve rda

dero .
que COM

'

IHCG a un re sul tado
que no es exa pero s í muy pró
ximr a serlo

- Mex. I CAZB . . p . 2 7 .

C hi le . RODR . : L o qu e es con cor
ta d iferenc ia seme jan tes a otra co
sa . se aprox ima o e s aprox imada a

e lla ; más no e s aprox ima t iva . como
d icen muchos , porque aproxim at lvo es

lo que aprox ima , y nada m á s.

"

APROV ISIONAR. a . Has ta el Pc
-

aueño La rousse I lust rado . arreg la
do

'

por Dn .
Miguel del Toro Gis

bert
,
l os diccionaristas no habían

Í"
v
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AFUR

q ue tra je ron los con

ñ uscar e s form
m inac i ón

qu istad
_

ores . Apu
ado de puño y la te r

d im inut iva e incept iva
Puño s ign ifica puñado , cuan

do se qu iere expre sa r la cortedad de
una cosa de que debe o suele haber
c ant idad , como cuando se d ice

,

un pu
ño

.
de hombres . D e l m ismo

¡
modo ,s iempre qu e para ev i ta r u n pe l ig rocomún —o por otra causa semejan te

los hombres se aprox im an lo s uno s a
los otro s , dec imos q ue se hac en u n

puño o que se apu ñu scan . Apuñuscar
se , que no sotros pronu nc iam os cas i
apuñuscarse , t iene la acepc i ón que a
apeñusca rse da el D r. Menardes y e l
Inca Garc ilaso .

"

(Hondureñ ismos ,

APURAR . a . Aprem iar
,

dar
'

prisa .

Ch ile y Ecuador. Apurar, por apre
m ia r. dar prisa , se u sa en C hi le , se

g ún E cheverría , lo m ismo que en e l
E cuador (Tobar ) . E s com u n ísim o en

E spaña . (TORO GISE . ,
Am er. )

AQ U ERENC IADO
,
DA . adj. Hoy

se apl i ca al animal que adqu i r ió
querencia v

,
en est i l o fes t ivo

, a las

personas . ( I CAZB . ) En el fol k— lore
tabasqueño hay un cantar que re

exc i tar

D i cen que me han de qu i tar
Las veredas por donde
L as veredas quitarán

,

Pero la que renc ia ¡ Cuándo !
E cuad . CEVALLOS.

“

e . p . I CAZB .

ARANDELA . f . Cenefa , tarala. |l i s tón o chorrera , generalmente
plegada y del m i smo l ienzo del ves
t ido , que ponen en redondo a éste
las mujeres como adorno

. Ú sanla co

múnmente en las fal das o enaguas ,

más que en el saco o blusa.
A mo

de de a rande la que des cr ibe el .Dic
c ionario :

“

p ieza para que no gotea
la cera”

; nuestra ARANDELA es
una t ira , más o menos ancha

,
que

va cos ida y plegada por una or i l la
pe

'

nd iendo a manera d e fleco y a la
altura . del borde mismo del vest ido
al cual además de se rvir de ador
no l e da vuelo .

E cuad .

“
C ene fa . g ayadu ra . g uarn i

c ión
"

(CEVALLOS ) ,
seg ún I ca zb

quien a segura que en Méx ico e s dos

— 1 2 6 ARAN

conoc ida la acepc ión de
“

Chorrera enla cann sola que da ba la ed ic i ón a h
10c 1 0nario .

al obj eto que la - l leva o ,
en “

lo ge
neral

,
una or i l la cualqu iera que so

bresale a un lado del cuerpo pr in
c ipal de un objeto . La cenefa no e s
¡ s ino una faja o l i s ta

,
del m i smo

D.

cuerpo de la cosa
, pero que difi e

re en color . La p intura de las co

sas
, por ej emplo ,

t iene cenefa : l i s
ta de otro color en la pared

, por
lo común más sub ido que el de
és ta , y que se pone desde el suelo
has ta la al tura de un metro más

,o

menos . Los vestido s femeniles t ie
nen ARAN DELAS

,
nunca cenefa ;

las paredes t ienen cenefas
,
nunca

ARANDELAS .

Méx.

“ Mueble compuesto de dos ta
blitas un idas a escu ad ra por el ext re

mo de la m á s corta a l ú lt imo terc io
c» cue rpo de la más la rg a , la cua l se

c uelg a de la pared , y s irve e l todo pa
ra poner en alto contra ésta o c on tra
los p i lares la ve la . I I ,

_

Las m isma s ta
blitas . un ida s del m ismo modo . pero
ten iendo la más larg a com o a la m i
tad de sus dos terc ios l i bre s . u na es

t a ca c il índrica paralela a la o tra ta
bla , y sobre la cua l se posan los peri
c os . s i rv i endo la tabl i ta para de po s i
tar en ella la c om ida y agua de l a n i

m a l. (OCAMPO , º b . c it . , p .

— RAMOS Y DUARTE :
“

C and ilón .

Aunque I cazb. sól o d ice que es
desconoc ida “

semejan te acepc ión
(la del s in dec i r cual t i e
ne en Méx i co . RAMOS Y DUARTEy OCAMPO nos la expl ican

, aun

que d i scordan tes : para uno es el
candil , l o m i smo que en Ch i l e para
ECHEV . : en el otro

, e s el objeto
en que se ponen el cand i l o la ve
la . E s to úl timo es lo cierto .

Véase :“

Mueble im portant ís imo tan im por
t an te como e l aguador y la aran
de la que era para e l alumbrado noc
tu rno . (F I DE L. Memorias, 28— 40 cap .

¡ V, p .
—

”Agust inos cope tudos y



ARCA

todos bajos sus estandarte s . |
con sus velas de arandela encend í
das . ( I D ¡h. , cap . V, p .

C hi le . E n la m isma primera ac ep

c ión , de OCAa O , la da Toro G ish.

(Amen ) , qu ien c ita a E CHE V . :
"
C an

d ileja…
º '

A es te obje to
,
l lamamos en Ta

basco panta lla
,
y al que descr ibe

Ocampo en la segunda acepc ión ,

pe r ique ra (VV)

Hond . C andele ro , regu larmente dehoja la ta , un ido a una lámina de es
ta m i sma materia , pe rpend icula r a la

Ba se . La lám ina s irve pa ra imped ir
qu e la lu z de la bujia ahume la pa

red en que se fi ja la arandela .

"

(MEMBRENO , Hondureñismos , p . 1 7 1 )

ARCABU CEAR. a . Vulgarmente
usado por matar . El pueblo

,
en es

te verbo como en muchas otras pa
labras

, guarda la trad i c ión , porque
ant iguamente el arma com ún era

el arcabuz . OCAMPO da el adjet ivo
a lcabuceado

,
que se conserva del

ant iguo arcabucear, matar con ar

cabu z : ahora fus i lar . Gen te hay

tamb ién que d i ga alcabucea r, pero
és te es un solemne barbarismo
aunque Barberena (Sant iago ) , se
gún Toro Gisb (Ame r. p . ase

gu ra en sus Q u iche ísmo s que el
verbo es “

a lcanciar
,
de al

,
cosa pe

sada y can , atavio
,
es dec i r , arca

b
'

u z o arreo de g uerra ; de a l y can

sal e con suma fac i l idad alcanciar.

”

Puro quiché !

ARC ION o ARZON . Lo que nues
tros j inetes o '

gen te de a cabal l o
l lama ind i s t intamente con estos dos
nombres no es n i el arc ión , que en
muchas partes usan en lugar de
ac ión (para nosotros balón o va

lón ) .
n i es el arzón que define la

Academ ia
,

fus te de la s i l la de
montar" . El ARC I ÓN o ARZÓN

nues tro es la parte delantera del ,

armazón de madera o fus te de la :

s i lla y que comprende la man za
na : la manzana m i sma y el cuel lo
de ésta . l

— 1 2 7 ARDI

Arc ión , po r ac ión
,
es común de

cas i toda la Améri ca ; lo dan

I CAZB . y RAMOS y D .

,
en Méx. ;

CUERVO , en Co l. ; ARONA en Pc

rú ; CEVALLOS en Ec . ; RI V . en
Vene z . ; G A G . en C . R ica y

MEMBR . en Hond . RODR .

,
apunta

arc ione ras, por ac iones .

O hemos incurr ido en un do bl e
abuso

,
adul te rando la palabra ac ión

v apl i cándola a cosa d i s tinta de lo
que expresa

, o nues tra palabra es
provincial

,
nac ida más b ien de ar

zón que de ac ión y , en tal caso ,

es admis ible
,
expresando una par

te del arzón español.

ARCO . m . Adorno en forma de
arco , hecho de ramas o de flores y

que se pone en las cal l es o en las

casas con mot ivo de alguna fiesta .

En Méx i co se llamaron as í las

cuerdas que en ocas ión de c i ertas
func iones rel i giosas se tendían en
las casas

,
de un lado a otro de las

cal l es , con obje tos d ive'rsos pen
d ientes de el las .

Méx.

"Lujosos arcos qu e no e ran
o tra cosa qu e g randes cuerda s tend i
da s en a lto . de u na ace ra a o t ra .

y
en las cua le s colg aban . doblad o s d ia
g ona lni e n te . paño lo nes de seda y a
v e c e s rico s m an tones c h inos . (G .

CL
'

EAS , Recuerdos , p .

ARDILLA . f . Tres espec ies de
e s te roedor hay en Tabas co : ard i
lla colorada (Sc iurus
a rd i l la rocilla (S. Cine reus ? ) y mº

d il la neg ra (8. s iendo és ta
úl t ima la más común y numerosa
Acerca de las co s tumbres de este
cur ioso roedor diminuto -

e inqu ieto
,

loos ha dejado ROVIROSA la s im ien
te descr ipción : “

Es tos roedores .

“ hab i tan en los jahuactales _
nom

“ bre con que se des ignan l os bos
ques abundantes en una palmera
( Bact r i s denominada jahuac

“

t e
, cuyo s fru tos , no obstante la

“ dureza de su per i sperma . parecen
cons ti tuir su al imento pred i l e cto .



AREN
“
Sin embargo, las ardil las ahando
nan a menudo su habitación para
invadir las plan taciones de maí z y
de cacao , cuyas mazorcas apete
cen mucho . De tal magnitud son

los daños que ocas ionan
,
que los

propietarios de fincas de. cacao se
ven obl igados a pagar una o dos
personas

,
a quienes dan el nombre

de t i radore s
,
con el exclusivo ob

j eto de des trui r es tos an imal es .

E ste empleo es un o de los mejo
res para c iertos individuos , por

que además del suel do que di s
fru tan mensualmente

,
tasado en

ocho peso s
,
y la as i s tenc ia que

se l es da
,
obtienen veint icinco

centavos por cada cola de ard i l la
que presen tan ,

como p rueba de su
cacería . Parece que en todas las
l ocal idades en donde se cul tiva el
cacao es perseguido por las ardi
l las

,
pues . según las observac iones

del Dr. Franzius, en Costa R i ca
produce igual es devas taciones

”

el
Se

,
hypopyrrhus .

”
(ROVIROSA ,

Zool . , p .

AREN I LLERA . f . Vas ija en que ]
se pone la arenil la

,
usada ant igua

m en te nara secar la t inta. al escri

bir . Los venezolan os l e l laman are
n ille ro (GAGI N I . ) Es la sa lbadera

del Di cc .

C . R ica .

“ A renillera v arenillero son

palabras de bu ena estirpe cortadas
por el pa trón de cafetera , compot era ,

v in ajera , azucarero , t int ero .

"
(GAGI

N I . )

TORO GI SB . apun ta aren illero
,

como Ame r.
CUERVO habla s iempre mejo

que nadie : Uno es salbadera y
otro arenillera: lo primero es el va
s i to eu que se con tiene la segun
da: por acá los usamos ambos pro
miscuam ente en el sentido de los

polvos q ue se echan a l o e scri to pa
ra que se seque .

”

El mismo autor
en una disquis i c ión tan sabia como
erudita,

deja probado s in lugar a
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duda
,
que la forma ortográfi ca de

la palabra debe ser salvade ra, por

derivar de salvado y no de sable ,
arena . También se dice en Co l.

Arenillero ,

"
agrega para terminar .

E s ta es la forma usada en Chile .

(BOBR . )

AREPA o AREPI TA. f. Acá por

México son verdaderamente empa
lagosas las gen tes por el abuso del
d iminutivo para las personas

,
co

mo expres ión de cariño
,
cas i s iem

pre fing ido . Nuestros pa i sanos
,
poºr

su parte
,
con su “ l ocuac idad cos

tena ,

” que tanto ha resonado en
es ta época del Cons tituyente en
Q ueré taro . para to do prój imo tiene
un apodo festivo y jocoso

, acaso
hasta pesado , pero nunca hipócri

ta
,
pues los caracteri za la franque

za . Pero en el panecil l o éste
,

“

pan

de maíz cocido que hacen los in

d ios en América d i ce Z . Vélez de
Aragón en su Dicc ionar io de la Len

gua Caste l lana,
sucede lo con tra

rio : en Tabasco se l e designa s iem
pre con el diminutivo , en tanto que
acá por México es AREPA , a se
cas. Y s iendo tan común

,
como go

l os ina de los n iños , en cuanta ven
teria hay en las avenidas y merca
dos de

_

la metrópol i
,
lo mismo en

el po rtal del Ayun tamiento o en el
de Mercaderes , que en la ambu
lan te arqu illa a la oril la de las ace

ras y en el Zócal o , lamentamos de
veras que ni el Sr. I cazb. ni Ramos
v Duarte se hayan acordado de
lla .

s iquiera para salvarla del car

go erróneo de
“

pan que hacen los

indi os que le endereza el tal Vé
le z de Arag ón quien . por lo v i s to .

n i ha ven ido nunca a Améri ca n i

sabe que s iendo el tal panec il l o
“hecho de harina flor , muy fina ,

con azúcar y mucha manteca no

lo ha c en lo s indios . por la razón
sencillísima de que éstos no usan
n i practican s in o el sal cochado y
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ARGA
orejas

,
s in aquella anotación . To

do a .mb iguo y oscuro .

Méx.

“ Zarc i llo ; pend iente en g ene
ral; no sólo a rillo, como d ice el D ic

c ionario . ( I CAZB . )
Cuba . Zarc illo o pend iente, que

rec ibe la denomi nac i ón de a rg o lla ,

cu ando a fecta esta forma . (MA
C IAS . )
Perú . L a mayor impropiedad de l

peruan ism o aretes cons iste en qu e con
é l des ignam os los pend i en te s , z arc i

llos
, arracada s y ca ravana s e n g ene

ral, s in perju ic io de u sar aque llos vo
ca blo s c u a ndo se tra ta de prec isar .

"

( ARONA . p .

C hile .

r io un lug a rc ito a aret e ,

a l lector por su s ig n i ficado a la terce
ra acepc ión de

“
ari llo , ( 1 ) n o debe oi

v idarse qu e e sta v o z e s n at iva de C u

ba ,
donde

,
seg ún el Sr. Salva, equ iv a

le a zarc i llo o pend ien te , qu e e s tamb ién e l sent ido prec i so que t i ene en

C h ile . (RODR . )H ond . L e d icen ari t o , al aret e .

(MEMER . )

ARGAMÁS . .
m .

Argamasa . Por

antonomas ia s e llama así , impro

piamente ,
el suelo de argamasa . El

ARGAMÁS no se hace con mezcla
de cal, arena y agua , s ino em

pleando en lugar de es te l íqu ido la
m ie l de monte o miel de
para dar mayor cons i stenc ia a la

mezcla . Hoy no se usa ya el ar

gamas , por haberl e sust i tuido con

ven taja el cemento romano . La ar

ga
masa común se llama en Tabas

co mezcla (V) ,
reservándose el

nombre de argamás para la mezcla

espec ial de que hemos hablado y
para el p iso mismo

,
hecho con

ella .

ARGANAS. f . pl . Par de al forjas
0 bol sas . tej idas de pita, henequen
o cualquiera otra fibra: unidas por
el mismo tej ido

,
que se prolonga

en la parte superior
,
dividido en

dos l ong i tudinalmente en la prol on
gación como para ensartarlas por

escri bi ó en( 1 ) C omo este autor
ed ic ión del“875.

se refiere a la 1 1 a .

D icc .
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abeja .

'ARGA
esa abertura . Más o menos pare
c idas son las cant inas (V) , sólo
que éstas son de piel y tienen ta

pade ras. Las ARGANAS tienen un
hi lo enjare tado para recoger y ce
rrarles la boca . Son d i s t intas tam
b ién del morral

, que es una sola
al forja

,
suspend ida en dos por un

h i lo . Las ARGANAS se cargan ata

I das en la parte trasera de la s i l la ,

¡ sobre la anque ra ; aunque pueden
llevarse traba

'

das en la manzana ,

pero esto es lo menos común . Las

_

A
.

ún º lw'ndº la a º º d
_

e 1“ ?a Sº lcantinas se cargan s iempre adelanhaya d ec id ido a dar en su D lCC I OD 8.

-

u

rem it iendo te
,
trabadas al cuell o del arzón

,
al

cual quedan aseguradas al cerrar
la abertura ,

como s i se abrochara :
nunca se cargan atrás

,
salvo cuan

do es tán formadas de la m i sma

anque ra de la s i l la ; porque enton
ces son fijas .

El D i cc ionario trae Argana ,
es

pecie de grúa,
cosa muy dist in

ta
,
y Arguenas o argueñas ,

“

al to r
jas,

” palabras un poco raras y co

sas también d i ferentes de la nues
tra.

“ Me t ió luego abraham en una s á rg a
nas los recados de (SAN

CHE Z MARMOL . Antón , p .

Méx.

“Arg anas son . d ice I CAZB . ,

dos bolsas g randes de cuero o te la
g ruesa qu e u n ida s se colocan en la

g rupa de l caba llo, aseg uradas en la
s illa . H oy se llam an más c om únm en

te c ant inas , y se hacen de cue ro .

"

Hond .

“ Zurrón de cuero crudo o pe
llejo . en que se gua rdan las cosa s qu e
se transportan en acém ilas . A u na de
és tas se les pone por carg a dos á rga
nas , u na a cada lado de l apare jo, u n i

da s en la parte superior por u na e s

taca . (MEMB R . )

C . R ica . Armazón compues t a de

uno o dos pa los pa ralelos , y de dos

zurrones g randes en los cu a le s se a ca

rrea ord inariamente la carne para e l

abasto públ ico.

“

E l D icc . de la Acad . llama a ese
arma toste angari llas , arguenas , arg uc

nas , pero no pone el acento en la pri
mera s ílaba como nosotros .

“ También en va rios pa íses de la

Am . Mer. d icen á rguenas , lo que noshace sospecha r que aca so sea ésta y
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no la académica la acentuac ión co

rrec ta… (GAG I N I , p . a rgollas pequeña s
.

C hile . E l D icc ionar io pone a este C hi le . D an e l nom bre de argolla a l
sus tant ivo la nºta de ant icuadº y lo an illo sort i ja , seg ún TORO G I SB _ ,

da comº s inónimo de a lforjas . S i ft .
º í

. pero él ¡ nismo censura de
es en E spaña… argugna8. en e l sentido barba rismo ta l acepc ión . (D icc . Lar. )
de armazones de var illas forrada s en ? ARGOLI A (VER LA ) Expr
cuerº, que s irven para acarrear a lo

mo de caballo la s verdura s que se vulgar y de sen tido pºco º nada
venden a domic il io, y a lºmº de bu decente

,
empleada por hacer bºbº

" º 1%%Pen =l v Died !j£á
$

33
€mDedrar º tontº a a lgunº , burlarse de él ; faetc . , e e ser cons ¡ er C como un

ch ilen ism o . A, que vende a lgo en á r_

,
m 1 11armente se d ice . ver chue la

,
o

guenas, y al que las hace y la s ex tomar º ' Pº | 0 (V De l que se
expende , se le llama arg uenero , que deja engañar pº r otro d i cen que

és te le v io la a rgol la . I CAZB . de la
frase ver chuela , diciendo que

ARIS

“

an illº g rande s iendo a sí que h ay

no es castellano.

"
(RODR . )

Venez . E spec ie de ang ar illas .

(P I CÓN , p .

Méx. Solamente OCAAI PO da la pa

labra en la acepc i ón qu e t iene pa ra
nosotros: “ Llámase así do s sacos un i
dos por un sólo lado de la bolsa de .

ellos ,
y

,
llevad ºs generalmente e n la

ign ora de dºnde se deriva es ta pa

labra .

ARIQ U E . m . Siendo muy peque
no 01 en una conversac ión de m i s

g rupa . colg ando un saco a cada lado . mayºres , que uno de és tos d i jo :
(º b c it

“

los ariques del henequen .

”
Cºnñe

ARGANEAR
,
a , Proceder con ex—

"

so que tuve in tenc iones de corre
ces iva l ent i tud , cºn pereza,

cº n gi r]e , porque ignoraba el s ign ifi ca
pachorra . Tómase en mala parte , do de la palabra . Le pregun té des
U . t . e . pr . pués , y me expl icó ; pero no que dó

LAMANO y BENE I TE (D iale cto satis fecho . Nunca había vuel to a

vulgar salmant ino
,
p . 2 44) cºnsig oír

, n i a ver es crita la palabra
,

na el verbo
,
cºn la s iguiente ex cada dia , pº r l o mismo

,
me cº n

plicación :
“Holgazanear . S imular fi rmaba más y más en la creenc ia

que trabaja s in hacer absolu tamen de que el vocablo nº exi st ía . Y así

te nada.

” hubiera pers is t ido en mi afi rma

c ión tºda la vida
,
s i el conoc im ien

to que hice , ya en
'

m i s años de

ARGAN U DO,
DA. adj. y t 5 ¡

estudio
,
con el D i cc ionar io cubano

Piojo pachº rru dº perezoso en
.

ex
del Sr. Macias , no me revelara la

tremo . Término bajo .

exi s tenc ia de la voz en Cuba
,
de

donde es or iunda . Entonces v ine a
ARGOLLA. f . No debe cºnfundir

s e con el arete
,
el pendiente 0 el

convencerme también de que aquel

zarc i l lo , n i tampºcº cºn la arraca
'

m i tío ,
al usarla estuvo en lo

c ierto , y al explicármela también
,

da ; el pr imero es de cualquier for
ma

,
la úl tima cons i s te , por lo cº

pesara mucho a mi fatu idad juve
| nil de hºmbre de l ibros , pues no

mun , en un Juegº de p iedras en . es el tal AR I QU E otra cºsa que
forma de rºsa

,
cºnven ientemente “

La t ira que se hace de la vagua
arregladas en ?

1 arete
,
La ARGO'

iverde o después de humedecida
,
s i

LLA es el pendiente , s imple o cºm

puestº , en forma del objeto de su ; del .
está seca , para usarla cºmo cor

sombre . Es tuche de mone rías sue
(BACH .

,
e . p . MACÍAS. ) Con

esto , recisamente o cºn be
'

nco
len llamar al conjun tº de argºl las .

p

Méx. I CAZB . trae el nombre en su
se atan l os benequenes . (V . )

s ign i ficado orig ina l solamente . corr i ARISCO ,
CÁ adJ

“

Se dlce Íam º

g lendo la defin ic ión del D icc . , que d ice bién de la caza que por estar muy

ARGANEO.

“

m .
Holgazanería , pa

chorra suma , l entitud exces iva .



ARMA

perseguida ,
no se deja ace rcar del

cazado r .

— Met . Se d i ce de las per
sonas que huyen de la sociedad .

(OCAMPO ) Apli case a toda perso
na esquiva al trato soc ial ; ins o
ciable .

ARMADA. f . Acción y efecto de
armarse ; hacerse de d inero o va

lores . El hecho de enriquecer re

pentinamente . Tómase en . mala
parte .

ARMADO . m . Nombre con que
s e conoce generalmente al arma

d i l l o
,
animal muy común en - Ta

bas co , por más que la Academia
d iga que todas las e species son

propias de la Am . del Sur.

ARMADOR
,
RA. adj. La bestia

que tiene la man ía de armarse (V . )
D ícese tamb i én armón

,
menos co

mún . Harón del D i ccionar io ,
según

I CAZB . N o es tamos conformes . Pe

rezoso (flo j o decimos nosotros) es
el cabal lo que anda muy despacio
o a fuerza de espolearle y pegarle ;
ARMADOR es el que deja de ca

minar repen t inamente
,
que cuando

se le an toja se para , y no camina
,

a pesar de cual quiera fuerza que
se l e haga ,

cosa muy dist in ta . A
pesar de lo mexicano que es el
té rmino

,
n i OCAMPO n i RAMOS y

D . l e reg i s tran ; el pr imero trae so

lamente armarse , por lo cual es
más raro que no dé el adj etivo de
rivado .

2 . En cl - juego se l lama así al
|

que da dinero para que otro ponf:a
el monte o l e haga prosperar ju
gando con

_

el . y también a quienes
s e ocupan de reclutar jugadores
para la ban ca .

E ste nombre (armadores) damos a

aquellos qu e andan reclu tando tahu
res para los juegos . (PEN SADOR ,

Periqui llo , pte. la . , cap . XVI I . )
ARMARSE . pr .

“
Plantarse . Dice

se de las bestias cuando obstinada
mente se n iegan a andar , no por
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cansancio o enfermedad
,
s ino por

vicio .

”

( I CAZB . )
A l dec i r esto, qu izo volver la g ru

pa de su caballo, pero no pudo por
que

_

éste se le armó .

"
(PEN SADOR ,

Periqu illo, 2 a . pte . , cap . XXI . )— “ Una s
vece s se armaba , elevándose con las
cua tro patas inmóv iles donde le daba
la

, gana . (L Ó P E Z PORTILLO
,Obras , I I : L a Horma de su zapa to,I I , p .

2
“

Negarse redondamente a ha

cer algo . ( I CAZB . ) Más prop ia
mente encapricharse 'o persis ti r en
l o que se está haciendo ; obstinar
se , obsecarse en la i dea,

s in ac

ceder a obrar de otro modo
. Con

firma esta expl icac ión la cita s i
guiente , hecha por el mismo autor :

Se arr
'

naron los panaderos a no
querer am asar , y no se hallaba u na

torta en todo Méx ico.

"
(D iario de RO

B LE S 1 691 , t . I I , p .

3 . Hacerse de dinero . Tómase

de ord inario en mala parte .

”

( I CAZB . )

Hacerse de d inero cuando uno

está en teramente s in nada arran
cado , o tiene grande neces idad de

haberlo por malas artes o por me
dio de la revolución . que es el me
dio más común hoy, y ha s ido
siempre en Méx i co .

M éx . E n fin , se armó , g eneral , se

armó ( el pa gador) , y como él d ice , se
preparó para la de seca s . (FACU N

DO , B a i le y C o chino , cap . I I I . )

4 .

“
Ganar a lgun a cantidad los ju

gadores , para segu ir jugando .

”

Arma r al que juega es darle di

neros
,
d ice Covarrub ias , y lo rep i te

el Dicc ionar io de Aut .
M é x .

“Armarse con a lguna cosa ,
re

tenerla in justamente . neg ándose a

devolverla . ( I CAZBALCE TA . )
La pr imera acepc ión de armarse

,

dice : plan tarse Propiamente no

es es to ; se planta un to ro
, una va

ca . es dec i r
,

“ se prepara para em
besti r o acometer ,

” que es la acep

ción propia de plantarse
, (V . ) tra

tándose de los animal es ; y aún

en tre los jugadores , metafórica
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ARRAI

d i cc ión en donde se l e s igue un
juic io civil

,
s in dejar apoderado

,

sufi c ien temente instruido y expen
sado .

Méx.

I

I C A Z B A L C E T A d ice :
ARRA 1GAR a U N O , not i ficarle jud i
c ia lmente qu e no sa lg a de la pobla
c ¡ on , so c ierta pena .

Por antonomas ia puede tomarse
tamb ién el acto en que se not i fi ca
la determ inac ión al arraigado , por
ARRAI GARLE ' pero propiamente
no es solamente eso

,
s ino imponer

l e la obl igación m i sma
,
hac iéndole

saber a la vez la responsabil i dad
en que incurre al quebrantarla ,

pues el quebrantam iento de arral
go cons ti tuye en nues tra l eg i sla
ción local un

º delito que se equ i
para a la desobed ienc ia a un
man dato de la autor idad

,

”

aunque
en la l eg i s lación federal de la N a

ión no prºduce s ino acc ión c iv i l .
proced iéndose en rebel día contra
el quebrantad-or del arra igo .

ARRAIGO . m. Acc ión y efecto de
arra igar .

“Not ificóse le de ARRAI

CD , d i ce I CAZB .

2 . T iene en el Foro otra s igu iri
cación : condic ión de la persona
que posee b ienes rai ces

,
y que lle

na
, por lo mismo , el requis i to c ivi l

exig ido a los fiadores . Pe rsona de

sufi c iente ARRAIGO es la solvente ,

que t iene b ienes raí ces , bas tan tes
para responder por la cauc ión o

ñanza .

ARRANCADO ,
DA . adj. La acep

ción de este adjet ivo , entre nos

otros
,
parece que es d i st inta de la

que dan los autores que le tratan
como provincial ismo

,
y más aún

de la que da la Academia .

ARRANCADO expresa el que
ocas ionalmen te , por el momento

,

se encuentra con muy poco d inero
,

o s in él , s i por lo general lo tiene .

Para la Academia es el que lo ha

ten ido y s e queda sin él
,
de una

manera permanente
,
para s iempre ;

- 1 34 ARRAN

és te es nues tro arru inado El
ARRANCADO tuvo d inero antes y
podrá tenerlo después ; la carenc ia
de el es trans itoria y cons t i tuye la
ranque ra,

aunque esta a veces es
continuada

, permanente
, transfor

mandose entonces en ranqu it is oró
n ica. V . B ANQUERA . D ícese tam
b ién BRUJA . (V )
Méx. I CAZB … . se llam a en g ene

ra l ARRAN CADO a l qu e e stá pobre ,haya o no ten ido
,
bienes ; y aún a l que

los pose e cuando carece de moneda
efect iva . E s c ierto, pero debemos
advert ir qu e al que e stá. pobre llama
m os en la t ierra pe lado : Fulano es
un pe lado o está . pe lado ,

qu iere dec i r
no t iene bienes de n inguna cla se,
m ientras qu e el arrancado n o es pre
c isam en te e l pobre , s ino e l que por e l
momento ca rece de e fect ivo , au n

cuando sea rico.

“ Todo,
todo ,

menos
pagos de sueldos y .d inero a los
arrancados .

"
(MORALE S , Ga llo Pi t a

g órico , p .
—

“

S iem pre ha sido un

a rrancado , que cuando más d i sfru ta
de un sueldo . ( I D i b id . , p .

—
“

Sin u n cen tavo, e n la m i ser ia
d ice Ram os y Duarte . Menos aún . Si
e l qu e está. enteramen te pobre e s u n

pe lado , el que está en la m i seria , e s

un mi se rable . Arrancado nu nca qui e
re dec ir para no sotros estar en la m i

ser ia o en la inop ia , s ino en sent ido
metafór ico o por iron ia en tre los ri
COS .

C o l. C u ervo m ariposea al rededor
del verdadero sen t ido qu e hemos dado
para n u estro prov inc ia l ismo :

“

Si pe

lar s ig n ifica de jar a u no s in n ada en
e l juego, o de otro modo , pelado ten
drá. es te sent ido e spec ial ; para no

so tros es pelón , de escasas facu ltade s .

Arrancado llamam os al que está sm
un cua rto, sea

,

siem pre , sea ocas iona l
m en te .

"
(Ap. crít . , p .

Pe rú. Ser u n arrancado , o

arranc ado , equ ivale a estar
(ARONA . p .

Cuba .

“Absolutam ente
que antes ten ía 0 perd i ó .

ARRANCAR. a .

“ARRANCAR
UN CABALLO . es hacerl e part i r a

escape .

”

( I CAZB ) . Sal i r a prisa y
viol enta , pero inmediatamente ao

to co ntinuo .Tiene un m odo de arrancar el mal

d i to an imal , que en la pura sa l ida te

e star
pobre3 '

sm d inero
,

(P ICH . , p .



ARRAN

despacha a pepe nar …a s muela s , a ca

sa de. m i se ñor Je sucristo. (AZ I
'

ELA, Mala Yerba , XIII , p .
—

“

l
'

na

vez que arranque le ba jas la va ra y
dé donde ( I D . ib idem. )
2 .

“

U sadísimo entre la gente vul
g ar po r sal i r de p risa o corrien

do . ( I CAZB . )

3 .

“

Arrancársele uno : acabar
sele el dinero: ( I D. )
Cuba . queda r s in d inero o per

derlo todo absolutamente : y as í se d i
c e : arranc á rsem e , arrancá rse t e , arran

(P IC H . ) Igua lmente MA
C ÍAS

4 . Mor irse . ( I CAZB . ) Algunas
veces se refi ere a pérd ida súb i ta
o penosa de la v ida : se le arran
coz mur ió .

”

(PICH . )
N o t iene por al lá. esta acepción ;

usándose en su lugar el verbo ne

la rss ; se pe ló : murió . E s te ver s º
a propós ito . d i remos que t iene tres
formas : pelar, pela rse y pe lá rse las,

cºn acepc iº nes prº pias . PELAR
pº r e l machete

,
es echar mano de

¿ l º PF.LAR por la pi stola, etc . PE
1
… ARSE t iene dos acepc iones : pri
mera . mor i rse

,
y segunda , fregar

se
,
aguan tarse de a cato rce , comº

gav i lán jabado , o como se aguan
tó Pe ra lta . PELÁRSELAS es le

contrario . sal i r escape . en fuga
huirse . nº agu an tarse ñrm e .

5. Pr incipiar a hacer una cosa .

con g ran ímpetu o entus iasmo .

Muv usadº ya pº r los escr i tºres
españoles mºdernos .

“

Se arrancó con una s malagueñas , '
que lo m ismo podian se r canto ña

menco que salmos de D avid .

"
(B A

ROJA . La Busca . n. 44 , c . p . TORO “

G Ao . Lex. , p .

ARRANCHAR. n . E stablecerse
prov is ionalmente y por cºrto t iem
no en alguna parte . comº huésped :
o en el

_
_

campo . alojándose en ran

chos . D
í cese también achampar,

aunque esto sólº en la acepción
de establecerse en el campo o des
pobladº . Ú . c . pr .

“
E st 1 operac ión dura más º menos

t iempo pe ro que nunca baja de

1 35

o

" de sapa rec ido tamb ién en aquel pa ís

AREAS

ocho o qu ince d ías, durante los cua

les arranchan ( los cazadores ) deba
i jo del espeso rama je de lº s m e zq

'

u i
tes . (D icc. Un iv. de Hist . y Geogr. t .
I del A pend . , V III de la Obra , Art .

42

C
º

l

a

)

ce ría de cab a llada mestena , p .

Poco más o menos es lo m ismo
que d ice I CAZB . :

“

fam . Acomodar
se con alguno , para v iv ir con él :
es tablecerse , alojarse : confabular
se

,
amancebarse . aunque s in la ul

t ima acepc ión en que se toma en
mala parte .

Méx. Por veng arse de m i (Da . R u

fina ) se arranchó con e l t interi llo de l

Juzg ado, pa ra da rme ' p icones . (As
tue ia , t .

_

I . ca p . IX . )
Cuba . Pº r la Isla t iene e ste verbo

s ig n iñcado de l todo d iverso a l nues
tro: B usca r. persegu ir y a taca r a los

N eg ros C ima rrone s en sus ra n ch os o
( PICH p .

— MAC ÍAS ,

p . 92 . Seguramente que hoy que ha

herm ano la esclav itud . e l verbo ha

pa sado a ser ant icuado, o ha ca ido en
de suso.

ARRANQ UE . m . Acc ión y e fecto
de arrancar . Acro de sal i r cº rrien

dº . e5pecialmente hablandº del ca

bailo .

E n el s it iº de arranque , Gertrud is
está y a de p ie . (AZI

'

E LA , Ma la Yer
ba , XV , p .

—
"

E n e l extremo de
arranaue se ha n s i tu adº los Andrade .

( I D . , lb. ,
p .

E l Ju ez de arran
a ue está ya en su s it io. ( ID . , ¡ b . . p .

ARRANQ U ERA V . RAN Q L
'

E

RA . que es el término usual
,
más

común que aquél .
ARRASTRADERO . m . Juego de

trucos o gar i to de baja estofa . De

susado ya ,

” dice I CAZBALCETA.

En tre nºsotrºs se conserva tºdavía
muy en uso . en el sentido de cubil .
l ugar reservado en donde se reu
nen tahures a jugar clandest ina
mente . Son verdaderos ARRAS
TRADEROS. pues al l í l os más l is
to s se encargan de descam isar a

los incautos por mediº de tramas
y p rº cedimientos de mala l ey.

2 . En tre l os campes inos t iene
ºtra acepción este vocabl o ; signifi'



AREAS

ca los pasºs o l ugares baj os
,
en

lagunas y arroyos
, por donde lºs

cayucos y demás embarcac io nes
t ienen que ser arras trados

,

'

para
que puedan pasar .

.
A veces tam

b i én , cuando media cºrta extens ión
de t ierra que abrevia gran d i s tan
cia

'

de navegac ión en tre dºs por

c iones de agua ,
cºmo los cayucos

son pequeñºs y de poco peso , les ;
t iran por t ierra los cam inantes pa
ra pasar de un ladº a ºtro . La hue
lla o t r i l la que forma en t ierra e l '

plan o fondo de la emba rcación
,
es

tamb i én ARRASTRADERO .

Son muy comunes en Tabzisco
lºs rept i les ( saurios y quelonios )
acuát i cos

,
lagartos o h i coteas

,

'

pr in
c ipalmente y aunque el nombre de l la,
estos animal es exp rese arras trarse
( repto

º

) , en real idad más viven na

dando dentro del agua ; pero cuan
do caminan en lugares en donde e

*

jan la huella del carapacho , s i es
concha

,
o de la barr iga ,

s i es un
lagarto : e s t o es tamb ién un

ARRASTRADERO .

En Ma r ía , de I saacs (LVII I ,
2 59) l eemos :

'

fpara l ibrarse de los
más fur iosos ( chorros ) , habia pe
cueñº s caños l lamados arrastrade

ros
,
practicados en las playas

,

por los cual es subia la canoa ro

s trabajo . E s ta eszandº con el casco los guijarro

veces sobre las rºcas más salien
tes .

”
E s el m i smo que entre nos

otros .

3 . En las monterias
,
sºn ARRAS

TRADEROS los cal l ej ones o l uga
res por donde ord inariamen te se
arrastran o sacan las maderas .

ARRASTRADA . f . Acc ión y efec
to de arras trar .

ARRASTRADO
,
DA. adj. Segura

mente que el que se arras tra se
envil ece ; s i en el sent ido material .
ensucia su ropa, la destruye , se

6 ARRAS

vuelve un andraj oso, y el que vis
te pingajos es un v i l ; s i en el
sen tido metafór i cº

,
mancha su dig

nidad, su decorº, su reputac ión ,
y

es entºnces más vi l todavía que el
harapien to . Pº r es to nues tros pai

sanos d i cen ARRASTRADO al mi
serable

,
al indiv i duo de5prec iable

por sus cºnd i c iones persºnal es . E s

un despectivo enfá tico ,
más ener

g i co e injuriante que desgraciado .

(V. )

ARRASTRE . m . La ºbra que
cons i s te en arras trar la madera

,
en

las monterías ; o sea sacarla des
pués de tumbada

,
pelada,

labrada
ly callejoneada, desde el cºrte has
ta ponerla a canto de a

gua . Siguen
baja y el embarque , operac iones

cºn las cual es concluye el hechº
de sacar la madera

,
es to es , de po

nerla en condic iones de ser expor
a tada .

agua es muy baja ,
o l odosos , de

El ARRASTRE se hace pºr me
dio de bueyes de ti ro 0 de jala,

montandº las trozas en el lagart o,
para que resbal en con más fac i l i

p
¡ dad al ser arras tradas . Se hace ge
neralmente de nºche

,
a la l uz de la

luna
,
porque como el sol cal ienta

tanto en Tabasco y hacen tan

fuertes calºres
,
los bueyes se aso

lean de día
,
inutilizándose para el

la parte más mo

nótona del trabaj º de las monte
en el silencio de la nºche

,

en medio de la esp esura que seme
ja un templo, el s ilb ido del gañán
y el chasquido del lático del bo
yero

,
rompen la mono tonía del re

sopl ido de lºs bueyes del rechinar
de las cadenas y cruj ir de las tro
zas enormes que al desl i zarse pe
sadam ente parecen quejarse dol o
ridas .

Más tarde v iene la pesada he rra
m ienta del serv ic io, para el arrastre ,

baja y embarque de la madera .

"

(COFFIN , E l G ra l. Gutz . , I , u .
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ARREB — B 8

10 que fué arrab iatar pasó a ser ra

biatar; MAS ESTAS NO SON CO

RRU PTELAS
,
SI NO EUFON I ZA

C I ON ES
,
que con mejor no peor

acierto ,
exper imentan las pala

bras? '

Siempre al ertas
,
pues , an te estos

hechos
, una vez más llevan prue

bas para añrmarse en que no de
bemos reprobar las palabras del
lenguaj e popular

,
sólo porque no

se hal len en el D i cc ionar io de la

Academ ia,
toda vez que de él se

va al imentando ese Catá logo , como
no puede ser de otra manera , y
vemos que lo que ayer fue desusa

do hoy es castizº
,
y que mañana

lo será aquel lo que al presente nos

parece anticuado . Más todavía :
voces que

, por esporádi cas en el
uso famil iar o l i terar io , no s pare
cen nuevas

,
nos encontramos con

que las emplearon nues tros abue
los y las cons ign an en sus obras
los prestantí5imos maes tros del

clas ic i smo .

Usado como reflexivo este verbo
(arrebiatarse ) s ign ifi ca ,

como d i ce
e l m i smo Macías: “

adherirse a la

op in ión , parecer o gus to de otro
,

y de aquí la expresión me arrebia…

t o a la º pinión de ud . Del uso me
tafórico tan común de este verbo

,

tomó or igen en nuestro E s tado el
cuen to de un D iputado que , care
ciendo de opinión y de cri terio , de
cía s iempre a la ho ra de las vota
c iones : “me arrebiato a lo que d i
ce el compañero señalaba al de
la derecha ,

o al de la i zqu ierda . El

cuento nos lo achacan ; pero es lo
c ierto que como en todas partes se
cuecen habas . así por la Me tró

pol i azteca también se han hecho
célebres los padres conscripto s que
en épocas pasadas y aún hoy en
el

_

Const ituyente (en donde se ha

lucido Tabasco
,
con sus dos ejem

plares) en Querétaro .

ARRECH

ARRECOGER o ARRECOGER
SE . Verbºs que lo mismo que arre
costarse , conse rvan para el vulgo
el prefi j o a

,
aún cuando lo hayan

perd i do en el lenguaj e cul to (a rre
medar, arrempujar, asosegar) no

lo l l even en el D i ccionar io (ajun
tar

,
arrevo lver) , según expresa

CUERVO (párrafo 905) y aunque
GAG IN I d iga que está demás la a

pros tet i ca de arrecostarse . Tºdos
ellos usado s en Tabasco

, los encon
tramos

,
con frecuenc ia

, pº r todo
H i spano América . V . APREVEN I

DO.

ARRECOSTÁRSE . v . ARRECO
GER .

ARRECHAR. n . An dar ruoso ,

alebrestado ; usase má s como pro
nom inal '

ARRECHARSE

Hond . Parien te s m uy inmed ia tos
de nuestro término son ARRE CHAR
y ARRE CHAD U RA , que hace muchºs
años cayeron en olvido . E n ellos 80
br

_

e sale s iempre la idea de e recc i ón ,

levantamiento, t iesura . (MEMB R . ,

voz ARRECHO . )

ARRECHO
,
CHA . Cach ihondo

,

rijoso ; y tamb ién an imoso
,
e sforzado

,
enérg i co (MEMBR . )

ARRECHO por rijoso es qui zás an
tigua palabra castel lana

,
corrup

c ión del lat ín arrectus (derecho ,
enderezado

,
l evantado ) . E st—o d i ce

GAGI N I , y es lo cierto . Lo m i smo
sign iñca en Tabasco y es muy usa

do famil iarmen te
,

apl i cado sobre
todo a la mujer coqueta y lasciva,

lujuriosa . Con extrañeza veo en
RAMOS y DUARTE que en Ch ia
pas quiere dec i r “ puerco , cerdº” .

Creo que haya sufr idº una confu

s ión
,
pues cita como ej emplo la

expres ión ¡ Tamal es de tunco arre
que gr i tan en Tonalá

, por

donde se ve que arrecho es adje
tiyo

,
y tunco el nombre del puer

co
,
cerdº”

,
como tamb ién en Ta

bascº y ºtras partes de la Republ i
ca se l lama .

º



ABRECH 1 39 m m
BARÁI BAR tráela en el Vocab. í La verdadera fºrma debe se r ¡ A

de pa labras usadas en A!ava :3redro vaya ! ; así la usó Lope de
Arrecho , a. adj. Tieso , erguido , * Vega , según es ta ci ta de AICARDO
br ioso .

”

La intenc ionada sign ifi ca (Pal, y acep. em it idas e n el D icc . ,

c ión de nuestro vocablo , en rela p .

“

Sºbre el diabl o ¡ A re

c ion con su in dudabl e et imolog ía dro vaya ! ” (Los dona i re s de Mat i
de arrect us

,
hacen supºner que es co , acto Cºmed ias , p . la .

,
Va

palabra sólo olv idada
,
pero de bue lladolid,

1 604 , t
"

. CARO CE

na cepa como la mejor . El m i smo JUDO (Refrane s , p . cons igna
valor se l e da en el Lexicón de l bil

"

la expres ión “Arriedro vayas Sata
baíno n e to por ARRIAGA . cuando no al

ARRECHU RA . f . La propiedad
'

gunas palabra s .

"

de ser arrecho
,
y tamb ién los ac ARRELLENARSE, DOP ARRE

tos en que consiste esa pro p iedad : LLANARSE
,
es común en el len

qué ARRECHU RA la de fulano , eso guaj e pºpular de cas i todos los paí
e s [

'

NA ARRECHL
'

RRA .

ses latinoameri canos
,

adul terada
,

¡ARREDO VAYA ! Imprecac ión
GAG

I

I N I
_

'

ñ

—
V ej emplifica

irón i ca con que se demuestra des por a m uencra de su

prec io
,
desdén

,
o se da a entender ¡ g

f1nr

(

e

l

llenar
'

; COU arc l0 n pºr el m

que una cosa no val e la pena de ' “10 e arzon , a mat roste º arma

nuestra atención
º que s ign ifi ca po

—

' trº 5t º '
por la de tras te ; arreb iatar.

co
º '

ARREDO V AYA e l hombre ' ¡ por arrea o arrear ; av íchucho por

es (193l ¡ Vaya cºn el hombre
,
no

b'º hº 3 º º"YU Q'-¡ º en .ve z de cón

merece la pena de tom ársele en y u g e , p º r cº nyugal ; de nt rar
,

cuenta '
pºr dentro ; a lrevesado , en ve z
de revesado or el revés va

1Nos parece de sentido un po cº
p

gam undo
, por m u n d o ; desga

dlsumº al que le da I CAZB
ñotarse , por aquel lo del gañot e

FÍ
RRE

Á
DR

Á
)

'YAÁz
A

¿
(de risa ) , por el t º r

er

áa
e q

_

u 1 . a e
ls iónsino '

n i l lo ; despe lucarse ,
en ve z de e s

HU GS nº Imp 1 03 rep“
pe | uznarse , por 10 de la pe luca ; ju

“

s iróni o burla ,
:

S im plemente de den 0
rune ra

,
en lugar de huro ne ra, pº r'

ocosº

?
Of

1

a

1

' e

g
l

¡

s

í
n

t

t

ágg
'

Le las Jurgar (hurgar ) ; rascarrabuas , por

… la eg a 3 q
| rascar, que t iene afin idad de cºn

t ima .
. cepto con eso de exc i tar , provº car

C . R i ca . G -XG I X
'

I cons igna ARR IE
RO YAYE y d ice : Se emplea de 'la rab ia: rep'ant lg

af88
, por plan ta ,

t erjección que denota adm irac ión º
l pº !

' mueca etc .

sorpresa . Dec imos de ma la manera .
'

porque arriero vaye es pa ronomas ia ARREMPU JAR V . ARRECQ

de la s expres iones ant icuada s arri e GER , APREVEN I DO .

dro vayas º arredro vayas , qu e sólº “ Y d ig am e , D on pepe_ pue s qu é re

se usaban para rechazar a una per m olmo le ha arrempujado por aqu í ? "
sona. Arriedro º arredro s ¡ gm ñcaba (Astuc ia , t . I . cap . XV . )

¡ a trás g
n ARREMEDAR. v . ARRECOGER .

Comº se ve , por al l á ban corrom APREVEN I DO .

pido la eírpresión has ta parar arre ARREMPU JÓN . m . De arrempu
dro en arr ie ro

, pºr afinidad fonéti jar sal ió arrempujón ,
naturalm en

ca
,
y vaya en vaye , que es un bar te . Poco usado . V . ARRECOGER .

barismo de lo más craso . Nos han ARREMU ECO. V . ARRELLE

aventajado en el abuso . NARSE .



ARREM 1 40

ARREMI NGARSE . pr . Arrol lar
se el ves tido las mujeres

,
levantán

dose las fal das demas iado arriba :
arremangarse .

Cuando se tra ta de sub irse el ves
tido

,
en las extremidades inferio

res
,
se dice enro llarse ; arreman

garse es subirse o enrollarse las

mangas de la cam i sa,
o el saco

,
en

las extremidades s u p e r i o r e s .

ARREMI NGARSE se refiere s i em
pre a lo primero y s ign ifi ca exceso
o exageración en levantarse el ves
tido las hembras . De uso vulgar
muy común . Caso cur ioso es éste
de etimología popular ; pºr afin idad
fonética e i deológ i ca , debió segu i r
a manga : arremangarse ; pero el
pueblo no adm i te que la fal da de
la mujer tenga manga ,

comº no la

tiene el pantalón del hombre , por

que manga viene de mano o de
mango, y en tal aprietº , optó por

asimilarlo a rem i lga rse , solo por

diferirlo de arremangar, aunque de
aquél también difiere enteramente .

Has ta Chil e
,
no hal lamos en toda

la Am éri ca es ta vo z ; la cons igna
RODR . :

“
Sin duda n inguna que es

te arrem ingarse no es n i más n i
menos que el cas tel lano rem i lga rse,
g roseramente desñgurado ; sólo que
mientras el rem i lgarse trae a la

mente la i dea de pulidez ,
compos

tura
,
del i cadeza y grac ia en el por

te y facciones
,
el arremingarse

vulgar l leva en su sentido un sies
noés de al tanería y has ta de orgu
lloso desenfado . De ahí es que por
lo general s e apl ique más bien que
a las n iñas mel indrosas y marisabi

dillas
, a las jamonas presumidas o

de mala índole .

Como se ve
,
tamb ién , por aque

l las tierras merid ional es , el verbo
t iene s ignificac ión d i st inta a la que
l leva en nuestro terruño .

ARRENDAR. a . D ir igi rse haci a
un punto o un lugar : ARRENDE

ARREN

a la de recha, por tomé a la dere
cha .

“
E so m e contó m i h ija Marcela ,

cuando arrendaba a l arroyo de spués
de que se oyó el ba lazo . (AZUELA .

Mala Yerba , I I I , p .
—

“
N o está

aqu i Ange l ina : pero horit ita la voy a

arrendar." ( I D ¡ bid XIII
,
p .

RAMOS Y DUARTE
'

I O da
' como

prov incial ism-o de Durango ,
s iendo

que tal vez en toda la Repúbl ica
se use en la acepc ión apun tada .

2 . E ducar un cabal lo a las rien
das . Es d is tinto de “ poner las r ien
das —o

“ dirig i r con las . riendas al

caball o .

Venez . R I VODÓ , d ice : E l D icc io
nario trae la forma arrendar, tanto
en é sta como en las demás acepcio

nes que t iene e sta voz . C reemos que
ser ía cºnven iente au tor izar también
arriendar, como derivado de rienda ,

y as í se d iferenc iaría de cuando se
der iva de rent a , y cuando es c on trac

c i ón de arremedar o remedar." (Vo
ves Nuevas , p .

ARRENQ U ÍN . m . Persona inse
parable de otra

,
d ice el D icc . Lar.

,

por TORO GISBERT ; que no s e
separa de otra ,

” di ce MEMBRENO .

(Hondureñ ismos) . Para que expre
se exactamente lo que nosotros en

tendemos por ARREN QU ÍN ,
fal ta

a la defin ición : persona insepara

ble de ºtra
,
y que cons ti tuye para

ella un estorbo . Algo así que nos

moles ta cºn su cons tante compa
ñía ; y de lo cual deseamos vernos
l ibres . En Hond .

,
arriqu í-n.

Cuba .

“
E n Cuba ,

harrenqu ín, d ice
MEMBRENO (Ob . tal v ez refl
riéndose a P ICH . qu e escr i be con h
la palabra ; pero no leyó la crít ica que

de e ste autor hace MAC ÍAS en la

voz ARREAR , que e s a saber: P ich . ,

c scribe harrenqu ín, harreo , harret ran

c os harría y barriero ¿ Q uare ?
Probablem en te porquc la t raen ( la hi

de su or igen . ¡Adm irablemente ! ¿ E s

oribe , empero. P ich . , hacerico , bal ie h
t o y harmonía ? ¿ Hespaña , H elena yH e nrique ? ¿ Avogado . seringa y Pheli

pe ? ¿ C u r tam v aríe ?
"

— ARREN Q U ÍN e scri be MAC IAS
nero advert imos por el texto de sus
defin ic iones que n inguna coinc ide con
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ARRES

s imilares : t ieso, ríg idº ,
tenso

,
una

s inonimia confusa y anñbológica en
grado sumo , que para nosotros no

ex i s te . T i rante y tenso
,
los tenemos

cºmo s inónimos perfectos : una co

sa elástica
,
en máx ima extens ión

longi tud inal , so bre la cual obran
dos fuerzas en direcc ión con trar ia ,

una en cada extremo ; se ponen ti
rantes o tensas

,
las cuerdas de un

instrumento ; una lía de tende r, los
h i los de un alambrado , etc . T ieso y
ríg ido , s inónimos tamb ién entre si

,

pero en nada equ iparables a los an

teriores, expresan la cond i c ión de
una cosa flexibl e cuando se pone
dura

,
0 recta , perd iendo la flexibi

l idad
, por una causa cual qu i era co

mo las var iac iones de la tempera
tura

,
p . ej . ; ríg ido , tieso se pone un

cadáver .

Arg . y B ol. P or estos pa íse s parece
que sólo ex i ste el verbo. aunque c o n

s ign ificado un si es no e s d ist into del

nuestro: Apre ta r fuertemente co n

cuerda o vendaje .f
'

(BAYO ) . C omo ve

mos , la idea es la m isma ; la m i s
m a orientac i ón gu i ó en u no y otro ca

so la formaci ón popular del vocablo .

ARRESGAR.
,
barb . por arr ies

gar. Como es tan común la con in
s ión

,
an otamos la forma correcta ,

especialmen te para ciertºs letrados
muy arresgados, que arriesgan así

hac er un caso r idículo .

ARREVESADO o ALREVESA

DO .
V

. ARRELLAN ARSE Y ARRE
COGER .

ARREVOLVER .

GER .

ARRIA . f . No table e interesante
disquis ic ión hace I cazbalce ta acer
ca de esta palabra , tratando de pro
bar que ha signiñcado en cas tel la
no recua

,
ser ie de bes t ias que ca

m inan una tras de otra . lo m i smo
en E spaña que en América

,
y cri

t icando a la Academ ia por no ha

berla traído a su Di cc . s ino has ta
la duodécima edi c ión ( ¡ y demos
grac ias de que haya reparado en

V . ARRECO

- 1 42 ARRIA

MACÍAS la cºns igna cºn
igual val or, lo m i smo que PICH .

CUERVO la condenaba en sus ed i
c iones anteriores ; pero tal vez con

venc i do de la injus t i c ia
,
en la 5a .

ed .

, que tenemos a la vista ,
volv ió

'

sº bre sus pasos supr im iendo la

¡ cen sura . Cas tel lana y de pura ce
!
pa ,

0 no cas tel lana que sea la voz

a rr ia, el casº es que nues tros pai
sanos no la usan jamás

,
como tam

poco usan arrea sino recua
,
sobre

la cual no domina la pa labra hata
jo ,

como en otras partes de la Re
públ i ca , al decir del prop io I cazb .

| pues ésta tiene apl i cac ión muy es

. pecial a grupo de best ias , entera
mente dis tinto de la recua . V . HA

TAJO .

Hemos cons ignado la voz sola
mente porque tenemos la aguja de
ARRI A

,
que man i fiesta la preexis

teue ia de a rría, y ésta muy natu
ralmente ,

su cºexis tenc ia con arr ie
ro

,
que es palabra más vieja que el

ch i sme .

ARRIAR. a . El pueblo l leva la

metáfo ra dondequ iera . ARRIAR
,
en

lenguaj e mar ino, es bajar las ve
las

,
y para la Acad .

,
bajar la

bandera pues para aquel “ dejar l i
bre cual qu iera cosa que estaba su

jeta tamb ién es ARRIAR . Y muy

b ien d i chº . ARRIAR los cabos ;
ARR IAR e l d inero . cuando el suje
to es codo y no afloja

,
etc . (V . )

ARRIAT E. s . pl . “ Terrenos de un
jardín , algo levan tados del resto
del suelo y dest inados para sem
brar fi ores . (D icc . Lar. ) E s to y no

más hemos entend ido s iempre nos

otros pºr arriates ; pero el Sr. RA

MOS y DUARTE señala como prov .

del D . F. la palabra , d i ciendo que
s ignifi ca solamente , según Covarru
bias : “

los encañados de los jardi
nes ; de arriad (en arábigo) que
val e jardín” , y que el P . Guadix Ta
mar id dice que arriate es cal za
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da ,
cam ino o paso . De donde re - lpecto a nuestro E s tado

,
que es to

sul ta que la s ign ificac ión pr imo r do baj—o , costeño . Natural 0 hab i
d ial de arr iate es genérica , val e tante de lº s E s tadºs del in ter ior ,
jardín en general , l o mismo para

'

má s conoc idos por guachos , gua

lº s encanados , cal zadas 0 pasos :chinangos, saguayos , etc . El sinó

( lugares por donde se cam ina) que n imo de ARR I BE .XO en esta acep

para la
“

pla tabanda asirate 0 par c ión es usual en toda la cos ta. To
terre que dice el Sr. Ramos (ln do lo que a Ch iapas se refiere es
gares dºnde se s iembran las fiº co leta aun que tiene es ta voz

res ) . N o embargan te , hº )
“

por 110Y ¡ un s ign i ficado más res tringido . Lº s

el verdadero sentido de arr iate es ARR I BE Í OS ( de Ch iapas ) v iajan
91 que da el D icc . Lar.

,
que hemos a comerc ia r a Tabascº en las fies

c i tado
,
y , en general , toda DOPCÍÓD tas o romerías

,
cºmo al San I s idro

de terreno levantada sobre el n ivel de Macuspana ,
al San t iago de Tea

ordinario
,
para sembrar - eu ella , De

“

pa,
l l evando productºs materiales ,

TO 11 0 para cam inar . ¡ fruta s del cl ima frío y productos
Parece tamb ién que el nombre de la manufactura e industria in di

de platabanda , gal i c i smo de la peor :gemas: dulces , juguetes , etc . El

ca l idad .
que espeta el pur i sta ARR I BEX

'

O emprende el viaj e a

S“ Ramos Y Duarte , no s ign i fica 10 :Tabas co en mula ,
a través de la

que él pretende , s ino prec i samente abrupta y es carpada serranía de
10 que censura : Camino que se de Ch iapas

, por cam in os infernal es ,
ia entre los arriates 3

' canast ill os .

peligrosísimos cºmo pocos otros de
del jardín …

”

(D icc . Lar. ) En CU an '

. la Repúbl i ca ; trae cons igo d iez o

to al parte rre es OtPO indigesto ga doce chamulas, cargadores pedes
licadº ,

y el asirate ni consta en el utres que l levan a l omo el garl o re
DÍCC . de la, Acad . n i hemos dado '

pleto de caj etas man zanas du
con el lugar de do nde le esp igó 91

¡ r ,
aznos etc .

,
a más de ar tículos de

ant icuar io SI “ Ramos Y Du arte talabartería . Hacen camino por

Todo lº di cho nos es más que ; ochº o diez días para l legar a . Ta

bastan te a demostrar que no ne '

,
basco que con lo s del retorno y los

cesitamo s i r por adefes ios y bado de la permanenc ia en la fiesta ha

mías a casa ajena
,
cuando en la cen al rededor de un mes de viaj e

nues tra tenemos vocablo tan casti redondo . por el cual pagan un es ti
zo cºmo ARRIATE

,
para expresar pend io de un peso plata

,
al chamu

clara y correctamente la idea en la
,
dandose éste pº r sat i sfecho y

cuest ión . E s mexicanismo . ,
muy b ien pagado V ABAJEX

'

O.

“

Hab ía en esos laberintos ca sas de Enagua s arribeñas . vara . . 2
vecindad con su s ampl ios pa t ios . d is ( reales ) .

“

(C omp. de Decretos . p . 63 :
t ing u ido s ya con una higuera . ya c on. ¡ D ecreto de 1 6 de nov . de 1 837 .

nu g anado o varios floripond ios . su s Idem . (quesos) arribeños idem
arriat es con m a s tuerzo. ch ícharo v (arroba ) . 3 2 (reales .

”

I d . ( sº
a lbahaca… " (FIDE L, Memorlas, 2 S gas ) idem 1
40. cap . I I . 9. I ( real ) . ( Ibid. , p .

“ Za pa tos arri
ARR I B ENO . NA, adj. y“ s . En Ta beños de docena . etc .

bascº se califi ca así especialmente “º" º 65

M i l 1 h
a todo lo relat ivo

,
perteneciente al las

E s tado de Chiapas ; que proviene rra s al tas . ( I CAZB . )

de éste , por ser los de es ta Enti Los costeños llamamºs arríbeños a

los habi tantes de la Mesa C entra l y
dad nacional lugare s al tos o de

ven as (RODR BELTRÁN .

arr iba
,
t ie rra de serran ía, cºn Pajaritº , V008b lll&riº . ) _kbajo _ con
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fund ido entre e l m ontón de colchas ,
cas im ires y ponchos , está e l arribeño ,

acompañado de su consoc ia . ( I D
A t rev . lit . , L a Feria de C andelaria ,

p . 1 48. La e sposa del Juez de le
tra s e s la l ioua del lug ar , como arri
beña qu e e s .

"
(ALTAMIRAN O , Pa l

sajes y Leyendas , p .
—

“

E u efec
to, como para los arri benos que temen
ser a sa l tados por e l vóm i to . (PAY
N O , Veracruz , XVII , p .

Ríopl.
“As í llaman en B u enos Aire s

al provinc iano del interior.

"
(B AYO )

E n Perú y Ch ile , ARR I BANO .

(D i cc . Lar. )

ARRIERAL . m . Nido o habita
c ión de las hºrm igas arrieras

también el conjun tº de éstas
, co

mo colectivo .

U na o do s inyecciones de humo ve
nenoso bastan para destru ir un a rrie '

ra l, por g rande que sea . MARTZ . ,

C ac ao , pá g .

ARR I ERAS. pl . (Ae codoma me

xicana ) . Hormigas que en recuas o

a rr ias andan s iempre en busca de
a l imento

,
pºr un camino limpio y

perfectamente trazado , por el cual ,
en g ran ºrden , van unas cargadas
con su prov i s ión y vienen las otras
s in carga , en bus ca de ella . A las

m i smas
,
o de espec ie afín (neuróp

teras ) l laman cazadoras en el
Or iente de (BAYO )
Muy cºmunes y abundantes en
Tabasco ; son sumamente nocivas
en la agricul tura , porque destruyen
las ra íces de los sembrados , v por

los pel igros que ofrecen en los

campos las perforaciones enormes
de

'

sus n idos , con grave riesgo de
lo s jinetes que corren a cabal l o en
trabaj os de vaquería .

N inguna obra de ingen io instin

tivo más val ioso que las gal erías
del n ido de las ABRIERAS . U na

serie de pisos paral el os se suce
den has ta una profundidad a veces
de muchos metros

,
diez

,
quin ce y

hasta tre inta . Cada piso 0 gal ería
e stá dividida por tabiques vertica

l es y sos ten ida por
_

una serie de
p ilares que forman los mismos ta
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b iques , bajando has ta el fondo
U na zo na de galerías determ inadas
está destinada a servir de hab i ta
c iones ; en ellas moran cons tan te
mente las hembras criande ras o
madres y lºs machos reproducto
res , que son comº los zánganos de
las abejas ; otras galerias

,
las más

supe rficial es
,
están des t inadas para

dormitoriº de la clase trabajadora
u obrera , que es la que vive cons
tantem en te en incurs iones por el
c ampo , para l levar a la poblac ión
las provis iones n ecesar ias para la

famil ia , y para toda la comun idad
,

en t iempo de inv ierno . Por úl t imo
,

las gal e rías profundas son lº s al
macenes en donde depos i tan orde
nadam ente el botín de sus corre
rías , sab iam'

ente adqu i rido para su
tragar el d i spend io de la v ida co

mún en épºcas de es case z o de
mal t iempo para andar por lo

campos , cuando por la abundanc ia
de l luvias

,
las aguas no l es perm i

ten viajar
,
o cuando pºr v i rtud de

la estac ión los árboles es tán des

nudos de hojas o las que tienen
no son prop ias para el consumo .

El ARRIERAL , como se l lama el

nido de las arrieras
,
se abre al

exter ior por una serie de bocas tu
bulares . a manera de chimeneas ,
formadas sobre el n ivel del suelo
con la m i sma t ierra excavada . E s tos
conductos bajan has ta el fondo ,

donde tienen sal i das o desagiies ;

de manera que el ARRIERAL nun
ca se inunda. pues las aguas no in
vaden las gal erías , s ino corren has
ta sal i r como Se ha d i cho . Lo mis
mo todas las puertas exteriores de
la vecindad , que las in teriores de
las viviendas o

,
bodegas , es tán

cons tantemente es co
_

l tadas por cen
tinelas que son

"

escog idos entre las
hormigas más fom idas,

verdaderos
cosacos , 0 sol dados turcos cºmo
aquell os de las cal les de Cons tan
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mujer, que suele l levar tamb i én
h ijos . N o es raro tampoco que les
den el bocad i to , e s decir , que par

tan con el la el escaso al imento que
a l canzan . Y esto lo hacen a veces
duran te largo t iempo , s in repug

naue ia
,
s in vanagl oria,

como la co

sa más natural del mundo . Es un

efecto de la admirable caridad de
nues tro pueblo baj o

,
de que tengo

antiguo y personal conoc im iento , y
es tanta que l lega a fomentar la

vagancia . En las muperes, ARR I
MARSE es cas i s iempre ind i c io de
g ran neces idad : en los hombres lo
e s más bien de holgazanería .

”

Así se expresa D . Joaquín Gar

cía I cazbalce ta en su Vocabula r io
de m exican ismos

,
refi riéndose a lo

que es ARR I MARSE
,
en la ciudad

de México . Test igo presencial de
la vida cap i tal ina , el que estas lí
neas es cribe , nada que observar t ie
ne a las cons iderac iones del autºr ,
s ino cal ifi car de mag i stral es sus
apreciaciones fi losófi cas y socioló

g i cas .

Pero en nues tro E s tado de Ta

bas co , las cosas pasan de d i st inta
manera . Allá no hay pobres

,
y la

fe cund idad ,
la prodigalidad . y la

exuberancia de la tierra, son cau

sas social es que influyen en la apa

tía de la gente , la pereza y la hol

gazanería . El hombre del campo v i
ve all í s in neces idades n i ex igen
cias ; la selva y el

_

agua l e dan so

bradamente los al imentos para vi
vir

,
y como cas i tºda la población

es campes ina
, porque así es más

fácil la v ida . en las poblaciones so

lamente residen los pºbres ded i ca
dos a trabaj os espec ial es que les
prº ducen también lo necesar io pa

ra s ubs i stir ; de manera que al l í no
hay ARR IMADOS

,
como en Mexi

co
,
en donde se acumula un exceso

de la poblac ión que ya no cabe por

1 46 AKRIM

ca
, y acaso has ta del extranjero

,

como sucede en todas las g randes
capi tal es .

E l ARRIMADO de Tabas co es
,

pues , un indiv iduo sociólo go di st in
to del de Méx i co . Al lá sólo ex i s te
en las fincas

,
ranchos o haciendas

de cam po
,
y su exis tenc ia se debe

a las causas expues tas en parra
fo —anter ior . Es también de condi
c iones d i stintas al de México . N o

v ive a expensas de la corta rac ión
que divida con él su protector; E s
un individuo a qu ien el dueño de la
finca concede terreno para que
cons truya su casa y v iva en el la
y a veces también para que haga
sus labores

,
a condición solamente

de que en cambio le preste alguno
que otro día de trabaj o en las se
manas . Perº el ARRIMADO casi
s iempre se cree con derecho a ex
pl otar la propiedad del fínque ro ;

pesca y caza para vender
,
suele

hurtar
,
y l lega a convert i rse por lo

mismo en una rémora , en un arren

quin del cual con d ificul tad se des
hace el dueño . Por eso los ARRI
MADOS gozan de jus ta mala fama

y son tan temidºs .

Debemºs
,
empero

,
hacer la sal

vedad de que no sºn ARRIMADOS
aquell os individuos que

,
desposei

dos y arrojados ign omin iosamente
de su heredad . en lºs ti empos t i rá
n i cos de las Di ctaduras , fueron a

cul t ivar las t ierras de sus abuel os ,
en donde los terraten ientes y lat i
fundistas , acaparadores s in lim i tes ,
habían plantado sus real es

,
sólo

para sus traer la prºpiedad al be

neñcio del ind io y del labr i ego
paupérrimo , s in que él mismo n

_

u

diera jamás dominar n i con la

mente las vastisimas extens iones
de terrenº que el Gobierno , por

transacc iones il ícitas de benefi cio
y provecho para bol sas c ientífi cas ,

los di s tin tos rumbos de la Republ i * de honor obscuro y tortuoso , l es
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conced iera s in rubor, y sin mira hacia arriba de su pos ic ión natu
m ientos a la D iosa que a través ral. Sombre ro ARR ISCADO

,
el que

de la venda enderezaba la espada tiene el ala vuel ta hac ia arriba
,
le

cºn que las vengadoras Eumen ides
pºpulares habrían de tajar

,
como

han tajado
,
las cabezas apostrofa

das de los culpables .

Méx. E sta t iene sus arri - I
m ados,

”
(FACUN DO ,

Art ícu los , La

c asa de vec indda , p . E l nú

mero de arrimados de ambos sexos
va ria en razón d irecta de la cares t ía

d el ma íz y de la bara tura de l aguar
d iente .

”

( ID . , ¡ b . )— Tú no eres m i so
b rino como has pensado, s ino un arri
mado miserable y v ic ioso . (PEN SA
DOR , Periqu illo , cap . XVI . )

yantada,
lo cual da c ierto tono de

desplante o al tanería al sujeto .

“

Cubierta la ca beza con un fieltrº
color de cen iza , un tanto arri scado .

”

( SAN C HE Z MAR MOL. Antón
, V I I ,

pág .

ARRISCAR. a . y pr .

“Arr i scar
signiñca levan tar , resp ingar, arre
manga r o remangar, arregazar o

arrezagar, apl i cándose a cosas
vuel tas hac ia arriba ,

espec ialmente
a las nar ices . (CAC INI , )
Méx. I CAZB . argumenta que por la

d ícese achant arse :

vale como detenerse en a lgún lug ar
_

o
casa ajena por conven ienc ia prop ia.

Persona que se achanta , de seguro
que es gente no santa . (P I CÓN FE

BRES . )

ARRIMO . m . La pared o cerca ?
med ianera,

”

d i ce el Sr. Macías
,
y “

que “ en tal sent ido se d i ce pagar, .

vende r, tene r, etc . , mi tad del arri» l
mo

, esto es la m i tad del p recio
,
º

val or de aquella pared o cerca .

”

f
Opinamos que ha sufrido una con

fus ión el Sr. Macías . ARR IMO
,

a l
nuest ro entender , tiene dos s igu i - i
fi cados , uno provincial o tro como
térm ino forense . En el primero ex
p resa,

no la cosa m i sma o pared
que arrima s ino la servidumbre

,
el ?

uso de med ian ería
, o servic io co

mún que la pared med ianera º di
vidente presta a los predios d iv i di
dos o separadas por el la . Y así di— E
cen l os prºpie tarios colindantes te— I
ne r ARR IMO , cuando ambos han

costeado la med ianería y a ambos
,

s i rve . La acepc ión forense es la del .

derechº mismo vinculadº en la ser
vidumbre de la pared

,
para uso

común
,
y, recíprocamente , la obl i

gación común también en ambos
prºpietarios de no estorbars e mu
tuamente el uso de la medianería .

ARRISCADO ,
DA . adj. cuya sig

n ificación genuina es : l evantado

"
Entre noso trº s ' bo en sus acepc iones .cas t izas . lo u sa

mos en tal sentido. Muy bien d icho.

“
E n la pol ít ica ¡ oh ! ah i es donde

me arrisco e l sombrero y juro por la

laguna E st ig ia que nos han de o ír los

sordos .

"
(MORALE S , Gallo P i tagóri co ,

p .
—

“
P or cualqu iera

a rma ba la de D ios C risto. se arrisca
ba e l y g r itaba . ( Ló

PEZ PORT . La Parc e la , IY , p .

C o l. D ecimos arriscar el a la del

som brero, por levantarla , plegarla ha

c ia arri ba ; nar iz arrisc ada , por re

mangada, re3 pingada : no e s probable
qu e tengamos aqu í el ant iguo verbo
arrisca r ( arriesg ar, refl . engre irse ) y
arriscado (a trev ido, resuelto, ág il , ga
llardº ) . s ino que es qu izá encumbrar ;
aunque n º es impos i ble que nuestra
acepc i ón de arriscar sea tam bién an

tigua. (CUERVO , p .

Chi le . Lo cons ig na RODR ÍGU EZ.

censurá ndº lo inop inadam ente .

ARR ITRANCA . f . Muy poco usa

da. Retranca . En Arg . y Bol. se
llam a ataja . (BAYO ) V . GRUPA O
GRUFERA.

ARRO CERO . m . Age laeus phoe
n iccus, Vie ill. Pajar i to negro , con
el p i co y el tron co de las alas co

loradas
, que an da en g randes ban

dadas . Es un poco más pequeño
que el tordo

,
al cual s e parece mu

cho . El ARROCERO es el azºte de
l os arrozales , pues de su afi c ión a

alimentarse del grano del arroz , l e
v iene su nombre . El canto coreado
de la bandada, cuando se levan ta,

después de comer
,
y se posa en los
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árboles
,
es como un gorgoriteo as

p i rado que resuena a larga d i s tan
c ia en la selva . Rovirosa l e l lama

Sargento , y con es te nombre lo des
cribe :

“
E s ta avec i l la es una de las

más prec iosas de la orn itol-ogía

tabasqueña,
así por el hermoso

contras te que forman las plumas
del carpo ,

mat i zadas de amari l lo
y de carmín

,
con el col or negro

in tenso de todo su plumaj e , como

por su canto dulce y melancól ico .

Habita de preferencia los lugares
pan tanosos ; en el Limón la veía
a menudo reun ida en pequeñas
bandadas , ya en el centro de un

exten so papa l, dando caza a los

insectos
, ya a la sombra de los

t intos (Haematoxylon Campech ia
num

,
al l í pude también ºbser

var sus curiosas cos tumbres , dig
nas de l lamar la aten ción del na

turalista . Cons ign aré aquí uno de
los rasgos más característicos de
e ste icterido ,

dejando e l uso de
la palabra a nuestro sabio cuanto
modesto natural i s ta D . Manuel M .

Vil lada.

Son amigos también
“

de la raza

bovina
,
d i ce

, con quien se toman

grandes l ibertades ; se paran so

bre el cuel lo de las vacas o en
la punta de los cuernos . Cuando
en los grandes cal ores del dia,

los toros se hunden en el l imo
de las lagunas para sus traerse de
los ardores del sol y de los pi
quetes de los an imales

,
dejando

solamente de fuera la extrem i dad
del hoci cº . un comendador se fi ja
en es te islo te de carne viva que
le s i rve invar iablemente de pe

des tal . Ahºra b ien , en este s i t io
cu ida atentamente la nari z de su
huésped . en: la cual n ingún tába

no podría ariresgarse a entrar sin
qu e fuera devorado al in s tante .

”

( ROVIROSA,
Zoolog ía,

p . V .

SARGENTO .
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ARROC I LLO. m . Planta grami

nea forrajera, de carácter palus
tre , que se cría en las playas 0 l u
gares húmedos del E s tadº .

Los pastos en Macuspana son libres y los prados na tura les o artifi
c iales . Los terrenos s i tuados al n ive l
de las aguas de los ríos o poco más
elevados que éstos , conservan a lguna
cant idad de agua todo el año ,

y por
cons igu iente la humedad y frescura
necesaria para el desarrollo y crec i
m iento de a lguna s plantas palúd icas ,
ta les como el C ama lote, Arroc illo ,

Grama de Agua y Lengua de Vac a,
de la famil ia de las g ram íneas ; la
dormilona de ag ua y zarza , de las le

g um in osas , y e l pan cal iente de la s
c iperá cea s . C ada año los desborda
m ientos de los r ios hacen mor ir a al

gunas de ésta s y favorecen la produc
c i ón de otras , com o la pancilla y le

chuga (Litorella Lacustr is) . La es

pº n taneidad c on que aque llas plantas
crecen , en campos abiertos qu e , en
muchos para jes miden algunas legu as
de extens i ón, y sus cual idades em i
n entemente nutr i t ivas para los gana
dos , han s ido aprovechada s por lo s

na turales para la cría de éstos . (RO
VIROSA, E l Part . de Mac . , MS. , cap.

VII I , p .

ARROLLARSE. pr .

“

Las muje
res que se arro llan para no zar

pearse
,
y los hombres que se arro

llan para no em.porcar lo s puños
de la cam i sa , deben de tener el
cuerpo de

"

trapo , porque de otro
modo no podrían hacerl o un rol lo .

(GAGI N I …) Porque la expresión es
el ípt ica

,
el autor hace irr i s ión ; lle

va s i empre sobren tend ida la frase
complementaria de la idea : la ro .

pa, y és ta no sé donde habríala v i s
to de hierro el Sr. Gagini, para que
no pudiera ARROLLARSE . D igo
esto en defensa de mis pai sanos

, a

quienes vendriales el guante , por

que usan tamb i én el verbo
,
aunque

es mucho más común y usual , en
rol larse (la ropa) . (V .)

ARROZ CON LECHE. Cºn di s tin
tos nombres , pero a todºs los hijos
del Nuevo Mundo nos sabe bien el
dulcecito

,
y no menos a los españo
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ne tantos puntos de contacto en
costumbres

,
usos

,
comidas

,
acento

y modo de hablar
,
como no lo s tie

n e seguramente con otro alguno
de los pueblos americanºs , y a lo

cual se debe la mutua s impatia na

rural que entrambos se guardan .

EL ASALTO de que debemos
tratar es éste : El acto de sorpren

der al dueño de alguna casa
,
l le

vando todo lo necesario para que
tenga efectº un ba i l e .

”

(MACI AS )

ASCO . HACER ASCO A UN
TRABAJO ,

A UNA OBRA
,
fr . fig .

fam . , tem erles
,
no atreverse a em

prenderlos , por repugnancia natu
¡ al o por la difi cul tad que ofrezcan .

PONER A UNO DE ASCO , fr .

fig . fam . , injuriarlo gravemente ,
descargar sobre él el cºlmo de las
ofensas . Poner a hno como lazo de
coch ino

,
dícese en México . En Ta

basco se d ice también pone r a uno

como ch in i'n jugue te ado de zorro,
como C r i sto puso a l sapo, Dios al

pe r ico , etc .

ASCENSOR. m . N o conocemos
en Tabasco todavía este aparatº

,

del que d i ría uno de nuestros ran

cheros, que es : como el bal de de
agua que sube en el pºzo

,
jalado

por una pita ; sólo que no es ba]
de , s ino caj ón o cas i ta ; que no l l e
va agua ,

s ino gente , como pájaros
en una jaula

,
y que no sube en

los pozos , s ino en és tos “ diablos
de ed i ficios de tres o cuatro p i sos

,

del al to de la mata de mango .

”
Pe

ro si conocemos la palabra, y aún

ELEVADOR , y saben también al

gunos con terráneº s provinc ianos
que han venido a vi s i tar la m etró

pol i
,
que no deben meter la mano

n i agarrarse de la reja de la puer
ta ,

porque muerde ,

” y saben , por

úl timº
,
que aunque tengan temo

res
,
las

“ p i tas” no revientan ,
aun

Lo de ase rrar con serrucho .

que di ce el Sr. Membreno , nos pa

rece
,
en verdad

,
tan raro como

"
apalear con sombrero .

”

Se usa también en C . Ri ca (GA

GINI ) , en Venezuela (RIVODÓ) , en
Col ombia (CUERVO ) ; es , en fin

,

que se vean delgadas , como ba llil, un verdadero americanismo , condi

ni hay por lo m i smo riesgo de
desguindarse desde los

“ elemen
tos.

”

ASENTARLE B IEN a uno algo ,
com º un vest ido

, por ejemplo , es
quedarle bien , hacerl e a uno buena
figura.

2 . También se dice de un lugar,
cuando se acl imata uno en él

,

cuando no res iente e l cambio del

anterior .

3 . Lo m i smo de un al imento o

de un medicamentº que l e hace a

uno buen efecto , que da resul tados
favorables a la salud o al bienes
tar del cuerpo .

Tamb ién exis te la expres ¡ on ve

p irle b ien a uno , pero és ta qiuere

decir convenirl e a uno una cosa :
ME VIENE B IEN QU E NO SAL

GAS,
PORQUE TE NECESI TO EN

CASA.

ASERRU CHAR. a . Cortar con se
rrucho .

Ha mucho tiempo que los filólo

gos y lexicógrafos abonan porque
es te verbo adquiera carta de c iu
dadanía en el Dicc ionario

,
y aun

que los académicos , rehacios no

han querido concedérsela, creemos

que un día l l egará que se la con

cedan , con los oídos perforados

por el son sonete de la murmura
c ión que di ce : así como de s ierra
hay ase rrar, de se rrucho debe ha

ber ASERRU CHAR . Y mis pai sa
nos dan el mejor ejemplo de per
severancia : jamás usan del verbo
aserrar cuan do cortan con serru



ASHG
ción que le ha adj ud i cado TORO
G ISBERT (Di cc . Lar. )
ASEGURO . m . Contrato cºn que

se aseguran cauda les , bienes o per
sonas , contra c i ertºs riesgº s . De r i
vándose de asegurarse ,

no nos pa
rece justº cal i fi carl o de barbaris

mo , tan implacablemente como lo

hace el Sr. TORO GISE . (Di cc .

Lar cºncedámosle s iqu iera que
sea :

“ usado en lugar de seguro, in
d i st intamente . CUERVO lo patr o
cina (p . RI VODÓ dice que es
“más usual que seguro . (Voce s
N uevas

,
p .

ASÍ . adv .

“
Palabra muy usada fa

m iliarm ente para expresar una

gran cant idad
,
una muchedumbre ;

mas es prec i so que vaya acompa
nado de cierta mím i ca

, ,como lo ex
presa el s igu iente ejemplo :

¡Vaya ! pues cuan do lo pud imos
sa lvar ! y o iga usté, recomendac iones
no falta ron: asi de persona s part ien

— al dec ir la pa labra así , el

pája ro juntó la s punta s de los dedos.
m ov iéndolos . Así de l icenc iados . pe
ro s iempre le la st imaban . (PACUN
DO , Gent es , t . I , p .

( I CAZB . )

AS ! 0 ASADO .

dice As í que asá
,
as í

( I CAZB . )
“ Y de que sea así

s igue n ingún rapto mora l .
DOR , Q u ijot it a , cap .

2 . Nosotros usamos además de
la frase ASÍ Y ASÍ , con relac ión al

estado de un enfermo , para expre

sar que s igue igual o que mejora
poco , que no se puede precisar la
mejoría ; su s ign ifi cac ión es cas i de
ambigiiedad y va también acompa

nada de c ierta mím ica espec ial .

El Di cc ionario

0 asado . n º se
(PEN SA
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que

ASI S

el vulgo , dice Cuervo,
juntando con

según , que po . S i sólo expresa con
fo rm idad

,
el a de a med ida , a pro

porc ión ,
a lo que d i cen .

”

_Hond . MEMB RERO
g un .

C . R ic a.

“ Asegún . Arca ismo vulgar,

por según . E n Pontevedra (Ga l ic ia )
se d ice asegundo . (GAG I N I . )

N o lo reg i stran los m exicanistas

I cazbalceta n i Ramos y Duarte
,

siendo así que lo hemos oído usar
tant ísimo en el Di s tr i to Federal , y
aún en Tlaxcala,

Puebla v otros
lugares de la Repúbl ica . entre la

gente indº cta principalmente en
la forma as igun. Es verdaderam en

te raro que lo haya descuidado el
Sr. Ramos y D. que acopió tan ta
chachara .

El Sr. OCAMPO reg i stra ASI

GÚNMENTE
,
de la m isma manera

o modº . Sólo es empleado por el
baj o pueblo .

ASINA . Es te as ina, por as í
,
es

de la fam i l ia de as igún ,
por lº vul

gar y por l º plebeyo . C ierto es que
estas badom ías sólo son prop ias de
la gente tan rús t i ca que no sabe
leer n i es c ribir, y para la cual po r
lo m i smo es tas publ i cac iºnes son
tortas y pan p intado

,
y c iertº es

también que a veces se dan el to
no de reformar la patochada , d i
c iendo ans ina ; pero s i no tenemºs
la suerte de. ser le ídos por esos po
bres dejados de la man o de D io s ,
si creemos que quienes nos lean
tienen la obl igación de co rreg i r ta

les corruptelas
,
dondequiera que

las oigan ,
como homenaj e a nues

cons igna as i

ASIENTO . m . Nombre con que tra lengua y por razón del subl ime

se designa vulgarmente la s i l la de
sentarse , a la cual también se lla
ma taburete

,
aunque éste suele di

ferenciarse en que es todo de ma

dera y mucho más tosco
AS IGÚN y ASEGÚN . Albarda

apo tegm a bíbl ico : “

dad de beber al

sed iento .

AS ISTOY. m . U no de tantos so

nes de ca rá cter popular que se bai
lan en Tabas co y el cual

,
como el

jarabe , l os ch i le s y otros más , e s
sºbre albarda es a l asegún que usa también cantable con apl icación de



ASES

los versos de bomba y demás a i

res.

ASISTIR . a . En general se usa

de este verbo en el sent ido de pro
pº rcionar al imentos ; pero especial
mente la gente campesina lo em
plea por atender a la al imen tac ión
de uno , mantenerlo : Der. : as i s ten
c ia

,
acción y efecto de as i s t i r y la

al imentación m i sma as i stente y
as i s tenta el que as is te y la que
asis te .

“

N ada me traes y te ha d icho el
am o que me as ist as como a tu mari
do , porque ya sabes qu e no hay aqu ibastantes mujeres para los hombre s .

"

(ZEN TE LLA , Peri co , p .

ASOCAR o SOCAR. Parece que
en Cuba solamente se usa en la

pr imera forma
,
en que lo dan Ma

cías y Pich . :
“Apretar con fuerza o

extremosamente cualquiera cosa
,
y

en tal concepto se dice : dése por

caso
,
tabaco asocado el que se ha

torcido muy apretado , comprim ida
la tripa con la capa a punto tal

que le impida arder .

”

(MACÍAS. )
Aunque es te m i smo autor c i ta a

Ro sel l , que escribe :
“ También es

muy usado soca r."

La defin ición antes cºpiada no

nos sati s face , pues para nosotros
ASOCAR no es apretar cualquier
cosa

,
s ino exclus ivamente apretar

una amarra
,
una l igadura,

cosa en

teramente acorde con la e timolo

g ía del verbo que da el propio se
nor Macías : “

Se compone de a
,

partícula expletiva, y de sacar, palabra derivada de soga en vas

cuence saca) , proceden te del baj o
lat . soga,

voz originaria del bre
tón sug,

o del gaél i co sugan, soga .

”

No lo hal lamos en otro alguno
de los autores consul tados .

ASOLEADERO. m . En las fincas
de cacao

,
se l lama así a un pati o

o espacio de terreno cercado , con

piso de ladrill o o cemento , que

”

ASOL

3
!

sirve para solear el cacao . Lláma

se también SECADERO .
V

.

2 . Tamb ién se llama así en los

campos a ciertos lugares de la ori

lla de los arroyo s
,
ríos o lagunas

en que acos tumbran tomar sol los

rept i les acuáticos : lagartos o h ico
teas . La tortuga nunca se asol ea .

ASOLEADO ,
DA . adj.

“
El animal

enfermo de asoleo . (OCAMPO )
2 . Metafóricamente se apl i ca

también a las personas
, por fatiga

do
,
muy cansado . Trae r a a lguno

asoleado
,
es fastidiarlo , con la in

sistencia de algo que se l e trata o

que s e l e p ide .

Sólo en los Hondureñ ismos del
Sr. MEMBRENO bállase este adje
t ivo con una s ignifi cac ión m etafó

rica parecida a la que hemos apun
tado : Torpe

,
dundo

,
DUNDO : ton

to . Gagini cree , y puede estar en
lo cierto , que es te adjetivo es una

corrupción de duendo , manso
,
que

se hal la en la H i stor ia de Oviedo y
en el D i cc ionario de la Academ ia .

ASOLEO . m .

“Nombre vulgar
con que se des ignan las enferme
dades de los solípedosi caracteri za
das por la sofocación , gol pes de los
ijares , con pal p i tac iones , sens ibl es
aún sobre la cruz , particularmen te
por la interrupción del movimiento
de insp irac ión , de manera que és ta
se haga en dos tiempos . El ASO

LEO es con s iderado por los veteri

narios mexicanos como sintomá ti

co de una neuros i s de la respira
ción

,
as imilada al asma del hom

bre ; de enfi sema del pulmón ;
de e spasmos del diafragma ; de
afección orgán ica del corazón ,

de
una bronquitis crónica y ag uda .

( I CAZB .)

Enfermedad que contraen algu
nos an imal es , y especialmente el
cabal lo

,
por exceso de fatiga .

"

(OCAMPO …)
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s es de desvíen del camino o se me
tan al monte

,
y haciéndolas volver

cuando se desbandan , son los ATA
JAD ORES. V . ARREADOR y LLA
MADOR .

Méx. OCAMPO dice f E l arriero
que va por de lante de la recua , y G .

I CAZB . :
“ Arr iero qu e t iene por ofic io

preparar la com ida para los demás ,
g u iar ¡ a recua y buscar s i t io en que

se recojan las mu las a l fm de la jor
nada .

Como en Tabasco poco se u sa de
la mula de carga ,

porque los trans
portes so hacen espec ialmente por

agua ,
la arriería es poco común

,

mejor dicho
,
cas i no exis te s ino en

cierta reg ión de la Chontal pa
,
para

v iajar a la capital
,
y por Tenosi

que
, en comunicac ión con Guate

mala . En cambio
,
es un E s tado

e sencialmente ganadero y repas ta
dor

,
de manera que trafi case cons

tantem ente con las part idas , ora

l levándolas de las ranchos de cría ,

a los de repas to ,
ora trayéndolas de

fuera del E s tado
,
Chiapas por ej em

plo . con el m i smo obj et o .

ATARUGADO
,
DA . adj. Repleto .

l l eno . S iempre que una vas i ja está
muy l lena de cosas apretadas den
tro de el la

,
dícese que está ATA

RU GADA .

ATARUGAR. a . Llenar
,
repletar

una cosa . ATARUGAR de na ranjas
un costal, e s l lenarlo has ta que ya

no quepa una más .

Como reflex ivo expresa es te ver
bo vulgarmente hartarse , comer
muchís imo como s imple metáfora
del sen tido recto .

C uba . MAC ÍAS : E n el lenguaje
vulg ar de C uba s ign i fica a tragan tar ,
o llenar de a l im entos con e xce so .

"

ATASCADERO . m . Lodazal
,
d ice

la Academia . Para nosotros no es un
l odazal cual qu iera , s ino el lugar en
donde el lodo es de barro fuerte
que aprieta la pata de la bestia y
que l e impide mucho caminar por
él . Debido a la natural e za arci ll o

ATAS

sa de gran parte del suel o y a las

cons tantes l luv ias y crec ientes
,
los

atascaderos de los cam inos de Ta
basco son de padre y muy señor
m ío . Es dis tin to del atol lade ro ; és
te es un lodo blando , ag uado ; pero
profundo

,
en el que los animal es no

encuentran' base firme en que ase

gurarse ,
y sólo pasan revol cándose .

V iene de atol . V . ATOLLADERO .

2 . Negoc io compromet ido y esp i
noso

,
del cual difícilmente se sal e

con buen éx i to
, o del que no sabe

uno como sal i r : e star metido en
un ATASCADERO . Dícese también
atol lade ro .

ATASCARSE. pr . Quedarse entre
un atas cadero

, porque la best ia no

haya podido sal i r . La bestia es en
real i dad la que se atasca, a conse

cuenc ia de la carga ; el j inete só
lo se enloda hasta las narices .

2 . Metafór i camente se d i ce ATAS
CARSE cuando se mete uno en ne
gocios o asuntos muy compl i cados
o pel igrosos , de los cual es difíci l
mente se sal e con buen éxi to .

ATASCOSO , SA. adj. D ícese del
terreno que atasca mucho

,
o donde

hay atas caderos . Es de tan. buena
indole como lodoso .

Por la parte mon tañosa de esta vía
serpean más de ve inte arroyos que

carecen de puente s todos ellos , y que
en la e stac i ón actual se ponen cas iinfranqueables por lo atascosos .

”
( E l

Part ido L ibera l, S . J . E Enero 1 9
de 1 884 . N úm ero V illa S . Patr i
c io es bueno el cam ino, y en las
aguas at ascoso “ R ío C olorado:
cam ino llano ; pero e t
a l ibi . (D icc . Univ. de Hist . y Geogr. ,

t . X . p .

ATASTECO
,
CA . adj. Oriund-o o

habi tante de Atas ta de Serra , v i
lla de la Municipal idad del Centro
del E s tado . Relat ivo

,
perteneciente

al m i smo lugar . Sust .
“

Q u itóse el sombre atast eco .

"

(MER IN O , C e le st ina , I l, p .

“ Llevaba sombrero at ast eco con an

cha Cinta tricolor .

"
( I D Juana , XIV,

p .

“ Lleg aron a la casa del
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brujo B erna , como le llamaban los

,
f
p. 43 ) expresa tamb ién incumben

at ast ecos .

"
( I D , , lb . , p _

cra . E to a o
AT E. m . Nombre generico que se ¡ mino

1 an r truen c ntra el tér

apl i ca a las pas tas o dul ce s secos ,

hechos regularmente de frutas . Son = AT I PUJARSE . pl
º

. Hartarse has

famosos los de Morel ia , de .

ta tocarselo uno º º º el dedo , 00

donde es orig inaria la voz . Ú sase ;
m º di cen vulgarmente en Tabas co ,

también como desinenc ia agregada º has ta quedar para reventar . N º

al nombre de la fruta de que se es más m menos que una (30m
compone el dul ce : GU AYABATE , Q

c ión de at iborrarsc
,
como dice

DU RAZNATE
,
N 5R ÁN JATE

,
etc .

' Ocam po : “
Atracarse

”

. DÍC€S€ tam

¿ Q ueré i s naranja t e , (contestas ) pa b ién : ES de U SO W I "

pá ? (PR IETO . Poes . fest… Le trilla, p . gar.

—
“

N O t iene a la ve rdad Morel ia !
¿C on tóo v pasita te at ipujastes

n inguna industria Pu e — Í 10 5 pal i to ? " (RODR . B Pajarito ,

de s in em bargo menc ion arse una. la
'

vm , p .
—

”

Parece qu e has com i
fabricac i ón de la pasta llamada 9U 3 ' ¡ do ta llar ines con tenedores . cuando te
yabat e .

"

.

(DE LA TORRE » La C iudad '

at ipujas con lo s c inco mandam ientos ! ”
de M º re lla. V I I . p. ( I D . , ¡ bid xn , p .

“
Si, hom

AT EN IDO
,
DA . adj. Atrevido .

bre : no vei que yo me lo ejtor am…

0
5 jando con lo s c inco mandam ie ntos .

”

Dicese espec ialmente del ganad
v
, ( I D . , ¡ bid XVII , p _

“

¡ Y aquel
brav1 q ,

que no huy e del hombre 3
”

d ian ch i que se a t ipuja mucho y se da

que aun intenta acometerle . ES VOZ ¡ la g ran v ida . ( ID . , ¡ bid . , H , D.

campes ina muy usada en vaque r ía.
Í at ipújat e lo que yo ya

ATEPERET ADO DA . adj. Ata bebí m u ínas . ¡bid XXTV . p .

londrado ,
aturdido , que hace las ; H ond . I mi s 0 qu e p ¡ a D OS… 05,

cosas Sin orden ni mesura . C omer y be be r una persona hasta
Palabra tan común en Tabas co y hart a rse : atracarse . Suponemo s que

aquel verbo e s una a l terac i ón de at i

e d'

AT IRANTAR. a.

“

Atesar, e s t irar ,
c 1alrsmo de (Yuc . )

H
poner t irante una cosa . N os parece

ATEPERETARSE ' pr . acer las s ign ifi cativo y b ien formado . (GA
cosas atolondradamente y sin em "

G INI ) . Se at iranta una cuerda , cual
Oad0 .

. quiera cosa elástica .
"

fica c ión ue entre ,Hº “d S'gm º
2 . Tambien t iene para nosotros

nosotros .

“ Hacer las cosa s s in
la acepción de poner t i ran tes

,
co

ATESAR. a . Atiran tar una cuer mo 3, una casa por ej emplo , para
da

,
apretando el 13 2 0 , la amarra he sos tenerla y dar res is ten c ia al ma

cha con ella . Como provinc ial i smo deramen . E s to es muy Común en
s ignifica : apretar , comprimir . DÍ '

¡ aquellas const rucc iones sencillisi

cese prin cipalmente de las plantas mas de paja que se usan en el cam

Que se atesan , que 95… atesadas, | p0 . Los t iran tes se ponen de beju
cuando están muy jun tas , Cºmº l

'iº cos .
trenzados o en un haz de mu

m idas unas contra otras . V . TE” chos de ell os . para mayor res i s ten
SAR . cia ,

AT I NGENC IA. f. T ino
,

aci erto .
Co l. Poner tiran te . t irar o esti

E s tan prºpia de México como de rar.

”

(CUERVO , p . Es curio
Argent ina, aunque en ambos pai so lo que cuenta Bayo ,

“ defin iendo
ses tiene , además , el s ignificado de este verbo : “

Estaquear,
en la . Ar

conexión , relación . desconoc ido pa gentina . E st i rar en el suel o a una

ra nosotros . En el Perú (AR ONA,
persona

,
agarrándola de pies y ma
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nos para s er azotada . E spectá culo f

muy frecuente en cuartel es
,
comi

san as
,
y correg im ientos de es tos

países
,
no menos que en c iertas ba

rracas y es tancias en las que im
pera el rég imen feudal .
AT IT I PU CHARSE. pr . E specie

de d im inutivo o forma eufemica
que se da al verbo at ipujarse ,

fa

m iliarmente . Se apl i ca más b ien a

los ch iqu i l los com i lones : SE AT I

TI PU CHAN de dul ces
,
de golos i

nas .
Llenars e pletóricam ente . V .

T I TI PU CHAL .

AT IZARLE A U NO
,
pegarl e , des

cargarl e un golpe . De uso vulgar
muy común

,
en sent ido j ocoso em

tre el pueblo . ¡ At izale l, dale , pé

gal e .

Méx .
At izar l imp iar con t iza , di

ce I caz b . N unca lo hemos o ído aqu í .
¡ATIZA ! Interj ección jocosa , ¡ to

ma ! ¡ sóplate esa ! que se d i ce al

que le ati zan un tabaco , por ejem

plo y le apagan una l inte rna .

ATOCLE .
m

.
Terreno s m ixtos en

cuya compos ición entra arena,
ar

cil la y tierra vegetal. Muy propio
para la s iembra de la caña de azu

car.Terrenos areno— arc i llosos .
Sin

duda alguna e stas t ierras son las mejores para la caña de azucar, cuando
están a

compañad as de humu s a do
s i s
nos areno - arc illo - hum íferos .

m ados por los cu ltivadores de cana ,

a to les .

” (FERNÁNDE Z DE L CAM

PO ,
C ult ivo de la caña , cap . VII , p .

ATOL. m . (Del mexicano atol l i ) .

E s por tan to un verdadero aztequis

mo ; pero se ha extendido por toda

la América E spañola, generalmen

te en la forma ato le , como se dice
también en México . Nosotros como
en Cuba,

Guatemala y Venezuela,

dec imos atol .
TENER SANGRE DE ATOL , O

DE HORCHATA ,
ser muy pacho

rrudo y ñemático : no al terarse por

nada .
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ATOL

DAR A UNO ATOL CON EL DE

DO: fr .

,
engañarlo, engatuzarlo con

embus tes : embaucarle con palabri

tas melosas . Frase tomada, dice
I cazbalceta,

“ de la cos tumbre que
tienen las nodri zas de mojar un de
do eu el atole y ponerlo en la boca
del n iño

,
para entretenerle y aca

llarle m ientras que llega la hora de
darle el pecho .

¿DE QU E ATOLES ? ¿ Por qué ”

¿ Con qué derecho ?

Der ivados . ATOLADA (reunirse
var ios a beber atol ) ; ATOLERO,

A (el que hace o vende atol ) ; ATO
LERÍA (el lugar donde se hace o

vende atol ) ; ATOLI LLO (atol ti

no
,
hecho con harina suave espe

cial y alguno s condimentos) .

En Tabas co se hace un ato ! espe
cial , l lamado ATOL AGRIO o atol

pur i l lo, cuyas excelentísimas cuali

dades de buen sabor y riqueza nos

obl igan a hablar de él . Para hacer
ato ! agrio se muele ma íz nuevo que
se humedece con agua tibia en se

gu i da,
para facil i tar la fe rmenta

ción ; guardase en un apaste nue

vo ,
tapándolo con hoja de tó o de

plátano ,
en un s itio donde haya ca

lor
,
en el cacaste o en el yagual ,

próximos al fuego: Al día s igu ien
te

,

cuando la masa está agr ia , se
bate , se cuela, se endulza con pa

nela o azúcar y se cuece . Hay po

zoleras arti s tas que decoran la eu

perficie del atol , servido a la mesa,

con circulitos de colores rojo, mo
rado ,

negro, café , verde con bati

dos de achiote , jo loche , pi ste , sh.ere ,

chaya
,
respectivamente , con los

cual es gotean la superficie del atol,
hasta formar una capa de congela
ción

,
suave y del i cada .

“Meta tes que no descan saban u n

punto en la tarea de moler el .p inol ,
la masa para los tamales y el cacao
de st inado al atol - puri llo .

" (SÁN CHEZ
MARMOL ,

Antón , VII , p .
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ATRA

ATRANCARSE. j r . De cualqu ie

ra ins trumento 0 máquina que nº
func iºna bien , que sufre interrup
ciºnes, el pueblº dice que SE

ATRANCA .

2 . Meta fóri camente , también sue
le usarse cºmº sinón imº de ama

charse , res is t irse a segu i r caminº
º a hacer alguna cºsa

,
s in razón

alguna ,
y pºr merº caprichº º tes

tarudezi

Méx. E n este sent idº lo da I CAZB . ,

cuandº d ice: E char la c erradura
º |

obst inarse en la prºp ia ºp in i ón, ne
g á ndº se a escuchar razºnes cºntra
e lla . Suele dec irse ATRAN CARSE pº r

dentro.

— D º n Fél ix R amºs y Duarte d ice
qu e en M ichoacán se u sa pº r

"
D e

fenderse ,
hacer frente, y en Yuca

tán
,
va le “ Ata sca rse , a torarse .

"
L º ;i gnºramos , y queda al buen d ictamen

del lectºr aceptarlº .

ATRÁS. ECHARSE ATRÁS . fr .

que se apl ica a quienes nº tienen
l ºs sufi cientes cal zºnes para sos te
ner lo que d i cen ,

0 que nº cumplen ,

10 que se cºmp rometen a sºs tener
.

º dar en un tratº . Val e tantº cºm—º ¡

RAJARSE . (V . )

IRSE PARA ATRÁS
,
en el l en

guaj e popular de Tabascº ,
signiñca |

sºrprenderse
,
espantarse ,

extrañar |

grandemente una cosa . SE FU E

PARA ATRÁS ,
cuando supo la no - l

tic ia .

Méx . IRSE PARA ATRÁS . N º

cumpl i r u na prºme sa , desdec irse ,

arrepent irse de un prºpós i tº . D e º r- I

d inariº se prºnunc ia para t rá s , cºmº
s i e sta a l terac i ón prosód ica aumen
tara la fuerza del ch iste .

“

ATRASADA . TENERLA ATRA
SADA

,
fr . fam . que s ignifica tener

mucha hambre , pºr al us ión al re
traso de la cºmida .

F ierrº. huyendº del
'

m ache te deLópez . se prec ip itó desde el emp ina
do barrancº y cayó sºbre u n borm i
guero de ca imanes . L º s anfi bi o s . qu e

la t en ían atrasada , h ic ierºn u n ver
dadero fest ín c º n el cuerpº de l fa 'c i
n erº so . (MER INO , Rut a , XXXVI , p.
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teram en te inofens iva :

ATUJ

ATRAVESADO ,
DA ,

,
adj. Dícese

del que es más que atrabancado ;
que ºbra cºn imprudencia suma,

s iempre cºn pel igrº de su v i da º
de la de ºtrº . Cºmúnmente dícese :
es de a lma ATRAVESADA . En

verdad que algo de anºrmales de
ben tener esos tipºs med io - l ocos º
med io—vesánicº s cada unº de cuyºs
actºs amenazan de muerte a algún
prój imº .

Méx. E l ATRAVE SADO que n º s da
el Sr. I CAZB . es cºsa muy ºtra y en

“
una p iedra de

canter1a º med ia p iedra que se cº lo
ca atrave sada .

ATR I NCAR. a . En general , apre
tar fuertemente : ATR I N CAR las

qu ijadas . Y en especial apretar º
5003 ? una amarra .

Cuba . MAC ÍAS defiénde la del d icta
tadº de corruptela que le da P ICH . ,

pº r der ivarse de trinca r.
C . R ica . GAG I N I d ice que es vº z

ant icuada , perº que la u sa muchº e l

pueblº de su t ierra , ha sta en la frase
“
at rincarse el cºrsé .

ATROJARSE . pr . Aturdirse . No
hal lar sal i da en n ingún empeñº º
d i fi cul tad . ( I CAZB . ) Nº pºder ex
plicarse º darse a entender

,
que

dando s in pºder hablar , esº es
ATROJARSE . La idea metafór i ca
nº puede ser más sutil : el que SE
ATROJA no es n i más n i menºs
que una t raje ,

que guarda muchº ,
pºrque tºdº se l e queda adentrº .

Ramºs y Duarte da el verbº cº

mo s inónimº de Cansarse ,

” en Oa
xaca . Averíguelc Vargas .

ATROPELLADO (EL) . m . Du l ce
de cºco

,
º de camºte

,
cºn p iña u

ºtra fruta ácida
,
que l leva además

canela y trozºs de pan en sºpa bº
rracha .

ATUJAR. a . Inc i tar º azuzar a

los perrºs para que persigan la ca

za
, º para que hagan presa : ATÚ

JALE LOS PERROS. En Campe
che dicen achucha r, según RAMOS
y D.

Cuba. Se d ice ATOJAR .



AUDI

C . R ica . D ícese at ujar y
a t ular. (GAG I N I , p .

AUDÍFONO, m .

también
Ins trumentº

mejºr lº s sºn idºs . (Di cc .

Más cºmúnmente
nºsºtrº s la pieza º parte del te
léfonº , del fonógrafo y ºtrºs
trumentº s mºde rnºs

,
con que

oye la vºz natural º reprºduc ida .
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que permi te a lºs sºrdºs perc ib ir
Lar. ) j

s ign i fica entre !

AVEN

neralidad has ta l legar a ser s ino
n ima de robº

,
hu rtº º pil laj e . De

s ignase tamb ién con ella la m i sma

cº sa - robada ; todo aquellº mal ha

bido º que es prºductº del rºbº
.

Aún cuandº hº y pºr hºy es tá tan

ins— ºen bºga, la palabra nº es nueva en

SG |
Méxicº .

“
E se

,

caba llo me lº reg a larºn , n º lo
ad quiri en m is avances ; puede luc ir

E s d is tin tº de la bocina ,
pºrque en se s in r iesgo.

"
(Astuc ia , t . cap . XII ,

és ta se oye y se habla , en

“M ientras lº s cur iºsºs t ienen tapa
dºs lº s ºídºs c º n lº s audifonos de ne

grº caucho.

”

(RODR . B . , At rev im ien

¿ l i terari os ? , L a Fer ia de C an

delaria, p .

C IAS de algunº , es exp resarse ,

Muy usadº en sentidº fami l iar .

“A poqui tos d ías se perd ierº n para
s iempre lo s dº s qu e habían ºídº la s

|
ausenc ias de mi s patrºne s de boc a de

,

aque l buen hombre.

”

(AZUE LA .
Ma

la Yerba ,
II

,
p . Y aqu í m e pa

rece ºpºrtunº hace r notar a m i lab º
riº so amigo — a quien debº tanta s bu e
a dec ir.

"
(DE LGAD O ,

Prólog º a U na

dº cena de cuentos pº r Ona teyac . )

AUTO
.
m

.
Automóvil. Fºrma con

tracta usada cºmúnmente .

AVANARSE . pr . Volverse vanº
huecº . Se d ice de lº s granºs , cuan
do por enfermar la plan ta

,
nº en

durecen º nº adqu i eren la maci cez :

deb ida , cºmº sucede cºn el ma íz !
cuandº se achigiiista º se sº llama. i

AVANC E . m . Acc ión y efectº de ¡
avan za r. E sta palabra tan sº cº rri

da en es tºs tiempºs de revºluc ión ,
,

ha adquiridº el carácter de sinóni
'

mº forzºsº de bºtín de guerra ; :
mas cºmº suele ser de est ilº entre .

las gentes de

'

to res , sobre la ba se del avance .

”

AUSENC IAS . HACER AU SEN

O

tratar de él nº estan dº presente . ,

nas ausenc ias .
- como acostumbram os avanzar. (Art . de LE OPOLDO AR

la bºla tºmar pºr :

tan to ! D.
—

“

La forma para la propagan

í es_

l da de nuestras suscripc iºne s
que aquel Sº º SI TV9 para º l

'

º
en la g arant ía cºmerc ia l que ºfrece

cachar en él , 0 cºn él . V . BOC INA . ¡ m º s ; ya que
“

El Un iversa l
repºsa

nº se im
prime en prensas interven idas º in
cantad as , s inº en ed i fic iº y máquina s
de su prop iedad , que g aran t izan am

pliam en te el d inerº de nuestrºs lentº
res: e sta es la d iferenc ia , j óvenes edi

(EUn iversa l , Méx . , D . F . , febrero 6 de
—

“
N uestros avances , N eftal í

d ice D on R odolfo — y sºnríe con ino
cenc ia franc i scana .

”

(AZUE L A. Las

Moscas , p .

AVANZAR
,
a . Adqu i r i r en cam

paña una cºsa , a manera de bºtín .

En general rºbar . V . AVAN CE .

“ M ig a jas h istóricas , Pres identes de
la Repúbl ica , ineptºs en e l arte de

de 1 91 8, enC HIVE RO , Bí éx . , feb . 7

fE l Un iversal . )
AVENTADO ,

DA. adj. E s tud ian
te que es tá sum amente mal en sus
es tud iºs

,
que nº ha aprºvechadº º

que nº sabe nada del cursº . Ú sase

también en Méx .

.

“

Si la palme ta hac ía sent ir su ac

crón e n los apl icadºs , c º n mayºr ra

zón func iºnaba en lº s avent ados , as í
llamadºs lº s neg l igentes qu e term ina
b an a ºtrº por m isericºrd ia de D iºs .

"

(G . CUBAS. Recuerdº s , p .

Méx. Igu a l acepc i ón , I CAZB .

—&LCE
T:X.

'

pá g . 39.

2 . Para nºsºtrºs val e además el
que expele ventosidades estºmaca

l es .

HABLAR DE AVENTADO . fr .

bºtín cuanto cae en sus mano s , ' fam . Se d i ce
,
en sentido figuradº ,

cual qu iera que sea el medio y el idel que tra ta lº que nº sabe , º de
p rºcedimientº de que se valgan , y cºsa que nº cºnºce

,
sól º pº r la va

aunque nº sea en campaña
,
la pa nidad de ºpinar º pºr mera presunlabra AVANCE ha ganado en se ción : ese habla de aventado .



AVEN

AVENTADOR. m . En Cuba, dºn

,
de la indus tria cafe tera es tá muy
adelan tada,

usan de la máquina lla
m ada así ; perº entre nuestrºs
campesinºs el AVENTADOR e s un
cernedor º cedazo grande, de ma

nº
,
a manera de un ces tº .

AVENTAR . a. Arrojar lej ºs de
si ; lanzar, empujar . V . BOLETO .

“Avent ó la carabina , y cº n su e s

pada empuñada , etc . (Astuc ia , t . I I ,
c ap. VII , b is . )

2 . Val e también en tre nºsºtrºs
t irar º dar cºn fuerza: le AVEN
Tó un golpe , un palº, etc .

3 . Limpiar de la cáscara suel ta |

l ºs granºs , tal es cºmº el arrºz º el !

café
,
pºr med iº del aventador ; pº r

que en real idad es te aparatº
,
a ma

nera de cernedor º cedazo grande ,
deja sal i r la cás cara cºn suma fa

cilidad,
que es arras trada ráp ida

mente por el vientº a paso y med i
da que sal e ; y sólo muy pºcº a

pºcº el granº , que cae verticalm en

te pºr su pesº , ya l impiº º deseas
carado .

Cuba .
I
,
Limp iar el café , o el arrºz , “

de su cáscara por med iº del aven
tadº r ; y I I ) , extraer el pan de a zucar
de sus h º rm as para part irlo y poner
10 al a ire y al sº l, en las g avetas del
secaderº .

"
(MAC ÍAS . )

AVENTAZÓN . f .

ventº sidad ( 2a . acep .)
AVENTÓN . m . Vulg .

jón . ( I CAZB . )
Me d ió u na puña lada en el pechº,

a la v ez qu e un fuerte aventón .

"
(As

tue ia , t . I , cap . XVI . )

AVENTURERO
,
RA . adj. En ge

neral s e l lama así en Taa bsco el
frutº que se prºduce en ti empº dis
t in tº al de la cosecha (V . ) Mango
AVENTURERO

,
etc . ; cacao loco o

AVENTURERO
,
es el que suele

p rºduc ir el cacaº terº en lºs meses

Flatul enc ia ,

Rempu

de jul iº a septiembre . V . ALE

GRÓN .

AVER IA . f. Destrozo , dañº , per
juic io material ºcas iºnadº pºr des
tru cción . Dí cese especialmente del
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prºducidº pºr travesura de mucha
chºs .

“
E l C apitán desmora l izado Manuel

E ce ta ,

"

muchºs de la ºtrºs
forzadºs y a luc inados , tuv ierºn la
ºsad ía de hacerse fuertes en d icha
C iudad ; en térm inºs qu e , a la entra:
da de la fuerza de los federales queh ic ierºn en ella , tarde del 20 del pasa
do , les rºmp ieron fuegº aquellºs , n º

dejandº de ocas ionarse algunas ave

rias en tal acc i ón . (N ºta del V ice
Gºbernadºr de Tabasco, Juan D iºn i s io
Marc ín , al Gºbernadºr de Oax aca , fe
chada e n Teapa , (Tab . ) a marzo 8 de
1 830; ME STRE , Documentos y Datº s
para la H istº ria de Tabasco , cap.

XXXI , p .

2 . Travesura . Muy usadº tam

bién , hablandº .de l ºs n iñºs : e s tá
hac iendo AVERÍAS.

AVER I GUATA . f . Di scus ión
,

d isputa acal ºrada , s in l legar a la

injur ia
,
pues entºn ces se llama

ple i tº . V .

AVIADO . ESTAR , º SALIR , unº
AVIADO . fr . fig . fam . de sentidº
iróni cº e interjectivo

,
que se dice

del que ºbtiene mal éx i tº
,
sufre un

cºntrat iempº
,
adquiere un compro

m i sº enojoso º t iene una difi cultad
inesperada ; tºdº en cambiº de bie
nes necesariºs º de lº que debiera
ser favºrable . Dícese también en el

sentidº de estar reduc idº a la des
gracia ,

a un es tadº º a una condi
ción miserables : Juan ha adqu i r i
do e l v ic io de la

_
embriaguez , dice

| alguien y ºtrº l e cºntesta ¡ pues
e s tá avuado

'

l

La Academia da en su Dicciºna
riº “

ESTAR unº AVIADO ,
pºr

es tar rºdeadº de cºntratiempºs º
d ificul tades . Nuestra expresión

,
de

carácte r más ampl iº
,
es al m i smº

tiempo más s ignificativa,
y enfáti

ca

AV I LADO,
DA . adj. Envil ecido

,

derivado de av i lar, comº abatido
de abatir .

'

L º s holgazanes º v iven '

en fermºs º c º n mucha neces idad y
entre ellºs biven abat idºs e av ilados .

"
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AZORE

r rº que finge es tar muertº cuandº
0

s e le pers 1gue º cuando ve el pel i

gro de cerca .

La Academ ia nº reg is tra cºmº
figurada la acepc ión de este verbº ,

pºr m ás que si l º sea la que cº n

s igna : quedarse adº rinecidº pº r

tener cargada la cabe za .

” Nº eu

tendemºs la relac ión que haya en

tre es ta acepc ión y hechº algunº
de la zºrra . En camb iº , nues tra

forma pº pular . ¡ qué hermºsa _

y que

expresiva l, en rela ción con la cº s

tumbre típ i ca del zorrº .

tº de a:¿ º rrillarse . E s m exican ism º .

Si h º y t e l i bra s de las az orrilladas ,

n º e stá s excen t º de vo la r pº r lº s a i

ve ntanilla de un l muy
l e s a rrºjadº por la

(GARC ÍA CUBAS ,
Re c uer

d º s , p .

AZORR I LLARSE.
pr . Térm inº

que se hizº célebre pºr haber s idº
usadº has ta hace pºcº t iempo pºr
los sal teadores de cam inºs , espe

c ialmente en el interiºr ; cºn él se
expresaba el hechº de dºblar la .

cabeza met iéndola entre las p ier

nas
,
pºs i c ión en verdad … nº muy

estét i ca n i decoros'a, en la cual per
dll '

rante el t iempo del saqueº y sus
.

mane cían l ºs pºbres v iaj erºs

escenas inmºral es anejas , para nº

presenciar lº que
pasaba .

Parece que se usa también pºr

az orrarse ,
comº mexicanismº .

“
E l C ap i tán hac ía descender a lº s

pasa jerº s. º rden á ndoles impe riº sam º n

t e que se az º rrillasen , es dec ir , qu e

se pu s iesen a g a tas e n la t ierra , cº n

la prºh ibic i ón expresa de levanta r la

c abeza y de m irar . Al que volunta
riam ente n º e j ecutaba tal acc ión , lº

az orrillaban a golpe s .

"
(GARC ÍA CU

P AS , Re:uerdº s . p .

“ Az orrilló a dº s soldadºs entre lº

nºpa les , a e spaldas de la finca , l istºs
para a trapar al primerº qve

'

qlÚ5 ¡ º m ¡ m i sma forma que hºy
Yerba ,

”

e scaparse .

"
(AZUELA . Mala

I II , p .
So rprend ieron a D . B o

n ifac io unº s ladrºnes en la Cuesta
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aba j º ,
cºmº era de r ig º r m ien tra s

duraba el de sba lijam ien t º . (PR IETO ,

Mem orias , cap . V. p . 2 47 ; 60
"
L a general idad de la s veces' hac ía s

az º rrlllarse a lº spasajerº s , en postu
ras las m á s cómica s . Az º rrillar en e l

vº c abulariº de lº s bandºlerºs , era pº

ner a u nº bºca aba jº, en cua trº p ies ,
postura hº rizºntal , que im ped ía v er

lº qu e hac ían lº s ladrºne s .

”

(GON ZA
I .E Z OBREGÓN ,

Méxi c º vi ej º y anec

dót ic º . D el palanqu in a l a u tºmóv il , p .

ms. ) —
“
E stábamos ya de p ie sº bre el

lº dº sº cam inº, cuandº re sº nó el
“

gri

t º de qu e

debíam º s arrº dillarn º s y peg ar la s

fren te s en e l sue lº , para no pre sen
c i ar el saque º de lº s baúles . (PE ZA ,

AZORR I LLADA.
Acc ión y efec

Mºm º “ aº ' º º º “º “º º º *

AZO . A CABALLOS. m . (Cord ia
Iax iflo ra

,
H . B . K.

— ROV . ) Planta
de la fam i l ia de las bº rragíneas ,

abundante en lºs campºs .

AZPOQ U E . m . Nºmbre vulgar
que la gente del campº da a c ier
tº garrob i llo de menºr tamañº que
el ºrd inar iº ; de hermºsºs cº lºres
tº r

*

na
_
sº ladº s y gal larda cresta .

Parece palabra der ivada del ma

ya ; tal vez cºmpuesta de az , cosa
l igera…

.
y pok, pelºta. de hule , pºr

la agil idad del anfib iº que a menu
do sal e del agua y sube a lºs árbº
l es

, º ra tºmar sºl , º ra a corre
tear pºr las ramas .

AZT ECA . m . Mºneda nac iºnal de
ºrº pºr valºr de veinte pesºs , crea

da pºr reciente decretº del añº de
91 6 . Debe su nºmbre s imból icº _

a

i llevar en el an versº el águila na

ciºnal y en el reversº al cal enda

riº azteca . Es la pr imera mºneda

en que el águi la reaparece incl ina
,
da hacia un ladº ,

nº cºn las alas
abiertas cºmº había figuradº en el

escudº naciºnal has ta e s tas fechas ,

s i
después de los pr imerºs añº s de la
independencia,

en que se usó en la
T iene 1 5 gr.

de -oro purº .

AZUCARERA . f . Reventaban ya

C h ina . 10 tend ieron en el su elº cºmº lºs gramatómanos de tres al cuar
a ºtrºs pasa jerºs . a l terr ible g ri tº debºca
az orrillarse , y quedarºn tº dºs ]tº ,

tronando cºntra el . femen ino



AZUC

AZL
'

CARE
_
RAI sosten ido unán ime

mente por el habla popular de toda
la Am ér i ca española con tra la so
la op in ión de la Academ ia que de
c ia y d i ce azuca re ro .

Por fin , ha tomado as iento como
Ame r. en el D icc . Lar. de TORO
G ISE . , quien en otro l ibro suyo d i
ce

,
refir iéndose al m ismo objeto :

Tan gran popular idad para un
d i sparate rudamen -¿e

*
'

n. a ulc e do

por algunos autor es
,
no hace sos

pechar su verdadera nac ional idad
La voz £ gu1 aba en el D icc . de la

Academia has ta la ed ic ión undéci

S igan ,
pues

,
d ic iendo los

americanos
,

zucarcr
—

as o azucare
ros

,
que no p ecan al hacerlo . Algo

más ridicul o es que no sepamos ;
aún los españoles a estas horas si

debemos dec i r el azúcar o la

azúcar “

las azúcares” o los azu

cares . (Ame r. , p .

AZU L. EL QU E QUIERA AZU L '

CELE STE Q I
'

E LE CUESTE fr
fig . con que se da a entender que i
cu ien quieza obtener lo que de sea
no debe quejarse s i por eso se le
or igina costo o molestia . ( I CAZB .)
Nosotros dec imos tam bién EL Q U E

Q U IERA VE STIR AZUL CELES

¿ N o se qui so cas a r cont igo? Pues ¡
e l que qu iera azul c e les te , que le cues
t e .

"
(MORALE S , Ga llo P i tagórico , pp.

500— 1 . l b ien hecho: e l que

o u iera azul c e leste . que le cuest e .

"

(SAN CHO POLO , B o la , VI , p .

AZULEJO
,
JA. Rov i rosa l lama

así en sus Apuntes de Zoo logía de

Tabasco (pág . al ave común

— 1 63 AZUR

mente conoc ida al l í con el nombre
vulgar de pea azul Es raro
e sto ; nosotros hemos conoc ido
s iempre por AZULE JO una ave de
la fam i l ia de los pájaros que podría
ser la m i sma que descr ibe la Aca

dem ia, s i ésta d iera la clasifica
c ión cien tí - 1 ca de ella para hacer
uosible la ident ifi ca c ión . Menos es
el abejarruco que la m i sma da co

mo s inón imo de AZI
'

LEJO,
pues

de aquél claramente d i ce que es
“

una ave trepadora . y la nues tra
no lo es , n i la pea azul tampoco .

E n e l orden de los pá serc s o pá
son adm irados por su v i stoso

pluma je , el (CORREA .

Reseña Ec . de Tab . , cap . IX ,
p .

E sta c ita re fuerza nuestra adverten
c ia . pues jamás hemos o ído llama r
azule jo a la pea azul .
AZURU MBADO

,
DA . adj. Aturdi

do
,

ataran tado ; princ ipalmente
cuando tal es tado es produc ido pºr
las beb i das embr iagantes . Es me
tá tesis del cas tel lano azumbrado ,

borracho . En Colombia zurumbát i

co (GAGI N I ) . Nosotros dec imos
también sorimbo o zorimbo ,

so
rumbo . (V . )

C . Ri ca . Adjet ivo ya de uso raro
entre nosotros et c . (GAG I N I . )Hond . xz um brz do Tonto

,

(MEMB R .

AZU RUMBAMI ENTO . m . 1535d

especial del azurumbado ; acc ión y
efecto de azurumbarse .

AZU RUMBARSE. pr . Atolondrar
se

,
ataran tarse

,
espec ialmente ingi

id iota .

riendo beb idas embriagan tes .Hond
ME .XI B R . )

Aturd irse , a tolondrarse .
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BA BA SALIR CON SU BATEA
DE BABA , s ign ifica tanto como de
c ir una tonte ría , o hacer una cosa
inoportunamente

,
de tal mo do que l

apare zca r idícula o nec ia .

BA BAZA . f”

.

“ Babazas (D . sf .

Lavazas. (RAM. y D . ) La Acade

m ia l lama así al humor v i s coso de
a lgunas plan tas .

¡
¡Nosotros general i zamos más , apl i

cando el nombre a todo l íqu ido que
además de vis coso sea espeso , ora l

produc ido por un an imal , como la

babosa ,
ora por una planta cual

qu iera , como el civ i l o manzan i l la ;
(V . ) o de otro or igen diverso , co

m o la lavaz a espesa o el pulque ,
v . gr. BABAZA es en c ierto modo
peyorativa de babi l la . (V . )

BAB I ECADA . f . Hecho .
o d i cho

prop ios del bab ieca . La Academ ia
regi stra bo rric

'

ada , der ivado de bo

rrico
,
tomando es ta voz en sent ido

metafórico como s inón ima de es tu
pido ; en camb io no reconoce la voz

de que tratamos , babosada , bel la
cada otras por —el es tilo .

BA B I LL'A . f . Hecha la aclarac ión
al final de la palabra anterior , en

tiéndese que bab i l !a es ideológ ica
mente una eufem i ca de babaza ; di
fiere de ésta en el l enguaj e popu

lar por su menor cons i s tenc ia y as

pecto menos desagradabl e . Gene

ralmen te dase es te nombre a la fo

b i la de las articulaciones .

2 . f .

“

Cuando a consecuenc ia de
una luxac 10n o de una fractura,

des
' cu idadas o m al curadas , la coapta

c ión o consol idac ión no se efectúan ,

o
— se ver i fi can vic iosamente

,
se d ice

en lenguaj e vulgar, que esto acon
tece porque la parte afectada o el
hueso han cr iado bab i l la . E s ta es
en las. fracturas el cal l o que for

m ándose separadamente en cada
fragmento imp id ió la un ión . En las

luxaciones es la l infa plást ica que
a consecuenc ia de la desgarradura

de los tej idos y de la hemorrag ia
cons iguien te , se organ i zó , y adh i
r ió v i ciosamente las partes luxadas
a, los tej idos cercanos .

”

( I CAZB . )

L os d ie stros c irujanos componen
el hueso luego que se d isloca , y lo en

tablan lueg o qu e adv ierten la frac
tura ,

porque s i no c ría babi lla y seimpo s i bil ita la cura (PE N SADOR ,

Periqui llo , pt e . 1 , cap . X I V . )

El auto r c i tado, I cazbalce ta , dal e
tamb ién la acepc ión metafórica que
expresa que a los n iños debe corre
gírseles desde pequeños , porque s i
no crían BAB ILLA ; pero en Tabas
co no se u sa en es ta acepc ión .

BABOSADA . f . Hecho o dicho
prop ios del baboso (V . ) E spec ial
mente se d i ce de una obra l i terar ia
insustancial, huera, sin meollo : ES
UNA BABOSADA ; o del conten ido
de la obra : so n BABOSADAS .

BABOSEADO ,
DA. adj.

“Tratado

ya por muchas personas . Mate r ia
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BACA.

— ºm6

ran mez
'

clándole con har inas d iver
sas

,
después de mo l ido . Se

*

u tilizan

para la al imentación del ganado , es tán como engas tados los g ranos
con bas tante aceptac ión . (CHÁ del maíz . Má s l iberal hoy,

d i ce que
VEZ, Cult ivo de l ma iz

, pág . es “

raSpa de la panocha o esp iga
La fe cund idad de nuestro suelo es del maí z .

causa de que en Tabas co el 010t€ l

o baca l , las . eSpatas (jo loche ) , la

hoja y el tal l o o caña del maíz no

tengan absolutamente n ingún va- l

lor cºmerc ial n i apl i cac ión prá cti
— i

BADA

dem ia l e definía por carozo , aunque
como “

pr. Gal. Pa rt e leñosa donde

oa alguna en la economia agrón
—
a

ma .

E l B ACAL u olote de la Me sa C en

tra l , t iene otros nombre s : co nquaril,

c arbón blanc o , e s te ú lt imo con mot i vo
de ser buen combu st ible .

“

E stos o lo

tes
,
llam ados en a lg unos lug a res c on

quaril, c arbón blanco , exc i tan la ign i
c i ón de la madera verde , arden pron
to y producen poco humo . (RU I Z
B RD Cult ivo de l m a íz , pá g .

En Tamaul ipas dicen bojol . (RA
¡ cas o as tringentes ,MOS Y D . )

E l BACAL quemado tiene apl i ca
c iones medic ina l es entre las gentes
pobres :
zos

,
al ternados és tos con l imones

tamb ién quemados o asados , se en

sartan uno s y otros en un col lar que Méx i co
se ata al perro para curarle la tos.

Ma íz blanco , 4 var iedade s: lo .
— R i |

u no superi or, blanco, bac a ! colorado.

2 0 . E l o tro blanco , pero tayudo , bacalblanco . 30 . E l blanco perla , baca ! del
B lanco pa j i zo,

s irve para p i
sapolo te ,

u na

zanj ita el g rano en la parte super ior ,
e l bac a l es cen ic iento . COLORADO ,

tre s var iedades : lo . E l color de
su baca ! e s mo rado bajo. 2 0 . E l co

lor encendido b
'

a c a m orado .

"

(GIL Y SÁE N Z ,
E l C apo ra l , pp . 1 6

E n ese e stado de nilotes es
ºm u y ¡

a pe te c ido,
pues tanto e l grano como elbacal ' u o lo te están blando s y dulces .

que lo s echan en e l puche ro u olla .

( I D , ih . ,
p .

—
"
E u e sta s chozas se g

depos itaban la s ma zorcas . y luego el

ma íz ya sepa rado de la tusa o bacal ,
entre tanto se trasladaba a las tro

jes en que debía conservarse .

"
(MO

L INA SOLIS ,
H i st . de l Desc . y C onq.

de Yuc . , p .

En Sur América l láme se marlo ,
según GRANADA (p .

La Aca

d iv id ido en pequeños tro

. térm í no b ajo.

BACAL I LLO . m . Enfermedad que
sufren las gal l inas , cons istente en
una concrec ión en

'

forma de baca]
que les cría en el intest in o , cerca
del ano , cuando se a l imentan c on

materias cal cáreas o sumamente se
que provo can

una const ipac ión y obst rucc ión de
las vías d igest ivas .

2 . Pan abiscochado , en forma de
bacaL

BAC INICA,
BAC I N I LLA. f . En

sign iñca exclusivamente
or inal . ( I CAZB . ) Lo mismo en Ta
basco .

E n el suelo había una zalea pa ra
lo s p ie s . u na bac in illa , y hueco sepa
r
ado para colo car un cana sto cuando
el ca so lo requ ería . (FIDEL , Memo

rias , cap . I I , p .

c . R ica . Gag in i consigna bace n ica ,

corr ien te e n ca s i toda la Amer . E s

panola ,
d ice ; no es c ierto , pues por

acá no se oye .

C u
º
>a . S inón . Aunque el nombre de

orina l es conoc ido y u sado en toda lai sla , en la parte or iental se le d ice co

m únm ente bac in ica y en la occidental ,
t i bor.

"
(N AC ÍAS . )

C . Amer .

“ B ac in ica , bac in ia
"
, apun

ta SALAZAR G . La últ ima forma es

usado sólo en nue stro
pue blo por lo s ind íg enas , que descono

cen en abso luto e l castellano .

BADANA . ZURRAR LA BADANA .

fr
. ñg . fam . , dar azotes y tamb ién

apl i car un castigo ej emplar que pro
duce la enmienda .

BACALAO . CORTAR EL BACA
LAO , fr . ñg . Algo como es tar en el
candelero , pero refer ida,

más am

pliamen te , a una s i tuación cual
quiera del indiv iduo : estar en pos i
c ión env id iable , en preeminente
cond i c ión soc ial

,
económ ica ,

pol iti
ea , etc .



BAGA
N o me ch ides en la caye

Pa que sarga
'

la bentana ,

Que s i m ipadre s
'

e ntera

Me ba'

surrá la badan a .

RODRÍGUEZ MARÍN (Cantos
pº p. esp . , t . H , p . 350) comenta la

frase en la nota 2 77 (p .

“Zu

rrar la badana : esto es , azotar la
piel .
En Zaragoza se di ce “Cas ca r la

badana, por dar una gran pal iza ,

segun LÓPEZ PU YOLES Y VA

LENZU ELA LA ROSA , en la Co

lecc ión de voces de uso en Aragón ,

que agregaron ai D icc . de voce s ara
gonesas por BORAO ,

p . LXI I .

BAGAC ERA. f . Macías , al t ratar
la palabra , invoca a

_

la Academ ia
,

d iciendo : Lo manda la m áxima

francesa : a tout Se igneur, tout hon
neu

'

r,i' y copia la deñn ición que (es
ta da , ya que aceptó la vo z ameri
cana . en su duodécima ed i c ión :
Lugar de los ingen ios de azúcar ,
en que se t iende el bagazo de la ca

ña . para que secán dose al sol,s irva
de combus t ibl e . Nosotros , como
Macias , invocamos la máxima a

t out se igneur tout honneur , y se la
apl i camos a el , a qu ien mejo r cua

dra en este caso , puesto que tra tan
dose de esta voz , nad ie está más
autor i zado para hablar de ella que

un hijo de la t ierra clá s i ca de la

caña de azúcar y los ingen ios , y
más cuando ese hijo es docto . D ice :
“
S I N ÓN . Muchos , y entre otros Ar
bol . , toman como s inónimos baga

oc ra y caza de bagazo ; sin embar
g o . b ien pud iera destru irse la sino
n im ia , dic iendo que bagace ra es el
s it io o campo

,
destinado a secar el

bagazo : que caza de bagazo es el
.lugar donde se . almacena después
de seco . N i una palabra que agre
gar a lo d icho por el Sr. Macías .

En Tabasco , ti erra también pródi

ga en la producción de la caña y la
in dustria de sus der ivado s ; que

— 1 67 BAGA
g uarda por lo m i smo gran semejan
za en ésto con Cuba , la palabra
BAGACERA no tiene ni más n i me
nos que el prº pio s ign ifi cado que
expl ica el repet ido autor .

PICH . trata también la voz . Ma

cias le cr i t ica, porque es cr ibe ba

gaze ra . N os parece c ientíficamente
fundada la correcc ión : debe ser
BAGACHKA como derivado de ba
gazo .

Méx. La cons igna e l Sr I ca zb . ,

qu ien cri t ica a. la Academia que lla
fran le a l bag azo , d ic iendo que es

cosa que jamás ha o ído. E n xe rdad ,

nosotros tampoco.

(ce) . f. E l s i tio en qu e
s e asole a e l bag azo de caña… que s ir
ve de leña en los t rapiches . (OCAM

, PO ) Menos prº pio n os parece escribir la voz con s .

BAGAC ERO. m . Bag acera
“

A ll í donde . . e l peón noc turno pa

ladea los s insabores dormi tando alg u
no s m inutos sobre lo s bag acero s del
Ingen io. (MER IN O , C elest ina ,

ded i
ca toria . p .

2 . Ú sase tamb ién muy comúnmen

te como colect ivo
,
para des ignar el

conjunto de bagazos echados en la

bagacera .

BAGAZO . Por la apl i ca ción que
en nuest ro med io pueden tener

, co

piamos las s igu ientes palabras del
Sr. Macias : . incurren todos los
Dicc ion, espan. , menos el úl t imo de
la Acad . , en otro error , cuando co

p ian de las antiguas edie . académi
cas : GABAZO. es lo c ierto
que , como cons igna PICH . ,

“ nadie
dice gabaza.

”
Eso tuvo luga r a prin

cipios de la conquis ta de Am é rica .

cuan do en E spaña se decía por cc

rruptela gabazo y murc iégalo , por
ejemplo . en vez de bagazo y m urc ié

lago , y de aquí que aun merez ca
censura la Acad . por conservar e l
térm ino gabaza ( se refiere a la duo
déc ima edic ión ; en la sig . ha desa
parec ido, para honra de la Co rpora
ción ) como otra forma de bagazo ,
pues no puede pasar n i como meta



chazada , y no usada por las perso
nas cul tas , es corruptela inadm isi
ble .

Como hay todavía en Tabasco, y
aún en otras muchas pa rtes

, gen

tes que cometan la badom ía de de
c i r gabazo , im i tando a la Acad . ,

que
dio el ej emplo de tan temerar ia
aberrac ión . bueno es que se apren

dan de memor ia la crítica del Sr.

Macías .

ETIM . Se der iva de haga , proce

dente del romance baca , y éste del

BAGR.

te o tre inta centimetros de largo .

Parece que se l e confunde con el
bobo o con el ju i l o ju i le aun

que este tampoco al canza el tama

no de una vara . (l)
El BAGRE se diferencia del bobo ,

por el tamaño , como hemos d i cho ,
y del ju i l porque t iene las aletas

'

I laterales o pectoral es y la dorsa l
armadas de un espolón sumamente
fuerte con d ientes como una

,
sierra,

in cl inados hac ia la base
,
de tal for

ma que el espolón entra con toda
facil idad ; pero al sal i r hace una

abi. de bacca o baca, baya .

”

(MA desgarradura . Por esto ,
y porque es

C ÍAS) . ( º )

2 . adj. La persona abyecta o muy
desprec iable . (MACÍAS) . De aquí
ha nac ido en Tabasco la expres ión ,

asaz despectiva :a l bagazo , poco ca

so
,
que se apl ica a las personas

que por su cond i c ión . despreciable
no se les .debe tener en est ima . E s

muy reg ional es ta acepc ión , pues a

más de que no la hallam os

'

consig

nada en n ing ún Dicc iona r io , el Sr.

Membreño ,
en su l ibro Hondure

ñ ismos , define el bagazo :
“
Res iduo

que queda después de esprim ida la

caña de azúcar , dice : Sólo es to
e s bagazo en es tas tierras .

”

BAGRE. m". (Cypr inus ba rbus ) .

E s te pececillo que el Sr. García
I cazb . des cr ibe : “

Pez de río y aguas
dul ces : es pardo por ambos lados
y blanquec ino por el vientre ; care
ce de escamas ; la cabeza es grande
respecto al cuerpo , y t iene eu

'

la

parte in ferior de la boca unos hilos
como el barbo . Varia mucho en ta

maño
,
y l l ega al de una vara . Su

carne es blanca ,
para muchos agra

dable , por más que tenga cierto sa

bor a cieno . Parece que según el
tamaño ,

carían las especies : el más
común entre no sotros es el lctalu
rus abunda en Tabas co ;

pero no tan grande como lo des cri
be el autor , pues no pasa de vein

muy venenoso ese espolón , al deci r
de las gentes campesinas , la clava
da de BAGRE es peligrosñsima,

pues aseguran que produce el téta
no . Los pescadores t ienen avers ión
y repugnanc ia notables por este ani

malillo , por lo funes ta que es la he
rida causada con sus espolones , y
preñeren siempre - matarlo solamen

te , arrojándolo en seguida . Por

suerte , l e reconocen muy bien cuan
do viene en las redes de pes'car , la
tarra lla y el chinchorro , o en el an
zuelo , por un sonido gutural muy
pecul iar que hace el BAGRE deba
jo del agua, desde que se s iente
preso : una espec ie de c ru , c ru , de
donde le ha venido el nombre ono

matopéyico de curuco, (V . ) con que
se des igna más comúnmente entre
campes inos y pescadores .

Se d i ferencia tamb ién el BAGRE
del ju i l y del bobo en que tiene
aquél baba asquerosa que l e cubre
el cuerpo , y en que es mal cliente .

Es además un an imal bravº
'

o , suma

mente i rri table y de aspecto repug

nante , en tan to que sus congéneres
'

“mencionados son ino fens ivos y dó

C há zari, (P i sc icultura en
'

agua
dulce ) lo coloca en la fam il ia. de los

siluro ideos . La Acad . se acordó de él,

por fin ,
ded icándole su art . respec

t ivo en la ed . 1 4a .
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BAGR
— 3a . pers . s ing . del verbo par i r

,

pero no hal lamos la relac ión de es
ta i dea con la otra , y prefer imos la
etimolog ía mex i cana que he

chas las al terac iones correspondien
tes (b por p, g por q , r por no s

parece ser el adjet ivo verbal pá

qu i l l i— burlad0 ,
mofado , de paqu i

hacer lud ibrio o j uguete de a lgu na

cosa , forma e special de paca— la

var
, es trujar o apor1]3ar los trapos ,

con el sentido que t i ene en PAC

got laua
— afrontar , ul trajar , injur iar ,

a alguno ,

“ echarle los trapos a la

cal le ,
” lavarle la ropa suc ia (got i

p ieza de
_ tela) . ¡ Pum ! ¡ N o ha

bíamo s v i sto mayor hab i l i dad para
los juegos de pres tid igi tación con

las

¿ por qué no der ivarlo d irectamente
de porque ría" de es ta o semejante
manera : p (or) —

q (ue )
— r ( ía) ; ha

cem os las transformaciones de p
por b , q por g (la r no hay que cam

biarla) ; ahora cambiamos or por a ;

supr imimos ue , y ¡ paf! , bagre ! Por
este procedimiento no habr ía diñ

cultad en probar el o r igen bíbl ico
de B abel , en todas las l enguas

2 . adj. Metafór i camente y por

analogía con el pez ,. suele decirse
l es BAGRES a los hombres blancos ,
mejor dicho che los, s imples o de

— 1 70

b li. 0 l iqu ido v i scoso que t iene

palabras ! Ya en ese terreno ,
'

BAI L

_

C . R ica . Entre nosotros se apl ica
palabra a las mujere s públ ica s

de peor e spec ie y también a u n pez
qu e proba blemente es e l m ismo
que habla “

E l barbo de
río, conoc ido con e l nombre de bagre ,

es de l tamaño de l bobo e igualmente
exqu is i to, pero noc ivo s i ante s no se

despoja su ca rne , con jugo de l imón
o cua lqu iera otro ác ido , de c i erta ha

(St
ria ant ica de l M ess ico ,

o

BAGRE—SAPO . m . Nombre que
se da tamb ién al guarasapo , gus

'

ara

po (V . ) o renacuaj o .

Arg . y Bo l. BAYO ,
p . 25.

BAILARÍN .
-m . Mo te que se apl i

ca a los pol ít i cos que camb ian fá
cilmente de casaca ; aunque , en ver
dad de verdad, es te es mal de que
cas i todos adolencen . Pol ít i co que
se cuela y figura en todos los par

tidos y en todas las épocas , no que
r iendo ser nunca, (o no siendo) de
los ca

'

,
dos . El BAI LARÍN s iempre

está arriba .

2 . Carantoñero
,
adulón , ganagracia ,

obsequ ioso en demas ía
,
que qu ie

re agradar a todo el mundo .

BAILE . m . BAILE DE MÚSI CA .

Llá
'

:manse ba i le s de mús ica, en el
campo , los públ i cos de conv i te o de
pens ión , donde hay orques ta , y se
ba i la contradanzas o walses, para
dis tingu i rlos de los changiiis , o gua

' teques , reun iones con carácter de
mala catadura, que ,

unen su poco fam il iare s en que sólo se ba i la el za
atractivo f151 00 a su aspereza en el l pateo al son del tiple , la gui tarra 0

trato .

C o l. D e sa i rado ,
charro . (TORO G . ,

D i cc .

“

Lar. )
Perú . Kn ier fea y despre c ial:le .

(PALMA, Pape let as , p .

R íopl. y Pe rú . Fam . Mujer m u y

fea ( I D . . i bid . )
Chi le .

“ B ng re ( s e r c om o i — am .

loc .

— fe o , a troz . p.

H ond . .
V Salv. Pe rsona m uy l i sta .

( I D . . i bid . )Hond . Por lo resba loso , qu e al que

rerio apretar se drsliza fác ilmente ,

conm aramos con él a la persona astu

ta . lista . qu e no c ae en la s redes que
se le tie nden . U d. es un bag re .

"

(MEMB R . )

el arpa , y del canto de los guaj i ros .

(Arbol . , apud . MACÍAS) . En Ve

racruz d i cen los jarochos ba i le de
sones en contrapos ición de ba i le de
músi ca (MAOÍAS) .

Semejan te a la de Veracruz , con
cuyas cos tumbres reg ional es tienen
mucha semejanza las nues tras , e s
la clas ifi cac ión de nues tros ba i l es
por la gente del pueblo . Llámanse

ba i les de pie za, o ba i le s de música,

a los de orques ta o en que se bai

5lan walses,
dan zas , etc . . en contra

posic i ón de l os ba i le s de son , en los



BAI L
'

cuale s sólo se bailan zapateos o za

pateados, en sus diversas especies :
jarabe , to ro o to r ito , asistoy, etc . ,

y cuya mús i ca está compuesta por

el indispensable v iol ín , la guitarra
y la jarana -

o jaran ita . Es tos ba i l es
pºpulares van de ordinar io acom
pañados del canto de los bailadores .

que al te rna con las bombas en el
zapateado . V . ZAPATEO , JARABE ,

TORO ,
ASI STOY, BOMBA .

El ba i le de son es el ba i l e verda
deram ente pº pular y sobre todo
campes ino , por lo cual se l lam a

más comúnmente ba i le de r ibe ra.

La beb ida de es tilo en el lo s es el
t epache _

o guarapo, o el ba iché, en
t re los indígenas : en tanto que en
los bailes de p ieza ya se toma cer
veza o l i cores de super ior clase .

Lo s ba i le s de p ieza es tá n reserva
dos para la clase med ia , y , en ge

nera l , para las clases sociale s su

periores ,
princ ipa lm ente en las po

blaciones de alguna importan c ia . A
estos puede muy bien apl ica rse la

clas ificac ión con que el no table
costumbr i sta D. José T . Cuél lar in
m ort alizó esta d ivers ión entre las

clases social es de la C iudad de Me
xico

,
en las s igu ientes líneas : ( 1 )

“
Son dos cosas enteramente dist in
tas dar un ba i le y hace r ba i le , co
mo son d is t intas también dar una

com ida o hace r com ida .

“
Da un ba i l e la pe rsona que con

cua lqu ier pretext o de solemn idad
invi ta a sus amigos a pasar un as
cuantas

'

horas en su compañía . El

pretexto es lo de menos , el objeto
prin cipal del ba il e es estrechar los

La gente del pueblo en Méx ico.

llama sa rcás t icam en tc a unos ba i les
que se hac en entre la g ente de c ias r

med ia y de conducta dudosa .
bai les d e

tono : Aquí conozco la ca sa
como m is manos : s ino que como esba ile de tono . lo s c oncurrentes vi e nen
tarde.

”

B a i le —

y C o chino ,

cap. V IT. )
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víncul os de am is tad y los lazos so
c ial es por med io de la amena d i s
tracc ión que pro porc iona a sus am i
gos .

'

En este caso los am igos son los
que se consideran obsequiados y
favorec idos , y después de concurri r
al baile , en virtud del convite

,
es

tán obl igados a hacer una visita
al anfitr ión para demos trarle su re
conocimiento , y luego hace r enten
der que corresponden a la in te nción
soc ial del conv i te de estrechar v
frecuentar las amistades .

'

“

En este sentido tamb i én se to
ma dar una com ida , dar un té , dar
un conc ierto , etc .

Ahora b ien ; hace r ba i le , es reu
nir música . refrescos , l uces y gen

tes para ba ilar , comer refrescarse ,

3
= santa s pascuas .

”

(Ba i le y Coch ino,
cap . I , pp . 3 y
Hay tam b ién los ba i l es de carna

val, ba i les de má sca ras o mascara
das, l lamados bai le s de harina en
la costa sur del Paciñco , según es
tas palabras del Sr. CHAVERO :
“

Los colimotes sus t i tuyen lo s bailes
de máscaras con sus originalísimos

ba i le s de harina . El calor haría
“

im

posible ll evar una careta ; pero el
hombre sabe supl i r a todo , l o m i s
mo a las neces idades que a las d i
versiones . Y todavía hay fi lósofo s
que de bípedo despreciable lo ca

liñcan . Parece que es tas bailes de
harina fueron llevados de Tep ic , de
donde son orig inarios . E stos bai
l es sust i tuyen a nues tros cascaro

nes y a nuestras mascaradas , y el los
forman la delic ia de la cuaresma de
Colima . (Obras , t . 1 , cap. XI I , pp .

46 y

Lo s bai le s pº pulares de ca rnaval
se l laman ba i le s de c inta, baile s de
toldo, o de ta r ima, porque se cel e
bran en toldos (V . ) al aire l ibre ,

en las plazas públ i ca s , generalmen

te sobre un tablado . Parece que és



t»os son de origen maya . Exis ten gr i tos feroces , ante la víctima que
tamb ién en Veracru z . sacriñcaban . Es tos bail e s
Ex i s tían has ta hace poco tiempo cen en la Igl es ia ; sal en unos ne

los ba i l es indigenas , de que nos na g ros Y el templo se vuelve un tea

bla Gil y Sáenz , que se cel ebraban “º: 0 una plaza de t0 1“0S que tan

cn. l a s festividades
Cuando concluyen , empiezan en la
m i sma Igl es ia a tomar pozol y bal
ché . Balche es una bebida que ha
cen de la agua de caña y un pal o
l lamado bal che que fermenta y em
briaga . I nterin , están en la Ig les ia
ba i lan do el caba l l i to , el pe lícaenó, el
g igante , el San Miguel y ot ros ba i
les, ves tidos a la antigua española ,

con medias largas de color azul o

b lancas ; zapatos con cascabel en
los p ies ; cal zones cortos de col or
y de estrañas franjas de l is tado ;
sus cuel l os , c intu ra y hombros

,

adornados de pañuelos y bandas de '

color . con máscaras de madera y
con largas tren zas imitando a al

guno s an imal es , y a personas , con

sabl e o machetes de palo , en una

mano , y en la otra un pañuelo que
flamean . Seguramente los m isione

ros para qu i tarl es los ba i l es gentí
l i cos . se los fueron sus tituyendo ale

góricam ente con otros de la B ibl ia ,

que en algo se le asemejan . El bai

l e del aiean te , que es David matan
do a Gol iat , se asemeja a sus sa

criñcios ; así el del caba l lo , a la ado

rac ión que h i cieron de este
“

animal ¡
traído por el conqu i s tador , etc . , aún

en su s g r i tos y aves,

. prol ongados |

cuando están hac iendo es tos ba i l es ,
o con un estuche o ch inch in en
mano ; no parece sino que oímos sus

Los ba ile s m ayo s de la c in ta y
de la cu le bra . aportados a T a

'= a sco

por los colon o s de la P en insula V i
" …

trca . e ran d ig nos de verse por el a ire
pa stori l y e l fe stiva l de colore s co n

qu e br i llan los g rupos de adu l t o s
b ronce ada faz y las g uap ís im a s cho c a s
de A t ; xsta c on la sangre aún exenta
de s ífil i s . donac i ón eu rop ea de m a lís i

m o g u st o y p e o re s re su ltados .

"
(ME

R IN O . Ruta , XI , pp . 4 2

rel ig iosas : to l lama la atenc ión del v iaj ero .
Al

gunos respetables y p iadosos parro
cos han quer ido con mo dos qu i tar
es tas costumbres , y en parte se i rá
cons iguiendo . (G I L y SÁENZ ,

Comp . H i s t . Geogr. de l Est . de Tab.,

cap. XXIX , p . 2 1 63

Por úl timo , son BAI LES DE CAN

D I L l os qi1 e se hacen entre cierta
clase de gente pobre ; pero de con

dueta dudosa, l lamados así por el
alum brado que se usa, a cuya l uz
lo común es que bril len por su au

senc ia la moral y las buenas mane
º
ras.

E n ca sa de seña Juana Sosa , . se
daban tcdos los sá bados bai les de ca n

d il, donde la g ente non santa , rabia
(MER IN O , C ele st ina , V I I , p .

BAJA . f . Acc ión y efecto del ver
bo bajar , e specialmente hablando
de las aguas , cuando descienden de
n ivel

, al terminar la c reciente , que
es lo contrario .

H ay inundac ione s g ene rales qu e eu

bren cas i todo el terreno del E stado:
y qu e a la baja de las a g uas , ya qu e

da. na tu ra lmente abonado . (GIL . y
SÁEN Z , E l C apora l, p .

—
“ Había

quedado (una troza ) como un puente
a través de u na zan ja , a la baja de

las ag u as . (MER IN O , Juana Santa
Anna , XIII , p .

2 . En las mo*nte rías se l lama así

la operación que consis te en hacer
des cender la madera por los río s , a
merced

'

de la corriente , en piezas
aisladas cuando aquell os son corren
tosos

,
has ta el recogedero , y de

. aquí , a favor de la corriente tran
qu i la ,

en bal sas , has ta los puertos ,
o has ta la desembocadura de los
ríos .

donde se hace el embarque . V .

ARRASTRE .

BAJADA . f .

donde se baja de un lugar .

Cam ino 0 senda por
Nos
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La ú lt ima secc i ón (de terrenºs .

pantano sos ) se encuentra hac ia e lOeste de e sta cabecera (Ja lapa ) , com
prend iendo los baj os y popa les , deno
m inados “ Huana l y “ Flºr ida . (M .

P . P IEDRA. Desc r. de l Mun . de Jala
pa , Ta b . , MS . ,

2 . En el lenguaje geºgráfico se
l lama así tamb i én el banco forma

do por aglºmeración de l imos o alu

v iones
,
muy cºmún en nuest ros '

ríºs
,
y en dºnde pº r lo m i smº és

tos p resentan muy pºca profundi
dad, a veces insufi c iente para la

'

navegación .

“

Por lº que re specta al cursº in i
“

r ior º sea la
'

reg ión ma rít ima de l º s

r íºs U sum ac
'

m ta , . Gri ja lva… y B a

jº la naveg ac ión fluv ial no
,

1 74 BALA

cía º de los val ºres cºmerc iales en
generaL

BALAC EAR. a . y pr . T i rotear , t i
rº tearse , en fuegº de fus i le ría , o

de p i s tola, graneado o nutridº . Dí

cese tamb ién balear. De aquí se
han fºrmadº lºs der ivadºs ba leo,
balaceo y balace ra, que se usan pºr
tirºteº ; baleado , balaceado , her idº
de bala, y ba lazón,

t i rºteo p rolonga
dº , aumentat ivo de baleo o balaceo .

I CAZB . da ba lear y baleo .

“

B a jaba d esde la Ig le s ia de E squ i
pula s en m ed io de u n ba teo tan nutr i
do qu e los soldados se a brían en d º s

a la s . (ME R INO , Juan
_
a Sant a Anna ,

XI , p .

Méx. RAM . y D . cºns igna balear,
encuen tra en ellº s ºbstácu lº s s ino e n g por fu s ila r. E n Tabascº no t iene e sta
contadºs
cu rsº de l Gri ja lva llamadº “

A ca cin r

pam que queda 5 kilóme tros ah a 1 0

de San Juan B aut i sta , y e n alg um cs l
tramos del Usum ac inta , cºmprend idº s
entre Tenºs ique y Mºn tecri sto. E n e s

t º s s i tios del cauce de

ex isten bancºs de a rena que en el

ambºs r íos
e st ia je d ificultan el paso de embarca - I

c ione s de calado m ayor de 6 p ies ; ta
les bancos no son debidos seg uram en 1

te a la e x istenc ia en e l cauce de ca

pas de terreno re s isten te que la c º -

i
rrien te no pu ede socava r, puesto qu e

en toda esta reg i ón délt ica de lº s r íos
tabasqueños , e sos lechº s son de na tu
rale za a luv ial e incons i sten te ; pº r lo

tanto, e s de pre sum irse que d ichosbancos— e n la general idad de lo s ca

sos— son produc idos por las irreg u la

ridades del cau ce m i smo, esto es , pº r ;

e se fenómeno g eneral del transporteintermi tente de los a luv iones y m ate

riales de l lecho hac ia el m a r, de do n

de resul ta la tendenc ia g eneral de lº s

r íos a fracc ionarse en altºs y bajº s '

fondº s (
“ baj os y “

p oz a s
"

, d ic e n
'

e nTabascº ) . (GON ZÁLE Z , Los R íº s deTabasco , pp . 98 —
“

U n e fecto se

m e jan te al de la s ancla s y cade nas .

aunque m enor por no llegar hasta el

fondo
,
producen la s hél ices de lo s va

pores . y a s í se ha no tado qu e c on e l .

c ada d ía más frecuen te tráfico , ha m e

jº radº alg o e l re fe r ido banco o “ b a jo ”
de

"
Acachapam

"
, e n e l río Gri jalva .

( I I )

BAJONAZO . Aument . de baja .

D i sminución rápida y de ”

gran mag

n itud del precio de una mercan

i b id, p .
l

º “ e l lugar acepc i ón . B a leado y ba leo , con nuestra
m i sm a s i gn i ficac ión .

“ Hac iendº desde ellas ( la s tr inche
ra s) lº s e stragos qu e pud ierºn balean
do de u na parte y de otra tº dº s lº s

d ías . (Gac eta de Méx . , abr. , 1 736 .

C ºmo se ve el verbo es de uso an

t ig no.

— L a s tra taban d e

sa l ir ráp idamente de l pa seº, temerosas
de que la balacera cºnt inua ra . ( Ex

ce ls ior, Méx. , febr. 1 1 P eral ta
probablemente temerº so de que fuera
ba laceadº por su enem igº, se prev inº
e h izo fuegº sobre él. ( I D i b id . )

Venez . E l Sr. R I VODO (Voces
Nuevas ) c i ta el ve rbº balear entre lo s

que deben figura r en e l D icc iºna rio,

pº r ser g eneralmente u sados .

C . R ica . GAG I N I cº ns igna qu e c o

lºm bianos y ch ilenos d icen apalear º

ba le a r pº r fus i lar, y qu e . en su pa tria
s ign ifica herir c on ba la . C as i nos

a trevemºs a sostener— d ice qu e es
te verbº e s nece sar io, pu e stº qu e no

corresponde exactamente a fus i lar n i
a herir: en efectº, e l prim erº d ice
m á s de lo prec isº , y el segundº no
e—Spcc íñca la clas e de arma .

C . Am . SAL . GAR . escr ibe : “ balear ;
pe ta rdear (vulg . ) B alear pº r fus ilar,
d icen en Sud América ; pero balear,
aunque ne olog ismo, sólº siñniñca h e

r ir c º n bala .

BALANDRO . m . Tºro G . registra
en el Dicc . Lar. balandra : “

Embar
cac ión de cubierta , que t iene sólº
un pal º , cºn cangreja y toque . Ba

landro , balandra pequeña .

”



BALA
Entre nosotros se usa comúnm en

te balandro para designar aquélla,

y el dim inutivo ba landrito , para és
te . Aum entat ivo, ba landrón.

BALANC EABLE . adj. Capaz de
ser sometido a balan ce . (TORO
G ISE Di cc .

BALANCEO . Neal. Movimiento
oscilator io .

”

(TORO GISE . , Dicc .
º

Lar. ) Hace ya largo t iempo que eu

tro al uso de la gente cul ta , y aún

del vulgo ; s in embargo , todavía la

Academ ia l e c ierra sus puertas a

p iedra y lodo .

S ilhando en todas partes con un

contento que le sal ia en e l ba lanc eo de

su cue rpo ad iposo y chapa rro.

"

(RODR . B E LTRÁN . Pajari t o , IX . p .

BALANCEOSO, SA . adj. Que mu
cho se balancea ; se dice espec ial
mente de las embarca c iones , “

ca

yucos” en Tabasco .
_

TOR0 GI SB

(D icc . Lar. ) da ba lanceante :nos pa

rece que este adj etivo más b ien ex
presa el estado “de un cuerpo que
se encuentra en balanceo .

BALARRASA . m . Térm ino de ger-

I
man ia ,

con que se des igna entre be
hedores al aguardiente ordinario ,
que es la beb ida de clase infe rior y ;
de uso común en el baj o pueblo por º

los to rrachitos cal lej eros . Llá
'

manle

tamb ién zorro
,
blanco , e t 0 . V .

AGUARDIENTE .importa ,
hombre ! B a larra

sa es lo que palade o mejor . ¡ Demo
n io ! Ya que de bebe r se tra ta ,

n os arda el g azna te.

”

Méx. RAMOS Y DUARTE . igua l sig
n iñcac ión .

En E spaña s ign ifica Aguardien

te de mucha graduación e inñma

ca l idad .

”

(BARAI BAR , Voce s de
Álava. )

BALBO , BA. adj. Tartamudo , tar

tajoso .

culto
.
por personas versadas . Es tan

buena como balbucir , toda vez que
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que

(GONZÁLEZ l

PENA. La C h iqu illa , TX . pp . 84 a. )

Descub . y Conq. de Yuc . , p .

I

He oído es ta voz , en el lenguaj e ; lo exp resa : pero

BALCH
deriva del lat ín ba lbus . La Acade
mia no la ha adº ptado ; será cuan
do más una voz ant igua. La reg i s
tra Terreros .

A ño 82 3 … Acat i . C omen zó en este
año a reina r en Tollan

en el imperio de Orien
_te M iguel I I llamado be lvo por ta rta
JOSO . (YEYT IA , Tez c oc o, p . ( l )

BALCHE. m . B eb ida fermen tada ,

compuesta de agua de caña de azu

car y un palo l lamado bal che o
guarapo , de jugo embr iagan te ,

y del
cua l toma su nombre . Agrégansele

comúnmente algunos gran os de
maíz tostado y , panela . Fermenta
por dos o tres días . Es la beb ida
peculiar de los indios . ind ispensable
en toda clase de fes t iv idades : ve

lo rios response s , fandangos , etc .

Corresponde más o menos al gua

rapo
_mex i cano , con pequeñas dife

rencias en la fabricac ión , por el em
pleo de algunos ing redientes di'

/

t in tos . Lláman le tamb ién guarapo y
tepache , aunque el nombre genérico
es el de BAL CHE , prop iamente .

C uando concluyen . emp iezan en la

misma Ig les ia a toma r pozo] y balc hé :ba lche es u na be b ida que hacen ( losind ios ) de la agu a de caña y un palo
llamado balche que fermenta y em

Poniéndoles en el luga r
que ocupa cada conser
v a ,

ba lche y pozol . o Lo s

se h incan delante de

una C ruz , que ba jo de el la está n las

olla s dé (GIL y SÁENZ .

C omp. hist . g eogr. de T ab . , pp . 2 1 6

La s doncellas más - v ivas es

ca nc iaban e l ba lché y lo serví an en
(MOLINA SOLIS, Hist . de l

"Gusta ban del ba lche, o h idrome l . pe
ro excusaban la presenc ia del mar ido
o de su s amig os , pa ra ca tarlo . ( I D . ,

¡ b . . p .

( 1 ) La tab la
_

cronológ ica en que seha lla e sta c ita de la obra . pa rece ser

del ed i tor B ustamante . aunque no
es sah ida la ma la

co stumbre que este se ñor ten ía de in
terca lar lo de su cosecha entre lo aje

no qu e cd ita ba .
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Nombre de la planta m i sma,
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sujeta por un cordón al med io del
cuya corteza espec ia lmente

_

es la palo y que, lanzada al aire , se pro
que se emplea en la fermentac ión cura recoger en la cazoleta o ensar
del agua de la caña de azúcar, pa
ra la fabr i cac ión del balché .

BALDADO, DA. adj. Tull ido . Ú sa

se m ás como sus tan t ivo .

BALDE . m . Cubo . Para la Acade
m ia ba lde es el cubo “más ancho
por el fondo que por la boca pa

ra nosotros es lo contrar io : más
ancho por la boca que por el fon
do . Además , para la Docta Corpo
rac ión es específi ca de la mar ina
es ta voz , en tanto que para nos

otros es genér i ca y des igna el va

so g rande con asa en la boca , apl i
cado a cualqu ier uso .

“
L a s anc ian ita s corría n c on su sbaldes llenos de chorote y su s j ic a

ras (COFFIN , E l G ra l. Gut iérrez ,
XXV II I . p .

Venez . P I C ÓN FEB RE S , p . 44 .

BALDEAR. a . Lavar los pi sos , el
suelo en general arrojando el agua
con bal de ,

cu al qu iera sea el lugar
lavado . Se baldea una cal le

,
un pa

t io , la casa, etc .

Arg .

“

Saca r a gua repe t idas vece s
con

, e l ba lde , part icula rmente del po

zo y para echa rla a u na bebida , baño
o e stanque .

no , p .

BALDEO .

'

m . Acc ión y efecto de l

baldear .

BALDO SA . f . Se dice comúnmen

te por losa , en vez de darla la acep

c ión académ i ca .

“
E spec ie de' ladr i

llo fino , cuadrado , de d iferen tes ta
maños , que s i rve pa ra solar .Méx .

“

C ayó sobre las ba ldosas , ( de
u n pa t io) , sin exhalar un g r ito. (G .

V I G I [ Cuentos ,

' p . La fuente
c o n su rt idor de

de l cu a l sa l ía g rueso chorro de
“

a g u a

que cu ando e l

le ha c ía pe dazos . h º lde

sas de l con torno . (DELGADO ,
A h -

ge

l in e
.

'3 ' n it as de l Sr. I ca zb .

BALERO. m . Bol iche .

de madera o hueso , que se compo
Juguete

ses de aquel la

tarla
'

en la punta.

”

(D icc . ) A Bale
ro no da la Acad . otra acepc ión que
la de molde para hacer balas. E s
meX1 canismo .

P or aqu í , unos se entre ten ían c on
e l b

_

a lero , en e l que m os trá ba nse m uyháb iles . (CUBAS , Re cuerdos , p .

B
_

ALOZA. f . Larva nocturna muy
n»oc iva que ataca y destruye los al
m á cigos, espec ialmente del tabaco .

E n lo s sem illeros suelen perderse
mucha s planta s por e l a taque de va
n o s insectos lo s m á s perj ud ic ia les , qu e hacen sus e stragos
por la noche , son : e l g usano, e tc . ,

y
las larva s llamadas ba loz as : para ex

term inarlos se le s hace la ca za .

(KRAL
'

SE , Cult ivo de l tabaco ,
p .

BALSA. f . Nues tra BALSA es la
m i sma que define la Academ ia ; pe
ro d i fieren enteramente en cuanto
a sus usos .

“
Emplease— dice la Aca

dem ia— para navegar en ríos y la

gunas , y , en caso extremo de nau

fragio , para salvar la v ida en los

mares .

En nuestro E s tado , la BALSA no

Sirve n i para navegar , s ino por me
(GARZÓN D ¡ º º

ro accidente , con todo y que son

tan abundantes los ríos y las lagu
nas. n i mucho menos como salva
l vidas . Es s implemente la forma co

anún en que se baja en los r
í os la

I madera de las monte rias , labrada
en trozas , cosa que se facil i ta por
la anchurosidad de los ríos y su
tranqu i la corr iente . E s semejante
a la jangada suramericana, de que
tan mag i stralmente habló el inmor

tal imag inativo Jul io Verne , y que
Toro Ge deñne (D icc .

“ Arma

día de maderos que se transportan
río abajo .

”

—Parece que la BALSA
_
de los pai

reg ión del Nuevo
ne de un palo terminado en punta Mundo es embarcac ión de una só

por u n extremo y cas i una cazol eta
en el otro , y una bola taladrada

la pieza ,
según la descripción que

de ella hace BAYO y que copiamos
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t o l,

dos de su pecho se notaban sobre los

pl iegues de una e leg an te ba ta de bal
sorlna . ( I D . ,

1 78

I I , cap . XLI I , p . 7 Los la t i

ib . , cap . XLVII I , p . 918

BANG

Ningún autor de provinc ial i s
mos cons igna la voz , exceptuando
a Toro Gish . que la reg i s tra en su

BALUMEN m Ba 1 b por ba | um _ , libro Ame r ican i smos (p .

ba o balumbo . Se usa hablando de
la carga que colma la embarcación ,

sobresal i endo mucho arr iba de los
bordes , pr inc i palmente cuando esa

carga es voluminosa y d e poco pe

so . El BALUMEN hace ba lancear
se mucho al cayuco ce loso , es fra
se muy común en el lenguaj e cam

pes ino . La Acad . da ba lume , cuya
term inac ión no nos parece mejor
que la del nuestro : ba lumen, te
n iendo en cuenta además la afin i
dad fonét i ca con volumen , de donde
se der iva .

BALUMOSO,
SA . adj. Ex i s t iendo

el sustant ivo balume , nada raro es
que el vulgo haya formado el balu
moso

, sa
,
para cal i fi car lo que t ie

ne mucho ba lume : balumbo , voca
blo és te que , atenta la defin ic ión
académ i ca ,

tiene más carácter de
adj et ivo que de sus tant ivo . E l Dic

c ionario no cons i gn a este adjet ivo ;
mas s i es reprobable , reprobables I

son tamb ién en igual g rado baluma,

ba lumba, ba lumbo y
como derivados de volumen , probi
ia la Docta Corporación , no s ien
do como no son s ino meras corrup
ciones de esta voz .

BALLASTR I NCA. f . B allestrinca .

So b r enombre de una de las vuel

tas o amarraduras, que se hacen
a bordo .

”

(D i cc . Marít . , art . Bal le s
t rmque

C u ba . MAC IAS .
c i tando a C hao y a

D om in g ue z . reproduce la descripc i ón
de P ich . que como mag istra l c onsig

narem os aqu í tam bién : la zo para
a tar la soga o corde l a otro cu erpo.

dando una vu elta en te ra que cru za e l

cabo de la izqu ie rda sobre el de la de

recha : cont inúa el m ism o a dar otra
vuelta entera por deba jo de la pri
mera . y concluye , m e t iéndole p or so

bre el ú l t imo h ilo de la derecha : en

tonce s se t iran los dos cabos en sen

t ido contrario para apre tar el lazo.

neus oxyacanthus.

ba lume que ,

BALLÍ o BALL I L. m . (Desmo
Palmera

de tal lo nudos—3 , delgado , de canutos
prolongados , como de dos centime
tros de diámetro , y sumamente lar
go . Se era en las selvas de los te
rrenos

“

baj os a or i llas de los rios
,

subiendo entre la fronda de los ar
bol es has ta al canzar gran al tura . La

va ina de las hojas está er i zada de
espin i tas ñnísimas ; de mayor ta

maño , pero dispersas , se cont inúan
por todo el dorso del raqu i s de la
hoja .

El tal l o de es ta planta es muy
usado por los indígenas para hacer
los famosos canas tos de hallil. Pa

l a ell o la hienden en rajas delgadas
que por su flexib i l idad se pres tan
para tejer los canastos más finos
que produce la manufactura del ra
mo . Llámase también MATAMB I
LLA .

“
Por últ imo , i ban dentro de u na

cesta de ba llil. c om p art ida . unos c in

co 0 (MER IN O , C e lest i na , X,

p .

En el Cat . de prod . a
_
qríc . e ind .

de env iados a la Exposición
de S . Lou i s M .

,
1 903 , (p . 8) hal la

mos la s igu iente relac ión : Con los
estines trepadores de esta palmera
se fabrican cestos de mucha dura
c ión , pud iendo ser apli cados a otros
trabajo s como a la fabricación de
asi entos de pe tatillo v muebles de
bejuco . a la cestería fina y a canas
til los de fantas ía , pues l os tal e s es

tip º s son sus cept ibles de ser d ivi
didº s cas i en hebra .

”

BANCA . f .

“Asien to de madera
sin respal do ,

y a modo de una me
s i l la baja , dice el D i cc ionar io ; y
según el mismo , Banco es

“
as ien to

de madera , por lo común con res
' pal do ,

o sin él , en que pueden sen
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tarse a un t iempo algunas pers o sa
, para pagar a

'

l os que ganan en
nas . Acá trocamos esto s términos : el juego del mon te

,
o banca.

”

BAN CA es el as iento de made ra o (PICH . ) .

“

Es lo que llaman en Es
de h ierro, con reSpaldo , en que ca paña banca,

puesto que dice la Aca
ben por lo menos dos personas : las demia : “

cant idad de dinero que po
bancas de los paseos , de los tea

tros , de las igl es ias . Por banco en

tendemos un as ien to tos co de ma

dera , por regla genera l sin re5pal

do . Si es para una sola persona ,

—le l lamamos tam b ién banqu i l lo, aun
que no sea el famoso de los acusa
dos . De la cual idad de tosco debo
exceptuarse el del piano , que tam
b ién es banco o banqu i l lo .

C hile . Se hace igua l
(RODR D.

Guat . Se usan ind ist intamente ban

c o y banca . (B a tres )
2 .

“

La antigua mesa de es cr ib i r
que aún se usa en muchas escue
las

,
la cual no t iene patas , s ino

unas tablas vert ical es , tal como se

trueco .

hacian y hacen los bancos . (MA
C ÍAS . )Méx. RAMOS

_

V DUARTE , p . 81 .

P r imera acepc ión.

BANCAZO. m .

“

La cubeta en que
cae el guarapo inmed ia tamente des
pués de expr im ida la caña en los
ingenios d e azúcar . (SALVÁ ,

Dicc . ) P ich . y Macias refutan la or

tografia baneasa con que le escribe
Salvá , al egando que como aumenta
t ivo de banco , debe ser con 2 . E s ta
mos con ellos . Macías d i ce que
aquel la acepc ión es des conoc ida
hoy en Cuba . N o así en Tabas co ,

donde el bancazo es la ta lla clási

ca y regional que recoge el agua
de la caña al ser ésta exprimida

por las mazas del t rapiche .

“
E l chorro de jugo de ca ña , al

_caersobre el bancaz o , aumentó un m 1 l1m e

t ro s u d iáme tro.

"
(ZE NTELLA, Peri

co , cap . 1 . p. E l bancaz o ha

b ía rec ib ido su ú lt ima porc ión de ju
g o .

Hombres y an imales sudaban a las

d oce del dia. cuando una voz d i jo:
¡ Paren ! " ( I D . , i bid . , cap . IV, p.

BANCO . m .

“

El dinero y fondo ,

m il ia rio como reo en banqu illo.

…del ga l án campesin o que la

ne el que l leva el naipe .

”

(MA

“
B anca en Cuba es e l jueg o,y banco e l capi ta l

en Ta basco. banca y banco , en el jue
g o .

2 . (Dur. ) sm . S i l la de made ra
ordinaria con as iento tej ido de tu
le

, con un hueco , para que los ni
ños y los enfermos puedan exone
rar el estómago . (RAM. y D . )
En Tabas co se llama es te mue

ble más c omúnmente descanso (V . )
. y es de uso especial para los an

c ianos los enfermos .

_

E l de los
n iños si se l lama s iempre banco.

Arg .

“ Hac e rle banco a a lg uno: “

hu

(B AYO .

DE BAN CO . f. De cajón .

los escr itos llamados de banco ,

veinte rea les , s in papel . " (C ompilac i ón
de Decretos de Tabasc o , Arancel para
e l cobro de derechos jud ic ia les , 2 6 de
N ov . de 1 851 ; Art . 59: p .

BANDA. f . Membreno se acordó
de esta parte del indumento de
nuestra gente del puebl o . principal
mente la campesina : C eñ idor, ca

s i s iempre de burato y con borlas
,

que usaban nuestros mayores . Pri

mero los pre tales, y después los ti
rantes , han ven ido a desterrar las
bandas .

" Aun usan la BANDA en
Tabasco nuestros pa i sanos : es el

cin turón clásico del
,
hombre de

campo , no solamente de los v iejos ,
si que tamb ién y preferentemente

ll eva
roja ,

l uciente como su cam i sa
aplanchada , nueva como su sombre
ro de fino guano atast eco ,

y flaman

te como todo el indumento , has ta
| los zapatos

¡en los días de fi esta,

que pone el banquero sobre la me
—
¡ e uando repucan fuerte , como sabe



BAND
mos decir al lá , o en el bail e '

de
'

año

nuevo cuando en lance donjuane s
co tiene que vérselas fren te a

frente con el rival en las
'

ga las pa
ra la choca .

La otra acepción hondureña que
apunta el autor citado : “

Faja : in
sign ia de algunos m i l i tares de al ta

graduac ión ”

,
tamb ién la t iene en

nuestra l engua reg ional , y tenemos
entend ido que igualmen te en todo
Méx i co

,
pero esa banda está reser

vada para el Pres iden te de la Repú
bl ica

,
que sólo la l leva en las cc

remonias ofi cial es . E s tr i color , a

imagen de la ins ign ia nac ional .
Advert i'mos

,
para concluir , como

aclaración necesar ia , que los pre ta
les de que habla el Sr. Membreño ,

nunca se han usado en Tabas co ,

donde esa palabra no s ign ifica más l

que lo mismo que para la Acade

m la. .

Toro G i sh . (D i cc . Lar. ) la apun
ta como amer i can i smo : Faja usa

da para ceñ i r los cal zones” , lo que
nos hace creer que el Sr. Membre
ño no tenga razón en dec i r que só
lo

“
la usaban nues tros

En Guatemala ( I D . )
“ franja y

tamb i én hoja de puerta o ventana .

Méx . Llevaba el chaleco desabro -

l
chado ,

dejando ver u na banda
(FACUNDO , Pollos, t . I I , cap . II . ) — I

t iene desa
rrollado el abdomen ,

c on panza tal,
[

que la banda ,
ceñida con fuerza de fa

ja .

rada

l

prolong ac i ón de la barr ig a .

"

(RODR . B E LTRÁN , Cuent os costeños . ¡
Abige o ,

XI
,
p .

—
“
E l hombre del

pueblo v i ste panta lón de l ienzo, que se
suje ta a la

“ c intura por med io de u na

banda de búrato azul o rojo .

"
(D uoc .

Un iv . , art . T lacot alpam por Andrés
I g le s ia s: t . I I I del A pénd. , X de la

obra , p .

BANDA. f . (Ver . y sf .

B andada . E s común en el lengua
j e de los puebl os de la costa del
Gol fo apocopar y sincopar las pala
bras , v . gr. : bandá , am i sta, cansáo,
e stropeáo , so ldáo , etc .

”

(RAMOS ) .

1 30

no e s bastante a reduc ir la exage

BAND

El metaplasmo muy común en el
lenguaje popular de Tabas co

, con
s1ste principalmente en la apócop e
de las palabras suprim iendo la con

sonante final , bondá por bandad y
sobre todo la s que por caracterís
t 1 0a pecul iar del habla de nuestro
terruñ o, nunca la pronunc iamos s i l
hada , especialmente en las voces
de var ias s ílabas : ven ¡mo por ven i
mos ; pero no apocopamos,

supr i
m iendo s ílabas enteras

,
como bandá

por bandada,que d i ce el Sr. Ramos
yDuarte . E s to sólo se podrá oír en

tre la gen te inculta e indocta por

entero ,
|

redonda de med io a medio ,

ignorante de tomo y l omo , no entre
qu ienes hayan pisado aulas y sepan
leer

'

y es cr ibir .

Cuanto a la sín copa
, por regla

general s e supr ime la consonante
en la s ílaba final de las palabras ;
así en los ej emplos que pone el
autor c i tado, dec imos bandáa por

bandada , so ldáo por soldado , etc . ;

es dec i r
,
la d en s ílaba final por , vi

cio de pronunc iación muy especial
del tabasqueño , se supr ime ,

s inco
pando honrao por hon rado , sa lao
por sa lao . Con la s lo que sucede es
d i ferente . Con es ta l etra, tanto al

final de la
“ palabra como en me

dio de ésta , no se comete la sínco

pe suprim iéndola por completo, n i
desaparece de plano su sonido ; lo
que se hace es una verdadera anti
tes is analógi ca: la s no se si l ba s i
no que se guturaliza ,

acercándose
a l son ido de la g , o más b ien de
la 1 . Pronunc iamos , en real idad ,

venimoj por ven imos , bújcalo , por

búscalo, etc .

Así
,
pues , el metaplasmo pro pio

del l enguaj e popular tabasqueño es
la supres ión de la consonante final
o su camb io de son ido ( s i es s ) ;
la supres ión de la consonante d en
la úl tima sílaba de las palabras
que la l l evan y

"

su al teración de so
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'

vulgar º sºlº adm i tido por la gente '

gar; envuelve la intenc ión de enga
decente en l im i tadas
(Ob . , c i t . , párrafo
Pero no es estº tºdº . El c i tado '

autor al ega en segui da c i tas de au

tores notables , clásicos y modernºs ,
para probar que la tendencia al

desvanecim ientº de la d º a su al

teración suavizando su son ido has ta
aproximarlo a 2 , ha s ido de uso en
tºdºs los t iempos y en todos lºs

pa íses de habla cas tel lana , inclus i
ve la propia E spaña . Vano sería
cuántº qu i s iéramºs ag regar a lo d i
chº tan lum inosamente pºr el Sr.

Cuervo en lºs Capítulºs X y X I de
su obra en que trata de las Voces
Nuevas pºr la Evºluc ión fonéti ca
y la acc ión ps icºlóg i ca ; en el lo s
hal lará el exigente purista la diser
tac ión más e rud i ta acerca de las

part i cula ridades
lenguaj e pºpular y famil iar , l l eno
de l i cenc ias

, g irºs , etc . , del lengua
j e erud i to , ceñ ido forzosamente a

los cánones de la exigenc ia c ien
tinca .

BANDEARSE. pr . Moverse a una

º a la ºtra banda ,
a un º º a º trº

ladº ,
especialmente en la navega

ción .

2 . fig .
Vac i lar en una act i tud cual

quiera ; obrar s in entereza, plegán

dose por cual quier circunstanma

a uno u otro part idº .

La acepc ión que da la Academia:
“
Saberse gobernar ,

o ingen iar para

satisfacer las neces idades de la v 1

da
”
,
es punto menºs que descºno

oída para nosotro s los tabasqueños,

en el l enguaje pº pular; como lo es

en la Argentina ,

(D i cc . arg .
, p .

BANDERILLA . PEGAR UNA

BANDER ILLA ,
pegar un petardo,

un parche .

"
( I CAZB . ) Nosotros de

cim º s pone r, o echar, una bande rw

lla; pero en cierta forma: con sor

un d im inut ivo

fog ón de su cºc in a .

según GARZÓN

es tafar al que presta el d ine
rº . Según la Academ ia ,

“

poner una

bande r i l la a unº
”

, s ign i fi ca en E s

paña “ decirle algo picante o sati
r i cº .

”

BANDOLA.

NA . )
BANDOLINA . f . Cºn en tera im

(Véase BAN DOLI

¡ prop iedad l lamamos asi nosotros a

lo que la Academ ia l lama BAN DO
LA ,

“ In strumento mús i co pequeñº ,

de cuatro cuerdas , cuy ó cuerpo es
combado comº el laúd ;

”

a modº de
de es ta voz , comº

equ ivalente de BANDOLÍN
,
s iendº

que aquel la palabra nº tiene para
la m i sm a Cºrpºrac ión otrº sentidº
que el de “Mu cilago para el cabe
llo que nºsºtro s l lamamºs br i l lan
t ina Asimi smo dec imos BAN

que d i st inguen al lDOLA pºr BANDOLÓN .

BANDERILLAZO . m . Petardo ,
parche , flore tazº , o sablazo, como
d icen hoy en E spaña .

”

( I CAZB . )
Acabó por cansarlos a pet ic ione s y

bonderillazos , y lleg ó a pa lpa r frío e l

(ROA BARCE NA,

'

N oche a l raso , I I I , p .

BANQ UETA . f . La Academ ia lla

ma ace ra tanto a la orilla de la ca

l l e
, generalmente enlosada, o d i s

t inta de l º demás del pi sº por

cualquiera otra c ircunstanc ia , cº

mo a la fi la de casas que hay a ca

da lado de la cal l e , reservandº el
nombre de banqueta para esto ul t i
mo

,
exclusivamente . N uestra va

r ian te prºvincial , cºmún a todº Mé
x ico además , cons is te en dar a la

palabra banqueta, no la segunda s i
no la pr imera acepc ión de ace ra ,

exclusivamente ,
es deci r , la de

“
ori

lla de la cal l e
”

, más al ta que lo de
más del p i so ; y creº que no anda
mos del todo desacertados - en es te

cambiº .
Indudablemente banque ta

procede de banco (º de banca) , en
cuantº que este mueble sirve pa

ra sentarse , y en tal caso , es más



propio dar el nºmbre de banqueta
a la ºril la de la calle , más a l ta
que lo demás del p iso” , que a la ii

la de casas , pº r es tar más de
acuerdº con el usº , que parece ser
el que determ ina el nombre .

“Ha

ce ra , quas i face ra º fac ie , es el vn
ladº de las casas de una cal l e , que
es

,
la delantera ”

, dice Cºvar rub ia s
(Te so ro de la Lengua Cas te l lana) ;
no vemºs , pues , pº r donde venga el
or igen de la s inon imia de banqueta ,

apl icando es te nºmbre a. la fila de

ca s as , que es lo que signiñca pr i
mordialmente ace ra, según la e ti

molº g ía cºpiada .

Méx . RAMOS y DUAR TE reg istra
la pa labra y la corrige ; hace en segu i
de c i ta s de acera en e l uso correctº
de esta v º z . de la cua l da la e t im olo

g io que hemos apuntado, no re sue l

ve nad a , cºmo de cºstumbre . Alega la

autoridad del Sr. Cuervo (Ap. c rit . ,
pá rr . perº advert imos qu e la 5a .

ed . de esta obra , ya n º cºns igna el v º

cablo.

A l Ayuntam iento le ha sal ido en

los merºs bigotes uno de esºs duper
gen ios que pa rece puesto adrede en laba nqueta del pa lac io mun ic ipa l . (FA

C UNDO . Prosp. nuestras, p .

“
Pronunc ió un d iscursº sºbre las az u

cena s , sºbre las ind ia s. y sobre el 10

do de las banquetas .

”
( ID . , ¡ b . . p .

¿ Cuántº más bien empleados huhieran estado esº s d iez y s iete m il pe
sos en losas para la s banquetas .

"
( I D . ,

lb . , p .
—

“ Vese aqu í y acullá un º
retaz o de banquet a , como anunc io de f
casa… " (PR IETO , Memorias , ( 40
IY, p.

BANQ UILL
_
O . rn . Usamos de este

nombre cºn una general idad abso

l uta , cºmo sim ple diminut ivº de
banco . Di ce Macías , y dice muy
bien

“

: La acepción ún ica que trae
la Acad . es extens iva : as ien tº en
que se cºloca al procesadº ante el
tr ibunal" . Nºsotros h ubiéramo s
puesto cºmo sign i fi cado ºriginar iº
o fundamental :
s in ' respal dº” , ya s irva para

ciºpelos ; º ra se util i ce para esto ,

banco pequeño y ¿
l os m elg º que .

reºs , va para los tejedores de ter ag"a baña — lom o . (que qu ien d i jo a,

BAñA

º ra para lo otrº .

de Méxicº .

E n cualqu ier rincón , un baúl de
abultado volumen sobre enclenquesbanqu illos .

”
(ROB B . B ELTRÁN , Paja

rito , I I , p .
—

“ Apenas recºrdaban ,en aque llos hac inam ien tº s de espe
cre su banqu i llo trip ié ,

etc . (FID EL,
Memorias , cap .

I I , p .

BANADERA. f. Va s ija o recipien

te a prº pós itº para bañar se ; mue
ble u ºbj etº, t ina destinada a este
usº . Si exis te regadera ,

no vemos
la razón por la cual la Academia
nº haya dadº entrada has ta hoy en
el D icc ionario a esta voz de fºrma

c ión y ºr igen tan l eg ítimo como
aquella . La palabra cas t i za es baño ;
perº as í cºmo r iego no expresa el
ºbjeto con que se r iega , tampocº
es prop iº hacer extensiva la voz
que ind i ca prop iamente la acc ión º

efecto de bañarse
, al objeto que

sirve para veriñcar esa acc ión .

“

Sin riva l idades de pantorrilla s .

muy dueñas del agua y muy señoras
de la bañadera .

”
(RODR ÍGUE Z B EL

TRÁN . Perfi les , XV I I I . p .Méx. I CAZB . i lu stra la v º z cº n la

s igu iente c i ta : Sendas taza s . de ca

fé , tam añas que u na bañadera .

”

(DE LGADO . La C a landria , I V
. )

Lo m i smo en to

Cuba . A ljo t
'

a ina (o pa lang ana ) . en
a lg unºs puntos .

"
(CHAO , 0 . p .

C IAS) .

2 .

“Va so g rande pa ra bañarse .

(ARB OL: o . p . I D . )

A rg . GARZÓN , p . 49.

BANALOMO. A BAS'A - LOMO es
expres ión adrede apl i cada a las

bes tias o al ganado cuando caminan
entre el agua , dán doles ésta has ta
lº s lomos , perº s in irse a p ique , sin

nadar . En agua más ho nda , cuan do
apenas se al can za el suelo

_
con Las

extrem idades , y en que se avanz a
m i tad al nado y m i tad andando . se
dice a volapié

E n e sta t ierra… . sólo tenemºs dos
para hacer lº s v ia jes inte

riores , y que o el trotón ja
muchas con el

baña — lomo d i jo a baña —sent aderas,

pues que en ta les extremos se sue



BANG

len mojar las del asendereado v iaje
ro, horca jadura inclus ive ) ; (F.

Q UEVE DO , Lir. Pop . T ab . , (Apunte
C omplementario) . DD. 1 03

BANO . BANO DE ASIEN TO . Re

medio h idroterápico que cºns i ste
en sumerg i r las asentaderas en
agua ti bia o cal iente , sentándose
en una bacinilla º cºsa semejante ,
para preven i r las inflamaciºnes del
año o i rri tac iones intestinal e s Muy
usadº en la medic ina domést i ca o

casera , sobre todº para los n iños .

Cuando el curandero del rancho , o

las comadres del v i llorrio, han agota
e l baño de asi ent o de ag ua

cºc ida .

“

(RODR IGUE Z B E LTRAN ,

Perfi les , XXVIII , p .

¡ BARAJO ! In terj .

“

Exclamación
vulgar y g rosera que se usa por

creerse que ¡ caramba ! ¡ caracoles !
y otras equ ival entes nº t i enen gran
energ ía .

”

(MACÍAS . ) Entre nues
tras gentes t iene más bien ciertº
carácter fam i l iar , aunque s iempre
es de mala educac ión . Más soporta
bles son : ¡ caramba ! ¡ caracºl es !
¡ carape ! ¡ carachº ! y aun ¡ caray !

¡ B arajo l este es anunc io de ca

ta rro, o a lgún ra tón m e ha m et ido la

cola en las narices .

"
(MER INO , C e le s

t ina , 2 a . pte . , I II , p . ¡ B arajo ! ,
pue s que deveras está muerto .

"
( I Di b id . , p .

Chi le . RODR ÍGUE Z . p . 56 :E CHEVE
RR I A , p . 1 3 2 .

— Arg . GARZÓN , p . 51 .

BARANDILLA . f . E specie de
puente para atravesar las cº rrien

tes angostas , oom o
'

a rroyos , o l ºs
pasos pan tanosos en que no hay co

rriente .
_
La BARANDILLA se cºm

pone de un solº madero , apºyadº
por sus extremºs sºbre los barran
cºs ºpuestos , y por el cual

_sólo
puede cam inarse de unº en fondº .

En el campo este es el medio or

dinario de salvar los pasºs difíci

l es : la forman con los tal los de los
árboles

,
escog i endo los más resis

tentes , comº el del guano , v . gr. La

BARANDILLA puede º no tener pa
samanos.

BABA

La voz , apl icada así a un l is tón
º madero que une las márgenes de
la corriente por sºbre és ta,

es
tan buena como baran dal

,

“ L i s tón
sº bre

'

que se s ientan los balaus tres .

E l que lºs abraza pº r arriba”

,
que

da la Academia, c ºmo que la BA
RAND I LLA abraza la cºrr iente sº

bre la cual s e tiende
Para el paso de los ríos se s irven

los v iajeros de cayucos ,
y cuantº a

los a rroyos y pantanºs
, se sa lvan a

favor de unas perchas , denom inadasbarand i llas, donde e l pasa jerº se ve
forzado a hacer ensayos de maroma y
equ il i br io . (ROVIROSA, Res . de Tab. ,

XXXIV, p
Ov iedo; hablandº del á rbol llamadº

ceyba , en la marav illosa narrac i ón
que hace de su gobierno en D arién
(Santa Ma ría del Ant igua ) n os ha dejado la descripc i ón más acabada de

nuestra ºrig ina l barandilla , que también usaban los na tura les en el ríº
C ut i . D ice él:

“ é los ind iºs , antes que
aque llas t ierras g anassen chryst ianos ,

ten ían echado por puente un árbol
g ruesº que a travesaba u n ríº de parte
a pa rte que tomaba tºda la la t i tud
desde la una ba rranca a la ºtra , y
e staba en parte qu e cont inuamente le

passá bam º s para yr a las mina s é a
nue stras hac iendas y era muy lueng ºé g rueso aquel árbol ; m a s avía t iempo
que estaba a ll í , é ybase abajandº en

la m itad del; e aunque pa ssá bam os

por enc ima , era en u n trechº dé],
dandº e l agua cerca de la rod illa , y
s iempre cada año se ba jaba pºco a po
co m á s, a causa que e l río rºbaba la

t ierra de las barrancas , en que el pa

lo estri baba .
— Por lo qua l e l añ º de

m i ll é quin ientos é veyn te y dº s seyendo yo just icia e capitá n en aque
lla c ibdad , hice echar otrº árbol pocºs
pasos más aba jo del susod icho, que la

na tu ra proveó de criarle junto a la unabarra nca e costa del río ; e cºrtado
quass i tºdo, fu é derri bado, quedando
a lguna cºsa por corta r al p ié (porque
por a ll í le al imentasse la t ierra en su
propio nac im iento e se conservasse
más t iem po e mejor) ; e caydo , a tra
vessó todo el r ío, e sobró de la ºtra
parte m á s de c inqiienta piés , e el rio

ten ia de anchura más de c ien to . E sárbol ten ia donde más g rueso era ,

d ie z y seys palmos o más , y quedó
enc ima d el agua más de dos cobdos

s in tºcar en ella , fecho muy buena
puen te : al qua l h ice barrotes a t re
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can ism o s e stanqu i llo y cajón de ropa ,

re spec tivamente . A lguna ,
sem e janza

c on nuestros t imbi riche y changarro .

Veamos :
I . Puestos de qu incalla y ºtros ob

je tos nuevºs .

— I I .

“ Ti enda de ropa
donde se proveen los transeunte s pobres , y por con tra ta e l ejérc i to , m ar i
n ería , pre sid iº s , hosp ita le s y la s ne

g rada s de l campo . (AR B OL… e . p .

MAC ÍAS . )

BARATO , m . LO BARATO SALE
CARO , expr . , lo barato es carº .

BARBA . HACER LA BARBA .

fam . Adular , obsequiar cºn fines in
teresados . ( I CAZB . )

“
S iempre en los pueblos hay alg u

n º s pobretones qu e hacen la ba rba a

lº s subde legados .

"
(PE N SADOR Pe

riqu illo , pte . 2a . , cap . IX , p . C on

este m iedº m e e sforzaba cuanto pod ía
p º r . hacerle una barba ñn ísim a . ( I D . ,

lb. , XVII I , p .

El Sr. Ramos y Duarte que asen
tó el der ivado ba rbe ro,

“
adulador ,

zalamero , camelero ,

”

omit ió la ex
presión “

haber la barba/
”
de donde

aquél se deriva, que es su equiva

l ente .

BARBACOA . E s ta cºmida,

poco usada en Tabascº , cas i sólº
de nºmbre la conocemos . E s mera
mente mex i cana

,
del vall e de Ana

huac ; v cºn la acepc ión que al l í
Gp

t iene la vo z , que es la m i sma que lle da la Academ ia : “
Carne asada

en un hoyo que se abre en tierra,

y se Cal ienta como los ho rnºs es
cºmo la usamos nosotros . Aunque
la palabra s ignifica una com ida me
xicana , no es pºr el lo de índole az

teca su cºmposi c ión fil ológ i ca, s i
n º meramente españºla , s iendo su
et imolog ía más aceptable la que da

Macías . c itando a Armas : “Barba
- acca , desde la ba rba has ta la cola,

como en francés barba - a - queno y el
ingl és barbecué .

” La Academia se
ñala com o amer i can i smo la vºz ;
pero . v i s iblemente sal ta su local i
zación insular o antil lana , qu i zá cu
bana ,

s i la comparamos con tan tas
ºtras s im i lares por la terminación
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d i º s

muy

'

BARB

coa : baracoa, guanabacoa, etc . , nu
m erosas sobre todo en Cuba ,

y de
las cual es en Méx i cº no hal lamos
n inguna . E sto, cuanto a la voz m i s
ma ; por l º que hace al s ign ifi cado
que la Dº cta Cºrporac ión"

da
,
sólº

en México l e t iene
.
Veamos :

Méx. S ign ificadº que da la Acade
m ia . ( I cazb. , y R amos y D . , PérezHernández ) .

Cuba . I . E ntar imado, o pa rrilla
'g rande de madera , qu e se usaba en
América para a sa r barbacoa . (AR
MAS) . E l autor ag reg a qu e esta a cep
c 1 º n e s aún empleada en las pampas
venezolana s , a l d e c ir de R o ja s .

II ._ Hoyo abierto en el suelo ,
para

asar la carne , o pescado ,
y en ta l sen

t ido se usa al presen te en Méx icº ,
y

en algunº s puntº s de la Am érica Me
ridional, pº r lo cua l la Academ ia d ice
Am en cam sm o .

II I . Tablado que constru ían los in
en las cºpas de los á rboles .

”

(ARMAS) .

IV.

“

Hoy se llam a .barbacoa en Cuba
el

“ tablado en alto
_

den tro d e u na ha
b ita c ión , para guarda r c º sa s de poco
u so , 0 g ranos,

"
(AR BOL ) o fru tº s en

g enera l . "

V. E n Maraca ibo, C úcuta y ºtros
lu g are s . barbacoa es una g ran ca ja
cha ta llena de t ierra veg etal , levanta.

da u n º s p ie s sºbre el suelo,
y suje tada

de éste por med iº de horcone s só li
dº s: para cu lt ivar alg una shortal i za s , tan to en las casas comº e n

los cam pos . (R o jas ) .

VI . “
Hum bold d ice que tambi én s ig

n ifica banco . al habla r de l cocodr ilº
del I

f

ritu ca .

"
(B AC H )

(MAC ÍA S, D icc . cubano ) .

—
“ Lug ar en a lto , inmed ia to a l ' te

ch º , de a lguna s casas rú st icas. cu yo
pi so lo form a u n tablado tosco , sin

pu erta regularmente , y de st inado pº r

lo común. a guardar g ranos , fru tos ,
e tc . (P IC H . )
C osta R ic a . Emparrado. arm a zón

donde se t ienden las plan ta s enredado
ra s .

"
(GAG I N I . )

Arg . y B o l. Tablado junto al techo
de la ca sa , E n B o livia se le:
llam a también guaracha y t enda l
según s irva además de

_

asien to o de

colg adero . Tapesco en ºtras lo calida

(B AYO ) .

C . Am. Em parrado. (SAL .

aunque en Salvadº r p arece que tambi én s ign ifica lo que en Méx icº. (TORO
G . , D icc . Lar. y BAYO ) .



B ARB 1 87 BARB
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90 lombi_a . E spec ie de catre y tam ZAYAS ALFONSO c i ta a Bachiblen cam illa º andas (TORO G " l l er , de qu ien d i ce que supºne que
D ic c . Lar

Ec uad . Emp '

arrado. (TORO G D i cc .
esta palabra este compues ta por las

La. de ba rba (ca sa) y coa (al ta)
Perú . Zarza qu e s irve de puerta en

las choza s . (TORO G . , D icc. La r. )
OVIEDO expresa que la VOZ te

El m i smo TORO le da como n í a un s ign ificadº en lengua de Cu
amer i can i smo , cºn esta acepc ión : ba Y Ham:

“
andammo asentado 50 “

Zarzo sosten ido con pun tales” Í bre árboles para guardar de los

(D icc . Lan ) ,En las acepc iones I I I y ma i zal es” y otro en l engua de T ie
I V de Cuba

,
c i tadas por Macías , en rra Firme : parr i l la para asar

la de P i ch . y la
,

de Arg . y B º l. ,
en ca rne .

su pr imera parte , correspºnde a Í BARBADA . V . BOZAL y MO
'

nuestro tapanco . y en general a l RRAL.

tapesco
,
tasaje ra , en sus diversas , BARBA DE JUIL.

apl i caciºnes de la Vida lugareña » sp inosa , L . ) Planta de la famil ia '

de
911 0 91 hogar º en el campº .

las h idrofiliáceas, l lamada así pºr
Lummoso como Siempre D . Ru su aspecto cordiforme , cºmo las

fino J . Cuervo (Ap. C r .t . , parr . barbas de juil .

hablando de las pr imeras voces am e
BARBARIDAD (D F sf Enº r

l
'

l

l

ca

g
a

t

s

l

(

l

lue D

;;
e

n
trar

l
º
n m idad gran cant idad . Com ió un a

a C 5 e ano , º a as por os º º barba r idad .

” f . por
“ com ió mucho”

nistas de Indias de la épºca de la
(R . v DUARTE . ) Muv usual en e l

Cºnquis ta , cita barbacoa , cuyº sen leng,

'

lf,je fam . en Tabasco . aunque
tl

l

d(

á

o
rig

inario hul
á

o

di
e ser—

¿

l

l

i ce—

l
en esta ºtra forma :

“Com ió que fue
9 e Z&PZO cua ra 0 u - 0 0Dg0 Una barbar idad” .

sos ten idº por pun tales
,
de donde f

t d am así ?
Hoy las

_

c 1en0 1a s ade lantan qu e es
nues ras acepc iones e º a

u na ba rba ridad .

”
( Exce lsuor, Méx . , 20

hecha , y de andas º cam i l las , y de jul i º de

otras que hemºs olvidadº º que .

Se emplea en algunas partes de
sº n conºcidas en otras partes . Nu— gEspaña . BARÁ I BAR l e trae en el
merosas c i tas de Ov iedo las Casas '

Vcc . de Álava, ag regandº que se
y Herrera c ¡mentan la concepc 1on

usa tamb ién en Aragón _

tan acertada del autor , y , en efec— l

tº . aun la barbacoa , en el sentidº .
BARBAR IDAD Y MEDIA . (D .

que la usamos en Méx i co . ¿no lle F. ) fl
"
. Atroc idad

,
enormidad . La.

va en si la comprensión del zarzo ,
BARBARJDAD Y MEDIA pondera

tapesco , trebejo o parr illa ,
etc

. , so— Í º abulta más que la barbaridad , la

bre lo cual se coloca en el hºyo la enorm idad de un hecho . (RAMOS

cºsa . la carne que de ese mºdo se Y DUARTE ) . E s ta 8XDI
'

95ÍÓI I nº
_

se

cond imenta o prepara, ? usa en Tabasco cºmo pº nderat 1va

Mas
,
s i genu inam ente es tan ame de cant i dad, s ino , en sen t idº rectº ,

ricana 13 voz en sus d iversos sig com—o pº nderativa de cal idad . Tene

niñcados . ¿ en dónde es tá su etimo mos entendi do que lo mismo suce

logía indígena ? ¿ a cuál de las l en
'

de en el D i strito Federal, dºnde la
guas americanas pertenece ? ¿ p… hemºs oído emplear siempre

'

en es

que ca s i tºdos los autºres pasan sº te sentido .

bre ascuas , en l l egando a su et i ¡ BÁRBARO ! Interj . muy usada
m ología y callan por lº general , el en leng . fam . para expresar ponde
Sr. Cuervo inclus ive ? rac ión ,

adtmiración . etc .

(Hidro lea
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¡ Qué bárbaro para el chuzº ! ”

(RODR . BELTR .
, Pe rfi les , XVI I , ,p .

A LO BÁRBARO . fr . adv . equ iva

l en te a la palabra BARBAR IDAD ,

en el sent ido aumentativo
,
des co

munalmente , de manera exagerada .

“ Amargos , muy ama rgos fueron e sos
d ías para todos . Hambre y desnudez
pa ra lº s n i ños carreras d ía y nºc he
para Ig nac io : v ig ilia s pa ra el pa

dre ; la deuda aumentandº a lo bá rba
ro , tanto por lo s ped idos que se ha

c ían a la casa , com o por pag a r la fal

ta .

"

(COFFIN , Gral Gut iérrez , I I I , p .

BARBASCO . m . (Paul l in ia p inna
ta. L . ) B ejuco cuya corteza cont ie
ne una savia veneno sa que produce
el efectº de embarbascar el agua ,

ºcasiºnandº a la vez la muerte de
lºs peces

,
pºr embarbascam iento o

abombam iento como también
se d i ce . Parece que la m i sma sapin
dacca produce en el agua efectºs
saponáceos , y en real i dad , cuandº
el l íqu idº es ta embarbascado , fº r

ma espuma y tºma aspectº jabºnº
sº . E s ta prº piedad t iene tamb ién
el jabonc i llo , planta cºn frutº del
mismo nºmbre

,
que cºrrespºnde

prop iamente al amole azteca . Tene
mºs tamb i én el bejuco de amole ,
hablando cºn mayºr claridad , el co

pa lxocot l, árbºl cuyº frutº era una

de las clases de amole , el de bol i ta
( Entado polystachya , D .C ROV . )
que

, aunque. de nombre parecido al

azteca , es de famil ia enteram ente
dis t inta: l eguminosa . Otra Pau lli

n ia tabasqueña es el ba rbasqu illo

(P. pteropoda ,

'

D . sap indacea
tamb ién ,

es tud iada por Rov i rosa ;
pero és ta es de efe ctos menos ao

t ivos que los del barbasco º de efec
to nulo ,

comº veneno . V . JABON
C ILLO .

Hond . E l Sr. MEMBR . que habla
del barbasco , d ic e Que e sta planta e s

conº c ida en el E cu ado r y qu e es lº
m ismo que amol (amole ) . H a sufridº
u na cº nfus i ón lamentable e l i lustrado
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autor, debido s in duda a que el bar
b8 800 presenta prºp iedade s sapº ná ceas
análoga s a las del amo le , pero aunque
sº n además de la mi sma fami l ia ( sa
pindá c eas ) , sº n planta s enteramente
d ist intas , pues e l barba '

sco es un be
juco, en tan to q ue las dos c lases de
amole que ten ían los a ztecas , el uno
era una ra íz ” y e l o trº un frutº " .

Veamos la s de scripc iºne s que tenemºs
de l amole , dandº la preferenc ia a lº s
crºnista s de las cº sas de Ind ias en

tiempo de la C onqu ista , que son cº n

just ic ia lº s m á s autor izados en estos
casos . E l P . Sahag ún d ice : H ay u na
“ yerba que se llama

“
amoll i t iene

la s hoja s comº e spadaña s ch ica s , y
el ta llº blanco, la ra íz de esta yer
ba es comº jabón pa ra lavar la ro

pa , y con las delgada s lavan la ca
“ bez a , y también sº n cºmº morga pa
ra emborrachar los (Hist .
Gra l. de las cosas de N . España ,

tºmº
IV, cap . VII , pá rr. I I ) . Au nque la

descr ipc ión tra ta de una ra íz , cºmo
ésta t iene , según e l h istoriador c i ta
do , la dº ble prº piedad saponacea y ve
ne n º sa , de aqu í que e l Sr. Mem breño
confunda al barbasco , que también t ie
n e esa dºble prop iedad c º n e l amol i
descr i tº, qu e es u na de las dos cla

se s que conoc ieron lº s aztecas cºmº
se ve me jor en los e scri tos de los res

petab le s autºres C lav i jero, Ov iedo,
e tc . : E l primerº d ice en su Histº ria
Ant igua de .Méxi co y su . C onqu ista :
“
N o cºnºc ían los mex icanos el mºdo
de hace r e l jabón , aunque ten ían en

“

abu ndanc ia las ma ter ias an imales de
que se saca : pero supl ían su falta
c on una fruta y una ra íz . La fruta
era la del pulpa
qu e e stá bajo la corteza , es v iscºsay demas iado amarg a ; pº ne blanca e l

agua , forma espuma, y
_

s irve cºmojabón pa ra l im p iar la rºpa . La ra íz
es la del amo ll i ; no se u sa tanto pa

“
ra la rº pa como para el aseº del

Ovi edo habla tambi én de este árbol
con toda c lar idad .

“Unos á rboles hay
“

en esta s i sla s y en la Tie rra - F irme
qu e se llama de las quentas de l xa

Son árbole s al tos e de buen
parescer la fruta .es tamaña cºmº
avellanas g rue sas º mayor, y n o e s

“

de comer , m as ú t il y prove chossa en

lº que agora d iré . Sacando un
_

ques

co que e sta iructa t iene , tamanº c º
“
m o una pelºta de un arcabuz , . echan

“
aquella trueta en agua cal iente , e

“
xabonan la rºpa blanca c on e llo . c º

“m o lo podr ian hacer con u n pan de
“
xabon, é tan a lta º cont inuada es
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pie . La otra acepc ión es la s igu ien - (R odr. Ga lván
. E l Privado de lV irrey,te : [ art . I V , esc . 2a . ,
c

. 1D . )Yo tampoco me he pod ido eno jar .3 _ L1evar una res , cuando va na (contra e l muchacho ) .
— E s med io bar

dando , con el hocico j unto al bor bº rº (FACUNDO
, Gent es , tomo I I .

cap .de de la embarcac ion o cayuco , bar
BARB I Q U EJO . m . Barboquej o

.beand9 es ta , a fm de
_

que apoyando
Que los padres aperciban a sus hise res i s ta por más tiempo sm aho

garse . E s és ta una forma de aux i lio “087 diciendoles ; “Muchachº trába
,t

muy comun , empleada cuando el ga
e el barb'que ¡ º del sombrero

,

¡ pase , porque al fm no ti enen u "

ace nde tra p JOSnado t iene que h r gra S
i de le idos y escrubndos ; pero quevesías al nado ; los cayucos de pro c iertos escrub ¡ dorteccwn , que obran a manera de sal

es de º ñº lº » garra
pateadores hvawdas, se d is tribuyen d ispersos '

t ierruca car

y

i
º

as

a

2;í d
ve

í
seros de la

entre la part ida, y es tán alertas pa p 0 uerte , corn
ra barbear cada becerro o vaca V1 e

C U ¡SCI U 8 ; en esta o

ja que se acanga lla . En la época de
que

'

o s ino b
a

b

.

“

11 9

i
e dlce barba

la c rec iente , en que los campos se
los

J

hace d i
a

g
lq

d

ue

l

jº

d

, es cº sa que
inundan conv i rt iéndose en verdade

t (1 b
gn S e 1 em para ser

ros mares no son pocas las pérdi
a a os a º rdº por atentadores con
tra

das que los ganade ros sufren , a con
t
el
;
…
b

en d
_

e º lr
¿ D

U €S ignoran que
secuencia del ganado que se ahoga ,

'Sía
e
'

1; m
arb iquejo , es un cabo

.

que

cansado de nadar de un lado para
d _

a1 1ner1a y que 91 suj eta
otro s in al canzar t ierra . Los vec i or semejante del Sºmbrero es bar
nos coprop ietar i os se unen entonces

,
I 229¿f

º

ág
r

Igºr
a

;?
51 0n 8» la barba ,

de
formando verdaderas brigadas de J cu Se asegura .

Méx . I CAZB con la s igui ente c ita :aux1ho ; una ño t 1 11a de l igeros ca “
A lzó el sombrero de P epe ,

y pe _

yucos se improv i sa , y en pos i t iva sar de tener e l suyo puesto y añan
campaña de defensa , ág i le s y forzu zadº º º

,

“ e l barb'
_

quei º » hac ía
_ímpetus

dos canale teros maniobran con la
de pºnerselº e“c 1ma (A8t U 0 la , t . I .
cap .

un iform idad y la d iscipl ina de un
V enez . BARB I Q U E JO _ E 1 D icc ionaej érci to , surcando vel ozmente las no trae barboquej o . Aquella forma es ,

aguas , con el entusiasmo de una en pr1m er lug a r, rnas eufón ica ; y …e .

tonada campes ina s iempre en los g º v Y pº r e sta m lsm a razon e s prác
¡ t ica frecu en te en la compos ic i ón caslab108,

para dal" salvamento lº s tellana convert ir en i la voca l final del
indefensos domést i cos que enantes primer e lemento , de donde resulta que

pas taran en los camal otale s y las e l vulg o así d ice ha m e jorado la for

player
'

ias, aj enos a la idea del pel i V º º ' N"º '

gro , aunque ya pres intiendo el suce BARBA. f . D i ce Mac
i
as que B er

SO,
como lº dan a entender º º º sus 1 nardo y E strada la da como sinóni

bram idos prolongados . mo de ce rca, pero que s i se usa en
El Sr. Ramos da el verbo , en su tal sentido en Cuba

,
debe ser mera

primera

'

acepción . ¡ mente provinc ial , porque él no la
BAR BERO ,

RA. adj. Adulador conoce n i ha oído usar, n i la men
baj o ; —y

a veces también halagador , ciona Pi chardo .

car iñoso ,
hablando de un n iño . Entre nosotros si es Común la

( I CAZB . ) voz , con la misma acepc ión
,

“ pero
“
Cabalmente reñir qu iero. advirtiendo que es una cerca for

—Verás Si te Sé sang rar . mada de tablas
, algo así a manera

— C on tanto y tanto adular
H as aprend ido a barbero . . de tapia por lo cºmpacta.
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BARDO .
m

. El poeta l írico por !
BARC INO ,

NA. adj. fam . fig . Di

excelenc ia, el genu ino representan cese de los an imales de pelo blanco
te del trovador do la edad media , .

pardo . E s to es lo común y co

que escr ibe y canta , pero además rrien te ; pero como además de cier

se acompaña con la música _ Su to s perros , toros y vacas , como d ice

compo s ic ión l iterar ia peculiar es la la Academ ia , 10 son Slempre mas

bomb
'

a género en el cual nuestros
propiamente el gato, Y en nuestra

Compositores populares tocan las tierra El MAPACHE , an imal es IOS

lindes de lo subl ime , por su flu i dos que se dis t inguen DOP su bra

dez natural , en la versiñcación , no “"a Y fiereza,
pues he 3 QU Í que el

importa sea ésta un tanto dº sen
pueblo . dado por 1d1051nº l'aº la a la

fadada y oronda , su exqu is i ta del i metafora
, ¡33 l lama

do 3 51 tambien

cadeza en el sentimiento v la sut i por analog1a I deº lº g lº a al hombre

le za un s i es no es impregnada de que se d i st ingue por su val or º su

S
,

p i can te sabor en el pensam i ento . El
arro jo, l lamado a lm ¡ 5m º rayado

bardo tabasqueno es erót ico y bucó
l ico por inna ta tendenc ia ; la mu

Arg . Curiosa es la acepc 10n que por

f
aquella s t ierras t iene el vocablo, al de

1 er es el tema sustanmal y pre e
c ir de BAYO :

. .Color blanco pa rdo,

rente de su insp i rac ión ; la natura como en toda s pa rt es : pero. además ,
l eza

,
nues tra v i rgen natural eza po

en la Argent ina es e l pol ít ico qu e mu
da de casaca . Corresponde por tan

r eta loh c ºma la pal tacunda de cº to, a nue stro salt ¡ m banqm , ba ilarín ,res
,
13 COP3 13 de perfume Y de al usados en sent ido meta fór ico.

mihar con que al imenta su numen . BAR I . m . (CORDIA GERAS
Por eso el BARDO es cas i s iempre CHAN THOI DES H . B . K. ) Árbol
campesino . Nuestro pueblo le l lama

.
s i lves tre muy común . Produce ma

comúnmente cantaor. V . BOMBA y dera flex ible muy es tim ada en la
º)

?

C

A 1

TAOR .

d 1 b ad 1
fabr i cación de casas como vara, so

am º r º “m r Sº “

l º ra v a
ºm — como v i a ) r 1a

dados ) , sentados sobre los sa rapes
L g 1 0 Cll

"

tend idos al rededor, re ían y cantaban cun 3 t3 nº la de ser de tau0 TeCt0 ;

las canc iones pa triót
_
icas . D e todos generalmente se usa roll iza , esto es ,

los g rupos así formados. l
á

a º íase notar s in labrar ni as errar . Encuéntrase
e e t L an r A riano,e l º “ º" Ste e º º d tamb ien escrito VARÍ .

acompañándose de u na v ilm ela , a q
_

u ehac ia dúo la bandolina del Sgt o . Ja Su altura med ia , 30 me tros y 80

cinto López , hecha de concha de ar centímetros de d i ámetro. E l barí es
madillo . improvi saba versº s pa lp itan uno de lo s árboles que más abundan
tes

_

de v ida Y actua l idad . N unca ¡ “ º :en e l E stado: no puede cons iderarse
docta musa de l bardo de la B rig ada

'

como madera
“

de e ban istería , porquehabia flu ido con más
¡ su fibra no es tan fina como la del

( SÁNCHEZ MARMOL, Antón Pérez , p . caoba :pe ro como m adera de construc

—
”

C uando uno menos se p ien c i ón , t iene excelentes cua l idades : lo s
sa … ya se armaron los versos de pi tallos rectos. c il índricos y de cons ide
que .… Siempre y cuando se ha llen rable d iámetro, pe rmi ten que sea ase

pre sentes º “ e l lugar
_

dos º más bar rF53
'

21. para d iversa s apl icac iones .

”

dos. o cantadores, o sun ples echadores , (C at . de la Exp. de S. Lu is M .

d e versos. qu e son quienes están bien 1 903 . p _ Por cada una troza
am anados con el ode io y tienen la su

f de bón dr º vari
ñc iente competencia y autoridad para uese car º º º
ejercerle .

"
(F. Q L

'

EX
V

EDO .

“ LOS ! (DGCP. de T ab . , p . Se pl
'

0h ib€

versos de pique ,

" Tabasco Gráfico ,

" cortar made ras de caoba , º cedro, º
p . 1 53 . enero 6 —91 7 , Vi llahermosa . ,

V 3 f¡ D. Lláma se en C u

ba baria (PEZUE LA, p .



BART

BARTOLINA . f .

“

Calabozo estre
cho , os curo e incómodo .

”

( I CAZB . )
E s te mexicanismo tan común

, usa

do desde t iempos de la conqu i s ta,

es del m i smo modo de uso ord ina

1 92 BARRA

dadosam en te de los rayos de l
(MER IN O , Ruta , p . La s i
gu iente semana ba jó Gut iérrez en un
vapor como pr is ionero a San Juan
B autta . , y a ll í con sorpresa y despe
cho v ió se alojado durante un mes en
una inmunda barto l ina .

”
(COFFIN , E l

Gra l. Gut iérrez , IX , p . el

templo de A nc io , ded icado en Ate
nas a la d iosa Fortuna , o en la bar
t o lina de Mana u a . ME R IN O Juanaignoramos la fuente dm vat1va de Santa Anna , X

%
( II I , í,_ E l c é ..

la palabra . La A cadem ia , que cal la lebre Gerón imo Gómez
,
después de es

en la, frase A LA BARTOLA y en tar c inco meses encerrado en unabarto l ina .

”
( I D . , Celestina , VII ,BARTOLI LLO , dice en BARTU LOS

que : “ de Bá rtu lo , famoso juriscon BAR RA . f . Cedo la palabra al doc

sulto . v de ir muy pertrechados
to his tor iógrafo y sabio natural i s ta

los estudiantes con sus l ibros
, se .

tabasguenº ' gloria de la “ gº ma
apl i có la voz a otros objetos , y co

mund ial , honra y prez de la t ierra
mo la mi sma parece la más proba hum il de de Macuspana: Las are

bl e et imolog ía de las otras dos vo nas con que
'v
1
enen turbias las

ces y de la nues tra , podríamos aguas de los rios al ba3ar de la

ar
'

reg larlo todo suponiendo a és S ierra , s e depos i tan en parte en los
tas acepciones tras lat i cias

,
en la cordones l ito ral es y en parte l legan

s igu iente o parecida forma ; has ta el mar
,
en donde las fuerzas

BARTOLA. (A la) . (De Bá rtu lo . 3Ía
1

£l
s

s

º º

g;
le

£
t

í
s

mp

f

l
l

gg
la

d

l

g
s

ias
e%illgsl

porque este Sr. era muy dado al p

la 0 i an a uscar el fondo ordolce far mente , ¡ cosa comun en los
S g b p

g randes hombres ! ) efecto de la g ravedad ,
y este len to

gDe pero cons tante proced im iento de la
por su exqu i s i ta urbanidad , que co natural eza, da origen a la forma

mo famoso j ur i scon sul to debe ha c ión de inmensº s depósit08 0 ban

berla ten ido , o s implemente por su cos en la desembocadura de los rios ,
bondad como profes ion is ta) ,

conoc ido s con el nombre —de barras .

BARTOLI N Ax De Bárt ulo . co Esta denom inac ión ha ven ido per

m o le ímos dicho en A LA BARTO—

º

diendº Cº n e l t iempo su meta y pri
LA puesto que en real i dad en la .

m it iva aº º pº 'º nv Y hº y se apl ica P
_

º "

B artol ina el pr i s ionero está así
extens ión a la de sembocadura m us

fluv iale s t r i
o con el ma de las corr ientes

butarias de l Golfo .

"
(ROVIROSA ,

1 así , nosotros y cual esquiera, co
Rº s º Gº º º" de Tab I X)

mo lo ha hecho la Academia , bus Otro autor que ha escr i to sobre
camos y encontramos a todo etimo nuestra Geografia l ocal dice más o
l ogia, que s i no sat i sfacen por su menos lo mismo : “

En real idad las

base c ientífica y por su poca serie barras son bancos moved i zos for

dad, por lo menos regocijan por la mados en las desembocaduras de
sutil cur iosidad que acusan en el los n os por las arenas con que Vie

autor , y . tutti contenti ! nen turbias las corrientes
,
y que al

“
La Farmac ia , donde se elaboraba l l egar al mar se depos itan en el fon

el ace i te de mosca
d _

la

d
_

um
l

ura

t

dº do , en el s i tio en que la fuerza deo o
t . n e ,San Pº l't º ' fue º º"'l 3“ “º la me

estas se equ il ibra con el empuje dey el emp írico galeno pa só la reja de

una bartol ina , donde le guardaron cu 1 las 0121 8. Pe ro pº r extensión se ha

rio y corr iente en Tabasco , com o í

una forma peyorativa de ca labozo ,

mazmorra .
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da:

'

compi endida entre el nivel or de C árdena s , C oma lcalco y Pa ra iso , han

dinar ic del suelo y el n ivel o la su
periióie del agua del río, arroyo , la
guna o cualquiera corriente o depó
s i to tomando el término como con
trario de playa , que es la margen
plana , no cortada a pico para for
mar el cauce . Los BARRANCOS,

(de ambos lado s ) cierran el cauce
de la corrien te en los ríos

. arro
yos, etc lo prºfundo es el

'

talweg ,

l e cho o madre de la corr iente
.
No

debe confund irse el BARRAN CO
con la oril la , la margen ,

el l i toral
,

y menos con el r ibazo , la vega ,
etc

.

El BARRANCO que se cont inúa
verticalmente a lo profun do de las
aguas , se l lama cant i l .
Por barranca si

quiebra profunda es decir
, la

hondonada misma ; pero s iempre
que tenga BARRANCO

,
paredes la

terales vertical es , prin cipalmente s i
éstas son al tas .

2 . Por exten s ión , se apl i ca tam

bién a la margen u orilla de los

ríos en general .
Ya. e l Jefe Pol ít ico había hecho re

g istrar los cayucos del barranco , orde
nando a lo s a rmadores de buques ,
etc (ZENTELLA , Peri co , cap .

XXVIII , p . se sa

le al y v a a acostarse eu

tre un cayuco, bajo un mang o del cer
cano barranco .

"
(F . Q UE VEDO , Es

c rit ores reg ional istas t abasqueños :Tabasc o Gráfic o , d ic . 7 de 91 6 : V illah er

m osa Tab .
—

”
Tan luego que , la em

barca c ión pred icha , fue ama rrada a

u na estaca corri ó el pa trón en busca
de un m éd ico y m ien tra s éste llega se
a l (MER INO , Ruta , p .

1 49.

“ F ierro. hu vendo del mache
t e. de Lópe z , se prec ipi tó de sde el em
pinad o barranco . ( I D . lb. , p . 1 69)

dia 8 de abril tuvo not ic ia el ca

h itá n E ceta de qu e e n el bergant ínOrono
. qu e nº tab a desca rg ado en e lbarranco de V i lla —He rm osa (en Taba sco) . ven ian 300 barr iles de ma íz …

(ME STRE , Doc . y datos , cap . XXV .

p . ( l ) —
“
La s poblac ione s m i smas

( l i — Tomado del C orreo de la Federa
c ión mexicana , número del 1 7 de …mayo
de

'

1 828, según el m ismo
“

au tor expresa
e n la nota p . 354, º b . c it .

en tendemos la

I s ido ed i ficadas en i slas , en med io de l

anchuroso cauce , cuyas dos márg ene s
o barranc os , levantados de 5 a 6 m e

tros sobre e l fondo , y en u na la t i tud
. de 2 o 3 ki lómetros también más e le

vadas que los demás terrenos de la

coma rca , const i tuyen en la actua l idad
la zona más cu lt ivada y va l iosa de l

E stado de Taba sco .

"
(GON ZÁLE Z ,

Los ríos de Tabasco , pp. 44 —
“

E u

lo demás de l cu rso de l rio hac ia abajo, la corriente mod erada y uni forme
está conten ida e n un cauce de secc i ón
m uy regula r, por tan to . éste es fijo y
profundo, s in'

g rande s playas" en la s

parte s convexas , n i ma rcados barran
c os en la s concavidades . ( I D lb . , p .

E l rio qu e se desenvolv ia por
e l lado de l sur, derrubiando barranc osy espe jeando caseríos .

"
(RODRÍGUE Z
VII , p .

g anado, o
B ELTRAN , Pajari t o ,

“
D onde pasta pac iente elba ja , g rave y de spac ioso, a. abrevar

al p ie del hu ra ño barranco .

”
( I D . , ¡ bid

p .
—

“ Toman reposo los ojos a l

m irar San Rafael en un cla ro del mon
te

,
subido sobre el barranco .

"
( I Di bid . ,

p .

—
“Abren cam ino con el

remo y la pa lanca ba jo la sombra apa

c i ble de lo s barrancos .

"
( lD . , Perfiles

de l t erruño , X , p .

DERECHO DE BARRAN CO. Has

ta hace muy poco tiempo exi stió
este abus ivo y arbi trar io impues to
que se pagaba en la Capital

_

de Ta

bas co , entonces San Juan Bauti s ta,

a una Compañía monopol i zadora
que a fuer de conces ionaria influ

yente
,
explotaba al pueblo de la m a

nera más in i cua”

,
exig iendo a todo

viajero que
_

arrimaba a la c iudad .

en canoa , en vapor , o en cayuco , el
pago de una cuota , so pretexto de
muel laj e , y aunque los tal e s muelles

'

no se usaran .

BARRANCO SO SA… adj. Para la

Academia es lo que t iene muchos
barrancos” ; para nosotros es la co
rriente que t iene márgenes cortadas
a p i co , barranco al to , o , como se d i
ce prop iamente al l á , emp inado . Dí

cese también _
cant iloso , sa.

BARRENILLO . m . Preocupación
constan te y pertinaz que t iene a



B ARRE 1 95 BARRE
uno en vil o : algo que molesta a sura , el Sr. Ramos y Duarte .

Véase
,

uno inter iormente en el ser moral adv i rt iendo desde luego no ser c ier
y que lo pone intranqu i lo . E s común to que la expres ión se use solam en

la frase estoy con el BARREN ILLO te en Ve racru z .

de ( tal cosa ) , el hecho que mot iva '

AL BARRER (v… adv . Aba
la preocupac ión o cu idado . Como rrisco .

derivado de barreno , es una aplica barre
'

r,
món me taion ca muy ingen iosa , por bia…l que
la alegoría de la molest ia inter ior , ,

y la len t itud y pert inac ia con que ;

la produce el barreno , al penetrar
en la madera .

expresión
tiene dos s ign ifi cados : I

,

uno fam i l iar que denota la gene ra
"

lidad con que se habla ,
obra

,
o sa

luda , v . gr. : so i s unos haraganes
a l ba rre r ; es dec i r , s in excepción ,

BARRER. a . E s te verbo muy usa

do en lenguaj e agrícola t iene la
"

acepc ión de l imp iar un lug ar de la
yerba

" o vegetac ión pequeña ; no es .

más que una apl icac ión extens iva
de la vo z , que t iene semejanza con
la acepc ión , fig que da el D i cc .

“
N o

dejar nada de lo que había en al

gun a part e , l levarlo todo ; pues ,
en efecto

,
BARRER no es más que

l levarse o ext irpar toda la mala

so i s unos haraganes : adiós a l ba

rre r, es decir , adiós a todos ; y
1 1 , otro comerc ial , que se apl ica ge

neralmen te en las ven tas de ca fé ,
en contraposic ión de al vac iar, pues
que se ent iende vendida la mercan
cía junto con su envase .

”

(J . M .

MACÍAS, D icc . cubano, art .

i

BA
RRER . )

“

En es te artículo . di ce el mismo
Sr. Ramos , el Sr. Macías ha incu

planta . V . RASPAR .

S i e s ,
para chapear o barre r

-

la
'

m ilpa d icen apo rrea r. ( G I L Y SÁE NZ ,

E l C apo ra l , p . Luego qu e ya es

tá pa ra aporrear, y e s cuando hay que

he rrerla .

” ( I D p.

—
“ Los labrado

re s cuando quemen e l barrid o de su s
.

m ilpas . e tc . (Reg l. de Po l ic ía de la . Dº fqlle al Cº n 91 mñn 1 two de los
M . de l C entro , Art .

verbos y con algun os nombres ,
_

sig

AL. BARRER. Expr . adv . Sin dis
_

nif1 ca el t iempo prec iso en que se
tin c ión

, sin escoger : todo . En l en h i zo , 0 debe hace rs e alguna cosa :

guaje comerc ial d i cen nuestros la como a l sal i r el sol , al anochecer , a l
briegos : vendo AL BARRER, es de fin se canta la glor ia .

”

(D ice . de

c ir , vendo todo , s in que se escoja ,

Aut . ) Al es
_

tamb ien una part1 cula

s in selección . Se puede vender en muy usada en Cas t i l la , €QU ÍV3 10

conjunto (por junto , en punta . V . ) ¡ a lº m ismo que º" º 't iempo. º" ºl

fr ido en errores lamentables , por
que a l barre r no s ign ifi ca s in ex

cepc ión , n i a todos, n i la me rcanc
'

a

con su e nvase ; sino al t iempo de

ba rrer, en e l momento de ba rre r
,

o por cabeza ; cuando se vende por
jun to ,

se fija un prec io por cada
cosa

,
pero tomándolas todas el

comprador : es ta cond i c ión de to
mar el comprador t odas las cosas
exi st entes . sin desechar nmguna , es
l o que signiñca la expres ión AL »

BARRER .

En nada como en es to anduvo
tan desat inado y con tan poca for
tuna , en achaques de crítica o cen

punto de , o en e l instante que , etc . ,

V
_

. gr. : a! dormir , al cenar, etc . (TE

RRBROS,
D icc . Cast . )

De c ir “
adiós a l barrer es lo mis

mo que “

adiós cuando barren
( s ic . ) pago a $40 el saco de café ,

al barre r, equ ival e a pago a $40

el saco de café CUANDO BA

RRAN ! (D i cc . de mex. , p .

Nada más absurdo que dar a la

expres ión adverbial al barre r el



BARRE
s ign ifi cado de concomitancia,

o s i
multane idad de acción : cuando ba
rra

'

n ; a l barre r expresa semejanza,

ana lo gía o s imil i tud de acción ; más
claramente , la manera

,
la forma de

hacer una cosa . AI barre r: como

cuando se barre , como s i se barr ie
ra , Como se hace al barrer, en el
sentido de l levarse

,
arras trarlo to

'

do , que es p recisamente lo que sig

n ifica la expres ión y l o que se da

a entender con e l la. Aunque no so

mo s cubanos , creemos que sea la

misma forma en que la da el Sr.

Macías , por lo menos en su pr ime
ra acepc ión . No será forma cas t i
za , porque mejor dijérase a ba rre r,
convenido ; pero que equivalga .a

cuando barren , es una badom ía s in
sentido , vulgar, fam i liar y cas ti za
mente hablando .

A], antes de inñnitivo puede ex
presar

,
como hemo s d i cho , concom i

tancia de acción , y tamb ién cond i
c ión : a habe r sal i do , l e hubiera en

contrado , frase ésta en la cual es
reprobable decir : al habe r

'

sal ido ;
pero , en el caso que

'

nos ocupa y
otros parecidos , muy usados en Ta
bas co . como al rajar, a l part i r (di
y idir) , a l no tiene aquellas s ign ifi
cac io nes , : s ino la de “modo , forma,

manera de cómo se hace una cosa ;
es una verdadera modal idad de la
acción del verbo prin cipal , una lo

cuc ión adverb ial que modifica el
sentido fundamental de la idea que
se expresa . Debe advert irse , ade
más , que la forma cas t i za del em
pleo de al antes de infinit ivo se re
fiere s iempre a verbos neutros :
amanecer , sal i r , etc . , no a verbos
trans i t ivos , con los cual es el uso de
a,
en el sen tido cond i c ional , puede

pres tarse a acepciones anfibológi

cas ; a barre r, a part i r son expre

si ones que tienen s ign i ficado muy
otro , com o en estas formas : vamos

1 96 BARRE
a barrer ; a part i r de mañana to
do camb iará

, etc .

BAR
_

RERSE. pr . Hacerse a un
lado v iolentamente el cabal lo

, por

h
aberse espantado con algún obje
o
Pero barriose e l h ida lg o con todoy ruc io. (ROA BARC ENA, N oche a lraso , V, p. E l caballo se barri ó

con ímpe tu de sesperado.

"
(FACUNDO

,Gentes, tom . I I I
, cap .

—
“

D i jo rr

caba llo: por aqu í , y que se barre .

"

( I D i b id . , tom . I V , cap .

Al cabal lo que t iene esta maña ,

l laman en nues tra tierra cejador,
pajare ro . (V . )

El verbo se usa con más genera
l idad , apl i cado también a las per
sonas : hacerse a un lado v iolenta
mente , pero como agachándose , o

esquivando un golpe ; En mayor gra
do de general idad aún : arras trarse .

M i t ío le s d isparó un t iro y corri ó
por un lado g r itándome : ¡ V e dónde
de metes ! " Yo m e barri por el sue lo
y m e lancé de cabeza entre un ixta l ,huyendo, por deba jo qu e n i tepez
ev in_te . (COFFIN , E l Gral.

_

Gut iérrez ,
XXV I , p .

—
“

Suele acontecer a tra
v esando las inmensas llanuras del N .

de nue stro pa is , que repent inamente
se d ispa ran en encontradas d ire cc io
nes caudz£losos remol inos de polvo

, que
barriéndose , levan tándose y derra

confunden los obje tos.
e tc . (FIDEL ,

Mem orias, cap. V, p .

BARRETA . f . No le
'

usamos co

mo d im inut ivo de barra, s ino para
des ignar especialmente la barra de
hierro ,

'

de que se s i rven los albañiles, term inada por un extremo en
punta y por el otro en una especie
de pal eta .

”

( I CAZB . ) En el l engua
j e provin cial de Tabasco ,

y según
lo anterior también de Méx i co

,
el

d iminut ivo de ba rra es barr ita , si

guiendo la forma común , con la

des inen cia ita . C ierto es que eta es
también des inencia de d iminutivo

,

autor i zada por la Gramáti ca del es
pañol ; pero además de que es ta de
sinencia sólo por

— excepción hace
tal papel , como puede hacerlo tam
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“

BARRI

mal es que frecuentan es ta clase de
terrenos , l es viene el nombre de envol tura o envase — que se usa es
que se trata, que es cas tel lano . pecialmente para contener cal y a
Ú sas

_

e de antiguo en tal s entido , y veces para otros muy pocos ár1dos ;
cont1nuadam en te hasta . el día de hecha de hoja blanca u hoja
hoy. Rui z de Montoya , hablando del de tó ; 1a

'

rga , como de un _ me tro y
anta, refiere que de día come yer gruesa como de med io metro de
388, Y de noche barro sa lob re , Y diámetro . Debe

_

su nombre sin du
hay en algunos paraj es tan to ras da a la l igera semejanza que t iene
tro como en un corral muy grande

'

con la barr i ca “
e spec ie de tone l,

"

de vacas . Los cazadores acuden de '

T98 BARRI

La BARRI GA tabasqueña es una

noche a
_
es tos barreras, y en s in

tiendo que viene cerca , sacan de
repente un '

hachón encen€ido con
que , deslumbrada, da lugar a que
la maten .

terrenos salitrosos l os únicos de cu
ya sus tanc ia se aprovechaban los
an imal es , removiéndolos constante
mente y convirt iéndolos de resul
tas en barrizal e s o barre ras, de ahí

que la palabra barre ra haya ven ido
a s ign ificar exclus ivamente el terre
no sal i troso de que se aprovecha el
ganado . Así , en el r

_

fo de la Plata ,

no todo barr i zal es barrera.

"
(Vc c .

Rioplaten_

se . ) B ayo
,
cuya añoión

cinegética no fue ób i ce para que
al ternara la pluma con '

la es copeta ,

d i ce : A las barreras acudíamos en
noche de luna los empleados de la
barraca, al lá. en el Madre de Dio s ,
cuando queríamos regalarnos con
un anta u otra p ieza mayor .

”

(Vc c .

C ria . Esp. Sud.
- Am .)

Tierras habría pronto qu e vendrían
a pa rar en barri a les de dar compas i ón .

(AZUE LA, Mala Yerba , I , p .

BARR IGA. f . Nadie entiende por

barr ica, en l enguaj e tabasqueno , n i
espec ie de tonel que sirve para di
ferentes usos ” , que es como s i di
jéramos una cosa que s irve para lo
que se quiera, n i

“ tonel grande
”

,

como d i ce Toro G . (Di cc . Lan ) , al

cual l lamamos pipate , tomando es
ta palabra en sent ido aumentat ivo
de pipa, con trar io del que da la

Academia , que la considera como
diminutivo .

(Conq. espir. ) S iendo los I

o can el tonel m i smo
,
barr i l .

Es el envase ord inar io en que se
vende la cal de cons trucción

,
al

pormayor . La cal de uso domést ico ,

que las cocineras emplean para pe
lar el n ixtamal , se vende en bene

lq
uenes . (V . )

En lenguaje
'

técnico y comercial
la BARRICA es de capacidad deter
m inada : l i tros , la barrica de
v ino de Burdeos , según Ho racio
Doursther (D ict ionna i re des Pa ids

e t Me sure s ) ; 286 botellas francesas ,
la de v ino t into francés , según Ma

cias (Dicc . cubana) . La - nuestra de
segura no es de tan ta capacidad ;
su peso se cal cu la de una manera
rud imentar ia , por lo que carga un
hombre .

BARRIGA. TENER BARRIGA
DE ALMOFREZ,

se decía fam iliar
mente de quien come mucho , con
alus ión a lo mucho que cabía en
lo s antiguos

_

almofreces o almofre

j es . La frase está ant i cuada por no

usarse ya los almofreces, y hay, se
d i ce tene r barr iga, o t r ipa , de músi

ca.

”

( I cazb . ) Nosotros decimos
tene r barriga

”

de demandante ; pe
ro como los demandantes ya desa
parec ieron tamb ién , y como los mú
sicos en verdad …no siempre comen
mucho , pues to que son los úl timos .

y a veces g racias si alcan zan a la

capita o el remojo , mejor d i ríamos
ahora : tene r barr iga de D iputado ,
porque estos se si rven del presu
puesto con la cuchara grande y co



BARR I

mo todo lo ga s tan , naturalmen te ,

de ben l lenar muy bien la t ripa.

“A BARRI GA LLENA, CORA

— 199 BAST

Elºpeón de campo en Tabas co po r
lo genera l es tá todo el dia ausente
de su casa y lejos de ella ;

'

por lo
ZÓN CONTENTO . refr. que además mismo . l leva cons igo provis iones pa
de su sent ido recto da a entender
que una gananc ia templa mucho un
pesar .

”

( I cazb. )
BARRILETE. m . Suele decirse

de la pe rsona gorda y de baja es ta
tu ra , por su semejan za con el ba
rril. que es ancho y baj o .

En las provin cias del Plata (BA

YO) y en cie rtas prov inc ias de Es
paña (Academia ) l laman barr i le te
a una espec ie de cometa . Lo mis
mo en Vene zuela (RI VODÓ . Voce s
nueva s. p . Nosotros . papaga

ya . (V . )

En Méx ico l laman también barr i
le te al abogado que trabaja en el
despacho de otro y baj o la protec
c ión de éste .

BARRISTA . m . Acróbata que en
los c i rcº s trabaja en la barra . Es

ya usual
"

en tre los e sc r i tores con
tempo ráneo s esra pa labra .

"
Era gente que no tra baja m a l: ha

bía acróba tas clowns , pa n tom im ísta s .

B AROJA. La Busca . p .

1 4 1 . e . p . TORO G . . Ap. Lex. , p.

BARRO . m . Para nosotros no to
do es ba rro . Como dij imos en ba

rrial. la palabra genéri ca que de
s igna la m e 2 cla del agua con la t ie
rra es lado :el ba rro es un lado es

pe cial de t ierra arc il losa . Tam bién
la arc i l la plást i ca de que usan los .

alfareros.

BAS"EAR. a. Echa r bast os , es
dec i r

,
ribe tes

,
re fuerzos o guarn i

ciones . part icularmente en el apero
de montar u objetos relativos de va
querí a . Es voz de talabartería
BAST IMENTO . m .

“
Provis ion pa

ra sustento de una c iudad , de un
ejérc i to . etc . Con mayor ext en
sión.

- para nosotros bast imenta es col chón .

r
'

a todo el día . que se — reducen de
ordinar io a la bo la a pe lota de po
zo i pa ra las t res bebidas de orde
nanza : la med ia fag ina , a las nueve
o d iez de la mañana ; la faqi h a al

medio día , que va seguida del des
canso de una o dos horas , y la de
después de fag ina, de 3 a 4 de la
tarde . La prov i s ión que bas ta para
esas tres bebidas cons is te en la

reg ional pe lota de pazal de mozo,

es el BASTIMENTO . V . BATIDA.

M ientra s ellas ( las mujeres ) ha cen
el pino] y ca l ientan los t o topo stes pa

ra el desa yuno. los hom bre s pre pa
ra n sus ma che te s . hachas y escope ta s
que con e l bast iment o deben llevar a

mano. (CO I—
“

FI N . E l Gral. Gut iérre z . ,

p . Lo s traba jadores pasa ban
para sus ca ba ñas con el machete alhombro y pe nd iente de la cacha e l te
na te del bast iment o .

"
(ROB B . B ELTRAN . Pajari to , X. p.

2 . Provis iones pa ra el sustento
durante un viaj e .

Méx. N o lo da I cazb . . pe ro es de u so

en es ta acepc i ón , se gún el . s ig uiente
pa sa je:

"

Pa ra e sta s corridas se reunen c ien
to 0 dosc ientos hombre s an imosos
b ien montados. y con ca ba llos man so s
de mano y sufic iente bast imento (qu ie
re dec ir es ta palabra provis ione s ) , na '

ra veinte d ías o un m es .

"

(D icc . Un iv
Art .

“

C ace ría de ca ballada me s tena,

t . I . de l Apé nd. y V I I I de la obra ,

pá g .

BASTO . m . Sobrepuesto o ribe te
que se echa pa ra guam ecer o refar

zar cualqu ier pieza del apero de
montar .

Doble alteración de la palabra
basta , hac iéndola mascul ina y dán

dola la acepción de ri be te , que no
t iene por extensión de la pro p ia,

que es la de hilván , pun tadas del
seguramente porque el

la provisión para cualquier num era i bas to lleva éstas _

de personas , aunque sea una. y Dº “

¡ bre que descansa… el fu s te de la s ira cualqui er espac io de tiempo .

BASTOS. pl . Í'Piezas de cuero sa



BASU

lla de montar
,
y deñenden el Fama

de la cabalgadura . Há cense de di
ferentes formas , y ordinar iamente
se forran de jerga o de zal ea de
cordero . ( I cazb .) En t ierra calien

te de ord inar io son nada más dos
cueros que recubren por debaj o lo s
tejue los, de la m i sma forma de és
tos, y s in forro n i relleno alguno .

Ú sase solo en plural .

La Academ ia con su cos tumbre

— 200 RAM?

tada , o con pajas sentadas sobre la
madera . Artesilla honda que s irve
para varios usos . En la déc ima

tercia edic ión quiso ser conc i sa y
supr imió la que pus imos subrayado ,

a saber : la consabida e specie y_

la

noticia que v ien e de Ind ias . C laro ,

como que tamb ién en E spaña, yv

dondequiera
,
pueden hacerla ! Pero

con todo y estas supos iciones , nues
tra BATEA no es ni con mucho co

de defin i r vagamente ,
d i ce : “

C ierto mo 13 Academia pretende descr ib i r
género de aparejo al barda que l le la . La autént i ca BATEA de Am éri

van las cabal l erías de carga
”

, con 08 es como la conservamos en Ta

10 cual queda uno tan fresco ! Es basco : “
Depósito de madera , de - una

pecie
,
c ierta especie , c ierto género , | sola pieza , de ord in ar io en forma

son los circunloquios de est i lo ; de de cuadrilongo , de fondo mano más
modo que

,
s igu iendo esta lóg ica , un angosta que la boca : Se usa espe

académ i co deñniría : Diccionario ,
cierta especie de l ibro que compo
nen los académ i cos .

”

BA
'

SURA .
QUITAR a una la BA

SURA ,
fr fam . que pudiéramo s lla

mar del l enguaje caballeresco entre

la clase infantil , para man i festar la
aceptación del reto para reñ i r , para
darse de t rompadas do s muchachos .

Los azuzadores de ofi c io , que son

todos los ci rcunstantes , ponen una

basur i ta cual qu iera , una paj i ta, un

pedacillo de papel ,
sobre el hombro

del rijoso que expresa estar dispues

to para la pel ea y que sólo espera

que el otro l e toque , d iciendo en
tonces al contrario :

“ quí tal e la BA

SUR ITA , o la paj ita” . Resolverse és
te a

'quitársela es disponerse a re

cib ir la primera bofetada que el

provocado jaque tón es tá obl igado a

descargar , s i es que de veras está

resuel to también ; o dejarle corrido ,

s i no corresponde la provocación ,

en
.

tal forma , y hacerl e ver que se

raja.

_

BAT EA . f . En edic iones anterio

res el Di cc . de la Acad d ecía: “

_

Es

pecie de bandeja o azafate , de d ife

rentes hechuras y tamaños , que vie

ne de Indias , hecha de madera pm

cialmente para lavar la ropa .

” Nada
de “ bandeja de diferentes hechuras
y tamaños , n i de madera pin tada,

n i de pajas sen tadas sobre la ma

dera ; n i menos artesilla banda o
que s irve para var ios usos .

”

Hoy se l lama así , lo m i smo en
E spaña que en los lugares en don

de carecen de la materia prima ,

que es el árbol , para hacerla , cual
quiera artesa , dom ajo , barreño o
cosa por el es tilo , hecha por lo co

món de var ias p iezas , con un ta

blero a vece s , con un hueco para
desaguarla ,

en ocas io nes , con paja
o s in ella, pintada o s in pintar ,

_

y

apl i cada a usos varios . Pero la au

téntica batea indígena de Améri ca ,

expresada por el nombre por lo

mismo tan indígena como el la del
Nuevo Mundo , es como la describen
los que noshan dejado en sus o bras
el trasunto fi el de las cosas que ao

nac ieron al ven i r a las Indias ; es és
ta de que nos habla el venerable y
verídi co P . Las Casas : “

Con sus
azadones y gamellas y dormajos ,

que acá… l lamaban y hay l laman ba

teas" ; la misma descrita por Acosa
ta : El oro en polvo se benefi cia en
l os lavaderos , laván dolo mucho en

X
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BAT I

ra bati r cada j ícara o beb ida ,
es

una BATIDA . V.
. BASTI MENTO

,

BEB I DA .

— 202 BATI

Centro - América, de los cuales en la
cas ta del pr imero le encontraron los
conqu i s tado res , según Bernal Díaz

BATIDO ,
DA. adj. Sucio, mancha y demás his toriadores de la con

do, que ha perd ido su l impieza por

el cºntacto de una cosa 1 evuelta o
quis ta ; que el nombre del chocola
te , por más que sea un aztequismo ,

que .le … bacie perder su color primi 'no nació en el Val l e de Anáhuac ,
tivo .

BATIDOR, m . Encontramos en lº s
Handureñísmos del Sr. Membreñº
e s te nomb1 e , olvidado lamentable
niente pºr nuestros autores nacio
nales de mexicanismos, bien que
por muy azte ca que el chocolate
pueda ser, en ésta que ( 1 ) fue

*

la l lo de los virreyes
t ierra abo rigen del mexica la vas i
ja

_

'

eñ i que se bate el choc olate n i
es comº la nues tra tabasqueña n i
como és ta es un º bje

'

to especial ,
sinº un jarro cualqu iera de t ies to , ¡ su
de barro común y corriente .

El BATIDOR , v
'

as i ja en que se ba
te con el mol inil lo el chºcolate en
Tabas co , es cºmo un vaso grande
o almi rez hondo de Unºs ve inte cen
tímetros de al tº , con …una o reja o

¡ todavía a la cul ta C iudad de

sino entre los mexica de la rama

de Ahualulcos o alguna otra de las
que poblaban cierta . parte de las

reg iones occ idental e s y merid ional
de Tabasco , de donde también
traían ese grano para regalº de los
em peradores mex i canos , para rega

des
'

pués
, y d e

dºnde , cºmo lo vemos, hºy le traen
los

pelados .

El BATIDOR , pues , lo mismº que
correlat ivo el mol in i l lo

, son

| histór i camente conte 1 raneos del ca
cao y de su producto el ch ocolate ,
y cºmo éstos, son de cuna tabasque
na por lºs cuatro cºstados . V . MO
LI N I LLO.

De una reciente monografía El
agarradera bebedero en el borde ¡ chocolate , pºr Luis Cas t i l l o Ledón,

v un reb0 1 de o lab iº exterior en el
fondo , para sentarse bien ; se hace
de

”maderas fuertes , especialmen te
de

'

g u

'

ayacan , es cog ida no sólo por

su resis tencia s ino por su hermosº

( 1 ) tomamos lo s iguiente : La pre

paración (del chocolate ) se hizo
pr imero con el auxil io de dº s jica
ras . Fue a poco cuando empezó
a usarse el jarro especial , de barro

Cºlºr amaril l o su jaspe y su fáci l l lamado chocº lat era, en el cual se
pulímentación .

La especial idad de este utens i l io
reg ional de Tabasco , Yucatán , Cam

peche y Chiapas , y la circunstan

cia de ser no solamente desusado
s ino des conocido tanto aquí en Mé
xico como en cas i todo el resto delos Estadºs nacional es , y, especial
mente e n la Mesa de An áhuac , n º s
fuerza a Suponer que el cacaº nº
fue

“

nunca planta que lº s az tecas
cpltivaran en es ta reg ión ; que es
un producto indígena meramente
'

clásico de Tabas co y Chiapas y de

( l i E scribimos esto en la c iudad de ;
Méx icº:

ipone el agua o la l eche a calentar ,
se disuelve la tabl i lla y se ba te e l
l íquido hasta que hace e spuma.

Ha de permiti rnos el Sr. Cas ti
llo, desde luego , que le hagamos es
ta observación : la tabl i lla de cho
colate nº se pone a cal en tar junta
mente con el agua ; por lo menºs ,

no lo hacen así en nues tra tierra .

Allá se cal ienta el agua
* en

,
un de

pos i to cualquiera, has ta la tempera
tu ra de ebul l ic ión ; por separadº se
rompe la tabl il la eu

- seco o se es

( 1 ) Monog ra fía nac ionali sta . Ei chº.“

c olate , pºr Lui s Cast illo Lcdón l
'

x ico. 1 91 7 , 30 pág ina s .
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polvorea, en el BATIDOR :
'

se vier
te en éste en segu ida el '

agua hir

viendo y se bate la mezcla así for
mada con el rrío lin illo , hasta que
forma espuma y toma una cou s i s
tenc ia especial que demuestra la

cºmpleta d i solución del caca o en el
agua . Pero

,
sea esto así , o como

di ce el Sr. Cas til lo Ledon , lo que
nos in teresa saber pr inc ipalmente
y lo sabemos desde luego por las
palabras de este autor , es que en

Méx i co“ se ha bat ido s iempre el
chocolate , como hemos asegurado
antes , en una vasija de barro , que
se llama choco latero , ( 2 ) ,

y que nun
ca se ha usado el bat ido r de made
ra , ese utens il io especialisimo de
nuestra tierruca .

— 2 03 BATU

E l segundo depós ito. p i la
_bat idora.

care ce de postes y si está. pe rfprada
un a pared por tres agujeros de oc ho
cent ímetros cada uno, en l inea rec ta.

de a rri ba aba jo, que s irve para colo
car tapones o esp i ta s . q ue m ás ta rde
dejan escapar e l l íquido ya decanta do
que ha serv ido para macerar él j iqu i
lite abriendo de arri ba a aba jo cada
tapon paula t inamente . (RABASA

'

. E l
Est . de Chis . , p .

BATIR. a. En su
_

ciar , manchar, ha
cer

_ perder la l impieza a una cosa ,

o su color primitiy
_

o
,
por

_

él con_

tac1
to con un líquido _

o co sa revu el ta
"y

suc ia . V . BATI C I ÓN .

BATU Q U EAR. a.

“

Batucar. _

—
. djce

Ramos y Duarte .

— La Acad.
_ (Dicc.

l 2a . ed . ) dejó de registra r el _ termi
no batucar, que _

aparece en el . Dicc .

de Aut. ” Desde - la undécima º edi
“

E n segu ida entra en la sa l i ta , que
_

º inn advert imos
_ que

a la vez hace de cuarto y coc ina , av iva I Ahora da, en su
_ _

ediciop,
décima

c l fueg o en que se ca l ienta una ºa lº icuarta ,dera de agua .
v a a la ta bla . lava el

delan tal y vuelve a la pue rta . (Q U E

VEDO F . . C ostumbres t abasqueñas :Tabasco Gráfico , núm . 1 49. D ic . 1 3 - 91 7 . f
la

ma estra C a ta , comenzó a reg oc i jar el batuº"º v batir) .

t ímpano de los trasno“chados , y prou —

Ela

V illahermosa . )—
“

El bat ido r de

to cada uno tenía en las manos
m an serina repleta de tort illita s con su
g ran coco de bebida… (MER I N O . C c

bazucar y bazuquear '

(con
_
e l

bat idor, se enjuaga las manos en SU ECOB S I gmGIHe lugar de
lbatucar. Es curiosa, además

,; la eti

molog1a que de este verbo úl timo
daba en la edi ción 1

_

3a. (Del lat .

( 1 ) ¿Quién anda
pues , más en camino : el vulgo que
d i ce batuquear, conservando la t
e timo lógica , o la Academia que d i ce

lest ina . IX . p . B at ido re s o mor baz uquear, verbo que además de
'

lo
tet os de made ra (C omp.

de Dee r. de T ab. , ta ri fa . p .

C . Amer. ”

Nuestro conoc ido bat idor
debe enmenda rse: puchero. jarro. cho
cola tera , se g ún conv iene .

”

(Sa l. G . , p .

19, nota

mai sonan te y feo , tien e póri
'

a
'

ña
'

di
dura la transformación

'

de

rara o por l o menos poco
_

c0mú
'

n
?

C o lomb .

“
B at uquear dec imos losbo

gote b os (y“

lo d icen también en C uba )
BATIDORA f . Recipiente inter iºr e n vez de B atucar, espec ie de ,

verbo

de los dos que forman el Obraje o ¡
d iminut ivo sacado de bat ir, como ma

man cuerna de pilas en la man ipula
c ión del añil o jiquilíte . V . OBRA
JE .

( 2 ) Según e l D icc . de la
C hoco lat e ro es voz de Anda luc ía . El

nombre del utens i lio de que aqu i se

tra ta , del bat idor, es choco lat era (fe

men ino) . Fal tó . seguramente. a la 'co
¡re cc ión del lenguaje. el Sr. Cast illo
Ledón con dec ir chocolatero ; m as . es

ac reedor a la exculpan te del buen sen

chucar de machar o ma jar'

. beéucar' de
'

besar. ” (CUERVO , párr.
:L

Cuba . Aunque e l Sr. Cue rvo d ice q ue:

tam bién en Cuba d icen bat uquear,, no

lo hallamos e n el D icc ionar io de Ma

c ias .

R íº pl. En BAYO (Voc .
- C r.

— esp. ) y .en

I GB .&NADA . (Voc . hal lamos ba . …

tuque : “
a lbo roto. usa

da en B ras il y la s A zores como f

dj

( 1 ) Pa rece qu e la Academ ia .

—adv ir
tiendo el error. volv i ó sobre sus pa sos .

t idº Y la eufon ía… ¡ Al d iablo m il veces y como lo más prudente en ca so de
la Academia con su chololat era

'

de

marras !
ignoran c ia es
supr imió la et im. de ma rras .

en su 1 4a .

'

callar, ed .
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ce e l pr imero ; B a ile y mezcla desor

denada de hombre s y mujeres . B a
raúnda .

— C onfus ión , desconc ie rto en

acc iones y cosas en que interv ienen
muchas pe rsonas . E s a lus i ón a los bu
lliciosoa ba iles de los neg ros . E n

cuanto al origen d ifieren en op ini ón:
B ayo crec que es de orig en bras ileño,
porque a ll í es usua l la danza (cuya
descr ipc i ón de un autor anón imo

transc
'

ribe ) ; Granada op ina que es
probablemente de origen afr icano.

Sin i r muy lej os , fijándonos en
que la voz entraña la misma . idea
de batuqu

º

ear, bat i r, en lo de mez
cla ,

revoltura , podemo s creer que
no sea más que una modal idad
provincial de aquéllos

, por s im ple
derivación .

Bayo asegura, además , que no es
voz rioplatense , porque la regi s tra
CUERVO en sus Apuntaciones Crí
ti cas

,
suponiéndola deri _vad

'

a del fa
moso bazuquear, mezclar .

BATUQ U EO. m . Acción o efecto
de batuquear.

2 . m . Cosa batucada, revuel ta y
suc ia.

BAÚL. BAÚL MUNDO
,
el g ran

de y de mucho fondo , que se usa

en los viajes .

”
N uestro BAÚL MUN

DO no se caracteri za porque sea

grande n i porque s irva para viaj e ,
s ino porque tiene departamentos es
peciales para cada una de todas las
partes del indumento , inclusive pa
ra el sombrero .

No es mundo porque le quepa
mucho , s ino porque le cabe y se
puede acomodar en él de to do , es
dec i r

,
de cuánto entra en la indu

mentaria ,
de la persona . Y es to nos

parece más de acuerdo con
'

el sen ti
do de la denominación . Lo dice la
expresión proverbial “ el mundo es
mun do ,

porque de todo hay en él .
”

BEBEDERO . m . Paraj e donde
acuden a beber las aves Vaso en
que se pone el agua a los pájaros
en la jaula . Para nosotros , paraje
donde acude a beber el ganado , enlos campos , y por extensión , l ugar

BATU

favorable o a propós i to en los ríos
o cual quier otro depós i to de agua ,

para que bajen a beber los an ima
les .

Sucede a menudo en lo s ríos que
no en cualquiera parte de la or i l la
pueden bajar los an imal es

,
como el

ganado, ya por lo empinado de l ba
rranco o por lo cenagoso del suelo, y por esta úl tima causa lo m is
mo sucede en las lagunas , arro yos ,
lagunetas o pozas de las playerías.

Pues bien , el lugar en donde por
las condic iones favorables de la

margen , el ganado fácilmente pue
de bajar hasta e l agua, es el bebe
de ro , aun cuando de ordinario no
haya ganado que beba en ese lugar .

N o entendemos por qué la . Acad.

res tr inge el uso del vocablo al ln

gar en donde beben las
'

aves , co
mo s i solamente las aves beb ieran ,

y como si no fuera lo más común
que concurran a beber a l ugar de
terrñinado los animal es , que como
el ganado , pacem en una área de

campo lim i tada . Adem ás , bebede ro
del ganado es porque permite a és

te la pos ibil idad de bajar en él pa
ra beber, puesto que no en cual
quier lugar puede hacerlo así , en
tanto que las aves dondequ iera pue
den posarse , a la or i l la de las aguas
y beber de és tas . V . AGUAJE .

C olombia. Apl icamos exclusivam en

te a la g anadería las voces bebedero y
comedero ( lugar a que el ganado acu

de a beber y comer) ; el D icc . trae
comedero (ant . ) por comedor, bebede
ro ,

vaso o lugar en que beben las

aves (CUERVO párr.

No hay que confundir entre nos
otros el be bedero con la aguada, y
menos con el aguaje. El primero es
el término general , que des igna
cual qu ier paraj e favo rable para que
beba

'

el ganado ; la aguada es un
lugar en donde se hace o se con
serva agua,

pudiendo también ser
v i r como bebedero o hacer las ve
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B ECERRAJE. m . Conjunto
“

de
becerros .

”

( I CAZB . ) En Tabasco di
cen también los ganaderos , la be

ce rrada.

BEJUCO . Bayo , en su Voc . sud .

am .
se expresa así , al hablar de es

ta planta : “
Trepadora .que crece de

abaj o arriba,
has ta subirse a la co

pa de lo s más al tos árboles . Sus ca

prichosas espirales y el g rosor de
su diámetro dan a los bejucos la

apar iencia de enormes boas euros
cadas a los troncos de los árboles
de la selva,

s iendo realmente otros
tan tos const rict º r.es vegetal es , co

mo el agarrapalo o suel da . Hay be
jucos tan duros o res i s tentes , que
como el g iiembé y el isipó, se em
plean como amarras y cordeles ; al

gunos dan una leche narcótica ,
co

mo el verbas co ; .de otros come el

ganado , como el hediondo cutuqui,

de olor parec ido al ajo . Otros dan ,

a una s imple in c i s ión , agua fresca,
como el “beju co de agua

”
(B igno

— 2 06 BEJU

(B ignon ia a liac ia, el bejuco
de canoa (B. Iaur i folia. el
bej uco de iguana (B . el t res
l omos y el abundantísimo y pród igo
bejuco de agua (B . aquosa Nic . de
Bayo ) que da de beber al sediento
caminante cuando perdido en lo in

trincado de la selva o rend ido por
una larga caminata , es tán fuera de
su al cance el arroyito de agua cr i s
talina,

'

el río o la laguna ; el be
juco de amole (Ent rada polystachya
D. C . ) y el bejuco de mondongo (E .

pi) , de las l eguminosas ; el de ch i
qu ihu ite (Sm ilex m e x i c a na ,

l i l iácea
,
muy usado en la

fabricación de canastos y yaguale s ;
el bejuco loco (Vit i s s icyo ides, Ba

ampelidea ;
'

dos especies de
bejuco de tachicón : el Tet racera

Ovati
_

fol ia , D . C . y el I . volub i l i s .

Mun . ,
de las dilená ceas . Todos es

tos bejucos son útile s y valiosísi

mos auxil iares del campesino ; pe
ro el indispensable , el verdadero la

m a aquosa. hlmo lson. ) Los mas son
zo de un ión para toda clase de cons

venenosos , smgularmente los del
trucciones agres tes es "el bejuco

g
énero St rychnos , de los que se ex blancº : con el jahuacte el padrón
trae el famoso curare , veneno vege '

de nace r o el poste , s irvede amarra

tal con el que envenenan sus fie

chas algunos salvaje s amazónicos .

Los bejucos del curare son : St ry

chnos C revaux de la Guayana ; el

Caste lneau
*

na del Perú ; el iyupeusis
Planchón , etc . Cuanto es te au tor

refiere en loor de aquella flora pró

'

a la c inta y const i tuye la ce rca ; con
el horcón

, la sole ra y la v iga , la va

razón y el guano , amarrando con

venientemente estas diversas p ie
zas,

entra en la formación de las

casas ; y s irve , en ñn , para la ama

rra del seto ,
para palangre y para

diga y exuberante de
1

su

gt
Am

d

e

g
lc

f
'

á lla
construcción de la naza y del

puede decirse 1gua me e | toldo (en la amarra y en el arco ) .

nues tra no menos rica n i menos va

riada . Enumerarem—os solamente al

gunos de los bejucos , clasifi cados

por nues tro ma l ogrado sapientísi

mo
natural i s ta D . José N . Rovirosa,

ún i co cantor y entus ias ta burilador
de las gl orias de la naturaleza, que

consagró su v ida a estudiar y a di

vulgar los secretos , la prodigalidad

y la rareza de la fl ora y l

tabasqueñas. Son aquél l os :

Bignoniáceas,
el bejuco

de las
de aio

¡ ya

Macías define mag is tralmente el
bejuco : Denom inac ión genéri ca
dice— que se da en toda la Amér i ca
a las plantas sarmentosas de tal l o

_ largo y delgad
-o
, ya sean rastreras,

trepadoras . Los bejucos son por

lo regular s i lvestres y comun ísi
º

mos ; se hace de el l os el mismo uso

a fauna
_

que de los mimbres de Europa y
l levan nombres particulares , .

etc .

”
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BEJUCO DE AMOLE. V . BAR

BASCO .

JALAR BEJL
'

CO. fr . fam .
—fig . , an

dar por los cerros de Ubeda . Dícese
del que , s in es ta r deb idamente en

terado del curso de una plát i ca,

terc ia en el la hablando de cosa d is
tinta a la que se t rata

,
por mala

intel igenc ia de la ma ter ia . Úse se de
ordinar io con el verbo esta r ; ese

e stá JALANDO BEJL
'

CO. Muy usa

da en el lenguaje fam i l iar .

BEJU Q U EADA. f . Nos parece
más prop io que bejuqueda, azotai
na dada con bejuco por más que
la Acad . registre sólo es ta úl t ima

forma como buena. y as ignándole
la cºnd i c ión de peruan ismo . Macías
d ice (art . BEJU Q L

'

ERA , p .

“

En el B loc
,
aparece bejuqueda por

errata seguramente .

*

No es así ,

pues to que se hal la en la s edic iones
suces ivas . hasta la v igente décima

cuarta . Además , la sinon im ia de
pa l i za . única expl i cación de la voz
dada por la H . Corporación . no es
del todo prec i sa n i adecuada como
defin ic ión , puesto que la paliza se
da con palo , cuerpo duro ,

en tanto
que la BEJL

'

Q U EADA tiene más de
lat igazos o azºtes que de golpes .

En la acepc ión de bejucal es ente
ramente inus itada entre nosotros .

Por últim º , no pertenece a la in

dole del ca s tellano la terminac ión o
des inencia eda con el s ignifi cado
primario de acc ión . golpe . s ino co

mo dice Monlau (Dicc . et im . ,
p .

en la cond i c ión de “
añne

_

de ada

Su carácter es s iempre y más exac
tam ente co l ectivo : arboleda , a lame

da. etc . V . BEJUQUERA .

f.

_

Vanuleada que da la beju
(V . )

'

BEJU Q U E
'

AR. a .

“Per. Varear .

apalear .

=Doble ye rro de la Acad . ,

materia
_

de american ismos
se mues tra más ignorante que nos

207 BEJU

peruanismo n i s ign i fica eso . BEJU
QUEAR es a zotar, pega r con beju
co

,
no varear ( pega r con va ra) n i

menos apal ear (pegar con palo) .

S iendo bejuco el específico y palo
el gené r ico , e s derecho infe rir que
los verbos derivados de estos nom
bres s igan la misma ín dole . V . EM
BEJUCAR .

2 . a . Azotar la bejuqu illa con la

cº la .

BEJUQ UERA. f . I nte resante dis

quisición hace acerca de esta voz
el erud i to Sr. Macías . S ign .

,
U h .

Prov . cub . Nombre genérico de las
enredaderas muy cerradas y fron
dosas . Sa lvá .

— S inon .

“

Sinónimo
de bejucal, poco usado ; aun que he
jucal se ent iende en mayor exten
s ión

,
o abun danc ia E s to

puede tomars e como una objec ión
a la s inon imia absoluta que estable
ce la Acad . entre be juque ra y be

jucaL

D i stingamos . Para nosotros hay
verdadera diferenc ia entre una co

sa y otra ; bejucal es , como colec

t ivo
,
el conj unto de bejucos , el bos

que o parte de éste en que abun
da el be juco o en que la mayoría de
las plantas son de esta clase ; la
be juquera , es el terreno prºpi cio
para la producción del bejuco, el
luga r en donde de ordinario se cría
o prºduce la planta del bejuco . En

l os bosques . por lo común , el be
juco abunda , en los bajos o partes
húmedas del terreno : és tas son las

BEJL
'

QL
'

ERAS , aún cuando por cir
cunstancias espe cial es no haya be

juco en ellas .

BEJU Q U ! LLA. f. “Bejuco . Cule
bra mu .

r venenosa , que abun da en
la prov in cia de Guayaqu il . ” (SAL

VÁ)
“

Se l lam an bejuquillos unas
s i erpes muy delgadas de Am é rica
en los Andes , según Ul loa.

"
(Bach .

c . p . MACI AS . ) La - nues tra e s de
otros en esoldé cantar misa . Ni es 'nombre diminutivo de be juco ,

pero
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en fem en ino . N o es venenosa
,
y a

pesar de la conseja campesina muy
general i zada, de que se enrosca en
la pierna del hombre

,
cuando la

trop ieza a su paso , y le azota fuer
temente con la cola has ta sangrarle
las cam as confesamos que jamás
hemos ten ido un caso presenc ial en
nues tra v ida campes ina ,

ni s iqu iera
testimonio fehaciente de autent i ci
dad indudable acerca de la curiosa
anécdota del an imal i to éste que pa
sa por cºmpletamente inofens ivo

,

pues s iempre l e hemos v i s to huir
medrosamente por la mal eza o

cuando más levantar la cabecita , sa

car y meter violenta y cont inuada
mente la lengiíecilla bífida y chis
pear sus oj i l l os i rri tados y v idr io
sos.

Méx. E n a lgunos lug ares de la R epúbl ica la llaman ch irr ione ra , seg ún te
nemos entend ido de algunas descrip
c iones:

L a chirrionera suele crecer hasta
u na y med ia varas , y su d iámetro
tres pulgada s ; es demas iado veloz en
su ca rrera , no es venenosa , y para
ofender , suje ta la s p iernas de los hombres con la parte superior de su cuero
po, y con la cola le azota . (D i cc .Un iv . , art . Ta squ i llo , t . X

,
I I I del

Apénd . , p .

B ELLACO . m . (Musa parad is ia
ca

º

. ) U na de las var ias especies de
la famil ia' de los plátanos en Ta

basco : l lamado también hartón

plátano largo, por el enorme tama
ño del fruto ,

a veces hasta de una

tercia.

La fam il ia de las m u sá ceas e stá.
re p re sentada por var ia s e spec ies en el

E stado. s iendo las princ ipales: plá ta

no larg o o bellaco (Musa parad is ía ca ) :
plá tan o dom ini co (Musa reg ia) ; plata
no man i lo o C osta - R ica (Musa t ext i

Ies ) ; plátano gun ic o (Musa sapient u

ron) :p lá tano manz ano (Musa cambu
re ) :plátano morado (M . v íolá c ea )
plá tan o

_

enano (Musa (CORREA,

R e seña Económ ica de Tabasco , p.

ºROVI R _

OSA denomina esta e'spe
c ie M.

'

rosá cea.

— 208

¡ nues tra naturale za tabasqueña,

BELLA

Mucha s variedades o espec ies del
Musa se cult ivan hoy en Macuspana ,

pero las princ ipa les son el plátano ar—
º

tºn o bellaco (M . el Dom in ico
(M . e l Gu ineo amarillo (M .y el Gu ineo m orado (M . rosá
cea .

"
(ROVIROSA, e l Part ido de Ma

cuspana , MS. , pp . 98 y
2 . Nombre de la fru ta misma .

Dejaríamos de ser fiel es a nues
tro reg ional i smo de tabasqueños,

s i
tratándose de un producto tan re

g ional de Tabascº , como el plátano ,

acaso el más ri co en todas las acep

ciones que puede - tener esta voz y
el que está l lamado a hacer de
nues tro E s tado un emporio agr ícola
de la Amér i ca , dejáramos de consig
nar páginas descr iptivas de ' la plan
ta y del fruto que nos ha dejado el
más grandilo cuente observador de

el
incomparable Dº n José N . Roviro

sa . En sus palabras que vamos a

trasladar aquí , campean como en
todos sus escr i tos , no solamente la
erudición , águila de soberb io vuelo
que garantiza lo que el sabio es
cribe , s ino la galanura del es ti lo ,

la

corrección del lenguaje , que no fue
menos sabio que poeta , n i menos
tratadis ta que cantor al estudiar las
grandezas de la flora y la fauna. y.

por úl timo , un sabor de la tierru

ca que des tila todo el jugo de un
tabasqueñismo quin taesenciado , en
esa original y verídica descripc ión
l l ena de colo rido y de vigor , que
nos hace de la preparación cul ina
ria del plátano , terminando con una

sabia conclusión fi losófica en que se
revela el opt imis ta , el soñador. asi
do a una esperan za s iempre y por
donde se transparenta el perfil ps i
cológico de nuestro pobre indio . re

s iduo mal trecho y res
'

quebrajado
por el engra naje de la máquina so

cial , en el vol tear constan te de la
evolución humana ! Oigámosle, que
bien“

vale consagrar minutº s aunque
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BELLA — mo

estas cons ideraciones
, has ta cierto

“ punto fundadas en hechos posi ti
vos, creemos que s in apelar a me

“
didas vio l entas Tabas co progresa
rá .

”

(El Part ido de Macuspana,
MS. , pp . 98 a

Ríopl. Aunque Granad a no habla de
esta espec ie de plá tano , como no ha
bla n ing ún otro tra tad ista del lenguaje popula r de los pa ises indolat inos
(Méx ico inclus ive ) , excepto B ayo,
creemos que la va riedad de . la Musa
de que tratamos es na tural también
de Su r América , toda vez que este
autor la menc iona , por m á s que h a
ya qu ien pueda sospechar tal vez al

guna h ipérbole en la descripc i ón del
fruto: ”

B E LLAC 0 . 0 HARTA B ELLA
CO . ( 1 )

“
Plátano g rande del tamaño

“
de u na berenjena y peso de º

libra y
med ia a do s l i bras a sí llam ado
porque con uno bas ta para aplacar
el hambre más bellaca . L lám anle .en
otras partes banana de la t ierra .

Según hemos v isto, Rov irosa le

a s igna al nuestro de 8 a 9 pulg adas
de la rgo por una y med ia de g rueso,y el Sr. Correa (Reseña Económ ica deTabasc o , p . refir iéndose al m i s
mo, d ice: “Hay una espec ie de plata
no .cuyos fru tº s alcanzan una long i tud
de 30 a 35 C ada plátano va

ria entre 50 y 250 g ramos de pe so.

”

Lo c ierto es que el bellaco se cría tan

g rande como d ice el Sr. C orrea y pue
de por lo m ismo pesar una y medi a , o

dos l i bra s. como le as igna B ayo, —muy
na turalmente .

'

BELLACO
, CA. adj. I diota ,

'

men
teca

'

to ,
necio , pobre de entendi

miento y , a
'

mayor abu
'

ndamiento ,

babieca
_ _tonto de c

'

apirote , sin el as
"

pecto de los que tienen
“

siquiera
“
la vivez a del ratón” . Ú . t . e . s . De

"

suerte que , para nosotros, el BE
LLACO no tiene nada de . f

'

malo , pi

caro ,
ru in, as tuto , sagaz” , como el

de la Do cta Corporación ; antes
bien , es . bonachón , sin maliciar ni

ruin
_
ni elevado , s ino vulgar ; ni as

( 1 ) Hemos cre idº que
“

la denom ina
c in de a rtón q ue - acertadam ente

_

le da

¡ el S r.

- Rov irosa a nuestra especie au

tóc tºna . sea hartón ( con h) , pos i ble
mente derivada de —hart af, pº rque

“

en

real idad un plá tanº bellaco , ; por
'

si so
lo , es

" capaz de produc ir un hart azgo .

“BELLO

tuto n i sagaz , s ino simple y boba
licón .

Muy otro es también su s ignifica
do, tan to por las mismas tierras pa
trias como por las exóticas , como
veremos en seguida ; s igni fi cado
que , d i cho sea de paso

,
es descono

cido y en teramente inus itado en

Tabas co .

.

Mex. D ícese de la cabalg adura que

tiene resabios y es muy d if ic i l de'

g o
bernar. ( I CAZB . )
R íopl. D ícese de la cabalgadura

que es d if ic i l de gobe rnar y qu e se

encabr i ta con frecuenc ia . (GRANA
DA . )
BELLOTA . f. N ºmbre que suele

darse a la es
_

pata o garrancha del

plá tano, l lamada también mazºrca,

que después se descompone en dos

partes : el racimo propiamente d i
cho, formado por el conjun to de las
bayas , dispues tas en gajos , y el

Conjunto de brácteas y flores que
forman un maci zo en el extremo
del eje , por separado del rac imo .

En
“

C . Améri ca, chíra (V .) En Mé
xico la palabra be l lota expresa

'

tin

adorno des conoc i do en tre nosotros .

“
3 . Los g rupos de flores de la par

te inferior (del eje flora l del plá ta

no) t iene al contrañ o
. sus estambre s

con un d e sarrollo pe rfecto. Se pre

Sentan bajo la forma de c inco - lám i

nas anchas qu e en los bordes de la

m i tad superior t ienen un saco polin i
co . E n cambio el ovario está atro
iiado y de cons igu iente e stas flore s
pueden

*

llam arse machos . E l resto . debrácteas y flores de esta clase , aún

no desenvue ltas , forman u na bola.

ovoide , nombrada bellot a , colgante a

la extrem idad del eje. (MTNZ. , Roa

t á n Tabasco , p .

Méx. B ELLOTA. f. Adorno de
'

pa

sam aneria que cons iste en u na p ie
cec i ta de madera , más o menos se
m ejante a una be llota , y cubierta

_

de .hilo de s ed a o de lana . Un fje_
co con

B E LLOTAS . ( I CAZB . )
C . Amer.

—La chira de la. fruta“

delbanano es fam il ia r para cualqu iera
que v iva en los trópicos:.

ella apa re
ce eu

_
la c ima del vástago y luego seincl ina y deja colgar, serbejando

'

u nabot e lla . manojo de : flores que

permanecen sin descubrirse (el resto
de la. ch ira) no e s

'

prod
'

uctor
' de fru
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to s y e s má s bien superfluo para e l ] en la cual c om en y beben y baylanban an o. ( Informes de l C ónsul de

Méx ico en San José de C . R ica , refe 3 dem man por tº dº s los w eones
rentes a l cult ivo de l plát anº , 1 910, p .

b
_

ín0 Y el mesmo dueño toma un
“ t icon encendido de lunbre nueba y

Gag in i nos cuenta a lgo más de la u

al
chi ra : “

C omo es de color rºjizo am o — i
eeh º a unas partes Y a ºtras tº

ra tado, e l pu eblo emplea la frase “

po
man dº cº n aquel l o poses ion de la

merse como u na chira" , para expresar “ cassa quel ed i ficº . (H i storia
qu e una pe rsona se ha puesto muy
colºrad a o encend ida . Í;2

l

)

as In dia s de N ' Espana , tº 11 ,
p .

Nombre que da. la gente del :

campo a l os testículos del cabal lo
' Actu almen te se acostumbra en

joven , sobre todo al primero que Méxicº . pº cº más 0 menos al igua l
deja verse en el escroto . que hace cosa de med io s igl o , se

BEM BA .

“ sf . B ezo , helio , labio gún nos lo des cribe D . José I . Cué

grueso . E sto d i ce Ramos y Du ar l lar (Facundo) , en estas amenas li
te (D icc . de mexicanismos, p .

neas :
que s ign ifica la voz en Tabasco v í

“

Cuando lleg aron nuestros conoc idos
ya e staba revest ido e l padrec ito y en

Guerrero . En Gro . puede ser, que c º nd idas ¡ 8 8 v e las _

en tocante a nues tro E stado , protes N o había mot ivos s erios para su

tamos no haber o ído usarla jamás ,
poner Q

¿
1 e

b

cntre a

ggí
llas

d
pza

l

red

g
s i

g
les

, cas se u 1 eran a rg a o os
m

_

l en esa nl enmnguna OE”? acep porque no ten ian objeto ; pe ro e l sa

C iÓD . E n 9SÍ 3 C iudad de M9XI CO he “

c erdo te proced i ó como s i all i est uv ie
mos advert ido el uso del adj etivº ri

m todo

t

5

2L

J

á
m t05 .

)y hac ía de

d

cu en ta

a cuen e que que en ca a rmbembo , Simple, sm grac 1a , SOSO' º cón estaba cuando menos un o a juz
B ENDEC IR.

f
.

“
Consagrar al cul g ar por

_

los s it ios a donde se dirig ían
a ,
me n e (le los conjuros en la t ín y los asperjes

tº dl
.

vmº alguna
E ¿

la t

t
de agua bend ita… Alguna s _devota s se

termmada ceremon ia . 8 cº s um = encarg aban de regar flores de shoja
bre tradicional de la bendic ión , pro das all i dºnde ellas supon ían también
pia de la, rel igión cr i st iana , y usa

que acababan de hu ir los demonios .

(Mariditos , c ap. VII . pp. 1 2 6 y
da aun hoy a por nuestro pueblo Semejan te es la ceremon ia de es

para e
_

8tfenar la 03 53
_

º mangºm f tilo hoy todavía entre el baj o pu
'

e
cualqu iera empresa u obra nueva , fblo , aunque pr inc ipalm ente sea

'

un
fue también de uso comun entre l os pretexto para comer , bebe r y ba ilar,

'

gu
'

Durá os la l
azteca

s
,
se n el P n

.
¡ con as istenc ia de las amis tades y

describe en es te pasaj e . Aura de relac iones m trmas , a veces de to
“ ocho en ocho anos renouacron o

Y

re ídifica0ion deste templo y a la i d
a la Vº º

_

mdad

renouacion del sacriñcauan vn yr.—
i En Tab3 500

, CUYO pueblo es fibe

d io con otras muchas cerimonias a
como pºcºs . es ta ceremon ia ane

ºfmanera de dicacion . de yglesia 1 3 ha quedado relegada 03 51 por

“
consagra<;i0n de templo de la qual

completo
_

a la 013 59 indi gena , Y aun
“

béndigion es muy notorio que oy entre es ta p ierde terreno di a a dia.

“ en dia vsan en las cas sas acaua BENDITO . m .
—N on

_
1 bre que se da

das de edificar antes que los due tamb ién al cántico del alabado . (V , )
“ ños en tren en el las haciendo aque ¡

Bayo trae las frases Rezar un

“ llas cerimonias en el las que anti bend i to", rezar un padrenuestrº ,

º

guamente ussaban en la renº ua por la posic ión de las manos cuan
“

c
ion o edificació n “ de “

su s cas sa s y do se j un tan para o rar , y
“Hacer un

templos . qu an general sea en bend i to”
,
hacer con estacas y lonas

“ tre ellos el vssar desta cerimonia o poncho una cubie rta en á ngul o

-
I



BENE

En es te sent ido parece equival e r -a

nuestro rancho o champan (V . )
B ENEFIC IAR. a . Hablando de

un a res s ign i fi ca destazarla prepa
rándola , ora descuartizada y p i cada
para la venta o el consumo imme
diabos

,
ora tasajeada y salada para

conservarla algún tiempo . Es gené

r i co de al iñar , el cual se refiere e s

2 1 2 .

misma cara, los extremos y ori l las
de aquélla .

Parece que es ta voz no es más
que una corrupc ión de la palabra
henequen , de donde se der iva

,
por

alus ión s in duda a la cuerda con

que se ata , que es generalmente de
henequen , o a que en un pr inc ip io
la envol tura haya s ido hecha de es

pecialmen te a la ún i ca labor de re ta misma fibra —o de la penca del
ducir la res a pedazos , en forma maguey de que el la proviene . Así se
que pueda venderse ; en tanto que decia hasta hace poco t iempo

,
y

BENEFIC IAR es más extenso y tengo entend ido que aun se .
usa en

'

comprende no sólo esa preparac ión ,
» Yucatán , de donde es orig inar ia se

sirfo la elabo rac ión subsiguiente pa guram ente , aunque más b ien se
ra poder conse rvar la carne . V . ALI apl i caba a la que hoy l lamamo s ba
NAR .

Cuba . P ICH .

“ y MAC ÍAS c i tan la s

d os acepc ione s . que da I ) ,
“cas trar" . esto es , de stru ir lo s órg a

nos de la g enerac i ón ; y II ) , ma tar,
descua rt izar y l imp iar una re s para
su consumo. La pr ime ra acepc i ón es
tota lmente d ist inta de la nue stra, y la
segunda equ iva le prº piam en te a la

que damos a
,
aliñar.Hond . Descua rt izar y vender al

menudeo una res“ , d ice MEMB RENO .

E sto es t ambién d ist into del verbo
qu e e stud iamos , y d ist into también de

a li ñar. Más bien equ iva le a picar, en
nuestra acepc i ón prov inc ia l . (V. ) E s

genera l en C .. América e l s ign ificado
qu e da Mem breño , según Salazar Gar
c ía (Ob. p .

B ENEFI C IO. m . Operación que
comprende la ser ie de procedimien
tos por medio de los cuales se — pre
para o descuartiza la res has ta po

ner la carne en cond i ciones de po

derse expender o de ser guardada ,

cuando
"

no se vende fresca .

BEN EQ U EN . m . Medida menor
de capacidad en que se vende de
ordinario al menudeo la cal común
o de uso domésti co : equival e más
o menos

_

a un cuartill o . La medida
mayor es la BARR ICA . (V . )
2 . Por extens ión se l lama asi. gc

neralm ente también , la envol tura
'misma en que se contiene la cal ;

hecha
'

por lo común
'

de vagua, con
dos o tres

“

amarras paral elas y do
blando hacia el cen tro

,
sobre una

rrica.

“

Sal en henequehes de 4

g a … . (C ompi lac i ón
T ab. , Tari fa , p.

B
¡

ERENJEN ITA
,

LLA, más c omúnmente l lamada
berenjenita pe ludita. ( Solanum
mammocum . L . )

_

f. Planta anua y
palustre,de tal lo y .hojas esp inosas ,
de la famil ia de las solaná

'

ceas ;

crece en las playerías al bajar las
aguas , junto con el

'

pancalientef
produce una fruta más parecida al

tomate que a la berenjena. Se ase

meja a esta plan ta en la forina de
la hoja.

.
L a sombra de árboles

perm it ia prosperar, las yerba s rastre

ras ,

º como
_

la berenjenilla .

"
(RODR .

B E LTRÁN , Pajari t o , X, N ues
tra planta de este nombro — no es ras

t rera .

BERREAR.

'

n . fig . Efnberrenchi

fane
'

de Decretos de

BERENJEN I

¿ narse , l lorar los n iños en forma im
pertinente , majadera y pertinaz ,
dand o chil l idos penetrantes y fas

tidiosos .

Am er. Lo cons igna TORO G . (Amer.

p . qu ien d ice que se usa mucho
en Andaluc ia , aunque lo crit ica Tobar.

B ERREO . m . Acc ión y efecto de
berrear . Llanto pertinaz e insopor
table de los niños l lorones
Amér. TORO G Ob. c it . , D. 1 48

B ERR I NCHADA. f . Acto 0 hecho
'

propio del berrinchudo , del …que ha

ce berrinches .
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del as ta, s irve para hacer que la ( tin to del nuestro . Lo es también el
embarcación remonte más fá cilmen

t e . Ú sase pa ra la navegación , en vez
del remo , el canal ete o la palanca ,

en los raudales y o tras corr ientes
impetuosas .

en fin , con los bi cheros cor
tantes log raron desas ir la pe sad a
arma zón de aquel obstáculo. (MER I
N O , C elest ina , X , p . E ste (A n
se lmo) tomó un biche ro , que e s una

as ta
_

con un g a rf io de h ierro en . la

extrem idad . ( I D . , lb. , p .

B I EN ,
B I EN . Es muy común en el

lenguaj e fam i l iar esta forma del su
perlativo , en vez de muy b ien . ( 1 )

ex - P residente respond ió con vozimpertu rbable : B ien , blen d icho
(MER INO , Juana Santa Anna , XXI I ,

2 2 3

B I ENMESABE. m. Pan dul ce ;
º º º º

º

encima , se d i ferencia del común en :

gue l l eva an ís y se corta en trozos
e forma ro

'

mbbédrica
,
como el al

fájor Toro
_

G i s'h describe Como
ameri canismo (Dicc . Lar. ) un

“ dul
cc de huevo y azúcar” que es dis

D .

.

Franc i sco Rodrígue z Marin ,

e l más erud i to fam i l iar de los cl
_

ás icos,—J
€om entando el Q u i jo te (E d . de

_
La

Lectura '

C ervantes . t . I , c ap . I I ; p .

13 , nota a la l ínea d ice de la ex

pre s i ón luego .

—lueg o que v iene a ser

r
_

_

no de tantos supe
_

r
_

la t ivos por repe
ic ión , a la hebrea y a la arábig a , co
mo se hac ían antaño … y… hoy conserva
nuestro vulg o . E n la América… al m e

nos , no sólo el vulgo conse rva e sa

form a de Superla t ivar ; las clases l ite
fa r ias , las más cultas em pleá h la en

len g u a je qu e no sea el e st irado de r i
tua l en las'

academias .

C e rvantes , dice e l m i smo R odríguez
Marín (E d . cr it ica de R inconete y
C ortad i llo , p 476 , no ta “

era muy
dado a superlat ivar los adverb ios por
m edio de la repe t ic i ón y c ita d ive 1
sos e jemplos de d iversas obra s del au
t or inmortal . Ha rta tela donde cor
t ar tuv iéram os a . in tentar reproduc ir
tanto s lu g are s de C ervantes en que

e ste Mae stro ins ign e del lenguaje en …

s eñó esta forma donosa y s ingula rhacer enfát ica la expres ión no sólo
de adverbios . s ino de ad t 1vbs también , como cuando d i jo hart a s hartas
experienc ias , en e l mi smo R inconct e
“

(p .

de la Academ ia , hecho de clara de
huevo y azúcar clariñcado

, cón el
“

cual se forman los merengues .

"
El

de Venezuela (PI CÓN FEBRES, p.

50) es también , como el m ismo au

tor d ice , dist into del de - la Acade

m ia e idént i co al
'

de Canar ias : he
“

cho con huevos , almendras , azúcar
y algo más

_Todos se diferen
c ian del nues tro por cuanto a

_
la

compos i ción , pero prin cipalmente
porque son dul ce s , y el nuestro es
pan .

(Del ing . b ill, bi

llete) . m . Nombre con que fueron
des ignadas despectivamente por el

'pueblo de t oda la nación ,
las d

i

s

t intas clases de bil letes emitidos
durantela revolu c ión constituciona

principa lmente por el C&I
'

I
'

á ll z

c i sma,
part ido que sos tuvo y exaltó

a la Pres idencia de la Rep. al C fV.
_

C arranza .

. B iLMA . f . Como en Méxic o , muy
usada por h i zma . Escríbese tam

bién V I LMA . Seg ún COVARRU
B IAS ( .Oh c i t . “HIZMA lo m ismo
que bilma

”

; por cons igu iente,

cas tel lano ant iguo y nada irías
'

la

forma que conservamos , por
'

_

más

que PI CH . la considere cómo voz

corrompida. BECERRA la anota co

mo fal ta contra la corrección del

lenguaj
_

fe
"
(Guía de l Lengua je , p ,

1 5.

B I LLARDA .
_

f. N i más ni menos
que la m i sma que usan en Hondu
ras :

“ Trampa para coger lagartos ,
cons i s tente en un pal o pequeño

“

agu

zado en sus dos extrem idades y ata

do por su medio a la punta de una

cuerda
,

"

es tando la otra punta en
manos del pescador : en el pal o se
pone la ca rnada ,

la cual al coger
la el lagarto queda suj eto , porque
aquél se l e atrav iesa en el gargue
ro . (MEMBRER

'O , Ob. c i t . , p .

Hemos de agregar solamente a la

definic ión que el extremo de la
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cuerda en que va a tada la - billarda como en Ríopl. (BAYO , p .

e s comúnmente metál i ca , un alam Tamb ién decimos b i stec, como en
bre o una cadena ,

por ejemplo , pa Colomb . (CUERVO , párr .

ra que el lagarto
'

no la cort e con :
_

9uba . P ICH . (D. da la forma

l os dientes b lffeº . un poco rara sobre todo po r la

te rm inac i ón nada cast iza . pe ro muy
Igual e s la tarabnlla que se pºne parec ida en s igni ficado a la nuestra :

en las nar i ces a las reses ,
La ca rne de vaca cortada en ho

El nombre 10 debe s in duda la
º jas y gu isada con salsa de manteca …

etc .

semejanza pº r 18 fºrma del palº , — MAC IAS , p . 1 65. cr it ica tan to la

pun tiag udo en ambos extremos , con forma dada por P ICH . como su et i
.

11 1 des
-

be 13 'm 0 10g ía .

cg
l

d
l

e

a

n
r

ii
i

;
o bl a da que cri

B ITONGO . m . El n iñ o mimado ,

B ISTE. m . Nosotros hemos lleva de mayor edad Y comprens ión
“

que

do la apó cope la transformación las que aparen ta . P or i ronía se di.
del español bift ec (angl ic ismo derií

ge en su caso al hombre que s e

vado de beff y stea k) más al lá que ;
nge inocente s imple , y dese oso de

los mexicanos que d icen b i s tec ' halago .

”

(PICH… D -

º Ni
tro

_

s
( I cazb 52 ) y hemos reducido 91

.

más n i menos que entre noso
vocablo a su más s imple .expres ión , N iñº B ITONGO se dice del que Sé

bisté ; El prop io I cazbalce ta di ce :
— l supone acreedor a cualquier consi

“

Los españoles han suprimido la s
.

. deración . s in níó
_

tivo fuhdad_

o.Í _

del or iginai y .nosotros la f: váyase V
de

.

jeringa,
lo uno por lo otro ; pero nosotros
hemos, suav 1 s ado más la áspegap ro
nun ciación del o riginal !

”

Pues de
nuestro s paisanos ¿q

'

u
'

é dite
'

m0
'

5º . ca
“ m em p 51 )

;Váyanse l o -uno y l o ot ro pór lo.

nuestro! Lo
_

"
á español es suprimieron

.

Chil ; EQHE VE$ R tA2 p_

-

1 34
1 3 S ) 108 mex

_

icanos la f ; pues nos
'Bi]

-

ZE Í
'

…o ¿B ICHE m . (Ynga spw
<)ti;os he

1
rn

'
os por

_

ñ
_

n la
ria L ) B ella espe cie de lasuavisa

'

n
'

do más la vez que no de las leguminosas que sé
”

cría en
deja 21%dolerse de.

la
_

durezadé tº
"

grandes árbo l es a o r i l las de los r íos
das las

”

pocas de termmacfion en esa y arroyos en Taba s co y que pro
consonant e .

_

abr
_

eviáxido
_

la más . pa '

du
'

ce una va ina parecida al .jun icu il;
ra:ser práct ica "

y tutt i content i !
aun que más pequeña , casi cil in dr i

N º º parece en cambio º
_

º ? hemos
ca . l lamada tamb i én con aquel nom .

“º º º d0 a 13 forma más aceptable bre
'

. Sus frutos son muy apetecidos
del huésped recog ido a la lengua ,

p…. c iert os pájaros como la zacua
in g l esa

¡ Ho as oval es com uestas , r ma
Res ta adverti r que el bxste ta bas das

]

de colorama

f

illo café

pa

lo

lp

mjs
º"eñ

o

º lo nja (

1

19 carne de va mo que la co rteza del ta l lo y que el

21 2
adsa

va

'

a

su

g
º

.

d%u tº a º carne
d

ma -

rfruto . Conócese tamb ién vulgarmen v

e º oro . maja a y
¡ t e , este á rbol , con el nombre de

23
8

883
muo

.

ngs
£
r

;
ta . nunca

“

asada ,

guatope . (V . ) El nombre más usual
a º º en parr 1 a , sm c es el de b iche .

pasada Dº r man teca en fre idera El Pero sus gua rida s preferi bles (del
de la Aca dem ia es para nosotros murc iélago) en el río Tepe t i tan y en
carne a sada , 0 soasada .

— El vu lg o el T u liiá . cerca de las grandes ca ta
ra tas del S XL TO . son los troncos vie

d ic e b l8t eaue v Cºmo en Honduras
jC S del 8 Ít 2 8 (RONTROS .

—X ZOO | de
(MEMBRBNO , p . y aún b i fe , Tabasco , p.

—
“
E n el mes de Se p
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tiembre , cuando los ríos es tán cre
c 1dos , se acercan a los l i torales ( las
z acuas) para a l imentarse con los fru
tos de l B lt ze .

"
( I D

_

lbid . , p . E l

r ielaba con la celeridad
d e un delfín para amarrar e l ca ble en
tre los bi ches y mang le s . (MER IN O ,

Juana Santa Anna .XXI , p .
—

“
De

repente , las ramas de un enorme bl

;34
e

)
0 chelcle . ( I D C e lest ina,

X
,
p .

E l Sr. Ramos y Duart e da B I

CHE
, pr . de Oax. , rubio , y VICHE ,

desnudo , pelado en Son . y Sin .

,
y

en ambosdice que b iche es térm ino
zapoteca , s in copa de bigache , que
tam bién se dice rigache , bermejo ,
cosa seca . E s probable q ue tal fue
ra

' la etimología de nues tro b itze .

C o lomb. E nteco , can i jo.

"
(CU ER

VO , . párr.

B IZB I R INDO, DA. adj.

“
Vivara

cho
,
al egre , regoc ijado . Ú. t. o. s .

”

( I CAZB . ) º rdinariamente se apl ica
a la mujer, con e l s ign . de coque ta ,

ca squivana.

“

¿ Q ué hace ud . con una blzblrlnda
c omo ésta , más que quererla ? ” (Ast u
c ia , t . I . cap. XV, p. Parec e
m uy av i sada . veterana , blzblrlnda y
boruqu ienta.

"
( I D Ibid. , p.

“
E ran tres pollas , que por lo delga

da s de carne , y lo blzbirlndac y ale

g res, debían ser tres bai lar inas de
pr imera fuerza . (FACUNDO . Ba ile y
C ochlno , cap . I. p.

—
"
Pero en fin ,

eran unos oj itos blzblrlndos y expresi

vos .

”

( I D ib id. , cap. V, p .

El Sr. Ramos y Duarte ( 1 ) criti

ca al Sr. G . I cazb. porque es cribe
b izbiri—ndo , diciendo que ignora en

qué se funda éste , pues que
“ como

derivado de vivo debe escribi rse
“

v isv irindo , y mejor viv irindo , viva
racho.

” No es tamos con él . Más pa
rece la palabra derivada de piz pi

re ta por acción psi cológ ica pº pular,
suavisando la p, la e y la t, has ta
transformarse respectivamente en
b, y d.

B IZCORNETA. m . y t. B izco , o
b i sojo .Lo m ism o en Méx i co y C olombla, al

dec ir de Toro
_
G isb . (D icc . Lar. ) LO

( 1 ) OB . C I T voz V I SV I R I NDO. Su

plem ento I I I , p . 583 .

reg istra Ramos y Dua rte , aunque ano

ta que se d ice en Yuda tá n . C uervo
(pá rr 652 ) lo da como bogotano . E n
Arag

'ón , biz cuerno (B otana , La gent e
de mi t ierra, t . I , p. C ita de éste
autor.

BLANCO . m . Nombre que se da
al aguardien te común, des tilado de
la caña de azúcar , para d i ferenciar
l e de los l icores de elaboración
más complicada o en cuya compos i
c ión entran extraños ingredientes .

Vulgarmente se dice también : ao

rro , balarrasa,
etc . (V . )

,, C reerá Ud que se ha t raga
do la m itad , es dec ir, ocho frascos de
blanco ?" (MER IN O, Juana Santa
Anna, XVI , p .

E l Salv. TORO GISB ERT . D icc . Lar.

2 . En fermedad carac terís ti ca de

cie rtas plan tas , como el tabaco ;
especie de caquexia que degenera
y debil i ta notablemente al vegetal .

“
Sa… El blanco. Las plantas a tacadas;

de este mal no veg e ta n bien: sus rai

ces están desprov ista s de radicela…s y
la médula del ta llo es blanda y blan
qu izoa : no produce n i yemas n i reto
ños

il
e

5

tc .

"
(KRAUSE , Cult . de l tabaco ,

BLANCUZCO. adj. Lo que tira a.

blanco . Lo reg i s tra Toro G . (D icc .

como neolog ismo ; también el

Dicc . de la Soc. Lit . Malamente Ra
mos y Duarte le asigna el carácter
de prov incialismo de Yuca tán ; es

de uso común en toda la Repúbl ica,

acaso en las tres Américas , comoveremos en seguida, y has ta en Es

paña . Solemos deci r también ama

rilluzco , cº loraduzco, etc .

C . R ica.

“ Gramát icos dema s iado se
ve ros han condenad o el uso de este
adjet ivo como s inón imo de balqu izco ,blanquec ino .

"
(GAG I N I . )

Nosotros observamos : lo . que

blancuzco se ha formado legí tima

mente a im i tación de negruz_co ,

pardusco y verdusco ; 2 0 . que lejo s
de ser americani smo , es palabra
usada por buenos escritores pen in
sulare s desde hace muchos años .

Vest ia con pés imo gusto chaleco y

pantalones de tremendos cuadros y
fur iosos colores, y un gabán blancuzco
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huevos , huevos ; h ay que llamarlosb lanqu i llos , aunque sean n eg ros , muy
neg ros . (SOMOANO, p .

C uba . MAC ÍAS, p . 1 7 1 . P or aquí es
unº pec ec illo . H ay qu e advert ir lo que

e ste autor d ice : E n Méx ico llamaban
las monja s a los huevos blanqu i

Ilos , o posturas de g all inas .

"

¿ Qué tal ! ¡ las monjas ! ¡ Cuando
dec imos que es cues t ión

_

de j esu i
tismo ! Por fortuna en Tabas co
puede arder en .uh candi l la bea

t ifica dnstitución monjil y ,_

sólo co

m o rara
,

avis alguna que otra bea

ta aparece en sociedad de tarde en
tarde . Corrobora la opn ión del jlus
ti e Macías , la s igu iente cita ,

que
adrede hal lamº s: l era usual una

especie de argot particular en que
se encerraban ? bienhe chdre s, ami

gas ,
—iy g en tes r elac ionadas sean

"

el
—

aAe —

;los huevos se les ll'a

m aba b lanqu i l los , a los chorizo s
uno s _tras o tros , a

_

-los pechos; Pan
tall-as, .a la hacinica x:aret e ,, a la

-m or

-cilla ;amonren
-

su s i l la; .y el
estila íé Memor ias ,

—

cap. . I
-

I I ;

BLEDO .

UN BLEDO 1-una cº sa ; fam .

Tener
'

_

-ésta .muy esca
'

sa . º nula sig

nificación ; n o _
importarle .íaxuno na=

.

da. Sin -duda por

e s la planta :… es o me impo rta -

“

uh

B LEDQ , o no se me
'

da un BLED.O ,

'como—di ce TORO Lar. )
BLOC o BLOQ UE. m .

.

“

(del al

bloc k) . Trozo grande de piedra s inlabrar . Acad ,
art . B l .oque Para

nosotros : “Trozo . g rande de piedra ,

natural o artiñcial.

'

Se
—d ice, por

"

lo

común , del que está toscame
'

nte la
b rado en forma rectangular (me
j or —paralelepipeidal) , como los que
Se destinan a formar el asiento de
ºbras h idrául icas . ( I CAZB .) ,

N os

parece tamb ién que , como l e da

es te autor
,
es derivado del ingl és y

no del alemán , de donde lo deriva
la Academ ia . N o lo cons ignaba la

Docta Corporac ión ; hoy, segura
mente por la crítica de I cazb. ,

ha

— 2 1 8

IMPORTARLE —
a u no .

BLOC

consignado bloque ; pero en forma
defi c iente y errada pues cas i s iem
pre oye mal las mdicaciones que
hombres doctos le hacen

,
y así di

jo :
“Trozo . . de p iedra s in labrar .

”

Mal d i cho ; es cualqu i era masa pé
trea , en bru to o labrada,

“natural
o art ifi cial” ,

.porque _ la connotación
de la voz parece que t iende más d i
rectamente que a la forma exterior ,
a la cohes ión , a lo compacta de
la cosa . D ícese también blo k .

2 . Traslaticiam ente [ lo que e s tá.
en forma de núcleo compacto y
apre tado .

"
Como por bloks centelleaban m illa

res de ojos (FIDE L,' Memorias,
cap . 1 1 , p . .

"

3 .

“

Dase también el nombre de
bloc a un l ibri l lo en blan co

"

cuyas
hojas , l igeramente. adheridas unas a

otras por un costado , pueden arran
cars

_

e con fac i l idad a medida que
se necesi tan para escrib i r recados
n

' “

dar apun tes en ellas
En general se da este nombre al

o l ibro fo rmado de hº jas
l igeramente adheridas _por un
pud iendo ser és tas grañdes o pe

queñás, de papel para cartas o de
ofi cio o

_

. para s imples recados, rece
tas u ºtros u sºs

_

menqres .

Hºnd. E n nuestro sen t prop ia
mente lo de fine MEMBR 4 NO, p . 25.

_

C . Amé ij. S
'

ALAZAR
_ GAR C ÍA, p . 51 .

4 . En sentido ñgurado es muy eo
mún el uso de este vocabl o en vez
de grupo , núcleo , club , para desig
nar un conjunto de personas que
prºfesan iguales ideas , pers iguen
los mismos tines , espec ialmente en

—
*

asuntos pol ít i cos ; pero connotando
como sus tancial la cual idad de cier
ta cohes ión , cierto acuerdo mutuo ,

una fuerza mora l de rec iprocidad y
de un ión. para obrar,

_

para guiars e
en su actuación . E l BLOC l ibera l
representa

, por ej emplo , el grupo
de lo s l iberales ; pero no s impl e
m ente porque tengan la misma cua

l idad pol ít i ca , s ino porqu e el grupo
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es fuerte por la un ión y sus miem
bros obran de entero acuerdo, por *

|

d is c ipl ina de part ido, por
c ión moral o por
pacto de honor . Hoy no se usa otrº s

t érmino en tal sentido, y nos parec e
muy apro p iado , hab ida cuenta de

'

que
,
como dij imos antes , lo funda

- 2 1 9

obl iga
comprom i so o

“

la fac il idad con que se deja m a

BOBO

que habla ALCEDO (Dicc . de

Amer. porque se caracteriza por
su bobería, o com o él d i ce por

tar a pa los en los or i l las , acudien
“
do en tropas a las migas de pan

que echan , y muchas veces con
“

sólo mover el ag ua
”

; aun que, a

menta l en la
_

- idea por la
_

voz es la ldec i r verdad , tal vez porque con el

cual idad de compac ta de la cosa , ;
a que se apl ica .

No la hal lamos en los autores .

consul tados , por m ás que es gene
ral de Méxicº y Amér i ca .

“El bloc del P . L . C . (Part ido Libe
ral Cons t ituc ionalista) del C ong reso
Gral . .ce lebró aye r sesión privada, c on

e l fin de d i scut ir y acordar los cand i
da tºs para “Mag istrados y Jueces en

el D istri to Federa l, que sus miembros
han de sostener en las - próx imas elec

(
“ E t Universal” Méx mayo '

Cuba . E n el juego de billar. la _ _
bi

lla que h ace un jug ado r. e n alguna
de las trone ra s de las e s<1 u ina_

s , a lo

la rgo de la mesa , énñladas las dos bo

las con e sa trm1éna . y t irada con fue r
za r -maes tría .

“

(P ICH. , p . 29. EI A

la;
v el tamaño de se i s decím etros que

¡ l e as igna, parece que nuestro BO

t iempo ha adquirido experienc ia el
bo bo ya hoy no se le mata tan fá
cilm ente .

Po r la descripciónque del barbo
la Academia ; especialmente por

'

BO se aproxima a él , no es tando
¡ por lo m ismo en lo c ierto

,
tal

' vez
Clayijero (H i st . —Ant igua d e Méx. y:
su

' Co nq. .
—t . I

,
lib. lo. , p 54) al—:de3

o ir que el pez conocida con eln om3

bre de bagre es el barbo . de río .

Tampoco es c iert o que :el bagre só
¡ lo se pesu en los ríos que desa !

¡man al Pacífi co en México , pues y a

C ÍAS . p . 1 7 1 , re produce la definic ión i

x
hemº s djalº al t ra tar de esº 1382

an te rior ¡ que abtmda en las , agmá3 de Tabas
BOB .ERA f B obería . Lo mismo ; co .

en C olomb ia (CUERVO Apunta—¡ í
c iones Crít i ca s , ; párr . y
Venezue la (TORO GI SB . ,

Lar. )
E S

'

BOBER A. fr .

"

con q ue
“ se ' ex

presa que
“

es inút i l hacer —

o in ten
tar una cosa . ES B OBERA ,

n o ob
t endremos nada . Muy usada '

en len
'

guaj e familiar
m Pe z ñuvial muy ahun — f

"

dante
"

en Tabasco . Su c
'

arne , blan
ca y suave se come espe cia lmente
en marie , tama l que se sazona con

momo y must e , plantas éstas que
le dan un sabor pecul iar muy ag ra

dable . El BOBO a l can za has ta una

vara de largo , es grueso , de muy
poca esp ina y abun dante ca rne .

p iel l i sa , color más o scuro que el
bagre , y semejante al juil , del cual
"

d i fiere por ser de mucho mayor ta
maño . C reemos que es el mismo de »

—GAG I N I (Ob. c i t . , p. l o des
en

'

eribe como un pez
U ÍCC: que

: se encuentra
'

en
' muchos ríos

de
"

Méx i co ¡y América Cent ral . Tie;
ne má s de tre in ta pulgadas de I on
g itud, y carne abundan te . blanqui

s ima y de sabor exqui s ito .

”
En

Taba sco no es muy apetec i do , por

¡ la cos tumbre repugnante que tie
rie de al imentarse preferentem en

¿
te . de_

inmundicias , por lo cua l se

le
_

encuentra en grandes cardumes
en los de sagiies de caños y cloa
cas en las corr ientes a cuyas ori

'

_

llas se asientan poblaciones . De

aqu í que en d i chºs poblados es te
pes cado cons t i tuya un al imento ba
tato pa ra las clas es pobres que l e
pescan al anzuel o con sum a fac i l i
dad; l o cual contrad i ce tamb ién lo

¡ que el c i tado autor Gag in i ag rega ,

que su nombre es una - verdade ra
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ant
f
frasis , pues es te pez nº muer

de el an zuelo con ningún
'cebo que

se le ponga ; de suerte que es me
nes ter pes carl o con red

, con var

bas co, ñsga o d inamita . Con clu
ye el prop io autor dic iendo : “No
“ fuimos nosotros uuienes l o bautizamos z fue ron los españoles que
colonizaron a México. En una obra
del s iglo XVI I (Recordac ión Flo r i

“da,
_

por Fuen tes y Guzmán ) se lee
que en Guatemala val ía un bobo
hasta veinte y cuatro reales
En real idad , entre nosotros, en Ta
basco , es el pe z más barato : el
BOBO más grande no vale más de
se is reales o un peso .

C lavijero (º b. c it. p. id . ) dice que
sólo s e encuentra en los ríos que
desaguan en el

_

'

Golfo de Méxi00 ;
Gagini lo cºnfirma por las observa
ciones hechas en Costa R i ca. Sabe
mos que exi ste en aguas de Vera
cru z ; abunda en Tabasco ; pero
I cazb. no advie

'

rte tal cosa al lla

marle “

pez de río
”

, común en la

Repúbl ica. Tal vez sea. cierto, pues
no tenemos prueba en contrario .

Nombre científico : Huro nigri
cana. ( I cazb. )
:
'Todos los añosbaja por e l rio una cant idad incre i ble

de pe scado, a quien ( s ic) llaman los

españoles bobos , que es uno de losbuenos e regalados pescados que hay
en e ste re ino. (Decor. de Veruz . , 1580,
MS . , c . p . I cazb . )
Réstanos, para conclui r,expresar

que es te pez abunda mucho en la

creciente , época en la cual inunda
en cardumes numerosísimos las

aguas de los arroyos y lagunas en
lo s campos , nadan do a muy poca
profundidad ; tal vez por gus tar del
agua fresca de creciente . Enton
ces se l e pes ca en gran número y
con suma facil idad en palangres .

Cuba . Mac ias da a entender que no
ex i ste este pez a ll í, pues d ice: “

E n el

resto de América es un pez .

" A llá. es.
como lo de scri be P IC H a qu ién aquél
c i ta , un juego de na ipes en que p ier
de el que se queda con el as de oro.

BOCA

BOBOESCAMA. m . Var iedad del
bobo, l lamado as

í

por tener la pie l
cub ierta de es camas , en l o que se
d i ferencia de éste ,_

que es de pie l
l i sa .

“
B a jo los sauces frondoso s don

de se emboscan la moja rra pla
teada y el boboescama .

”
(ME R IN O ,

Celest ina , V I I , p.

BO BON, NA. adj. Aumentativo
de bobo ; s in gracia . ( I cazb. )Todo el día se está. la muy bohons
o .en la coc ina o con la a lmohad illa,
o con el l ibro en la mano. (PE N SA
DOR , Q u ijo t lt a , cap . VI , p.

“

Cuando los muy bobones se endro

gan .

"
( I D . , lb . , cap . XX , p.

BOBONOT E,
TA. adj. No nos he

mos cºnformado con bobón, bobo
te , y hemos formado este aumenta
tivo despectivo , que envuelve , ade

más , la idea de cier ta pesadez fisi
ca en el individuo , dándole alguna

semejanza al bobo , esto es : homo

bre gordo y bº bo. Muchas palabras
nues tras , muy gráficas por cierto,
envue lven a sí do s ideas en una ao

la forma, r
'

efiriéndose en lo positi
vo la cualidad

_

especialmente , y
la des inencia aumenta tiva a la pro

piedad más general , el tamaño, el
aspecto , la forma, etc . Así, co lora
dote expresa “

hoimbre colorado y,
además grande . gordo o robus to .

”

BOCA. A BOCA “

DE JARRO . fr.
fig . , muy de cerca ; a quema ropa:
lo cog ió A BOCA DE JARRO . Se

d i ferencia de la frase “
a quema ro.

pa
” en que no expresa la idea de de

improviso , desprevenido , s ino úni

camente la de proximidad . No es

conoc ida la acepción que el Dicc .

da a es te modo adv.

Le extrajeron la p i stola que porta
ba ,

ca l ibre 44 , y le h ic ieron fueg o aboca de ]arro .

"
( E l Demócrata , Méx

marzo 1 5 E l D iputado Portes
G il fue her ido por el cap. V illarrea l ,

a boca de jarro , según puede ver
se de las incrustac iones de pºlvo

ra qu e ,
presenta el D iputado.

"

“Avanzaron sobre los otros al pun

to de llegar a herir al d iputado Por

tcs Gil dentro del coche y a boca dejarro .

"
(Exce lslor, Méx abri l 8 de



https://www.forgottenbooks.com/join


BOCI 2 2 2

cerca de la muñeca . Ignoro quién
tenga la razón ; pero me incl ino a

c reer que las por
que no son académ i cas , y deben sa

ber más por lo mismo en este par
ticular. A la

“

BOCAMAN GA de la
Academia, 0 sea la abertura de la
boca de la manga, llamámosla s im
plem ente manga,

como a toda la

par te que cubre la extremidad , y
así decimos “ tantas cuartas de man

ga
”

,
de ancho en ésta

,
se ent iende .

M éx . La abertura de la manga por
donde saca la cabe za el que lleva aqu e
lla em broc ada . Algunos ext ienden este
nombre a la . drag ona…

"
( I CAZB . )

BOC INA. f . Ya Toro G i sh. (Dicc .

Lar. ) anota acepc iones amer i canas
de es ta palabra : “Ch i l . y Cbl. Cer

Ame r. Trompet i l la acústi

ca para los sordos . Amér. P ieza ci
l
_

índ
_

ríca que cubre los extremos del
eje del ca rruaj e .

”

Pues bien ; en la
acepc ión de trompeti l la acús ti ca ya

hoy para ,
nosotros no sólo sirve pa

ra …los sordos , n i ún icamente para
o ír en ella, s ino que expresa en

“

ge

neral e l ins trumento (especialmen

te en los teléfonos ) en que se
“

na

bla Ya la vez se» es cucha al in ter
locutor . En fin

,
como todo se rela

ciona con la boca : por una parte
se apl ica ésta , y por la otra

'v iene
de ellá. la; vo z , es aceptable el nóm
bre aplicadº no .sólo a la trompeti

lla con que se oye , s ino también al

conjunto de '

ésta '

y aquélla en que
se habla,

“

que forman una misma
'

parte 0 p ieza sola del tel éfono ac

'tual . Muy usado actualmente en la
'

acepción de s ilbato, pi to o trompe
;
ta

'

de av i so o de alarm a, enmucho s
objetos '

de m oderna invención. V .

AUDÍFONO
'

.

3
'“

E l paraguas chinesco del exh ibidor
del fonóg ra fo que ind iscret o arroja
por. .su boc ina de la tón notas y co

pla s , . como el m i tológico cuerno de

Am altea arrojaba dones . (RODR .

B E LTR At rev im ient os …llt erarios, La

Fer ia de
_

C andelaria , p .

B ulle
'

en la calle la gente
Suenan los ” Fords" su boc lna ,

BODE

Y , hecho un asc

s

ua , se iluin ina
E n oro el café de enfrente

.

(LUIS G . URB INA,

- Ou am igo pun
tua l . )
Méx . I cazb . da la acepc i ón de p ie

za c i l índrica que recubre el extremo

del eje del carruaje . Hoy por hoy en
Méx ico t iene como acepc i ón pr inc ipa l
la qu e hemos dado
Cuba . La m isma acepci ón apuntada

por I cazbalce ta . (MAC IAS,
p . 1 74 y

P ICHARDO, p.

BOCON, NA . adj. En sent ido ii

gurado, hablantín o

creto ; s inónimo de BOCA AN CHA.

En Cuba (Pich . y Macías ) y Hon

duras (Membreno ) se dice bocate »

. ro , aunque más bien con el s iguin
cado del bocón de la Academia ;
fanfarrón .

BOCHE. m . E s ta voz que la Aca
demia da como propia de Venezue
la en . la acepc ión de repulsa , desal
re

, y en las frases dar bache , dar
un bache , en sentido figurado y fa
mil iar , rechazar, desairar, es ta m

b ién usual para los tabasqueños,
aunque más se —usa e n e sta form a

l levarse o _darse . un …bo che , tener
un encuentro desagradable , darse o
hal larse con una persona que rnos

desagrada o que nos choca , con

quien se tiene enemistad. 8 eg ún Pi

cón -Febres (Ob. cit . , _p . tam

bién s ign ifi ca en aquella t ierra ““
re

gano bien repidueteado .

BODEGA . f. “

Las bodegas són pu
rameute depós i tos de efectos : no
se hacen ven tas en ellas , —y mucho
menos al menudeo :nunca se ha da
do tal nombre a las t iendas de cc

mestibles , aunque lo d iga Somoano ,

p . ( I CAZB . ) Exactamen te en
Tabasco, y lo m ismo en el comer
cio que en las haciendas de cam

po y dondequ iera, la BODEGA no
es más que un depós i to de efectos
o artículos cual esqu i era ; pe lo hun
ca

_

tienda de abarrotes n i de otra .

clas e, como tampoco en México .

por más que también Macias (p .

afirme que es acepción de la
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Repúbl i ca

_

Mexi cana 10 de BODE
Í
jor que la Academjm a en muchas

GA por t ienda de abarrote s . ¡ cosas . Mas s i la c i ta h echa no es
Pero , verdaderamente disparata ¡ bastan te a convencer a la Do cta

dº es 10 que dice Ramos YDuarte, Corpo ración , quédese con su
“

pe lo
a saber: que en Tabasco se l lama ta de barro que para nosotros ,
así la taberna (º b. º ¡t ' D como para Ce rvan tes , bº doque es
Cuando más, Y Sólº por accidente

, y será siempre bulto
,
bol lo

,
bo la

en la Habana suelen llama rse ta dura , de cualquiera cosa , y en cual
bern

ás determinadas t iendas ,
'

tam
'

qu iera cosa blanda , como el ves ti
b1én l lam adas bodegas (Pi chardo , do , el col chón o la col cha , etc . V .

p . 2 49, art . T ienda . ) ABODOCARSE .

Venez .

“

U na tienda de v íveres muy | 2
“

Chichén b0 110
' hin chazón desemejante a la pulqueria,

'

pe ro de as

pe cto más decente y de mayo, y más forma redonda que aparece en cual
vi stosa s ign ificac i ón . (P ICON FE quier parte del cuerpo : tengo un
ERE S , p . SL ) — R IVODÓ , p. 24 7 .

— Chile.

“ Almacén o depós ito pu a ¡
BODOQ U E º ' braz º ( I cazb. )

gu arda r las mercanc ía s , en los ferro Po co usadº
'

para D
'

OSOU
'

OS, que em
carr iles. (TORO GISE . , D icc . Lar. ) pleam os m as comunmente en es ta
De l o vis to se viene a concluir acepción las voces chuchumo y to

que la BODEGA, como Am erica nis ¡ tolote y en alg1mos pun tos tamb ién
mo, no s ign ifi ca

“ Almacén donde chíbo l. (Vv . )
se venden vinos buenos y licore s al BODORR IO. m . B oda des igual .
por mayor

”

, como expresa Toro fam . boda sin aparato n i concurren
Gis be rt en su . Pequeño Larousse cia .

”

Para nosotros cosa muy dis

I lustrado, pues cuando más será , t in ta : boda ru idosa, con mucha
en algunas partes , t ienda de vive lconcurrencia, baile y com ilitona,

res o de abarrotes . que …se transforma en verdad era.
BODOQ U E .

.m .

“

B ul to duro que se fies ta o celebra ción aparatosa . El

forma en una c osa blanda. BODORR I O con todos es tos agrega
( I CAZB . ) dos es de es tilo en tre la gente cam

T¿;1
1 a

g
u
;
lla cama

6¿
l. . ¡ qu é Cama !

¡ p
esima principalmente . En Zaca te

a O oques Y as . u n

(G. PR IETO , Musa C alle jera , Ro I
cas es bulla

,
nes ta segun Ramos

manees . p. ¡ y Duarte ; creemos que lo …mismo
Cosa idéntica es para nosotros . es en toda la Repúbl i ca ; pero s iem

La Academima no da más que la :pre con motivo de una boda .

acepción de “

Pelota 0 ho la de barro ; BOFETAZO. m . Gº lpe que se da
hecha en turquesa y endurecida al con el bofe . De uso . vulgar en tre
a i re , como una bola de mosquete , l os matanceros, por ser éstos qu i e
la cual s i rve para t irar con hal les - p e s por ra zón de su ofic io t raj inan
ta de bodoque s. fig. y fam . Perso— gcon ese órgano

'

de la res . Por rara
na de cortos al cances . Pero ya

,
que la voz sea , dado su p arentes co

Cervan tes dijo —muchos a ños ha : con pistolazo , garrotaz'o y demás de
(
'Un colchón que en lo sut i l parecía igua l formación , no puede . juzgar

-

'

col cha , l leno de bodoque s que , a no , sela de tan espur ia n i corromp ida .

mos trar que eran de lana por algu BOGA. m . Remero
'

que conduce
h as rotum s

,

"

al tiento en la dure za luna embar cación . El
,
BOGA hace

semejaban de gu ijarro .

"
(Q u ijº te , ! un verdadero oficio de su ocupa

pte . prim . , cap. donde se ción , ded icándose exclus ivamente a

'
ve

_ que la acepción que como me— | viajar
_

en canoas
'

y cafucos,

'

para l o
xican ismo t i ene la palabra es muy. cual

_no nece si ta más ins trumen to
cas tiza y que andamos tal vez me que su

'

cana le te o dos



BOJO — 2 2 4 BOLA

c lases de BOGAS:
¡

de pa lanca y de | chiapaneco Em i l io Babaza (Sancho
remo ; lo s primeros conducen ca

h oas , o embarcaciones de mayor
tamaño , y los otros embarcaciones
m enores , cayucos por lo general .
V . PALAN CA y CANALETE .

Algunos rauda les como los llama

d os
“Mal Pa so” y “Ma l Pas i to im

p iden cas i la n aveg ac i ón de las ca

d ir ig idas por muy há biles y
audaces bog as .

"
(GON ZÁLEZ, R íos deTabasco , p . E ra un cayuco con

d os bog as que se desl izaba con rap i
d ez . (MER INO , C elest ina , p .Los bogas o conductores de la Jan

g ada subie ron para comprar leche
fresca . ( I D lb . , p .

BOJON . m . (Co rd ia gerascanthus,

JACQ . ) Planta de la fam i l ia de las
borrag

'

n eas
,
muy abundante en las

selva s r ibereñas de Tabas co , cuya
madera se emplea en la cons truc
ción de casas . Llámase también
t ambo r o pa lo Ma ría, según expre

s ión del Sr. Prof. B ecerra (Nom
bres geº gráficos de Tabasco , p .

Hay dos especies de la planta : bo

jón
"

blanco
"y bajón p r ie to ; ”és te es

p ropio de . la región … de tierras al

tas, próximas a la serranía .

Parece nombre derivado de dos

voces de la l engua maya : box, ne
gro , y on , aguacate , viniendo —por
tanto a s ignificar en aquel idioma :

aguacate negro . No contamos con
datos suficien tes de comprobación ,

a mano ; para poder afirmar con

certeza “

la
“ exact i tud científica de

tal opin ión acerca d e la etimolog ía .

Nada menos
,
no - recordamos s i el

fruto se parezca realmente al agua
ca te; aunque el árbol si, por el ta
l lo y las hojas , s iendo unos y otras
más negros que en és te .

B OLA: f . E s ta palabra es un le

g
'

timo m exicanismo en la acepción
ñgurada de “ reun ión numerosa de
gente en desorden ; divers ión bul l i

'

ciosa , riña, tum ulto , revolución ;
( I cazb . ) m otín , _

asonada ; Confus ión ;
etc . Ha s ido inmortalizada

'

en nues
tra patria por el notabl e escritor

Po lo) ,
_

en su obra La Bola. Aunque
el c i tado Sr. I cazbalce ta d i ce que
Por an tonomas ia se dió es te nom
bre a la terrible —

“

guerra de tres

| años
"
”

( 1 857 a
_
que s igu ió la

“

guerra de la segunda independeu
cia

”

( 1 86 1 ambas de . imperece

dera memor ia”

, (Vocabula r io de me

xican ismos
, p . lo c ierto es que

la palabra ha adquir ido genera l idad
completa

“

para designar todos nues
tros movim ientos armados : revolu

c iones , revuel tas o s im ples y crimi
nal es cuartelazos.

“ Más de una vez of en la t ienda de
l los G on zag as la voz profét ica de Se

ve ro, que
“con humos de sabio prev i

sor, cre ía y afirmaba que ante s de m u

cho se armar ia la
.
bo la (SAN CHO POLO , La B ola , cap. I I I , p . ¡ Y

como sus cortas inte l igenc ias —

confun

dían la revoluc i ón con la bola lamen
tablem en te . ( I D tb. , cap . VIII , p .

N osotros inventores del g énero
le hemos dado el no'mbre, s in
a ra íces g riegas n i la t ina s , y le he

m os llamado bo la . Tenemos p r iv i leg io
exclus ivo ; porque s i la revoluc i ón co

mo ley inelud ible e s conoc ida'

en todo
el mundo, la bola solo '

puede desarro
llarse , como la fie bre amari lla , bajo
ci ertas la t i tudes . La revoluc ión se

desenvuelve sobre la idea , conmueve
a la s nac iones mod ifica u na inst i tu
c i ón y neces i ta ciudadanos ; la “ bo la no
exige princ ip ios n i los t iene… jam ás .

nace y muere en corto espac io 'ma te
ria l y m oral, . y n eces ita ignorantes.

E n una pa labra : la revoluci ón -

es hi

ja del prog reso delmundo, y ley inclu
d i ble de la human idad : la bola e s h i ja
de la ignorancia y cast igo inev i table
de los pueblos a tra sa dos . ( I D . , lb . ,

cap . XXI , p.
—

“
Se

_

com enzó a ar

m ar la bola de hombres y mujeres ,
y los bandolones fueron despe rta

_
nd o

los ' á nim os dorm idos. (PEN SADOR ,

Periqu lllo , cap . XVI II
_
, p .

“
C a

pistrá n pasó de reo a héroe, y dec ia
muy ufano y muy para si:m i v ida es
tá en la bola .

"
(FACUNDO . Ensa lada

de Pollos , t . H , cap. X , pp. 1 94

L a Tesorer ia fiaqu ea :a la bo la ! C on

cha me ha derramado la bi l is : a la

bo la ! La revoluc i ón ha tomado cuer

po ; la bola ! Corro r ie sgo de quedar
.
me de . C oronel; a la bo la ! ” ( I D ib

cap. ú l t imo, p. la verdad ,

como estaban - de a bola, y
'

m etiendo
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infundadas , palabras engañosas E n
verdad , nunca la hemos o ído en e sta
segunda acepc i ón, n i en México .ni en

B OLERO, RA. adj. Betunero . U sa

do con preferencia a boleador. (V. )
Sustantívase.

Méx.

“ Limp iabotas . Tamb ién se lla
mi as í al que hace bolas y al ment i
raso

"
E sto para el D . F en C hihua

hU a s ign i fica , como sust . “

Sombrero
e

, copa al ta, de seda . E s la chist era
s E spaña, el sorbete de Méx ico, la
“met en de Yuca tá n , la cubeta de Ja
lisco. la bomba de Veracruz , la pava
de C ampeche y C hiapas . (RAMOS Y
DÚATE . ) Todo esto puede pasar ; pe…

¡
'

O lo final s igu iente si es desacertado:
“ B o lero , en Tabasco, es sombrero de
guano E sta es una majadería , y
gorda ! El tal sombrero se llama. a llá

genér icamente “ sombrero de guano y
cuando es de clase la m á s senc illa y

ular, chontal. (V . ) Pero jam ás se
1 ha ocurr ido a nad ie lla—mar ie bo lero .

El sombrero a que alude el autor, se
llama allá sorbetera . La bomba es
también d is t inta de aquélla . (V. v . )

Hond . Sombrero de copa a l ta , que
só lo usamos en las g randes festivida
des . (MEMB R )

_

C . R ica .

“ Tiene esta palabra dos
acepc iones: la… el juguete que en cas

tellano se llama bo l iche , 2 a . el som
raro

”

que los pa i sanos de C ervantes
aman hongo . (GAG I N I . )
SALAZAR GARC ÍA, Ob. c i t . , p . 52 ,

da
'

también para Amér ica C entra l la
acepc ión de hongo, sombrero de pe

que entre nosotros se llama mo

rro ngo (V. )
C o lomb . TORO G I SB . (D icc. Lar. ) da
el s ign ificado de “faralá ” . N o lo re

g
'

istra CUERVO.

P erú.

“

B ol iche . (TORO G I SB

D icc . Lar. )
¡ :BOLETA. f . Cédula que se da

para poder entrar s in embarazo en
alg una : parte . Nosotros hemos ge
neralizado más la palabra , hasta
llegar a hacerla s inónima de lo que
la Academ ia l lama Cédula: “

Peda
zo de papel o pergam ino escrito , o

para. es crib ir en él a lguna cosa .

”

La B OLETA se cai acteriza por lo

que l l eva escrito o porque s irve pa
ra es cribir en el la . La cédula , en
el habla popular no sólo tabasqueña

sino Casi nacional , se diferenc ia de
aquélla en que e s de menor tama

BOLE

no ; s imple fragmen to de papel , pa
ra escribir en él uno sólo, o muy
pocos nombres , en una vo tación ,

por ej emplo . De modo que hemos
invertido la acepción de cédula,
dándola a BOLETA, y hemos dado
a ella una acepción especial , cc

mo diminutivo ideológ i co de BOLE
TA , pero conservando el mismo oh

j eto.

Hemos formado además el mas

cul ino boleto, d iminutivo tamb ién
de BOLETA, porque es un papel
pequeño ; pero di s t in to de ésta y de
la cédula, por su objeto : no s i rve
para es cribir en él . E s el bole tín
de la Academia: “

Cédula que se da
para entrar en un tea tro a diver
sión”

, que nunca es usado con es

ta acepción .

De modo que nues tra cédula par

ticipa de las cond i ciones de la BO
LETA , por el u so a que se dest ina ,

y de las de boleto, por sus dimen

s iones
El boleto no es más que una es

pecie de contraseña con la cual se
acred i ta que se ha l lenado tal o

cual requisi to, para tener un dere&

cho correlativo ; una credencial que
justifica la personal i dad , o como di
ce G . I cazb . :

“Boleto . m .

'

B il l ete
(4a. acep. ) Tarje ta cuya pre
sentación da derecho a entrar en
car ruaj es públ icos , espectáculos o
reuniones .

La BOLETA en cambio acredi ta

o j ustifi ca lo mismo que contiene
escrito : BOLETA de apl icación , en

las es cuelas ; BOLETA de cont ribu

c ión , de impuesto, etc . , como justi

ncaute del pago de esos derechos ;

BOLETA electoral , la que s irve pa

ra consignar en el la el voto .

Méx.

“
C édu la impre sa que se repar

te a los votante s en las elecc iones
pr imar ias para ca rgos públ icos . a fin

de qu e en el reverso e scri ban el nombre .de su cand idato.

"
( I CAZB . ) Más

g
eneral en la acepc i ón prov . de Tabas
co
;
bien que hoy va cayendo en des .



BOLE

uso la form a especial que nos define
e l m exicanista c i tado, pues con mo
t ivo de Las rec ientes reformas revo
luc iona r ias a la C onst ituc ión General ,
ca s i todas las elecc iones populares son
d irectas , desa parec iendo por lo m ismo
los g rados de primaria y secundaria ,

que antes hab ia. Parece que la acep
c ión apuntada es corriente en Méxi
co y re st o de Amér ica .

RAMOS y DUAR TE da esta voz co

m o s inón ima de parce , en Veracruz .

N unca la hemos oído en tal acepc i ón,

ni se usa ya el tal parce , por aquí ,hace a lgunas decenas de años .

“
D on Marcel ino le fu é a reclama r

po rque no había cumpl ido con la or

den de Don Jul i án de saca r él m i s
mo la bo leta de ent ie rro del d ifunto
Jesús .

”

(AZUE LA, Mala Yerba, VI ,
p .

Cuba. Por antonomas ia , la cédula
u orden de los Juece s para c i ta r a

demanda s . Algunos añaden B oleta de
comparendo .

"
(P ICH . , p.

C tAS , p. 1 78.

Amer. TORO G I SB (D icc . Lar. ) la
da como Ameri can ismo . C édula ( para
vota c ión 0 para otros usos .

BOLETER IA. f . Lugar en donde
se expenden los boletos : taquilla,

expendeduría. Es americanismo,
según TORO GI SB (Di cc .

despacho de b i l letes 0 boletos .

”

Méx. I CAZB . d ice que no se u sa en
Méx ico ; pe ro no es así . La hemos oi

d o con frecuenc ia .

C . Am . SALAZAR y GARC IA, p .

' 52 .

BOLETERO . m . Amer i can i smo ,
según TORO G ISE . (D icc .

El que despacha b i l l etes 0 boletos
en las taqui l las de los teatros , tre
nes, etc .

Méx. I CAZB p . 55.

"
Sir. saber cómo , P ico desorientado

lleg ó a l tea tro de Or iente: el boletero
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almerieanismo en nues tra acepc ión .

(TORO GISE .
,
Dicc . Lar. )

Méx.

“ BOLETO DE EMPENO . La
cédula que los prestam istas sobre
prendas dan a la persona que rec ibe
e l préstamo.

"
( I CAZB . ) E sto entra en

lo que po r antonomas ia es pa ra nos
! ot
ros boleta. RAMOS y DUARTE , p.

9
“
E l joven rec i be un boleto, un cor

to apunte con una d irecc ión a C ád iz ,

otra a Vera cruz y otra a México:una
pequeña suma para gastos menores
y una maleta . (FACUNDO ,

Isol ina ,

t. II , cap . XI I I , p. ¡ Vá
monos ! — dijo el empleado ,aventando
le los bolet os.

”
(N ÚNEZ, Bagate las , p.

—
“
Don Homobono sa l i ó de aque

lla los

oprimidos en la mano derecha . ( I D .

lb . , p.
—

“ Acaba el alca ide de
darme el correspond iente bolet o .

"

(PE N SADOR , Periqui llo , cap . XX I I ,
pte . la. , p .

—
“

E s u na cosa muy
tener ba ile y paseos por

un extremo. Y por otro acreedores ,
trampas y bo letos del montep io a pu
ñados. ( ID . , íb íd. , pte . 2 a. , cap . V,

p .

H ond. y C . Am. Úsase en genera l,
en lugar de bolet a , (MEMB RENO ,

p
.

25; SALAZAR GAR C ÍA ,
p .

Guat . BATRE S , p . 1 36 .

Perú .

“
Pa ra los españoles , todo lo

que nosotros llam amos bo leto es bi lle
t e .

"—
“
R i D icc iona rio no trae esta pa .

labra de tan tisim o uso entre nos
otros . (ARONA .pp . 63 y
C hi le . RODR ÍGUE Z , p . 63 .

Sur Amer. Al dec ir de BAYO (º b.
c it . , p . por a llá se usan ind ist in
tamente boleto y bo let a ,

º en nuestra
acepci ón: “

BOLETA, 0 ¡ ¡ B OLE
g ri ta n los revendedores a las

puertas de los tea tros en estos pa íses,

o anunc ian cobrad ores de tranvías y
rev isores de ferroc arr iles .

"

BOLIN. Soga más corta y más
ha bía s ido sargento de su compañía , delgada que la ordinar ia,

usada en
c ircunstanc ia que h izo innecesario el lvaquería , por su l igereza y poca

p _

res1stenma
, para lazar an imal es pe

¿ ud . cuántos ? — gr itaba el bo letero a dueños 0 bes tias man sas . V. SO
D n . Homobono.

"
(N ÚNEZ, B agat e las , ¡GA,

p . 1 20—l — W eg un tó el bº'º t º º

l BOLINA . f . Es para nosotros lo
ro .

"
( ID i bid, p .

1 1c . Am _ SALAZAR GAR C ÍA. p . 52 _

m ismo que os n op atenses l laman
Perú. E l bo letero y la boletería qu e t iento : “ Tira de cuero , Dlllída Y

nos recu e rdan los tea tros , las est ac io bien pareja , que s i rve para hacer
nes de ferrocarriles la plaza de to l igamentos , trenzas , etc .

”

(GRAros . el tranví a , e t c tam poco existen.

"

(E n E spaña ) _ ARONA, p _ 6 6 .
NADA , Ob. C it . , p . o T ira de

BOLE
'

¡ O . m . V. BOLETA Es cuero sacada con el cuchillo ,
que



sirve para anudar o suj etar algo .

(BAYO , p.
_

2 2 2 , voz tiento. ) Es voz
esencialmente campesina;

_

de va

quería
,
y de tene ría y talabartería,

aunque por su origen es mari tima:
“
Cabo en que se hala la relinga de

barlovento de la vela hacia proa,

cuando se c iñe el vien to, para que
és te entre en el la sin hacerla to
car 0 flamear.” (Dicc . Marit . ) Por
antonomas ia se llama así el l átigo
de cuero que s irve para cas t igar a

lo s muchachos . V . ANQUERA .

— B ueno ; anda tú . Llévate una hp
l ina , cebad illa y aguarrás , por s i aca
so. (SAN CHEZ MAR MOL, Antón Pé

rez , XX , p .

Méx. E n Méx ico es muy usada la
frase “

a media bolina , equ ivalente a

la nuestra a med ios ch i les. (V. )
exclamó el am igo de

Enr ique ; e l alcohol es un excelente au

xiliar de los enamorados . E speran el

si cuando la dama de sus pen sam ien
tos e stá a med ia bol ina.

"
(FACUNDO ,

B a i le y C ochino , cap . VI , p .

C uba. Sólo la acepc ión m arítim a y
la; de esta frase “A bol ina , a bol ina !
exclamac i ón en que prorrumpen los

ch icos de la parte occ identa l , cuando
han echado a volar un papelote , y que
equ iva le al ¡ a cogerlo , a cogerlo ! deTierradentro . (MAC ÍAS , p . P I

CHARDO, p . 6 6 , art . C omet6 n.

BOL I NEADA. f . Azotaína, zurra
dada con bol ina o con bolin . Por ser
generalmente una bol ina g ruesa o

un pedazo de bolín los que s irven
como látigo para azotar a los mu
chachos .

BOL I NEAR. a . Azotar con bol ina
o con bolín .

BOLI STA. m . Que acos tumbra
andar en bolas ( revoluciones ) . Ra

ro . ( I CAZB . ) Afecto a la bo la.Lleg ó el momento en que , s iendo
me las cav ilac iones insoportables, m e

determ inaba como buen bollst a a des

obedecer a m i Jefe . (SAN CHO POLO , La B o la , cap . VI I , p .

—
”
E lborrador qu e yo formu ló resulto

flojo, débi l y s in el ne rv io que carac
t erizó s iemp re m i pluma de bollst a .

"

( I D . ib id. , cap . IX . pp. 1 1 0 —
"Y0

no pensé en Remed ios , y a fuer de
bollsta, me coloqué en e l s i t io en que

m e dió la gana .

"
I D . , i bid. , cap. XI ,

p .

BOLD. m . Pan de trigo, con sal y
s in manteca, que se elabora gene
ralmente en forma ci líndrica. El

pan más corrien te y barato .

Este .mismo pan hecho en forma
parecida a una bola, 0 elipsoidal ,
pero en tamaño mucho menor

, co

mo pieza común que se vende al

menudeo, se l lama en Tabasco por
l o general , s isote : aunque dentro
del mismo E s tado hay - diferencias,

pues en Macuspana y algunas otras
regiones l e l laman pan de sopa, por .

el objeto a que se l e destina, o la
forma en que de ordinario sólo se

”

come al lá , pues con la comida s e
toma de ord inario la i ort illa . En es
tas partes e l s i sote es otro pan ,

l i
so y de igual forma que el . ante
rior, aunque de diversos tamaños ;
pero con azúcar y . también a veces
con huevo .

En México se l lama boli l la nues
tro s isot e o pan de sopa. No lo re

gistra I cazb. ; Ramos y Duarte di
ce : “ Bol i l lo . Pan de trigo,

”
lo cual

no es cierto , pues no todo pan l l e
va ese nombre . Ni uno n i o tro au

tor regi s tran bolo ; pero asegura
mos que se

,

usa en igual acepción
que la nues tra.

2 . adj. Lo que con tanto tino y
tan ta g racia des cr ibe GAGI N I en su
Dicc ionario de barbar i smos de

_

Cos

ta R ica: “
Del que está ebrio o bo

rracho dicen nues tros pai sanos que
está BOLO , sin duda por semejan
za con los trocillos de madera así

l lam ados , que caen fácilmente al

golpe de la bola . Lo mismo opina
MEMBRENO , p . 25 y SALAZAR .

GARC I A , p . 52 .

Cuba . Parece que por esta t ierra
vale el adjet ivo: E l ave s in cola , e s

pec ia lm ente e l Gallo y la Ga ll ina "

_

P ICH . Por lo v isto equ iva le a nues
tros lxcu l, currundungo . V.

BOLOCONTE. m . Nombre de un
árbol muy común , que produce una

frutecilla de col or guinda. I gnora
mos su clas ifi cación . La palabra es
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derecha de la pretina del pantal ón
y las bolsias del chal eco . Dim . de
bol sa . V . BOLSA .

BOLSISTA . adj. Ladrón de bol
sillº

”

, como d ice RAMOS y DUAR
TE

, pero no sólo en Yucatán . V .

BOLSEADOR .

E s americanismo , según Tºro
Gisb (Ame r. , p . aunque no l e
hal lamos en ningún tratado de len
guaj e provincial , por nosotros con

sultado .

BOLLO . n . E specie de chocolate
que contiene una prºporción mayor
de pinole que de cacao , y se pre
para en pel oti tas , a l o cual debe su
nombre . En México l laman boll i to
a c iertº dulcecillo en forma de bº
l i tas .

“Vendedoras de tamales de ch ile, de
dulces y de capul in ; tapabocas y bo
llit os de a ochº . (FIDEL, Memor ias,
cap. I I , p .

ROLLO l laman en el E s tado de
Veracru z al ladril l o ordinario, cru

do 0 quemado a medias , y usado
para las cºns tru cciones corrientes .

“
E ste be llo ed ificio, de orden t º s

cano (la P laza del Mercadº) , está
de p iedra m úcara , co

ral, ladri llo y bo llo . (PAYN O . V iaje a

Veracruz . XVII . p . I “
Pa jari to"

no acababa de hacer una cosa , cuan
do ya le mandaban otra ; y ora cº n el

r imero de bo llos al cuan
do e scañlandº el mºntón de bollos eh

t re sa o a do s de l cascote . (RODR ÍGUE Z
B E LTRAN . Pajarito , XII , p .

"A
los pºcos d ias de la que parec ia reg a
lona ta re a (qu e era la de remojar bo
llos) . ( I D . , i bid. , p . Aqu í aca

"

rrear y más acarrear bo llos por esca
lera arr iba. ( I I ) i bid. , p .

—
"
A

toda s hora s y en todas ocas iones era

un zarand illo por el ir y ven i r, el vol

ver y revolver entre bo

,
ensordec ido pº r el t int ín del

filº de la cuchara sobre el canto del

bo llo . ( I D i b id . , pp . 3 29 1 también a un dulce . como en Méx ico:pe
ro espec ialmente hecho de ma íz t i er
no :

”
se aprovecha el j ilote (e lote que

llam amºs ) para hace r la s d u lc e s y
m an t e c oso s bo llítos.

" (RODR IGUE Z
B ELTR ÁN . Ferd les , p .

BOMBA . f . “
Composi ción pºética

pºpular de carácter declamatorio,

BOMB

que los bailadores echan o reci tan
a sus respectivas parejas

,
en mo

mentos en que , para el efectº
,
y

med iante la voz de ¡ bomba ! , dada
cas i a gri to pelado pº r alguno de
el los , la música in terrumpe su eje
cución .

”

(QUEVEDO ,
Lírica Popu

lar Tabasqueña,
p . 1 9,

nºta . )Y la mús ica se eslabonó tras unabomba anterior y t ºcado a lgunos c ºm
pases,

_

volvi ó a pararse en seco pa ra
qu e la bomba sigu iente fuera echada .

”

( I D . , lbid idem . )
“
E n aque l m ismo

punto tºm ó nota de cuanto la dono
sa ribereña sabia hacer en mater ia
de bombas y cantares . ( I D . , i b id . , p .

“
Se les puso en la cabeza a los

muchachºs que tocaran un “ zapateo” ,

y eso si qu e fué muy d ivert ido, por
qu e empezaron a echar bombas:yº m e

re ía a mares viendo ba i lar a Melqu ia

des y echando bombas a cual e s
coger . (CORREA de CARTER , Pau

l ina , p .

“
Las g alas abundarºn,

y cuando una -voz poderosa surg i ó de

entre la mult i tud g ri tando: ¡ bomba !
¡ bomba ! y la m úsica con un r itmo

dist intot ind icó también aquel capr i
cho orig inal del pueblo, todos se que
darº n cºntemplando ca

da qui en a su dama . como buscando
en las luces de sus ojos la inspiraci ón
del verso 0 el recuerdo de la bom ba
ap rend ida en la oca si ón pr im e ra .

"

(RAFAEL DOMÍNGUEZ , La Fiesta
de San Ant on io . )
Por m á s que nos jactamos de que

la BOMBA sea cºsa muy pecul iar
de nuestro lenguaj e provincial , lo
cierto es que también en E spaña
se llaman así los versos que im
provisa la gente del pueblº en sus
jaleº s

”

, seg ún d i ce MEMBRENO
(Ob. c it . , p . 25) y l o cºmprueba cºn

la s igu i ente cita .

Porque aquellºs (los zamarros)
eran hombre s de buen hum or, qu e a s:

entonaban un ep italamio com o ba ila
ban un zapa teado ; que asi d i sertaban
en una Academ ia com o imnrov isahan

una bom ba en u n re g a lado fe st ín .

"

(ME SONERO ROMAN OS . Tipos y C a
ract ere s . ) A sí e s por m á s que el D ic

c ion ario sólº d iga qu e e s voz in te r
lect iva con que se anunc ia el brind is
o la copla .

De todo esto se viene a compren
der que la palabra no e s más una

una apl icación extensiva º trasla
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ticia, en forma metafórica
,
de la

acepción cas tiza en el sen tido de
exp lo s ivº , puestº que lo que carac
teriza al verso es la im provisación ,

la creac ión ins tan tánea y º portuna ,

de acuerdo con el motivo que la

prºduce , en lo cual se diferencia de
la gala que es -un versº cualquiera,

dichº en alaban za de la ba iladora
por verdadera galantería , de donde
su nombre . La BOMBA es el can
tar popular por excelencia en q ue
se encie rra el dºnaire ,

el saber, la
gracia y el alma de nues trº pueblo ,

sobre todo campesino ; es la más
fiel expre s ión del fol klor i smo tabas
queño . El jarabe , el tor it o y demás
a ires pºpulares no sºn más que mo
tivos musicales apl icados a lºs can

tares populares o BOMBAS, a todo
aquel lo que en forma pintºresca
aunque desal iñada o hasta desenfa

dada , traduce un sentimiento , una

lágrima o un suspiro del alma ge

nuinamente popular . V . BOLERO .

C . R ica . .

“
Lo s campes inos llaman

también bombas . a las coplas cuarte
tas que se d icen mutuam ente los qu eba i lan el fandango. E sto es s imple
mente una trasnom inac ión , porquebomba ! se emplea interject ivam en te

en E spaña para anunc iar en los cº n

v i tes y ba i les que uno va a pronun

c iar un brind i s o a rec itar una copla .

”

(GAG I N I . p .

“ Hemos o idº una de

sus bombas , coplas que en sus ba i

les se d irig en la s parejas . (FERRAZ .

N ahuat lismos de C osta R ica , art iculº
Esq ulpoche , p .

2 . Nombre dado al sombrero de
copa aovada pero no al ta , y de ala

angos ta , generalmente con ribete a
la ori l la . Lo mismo en México ,

aun

que no traen la palabra I cazb . n i
Ramºs y Duarte , bien que éste la
cita en la voz BOLERO , como s i
nónima de ésta, y de uso en Vera
cru z solamente , l o cual no es cier
to . Tampoco es el bolero de C .

Amer . ( sombrero hongo o la chis
tera) , —

que l lamamos SORBETE
o SORBETERA. Lo mismo en Mé
xi co , donde además llaman a éste

BOMB

' N ' .

CUBETA, CUBETI N , pero

nunca BOMBA . Llámase también "y

muy comúnmente BOMB ÍN
M é x .

”
Sombrero de seda, de copa

alta y ala chi ca . (BAMOS y DUAR
TE , p .

“ B ombín.
. Sombrero . de

fiel tro, castor o pa ja de ala ch icay copa alta . Jamá s hemos oído que

al sombrero de pa ja se llam e as í,
tam poco a l de copa alta…

” Todos muchachos alegres y garbasos, que todas las ta rdes a las seis
l impios de la t izne del taller, depo_
nen la blusa azul y el desa strad o ñe i
tro para vest ir jaqu e te y calarse Labombita .

"
(DELGADO , La C alandria ,

XVII. p .

Cuba . Al dec ir de MAC IAS y de
P ICHARDO (DD. 3 1 y 180) es nombreburlesco que en la part e oc c identa l
se da al sombrero ahorm ado de co

pa alta ”

( sorbe tera ) . Pa ra nosotros
no t iene nada de burlesca la voz .

“

Amer. TORO B I SB ERT (America
n ism os , p . en la voz cubí lete hace
la mi sma confus i ón , al dec ir que: “ es
el sombrero de copa para los colom
bianos (Uri be ) . Tan estrafalario . ac
cesorio del vest ido mascul in o se lla
m a bo le ro en Gua temala (B a tres) ,
donde tam oién lo llaman, como en el
Perú y acaso en otras partes, som
brero de pe lo (B a tres ) , en Perú esvulgarmente t arro o t arro de unto
(Arona , art . SOMBRERO DE PELO ) :
o bolero (Tobar, art . BUCHE ) ; bom
ba lo llam a el pueblo en la Habana
(P ichardo) , ga le ra en Chi le (E cheve
rría ) . E n Méj ico se llam a sorbete , bo
lero , sorbetera , cubeta , bomba o pava ,

según las coma rcas (Ramos ) , en B o
l iv ia chaco (C . B ayo) y en el Ecua
dor, buche (Tobar) . Tal

'

confusión ya

se d i jo que no ex iste entre nosotros,
pues la bomba o bombín es de copa
aovada :pero no alta , en tanto que la
sorbetera o sorbete es de copa al ta
y generalmente chata o plana.

En Átava dicen bimba (BABÁ
_ _

I

AR , Vcc . de Alaba, p .

3 . B urbuja, pompa (4a. acepción. )
Cuervo (Ap. C ri t . , en el capitu

lo de voces nuevas , habla as í :
“
En

otra s lenguas corresponden formas di
fe ren te s a a lgunas acepc iones de bom
ba : llevan b las que prov ienen del la
t in bombus , ru ido . zumbido

_
(bomb_

a

de art i llería… y po r semejanza de for
m a. la de cri stal , y p las que

' se
refieren a la máqu ina h idráulica . En
castellano hay alguna con fus ión, pues
al paso que se d ice bom bacha, bom
beo, que convienen con la bomba — de



*BOMB

"

a rt illería en lo redondeado o comba
d o, pompa s ign ifica e l fuelle o abue
Cam ien to que se forma en la ropa
con el a ire . Pompa es también en ca s

te llano e l g lobo lleno de a ire que sehace con agu a jabonosa : entre nos
b tros ,

* como en va r ias “ partes” de Am é
rica , llamamos esto bomba , y también
bom b i ta la burbuja , en espec ia l la que
fº rma e l agua que emp ieza a corrom
perse. E l concepto de fasto, o stenta
ción vana . que da pompa, se enla za
fác ilmente con el de inflam ien to . h in
cha zón , y esto puede haber

'

dado ln

g ar a que tal forma preva lezca en lu
'

g ar de la otra ; pe ro lo
“

c ierto ' e s qu e

e l uso americano y los derivados '

que

de él prov ienen ind ican “bastante an

_
£ ig iiedad . La Academ ia reg istra - ya el

verbo . abombar con .la acepc i ón de

asorda r, a turd ir , correspond iente .a l

adjet ivo bombo y a l. sent ido e t im oló

g ico de ru ido . A l dec ir. pues, ,

—los es

pañoles pompa de jabón y noso tros
bomba, obedem os a d iferentes influen
c ias de forma y de concepto.

somm srnco , CA. adj. Apl ica
do a est i lo o frase , ampulosoz

”

Es americanismoHond. MEMER p. 2 6 , qu ien d ice
que “

lo m ismo en el Perú
Venez . R IVODÓ (Voces Nuevas, p.

“
E s un der ivado de bombo , de

sig n ificac i ón expres iva y hasta ono

TORO G I SB . , D icc . Lar. , la cal ifica
de. ang l ic ismo.

BOMBEADORA. . .f E specie de
garrucha para facil i tar en los inge
hios 'el oficio de bombón cuando se
trasega el guarapo de una a otra

pa i la o tacho . (PICHARDO ,
up. 3 1 .

Con la mi sma acepción corre esta
voz pornues tras haciendas de caña
o ingenios, seguramente trasplan

tada de Cuba, de donde Vinieron la
industria

'

y los maestrosd e ella.

BOMBEAR.

“Manejar la b omba.

”

Domínguez y Cabal l e ro ,
— d ice MA

C ÍAS
_ (p .

— únicos que hacen
mé ri to de esta importante y nsadi
s ima acepción .

"

Parece mentira que has ta hoy
pe rmanezca rehacía la Academia a

admitir … y cons ignar es ta acepción
que es s in duda la que todos , ame

rican
'

os y españoles
,
conocemos más

desde que nacimos . Pero lo curioso

— 2 32 BOMB

es que otros diccion
'

aristas, de ' ori
terio un .poco más l iberal , tampoco
la reg i s tran , Toro -Gisb . , en el Dicc.

Lar. , entre otros .

Cuba .

“
Poner en ejerc ic io el bom

bón (aum . de bomba: bomba g rande )
trasegando e l guarapo de una a otra
palla o tacho .

" Hay que te
ner presente 'que P ichardo escr i b ió va

r ios años antes que . Mac ías .Hond: Parece _que equ iva le a nues
tro espant ars e

'

o alzarse u na cosa :
“
E n

“

e l tra to fam il iar, toma r una co

sa que otro había rese rvado para si,
colocándola en lugar oculto. Escondí
una bot ella de coñac y m e la BOM
B EARON . (MEMBRENO
Ríopl. Por a llá. t iene otro . s ign ifica

do .
_
mny_ d ist into ' “ descubri r

, posic io

nes estar de esp ía en paz o en g u e

rra . Explorar el carupo
enemigo. Segu ir los pasos de u na ex
pedic ión , observando sus mov im ientos .Observar cautelosamente a a lguno, a

fin de de scubr ir su intento, o con cua l
qu iera o tro objeto: (GRANADA) :

.2 . En el
,
lenguaje famil iar vale

también entre nosotros cambiar al
tem ativamente un l íquido de una

vas ija a otra , dejándole caer. desde

al to , con e] fin de enfriarle z
_

el café ,
el chocolate , por ej emplo . BOM
BEEME e sta beb ida,

“ se dice a las
cocineras . La a

'cepción es metafó

r i ca, por la fi cción seguramente del
l íquido que cae como arrojado por
una bomba.

BOMB ILLA . En México (RAM. y
D . ) suelen l lamar así . al tubo —

. de
cris tal o chimenea de la lámpara y
también a la ampol leta el éctrica .

No sotros hemos .diferenciado mejor,
l lamando BOMB ILLA exclus iva
mente a la ampolleta o lámpara
el éctri ca pequeña, y bombi l lo a la

cánula de vidrio o chimenea de la
lámpara . o quinqué . Parece que a llá
( I cazb. ) también s ign ifica cucharón ,

en la acepción de cuchara para ser
vir en la mesa.

C hi le . RODR IGUE Z , Registra
la acep . de tubo.

Ríopl. Advert imos g ran analog ía en

tre el s ign ificado nuestro, en cuanto
a la forma de la cosa expresada, con
el que t iene por a llá: Canula de pla
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México ch inampa. Aunque cas i to
dos lo s diccionaristas, in clus ive la
Academia, circuñ scriben la embar
cación alud ida a la Am érica Cen

tral , l o cierto es que exis te en Me
xi co (OCAMPO , Obras , Vocabulario ,
p . en Tabas co , en Venezue

la ( 1 ) (PICON FEBRES,
º b. cit . ,

pág . en Cuba (MACÍAS,
p .

1 82 y PICH p . en Fi l ipinas
(MAC I AS) y .

en el Ríopl. (BAYO , p .

De las descripciones , la de
P ich , es la que más se acerca a la

xnuestra:
“
E specie de lancha muy

an cha y chata para cargar
”

, para
todos otros es s imple embarcación
hecha ahuecando un tronco . Sin ev

bargo ,
la Academia t iene una no

vedad , muy de las suyas , diciendo
que en Cuba es “ Lancha g rande su
j eta a una ma roma que se uti
l i za para atravesar lo s ríos . I gno

ramos de donde copió es to que no

hal lamos en n ingún diccionarista

cubano . Es cur ioso también lo de la
maroma

, pues por ell o se infiere
que los ríos deben ser muy angos
tos ; sobre todo ¿ qué tiene que ver
lo de la maroma como cual i dad de
la cosa definida ? ¿ qué no cualqu ie

ra embarcación se puede sujetar a

una mamma ?

Parece que en general el BONGO
de las otras partes de América

, co

mo el de Fi l ipinas , comprende a

nuestro cayuco regional . (V. )

BONHOMIA. f. N o es exac ta
mente la

“ cal idad de bonachón
”

,

como dice TORO G. (Dicc .

el s ign i fi cado de esta
“ palabra eu

femica,

”

(RIVODÓ,
Voce s Nuevas ,

( 1 ) GAG I N I d ice que en Venezuela
lo llaman bombot

_
e . N o trae P I C ÓN

e sta palabra . La reg istra R I VODÓ
(V oces Nuevas , p . lo m i smo qu e

B om bet ero . La derivac ión es incon

cu sa ; sólo que no conforme el vulgo
con bombo , h izo despect iva la palabra
transformándola en bomgo , bombote o
bombot ero.
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p. s ino la condición de bondad
man i fies ta en el hombre
BONSHÁN . (Del maya bº nxaam )

m . Nombre de una especie de pal
ma de las que s e conocen con el
nombre genérico de guano. Lláma

se también chamaropo . Es la espe
c ie más es timada, y usada en la

manufactura indígena de sombre
ros , con preferencia so bre

,
el gua

no yucateco, por ser más fino que

éste .

“
E l C oripha t extorum ( taciste) es

una planta semejante al C
_

ham aropo

Guano B onxaam , aunque no tan ele

vado como éste .

"
(ROVIROSA, E l

Part . de Mac . , MS. cap. IV, p.

BOQ U I NETE. adj. Ya boquilla
entró al Di cc ionario , aunque des
acertadamente definida ; pero BO

Q U I N ETE que es el de ,labio l epori
no

,
el labihendido o que le fal ta

un pedazo de labio , todavia no eu

tra en e l cuerpo de voces , por más
que muy pocos sean los que conoz

can la l i ebre , para saber que tie

ne el labio hend ido y por más tam
bién que la comparación es poco
fel i z , pues aparte de que en los ani

mal es el labio se l lama comúnmen

te jeta, poco comedida la compa
ración de la persona humana con
la bestia, aunque és ta sea bestezue

la. A tant—0 equival dría como a lla

mam es mult iungu lados, sólo '

por

que tenemos muchas uñas , o a lla

mar buldoguiano al chato .

Es también de uso popular, aun

que más baj o, el s inónimo sheto.

(V . )
Es am erican ismo , por más que se

usen dis tintas derivaciones de len
guas indígenas en algunas partes :
en México (ROBELO ; PENSADOR,

Pe r iqu i l lo ; Vocabular io,
tencua, o chuco, che che, boque te
(Ramos ) ; cheuto , en Ch i le (RO
BRÍGU EZ) ; bichín, jane , janiche y
morocho en Honduras (PI CÓN FE

BRES) , y, según TORO G . , (Ame r. ,
p . huaco en E cuador
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janane en Guatemala (BATRES ) es te verbo tiene la acepc ión espe
Como se ve , nues tra forma no es cial de grabar en obj etos , espec ial

más que una derivación despectiva mente j ícaras , cocos , etc . , d ibujos
de bo ca.

e ins cripciones .

BORBUCEAR. V . BURBU CEAR .
BORDEAR. a . Caminar por el

BORC ELANA, f , Lo mismo que borde o la oril la de un cam ino o

bacin ica o bacinilla . Muy común ao por la ribera de un ríº , etc . La

bre
'

todo en el E s tado de Veracruz .
Academia no le da más que la.

En C iudad del Carmen y otros pun acepc ión marítima de dar bordadas .

tos de Campeche . d icen cotorra.
SORDOS. m . I cazb . da a es ta pa

Usado tamb ién en México ( I cazb. ,
labra, como m exicanismo , la acep

p_ Ramos y Duarte dice que ción general de separo en que se
en Ch ihuahua (Est. de Ch ihuahua ) recogen las aguas en 108

_

caninos .

s ign ifica
“ plato chico para, servir E sto sólo se usa en la alt 1plamme ;

dulce , fruta , etc . Es verdade ra en las co stas en donde abundan los
mente raro esto, y aun los chihua depóSÍÍOS Y corr iente s , son des co
huenses a quienes hemos pregunta DOCÍdOS 105 bordos .

do lo t ienen como nuevo. Regi stra COMO B ORDÓN DE

tamb ién borce lanita, reg ional de CHAMb LA
,
fr. fam . tig . que s i rve

Guanajuato , que quiere decir : pla para exp resar que una CO
_

S& es muy
tito en que se pone la escudil la

'

o fuerte º res i s tente . Aplmase tani
taza de tomar café _ Nada nuevo

,
bién a las personas . Por alus ión a

n i vemos la neces idad de defin ir el la made ra de que hacen los chamu
dim inutivo , cuando tiene idént ico 13 5 511 5 bordones de v iaje , madera
s ign ificado . Además de es ta redun muy fuerte . T iene también cierto
dancia, creo que ,

. después de Don doble sentido , baj o y obsceno . Dice
Fél i z (así es cribe él su nombre ) , Se as imismo comº brazo —de San

nadie en Chihuahua ni en Guana Jº sº

inato tenga el feo gu s to de tomar BORDONEAR. Para la Academia
la fru ta , el dul ce o su ta za de café es fun c ión propia de los ciegos :
en boree lana . ( 1 ) Tentalear con el bordón , o dar

U na borce | ana cascada. (pEN SA bordonazos . Para nosotros , como
DOR, Periqu i llo , pte . la . , cap. XV, p . para l os cen troamericanos (SALA

“
El d ia 28 del pasado se pe rd ió

en la calle de las Esca lerillas núm e
ZAR GARCÍA ' p . tiene el Slg

ro 1 2 una borce lana de pla ta…

"
(D iario nitic

_

ado de florear º toca r C
_

0n ln

de Méxlco , t . I , p. 284 . c . por I CAZB . ) c im iento la guita rra u otro instru

_

E u Canarias la palabra boroe lana mento de cuerda , o , como dicen los
s ¡ gniñca a ljofa ina , palangana , según
ZEROLO y TORO G . (D icc. Lar.) gui tarri stas : recorrer el reg istro,
BORDAR. a .

“Adornar una tela o ejecutando var iaciones .

p iel con bordadura .

”
Bordadura. f . BORONA D i ce Ramos Y Duar

Labor de rel ieve ejecutada en tela te que en Tabas co se usa por “mi
o p iel con aguja y diversas clases gaia, res iduo o cosas pequeñas
de hi lo . En nuestra habla pºpular ! Ignoramos dónde haya podido 98Dí º

gar semejante inexacti tud
,
porque

( 1 ) E n Chiapas fabrican una taz a 'nosotros no hemos oído jamás lade forma de cono truncado. de supe r
ñc ie bri llante, con l i sta s que s imulan voz a ludi da. Tal cosa Sign ifica en
d i bujos toscos . de color verde g enera l COSt3 R ica (GAGI N I D 91 ) Y en
m ente. E n ella toman la comida las B ogotá ( CUERVO .

gente s humi ldes . Trá enla a vender aTaba sco (comun icac i ón del Sr. Prof. BORRACHENTO' TA º adj. Con

Gn Segundo G il. ) el sunio ento, a hemos formado es
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te adjetivo , Correcto por —

su forma

ción ,

'

pues expresa la cual idad de

Ser borracho : el que practica la bo
rrachera o embr iaguez . E s mexica
n ismo por mas que nuestros dic
cionaristas nacionales no lo consig

nen .

“
Los pobres rancheros de aquel lu

g ar h abían abandonado s us ca sas y
remontándose , desde que los bo rra
o bentos guerr illeros que antes pa saron
los pus ieron en alarma ! (Astuc ia , t .

ca p. VI , p. punto e stu f

VO
'

el borrachent o de derr i bar … a la

c rón ica doncella al tremebundo abra
z o con que la sa ludara .

“

(AZUE LA,

Mala Ye rba , IX, p.

BORRACHI N; adj. y t . s.

'

Bo

rracho por cóstunibre ; pero no con

exceso has ta caer ' dice el i lustre
I cazbalceta . E specie de frecuenta'

tivo de borracho ; e1
'

bebedor que se
mant i ene de ordinario bor

'

racho a

m edidas , a med ios chi les o a me

d ias riendas . Es americani smo que

n o regi s tra la Academia , aun cuan
do sea conocido en E spaña, según
afirma CUERVO (869) que c i ta las
autoridades

'

de BARAIBAR ,

'

BARO
I A (La Busca , p . 1 62 ) y TORO G .

(Ame r. , p .

“
Si, Sant ita , a sí le d icen los intel i

g entes -

preg únteselo usted a ese
borrachm que nos v is i ta y. que hace
versos . (GAMB OA, Sant a , V, p .

qué me dan respecto cuatro bo
rrach ines desvelados ? " (FÍDE L , Me

m orias , cap . lI I p .
—
“ Terrenos in

m ensos más que sobrados para llena r
las ex igua s nece s idades del buen bo

rrachín, cuya v ida se pesaba de ran

—c hería en rancher ia . (AZUE LA, Ma

la Yerba , V I I I , p .

“ Habia llegado
también al m ismo g rupo, el _

hermano
mayor de Jul ián , Gabr iel , borrachín
desarrapado.

”

( I D . , ibld XV, p .

—
"
E sto es un robo. ¡ Ladrones , siqu ie

ra salgan al camino real ! ' —g r i ta un
frenét ico borrachín.

"
( 1D . , íbíd. , p .

—
“Y todo el - mundo callaba , es

t upefacto , pend iente de los lab ios del
v iejo borrachín.

”
( I D . , i b id. , _XVI , p .

-

“
E l g endarme forcejeaba ybland ía el garrote sobre la cabeza del

borrachín qu e cantaba con voz aguar
d entos a y ch illona .

… (ROD . B E LTR
U na docena de cuentos , V, p .

“
Cuando le parec i ó Oportuno se levan
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se encontró con los dependien
tes muy ufanos fregando el mostra
dor, y el

'

borrachih que se quedó “

all í,
trayéndoles agua . (Astuc ia , t . 1 , cap .

I I I , p.
—

“
E so es mucha ment ira ,

g ri tó e l borrachin aquel que
,
e staba

presente . ( Ibid. , p .
—B r incó Pa

tric io e l mostrador y ayudad o de un
borrachin cerró las puerta s m uy pre
XV, p.

C olombia .
_
E l que t iene el v ic io debeber en grado

'

m enor que el borra
cho '

ord inario.

”

(CUERVO , Apunt s. ,

.parr;
Cuba . P IC H… p [ azH ond. MEMBRENO 2 6.

c . Amer. SALAZAR GARC ÍA, p . 53 .

Alava. Persona que t iene el v ic io
de - la

' bebida ,

'

pero en menor g rado
qu e el borracho habi tua l . . . (BARAI
B AR , Voces de A lava, p. 56 .

BORRACHON,
NA. adj. B orracho

también por cos tum bre ; pero . con
exceso : que de ordinario está ebrio .

Frecuentativo de b orracho y a la

vez despectivo . Es mexicanismo . La

term inación ón , a es castiza y for
'

ma aumentativo pero en este caso
el s ign ifi cado . del adj et ivo .es , algo
d i s t into .

“Ag arrado del bra zo de ese borra
ch6 n que ha de haber s ido de su ra

lea .

'

(Astuc ia , t . lo . , cap. X I V , p .

2 74 .

BORRADOR m . Objeto de eseri
torio, hecho de hule macizo en d i
versas formas , que s irve para bo

rrar lo escri to , o s imple fragm ento
dé la misma materia, adherido en
el lápiz al extremo 0pues to a aquél
con que se escr ibe , y con el mismo
objeto indicado. En México le lla
m an goma . E s ta palabra tan gene
rica parece menos prop ia que la

nuestra que expresa el uso a que se
destina el obj eto .Lo m ismo s ign ifica en Centro Amé
r ica . ( GAG I N I , p . 91 ; SALAZA_

R GAR

C ÍA , p.

BORRAJA . f . En lenguaj e fami
l iar y jocoso se llama así al aguar
dien te , y, en general , a cualquiera
de los l icores , como el riquís imo
habane ro, con que se acos tumbra
hace r la mañana.
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Cuando algún pobre recluta se des

cu idaba con un bºtón de la casaca ,

o con dejar de dar bola a sus pesa
d as botas , que todavía llaman fede
r icas, entonces ard ía Troya .

"
(PAY

N O, Fisto l, t . I I I , cap.

2 . adj. E s tud ian te torpe, pºco
aventajado , y, en general , el que
n º tiene aptitud en trabajºs in te
lectuales, de pºcos al cances .

BOTADERO . m . Lugar de la ri
bera de un rio donde no es barran
c oso , a propós i to para que se bo

t en al agua los an imale s que le
cruzan . Liámase también abalanza
de ro .

Venez. Lo hallamos con s ign ificado
semejante: “ Lugar de la r i bera de un
r ío cauda loso , donde se tºma vado.

"

(P ICON FE B RE S, p.

A es to l lamamos en Tabasco,el
vado especiñcam ente . En el bd'ta
dem o aba lanzadero , precisamente
nº da vado el río , por esº hay ne

cesidad de abalanzar e l ganado , de
arrearlo para que se bote al agua .

2 . BOTADERO , se llama tamb ién
en el lenguaj e de montería al -ln

gar de la ribera del ríº que , por
idénticas condiciones , es aprºpiado

para echar la madera al agua .

“As í llegarºn hasta el bot adero ,

desprend ierºn e l lag arto y. aux il iados
por ºtros traba jadores, rodaron la p i

za de lo a ltº de la margen al fon

d o del arrºyo. (ZENTELLA , Perico ,
XIII , p.

BOTADOR, RA. adj. V . BOTARA
TE .

"
E scurríanse en estas

a lgún hi jo de casa g rande a trasado y
perdular io, º un sºbrinº de cura , bo

t adº r de d inero y a rriesgadº.

"
(PI

DE L , Memorias , cap. I I , p .

2 . m . En e l lengu aj e de la nave
gación interior s e l lama así al bo

ga que impul sa la embarcación pºr

medio de palanca , apoyando ésta al

fondo y haciendº fuerza sºbre su

otro extremo con el hombro .

BOTAR.

'

B ien podemos apl i car lo
que dice GAG I N I :

“
E s te es unº de

lº s verbos más elásticos que se es

t ilan pº r acá , con la part icularidad
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de que cas i nunca se emplea acer
tadamente .

“
Se dice : botar la plata, por des

pilfarrar, malgas tar, d i lapidar , d is i
par º

_

derrºchar el dinero ; botar
un palº, por derribar, aterrar,echar
pºr t ierra º vol tear un árbol botar
un cabal lo al j ine te , por ti ra rlo, de
rribarlro , despedirlo de la silla ;
botarse ai agua, por echarse , arm
jarse ; botar a un criado ; por des

“

pedirlº ,e tc .

”
De cimos también bo

tar e l ganado (al agua) , forma ac

t iva ; bota r a un empleado, en ge

nera l s eparar a algu ien de un em
pleo ; bº tar al pozo , por ti rar, y

además, botar e l pañuel o u otra cº

sa cualquiera, por perderlos . Como
vemos , pues , es Verdaderamente so

“

corrido e l verbo .

“
B usca marchante y ha de pensar

que él es alguno de esos ricachones

que v ienen a botar la pla ta . (AZOELA, Mala' Yerba , X IV, p.

2 . En el lenguaj e de la navega
“ción in teriºr es te verbo expresa
una forma especial de hogar por
mediº de la palanca, t i rando és ta
al fondo del agua y hac iendo fuerza
en el otrº extremo con el hombro
ó el pecho apoyados sobre ella . BO

TAR , o firar, paianca : bogar de es
ta manera . Ú sase esta forma cuan
do la embarcación es g rande o de
masiadº pesada para poder ser mo
vida remando a pulso .

“Y botando al princ ipio para bº

gar después , surcamos las aguas del

angºsto e stero del N autla . (GARC IA
CUBAS , Recue rdos , p. E l autor
define la voz: Hacer cam inar el bo

te a impulso del remo que alcanza
,
el fondo del rio y se apoya en él.

Cuba . MAC IAS , p. 1 89:P ICH p . 32 .

C . Amer. Ya c itamos a GAG I N I .

SALAZAR GARC ÍA apunta solam en

te la frase “ botar e l d inero.

B ogotá. E l eminente CUERVO lo

cen sura en todºs los usos apuntados .

"Algunos de nuestrºs escri tores y unbuen gºlpe de gente no escri tºra abu

san del verbº bº tar . empleándolo a

cad a triqu itraque en casos en qu e elbuen lengua je prefiere otros términos
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muchos d icen botar la plat a, por t i“
rar, malgastar, dlslpar, d i lapidar el

d inerº
,
y has ta botarse en brazos de

Dlos por echarse en brazos de D ios,botar el pañuelo por perderlo , y asi

en otros casos ; botar supone c ierta
v iolenc ia en e l esfuerzo (bo tar un bu

que al ag u a.. botar la pe lota . ) (Apunt .

C rit . ,
Nos otrºs de c imos también hal lar

botada una cosa , pº r hal larla t i ra
da, abandonada , en forma semejan
te a la de Sur Am érica ,

en donde
l laman botados a l os expó s itos,

e chaditos o hij os de piedra, al de
cir de CUERVO (Ob . cit . ,

BAYO (p . TORO G . , (D icc . Lar. )
y semejan te a la de Cen tro Amé n
os en que botado equivale a muy
ba rato : MEMBRE N O , p . 2 6 , GAG I
N I ,

'

p. 92 , quiene s apun tan además
o tra acepción del adj et ivº,

“ desper
diciadº , derrocñador, despilfarrado .

”

RODRÍGUEZ (p . dice :
“

cºmo ;

reflexivº no se encuen tra en n in
gún D i cc . de la Lengua ;
bargo la usamos mucho en la frase
botarse (echarse) al agua .

BOTARATE. m .

“Hombre alboro

tador y de pocº juic io.

” Jamás usa
mos la palabra en este sen ti do , si
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Pai s es hay en que nunca se usa

es ta vo z en e l sentido que le da e l
Di cc iºnario ; y en que sólo es co

nocido por el famoso epigrama de
Morat ín :

“
Pedanc io , a los bot arat es

Q ue te ayudan en tus ºbras
N o los mimes n i los tra tes:
Tú te bas tas y te sobras
Para escri bir d i spara tes.
Dícese tam bién botador.
Cuba . P IC H. , p . 32 .

C . Amer. GAG I N I , p. 93 ; SALAZAR
GARC IA. p . 54 .

BOTE. m . Por más que la Aca

. demia se esfuerza en defin ir es ta
voz en la acepción de su segundo
art ículo , no queda comprendido
nuestrº bote de leche . Ella di ce
“Vasija pequeña de barro vidriado,
cris tal , v idr io, pº rcelana, hoja de la
ta u otra mate ria, que sirve pa ra
guardar med icinas , aceites , poma

das, tabacos , conservas , etc . N os

otros diríamºs : “Vas ija pº r lº ge

neral de forma ciiindrica, que sir

ve para guardar o con servar ácidos
o l íqu idos , o para trans po rtarlos :
un BOTE de leche .

”

De advert ir es también que nues
nº en el de derm chadº r, dis ipado, trº bote no es espec ie de odre 66

man i rroto
,

_

y es , cºmo dice CUERVO .

(Apunt. , párr . a influencia de
botar, que abus ivamente empleamos

imo el de Vene zuela (PI CÓN FE

BRES
,
p .

BOTE (EL) . m . Da el pueblº es

por malgas tar , dilapidar . B ueno es

'

te nombre a la cárcel , especialmen

tá ; perº si la palab ra s e deriva detencion en el vivac de

bota r, cºmo no puede merº s de se r pon cia .

lº ,
ignoramo s pº r qué pase a s igu i En México EL BOTE es desde el

ficar “
albºm tador, de poco juic io ,

” sepa ro de la Cºmisaría has ta la

cºmº qu iere la Aca demia. E sta
"

pr i s ión de la Pen itenciaría : Fu lan
'

ó

mos cºn l o dicho pºr RW ODÓ ; fue a dar al BOTE , o cayó en él ,
(Voce s Nue vas , p . por ser es quiere decir e stá preso .

to c ierto : “
Le falta el s ign ificadº BOTELLA (LA) . f . E specifica

equival en te a derrº chador, malba mente y por eufemismo se l lama

ratador, con el cual es usadº en así a la de aguard iente . De aquí
muchos paises , tan to de la Penin viene que al bebedo r se le l lama

sula como de Améri ca y también también dado a la bote l la . V . AJU
eu las Canarias . En es te sentido se MARSE .

deriva de botar, en la acepción de BOTELLOLOGO. V . AJUMARSE .

“
a rrºjar o echar fuera con v iolen BOTELLON .

“
aum . de BOTE

c ia
”

.

'LLA.

”

(Di cc . ) Asi l lamamos nos
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o tros a un objeto parecido a l o que
la Academia l lama GARRAFA:
“ Vasija , ancha y redonda, que re

mata en
'

un cañón o cuellº largº y
angosto

”

, y
'

s irve por lo general pa
ra poner en la mesa ; es en

* ver
dad una botel la grande , pero de
forma y para uso especiales .

I cazbalceta dice que por BOTE
LLÓN entendemos garrafón o da

majuana. Entre nosotros
'

al menos
no e s así ; nues tro garrafón no

“es
botel la grande , como dice es te au

to r, n i es s imple “
aum

'entativo de
Garrafa", como dice la Academia , y
menos que s i rva para enfriar licº
res, s inº vas ija g rande de vidriº ,

forrada
'

de mimbre , pºr lo genera l
con dos asas en el forro , que s irve
para envasar áridos y l íquidos , o

para transportarl os : por lo común
de forma abul taday terminando en
un

”

cuel lo angºs to y corto . Es
'

tam

bién
"

el ga'

rrafón una medida de ca

pacidad, equivalen te a 2 4 botel las
o 36 cuartillos, en el s is tema anti
guo , o a 1 8 l i tros y mil il i tros ,
en el s istema mºderno . La Acade

m ia dio la capacidad de la bote l la ?
perº se olv i dó de la del garrafón ,
por más que es tan usual cºmº
aquélla, sobre todo para medir el
aguardiente en los Ingen ios y alam
biques .

Cuanto a la damajuana, se usa

comúnmente , eu
_

estil º famil iar y
festivo , comº

"

s inónimº de la bote
lla, aunque suele apl icarse también
a la alcarraza de la Academia.

BOTIJA. f. En sentido famil iar
y

'

festivo dícese así , pºr extensión ,

de la barriga gran de , del abdomen
abul tadº . V . BOTIJUELA .

La Academia trae la frase Estar
hecho una botija que se d ice del
“ n iño cuando se enoja y l lora y
del que tiene g rosura extraordina

ria
”

. Entre nosºtrºs nº se usa más
que comº sinón imo de barr igona o

barrigota (aumentativo de barr iga)…
Dícese también timba y bodega.

(V )
BOT IJA VERDE,

"¿frase famil iar
despectiva,

— dice MACÍAS a la

que se le da el valor de afrenta,ma

yúscula, y en tal concepto se dice :
lo pusie ron como bot i ja ve rde ; es

to es , cºmo a chupa de d
_

ómine

(Dicc . cubano, p . 190, col . la.) En
igual forma lo expl ica PI CH… p . 32 ,
col . 2 a .

La frase nues tra es dec i rle (a
una persona) hasta botija verde'
es to es , verter contra ella todas las
injurias , aun la peºr que pueda
ber , tºmando a bot ija, según se ad

vierte , cºmo sinónimº de barriga.

En es ta forma da la frase el emi
nente Cuervo (Apunt ., párr . 62 2 )
diciendo .que :

_

“

e
'

xpresa el cºlmo de
los denues tos
En forma cºmparativa, nosotros

usamºs más de estas frases : poner
a uno comº D ios puso al pe rico,
ve rde y en la estaca ; poner a uno

cºmo C r ist o puso aj sapo — (aludien
do al aspecto repugnan te de este
animal ) , es decir, ponerle

_

de
_

asco,
y —

pone rle como ch in in jugueteado
de zorro (por. la repugnancia que

produce también la fruta babosea
da por e l animal ) .

—BOTIJON, NA . adj. Sinónimo de
barr igudo : que tiene la » botija g ran
de , tomando a bot ija en el sentido
de barriga .

BOTIJON . m . (CANTHAR IS SP ? )
Coleóptero sumamente nocivº que

ataca
'

a la planta del frij ºl , de cu

yas hojas se al imenta ; por sus

prº piedades cáus ticas des truye
'

ade

más la planta m isma , que se vuel

ve macilen ta , y muere… E s peque
ni to cºmº de tres o cinco milíme

tros , ' de abdomen
'

es férico suma

mente abul tado , a l o cual debe su

nombre :de color aplomadº , con ra

yas oscuras en el dorso . El bot ijon
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.BOZA

curridizo . se pasa el cabo sº brante

a l rededor de l hoc ico
,
s irviendo el

resto como r ienda única -o
¡como ca

bestro para conduc i r la bes t ia el
que la l l eva de reata”

. Lo subraya
do expl i ca perfectamente el boza l y
todº lo demás nada t iene que ver
con él ; bozal e s el lazo corred i zo o

s in nudº con que se rodea el ho ci
co de la bes t ia para conduc i rla fá
cilmente ; por lo mismo, es redun
dante tamb ién la defin ición equ iva

l ente que de bozo da la Academia :
“

Cabestro o cuerda que se echa a

las caba l le rías sobre la boca , y dan
do un nudo …por debajo de el la for

ma un cabezón con sólo un cabo 0

r ienda Aparte lo de las cabal le
rías , que no es c ierto porque a to

da bestia se l e puede pºner BO

ZAL , o bozo hablandº en académ i

co y de que no es sobre la bo

ca n i debaj º de ella , s inº sobre el
hoc i co y debajº , a l rededor de és te ;
aparte de todo estº , nos parece
mejor la defin i c ión dada por el Sr.

MEMBRER' O (Hondureñismos, p .

2 6 ) i Cº rredizo q ue ,

'

con la cuer

da
'

o soga que está un ida a la ca

beza de una cabal l ería , se hace en
el hoc i cº de ésta para conducirla
con fac i l idad
En igual s en t ido se usa po r lo

menos desde aquí hasta Cuba y
Centro Am érica: GAG IN I , p . 92 ,

'

“

Cabestro que se anuda al hocicº
de las cabal lerías para conducirlas
con facil idad” . SALAZAR GAR

C ÍA,
p . 54 .

Al bozal de la Academia l e lla

mamos noso trºs morra l , s i empre
que sea

“ Esport illa
”

, aunque no de
esporta
Pºr el

'

réstº de América parece
que s ign ifi ca, comº adj et ivo ,

“ que
se .

,expresa con dificultad… y aturru

llada_
mente en cas tellano (GRA

NADA ,
Vocabular iº rioplatense , p .

pues la acepción de
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torpe que consigna BAYO (Vocabu
tar io su r- ame r icano, p . 36)

'

es
'

cas

t i za ( 3a . 0 4a. de la Academia). En
aquella acepción nos parece haber
ºído emplear el adjet ivº en cues
t ión en Tabascº .

Cuba . P ICHARDO , p .
e 32 . col.

MAC IAS, p . 1 91 , c º l. la .

C hi le . RODR ÍGUE Z , p . 68.

BOZALEAR. a . E char bozal a la

bes t ia . Muy usado en lenguaje de
camp -0 .

C . R ica . Enseñar a las best ias cc
rriles a obedece r a la rienda , ante s de
ponerles el bocado del freno, emplean !
do para ello un bozo de cuerda o de
cuero.

"
(GAG I N I . p . E sto es para

nºsº trºs enjaqu imar; (V. )
2 . En sent ido famil iar y figurado

dominar a una persona
,
es trechar

la o tenerla obl igada pºr favores
rec ibidos 0 por actos que motiven
grat i tud . Dícese también de novios
comprºmetidos : fulano e stá baza
Ioado por fulana.

BO
_

ZAL I LLO . m .

M éx .

“
N o e s d iminut ivo de bº za l, s i

no u na espec ie de jaquima fina he
cha de cerda s torc idas que se pone a

la caballer ía deba jo de la cabezada :y
de la parte q ue rodea… la boca pende
la falsarrienda . ( I CAZB . )
BRACEADOR. adj.

Méx Apl icase al caballo que bra

cea : llam á banse también caba llos de

2 a

- piso . Los hubo an t iguamente, y eran

l

muy est imados cºmº caballºs de pa

seo , pues no se rv ían para otra cosa .Hoy ya no se hallan. ( I CAZB . )
Nosotros usamos del adjet ivo ge

néricamente para des ignar e l caba
llo que bracea o vole a las manos
(las extrem idades anteriores ) , es
dec i r , que al trotar las mueve sa

cándº las a los lados .

C hile . RODR . , p . 68.

.BRAC EAR. n

M éx .

“ Levantar mucho y sacar afue
ra los caba llos las manºs , cuando van

a trote cortº, golpeando con ellas el

suelo fuertemente . ( I CAZB . ) D íce se
también volcar.
C hi le . RODR p. 68. Río de la Plata ,

GRAN ADA,
- D. 1 1 9.

2 . También tiene la acepción que
“ rudº, GRANADA fija para Riº de la Pla
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"

ta :
“Nadar, sacando los brazo s fue =d ice I ca

'

zbalceta
,
c i tando los s i

ra del agua y volteándolos hac ia g uientes pasajes :
adelante” . Es una forma… especial

“

E staba tan enojadº el
'

D iego V e

de nadar , muy gallarda . Dícese más lá squez . que hac ía bramuras .

”
( B ER

N AL D IAZ , Hist . verd . , t . I , ca p .

comunmente nadar al BRACEO . el caba l…y rº l…
(V _ ) chaba . y hac ía y los ca

3 . Medir por brazas , una cuerda c iques creyeron que por ellos hac ía
aquella s bramaras .

"
( I D cap .

0 cualquiera otra cosa , ext end1 en XXXV) .

“ También se ahoga…“ dos
dola de man o a mano , con los bra caba llos . y "

e l uno e ra de un soldad o
zos abiertos , . puesto que la braza .

,que se dec ía So
_

l is Casquete . que hacia
ordinaria en las operaciones comu g

r

z
m
s

u

lf
a

f, ¡fj%f
nes , como medida de longi tud , es CLXX IX . )

la dis tanc ia que hay de una mano Y agrega : Según el Dicc ionario ,

a otra ten iendo los brazos extend i bramura es un equivalente ant
_

icuaº

dos . V. BRAZA . do de bramido ; mas por estos
_
pa

BRACELETE (DE ) . m . adv . DE ;

'

sajes de B ernal Díaz parece que las
BRAZO . (V . ) Suele dec irse tam bramuras eran algo más que bra

bién vulgarmente DE BRAC I LETE .

'm idos, porque entre aquél la s se

Ambas formas son innecesarias e :cuenta el patear del cabal lo

in correctas _

BRASERO . m . H0g&l
' de 13 . AC&

-

I

'

frescos com º claveles, | demi
a : Sit io donde se coloca la

Rumbo al portal de l Topac io, lumbre en las cocinas o como di

ií
f

£gft
m
l

del ce I cazbalceta : Lugar do nde - se

c?lfej
a

gg, Trifu | ca ,

enº lº º dº fuegº en las
,

º º
_

ºmas

p .

Hay tambien brase ros portatil es , y

BRACEO _ m . Acto de nadar bra - l antes de la invención de los fósfo

ceando o al bracea ; de bracear UI ! ros era de rigor en las casas el

cabal lo y de medir por brazas . V . …
BRASERI TO de barro , de porce

BRACEAR .

lana o de plata , para uso d e los
fumadores . . ( 1 )

BRAGADO * DA' ad) “ D'º ese de la
Cuba . o COPI LLA .

persºna val iente , arrojada , resuel que se dest ina comúnmente para en
ta . Ramos y Duarte d ice que es voz cender tabacos . o c iga rros . (MAC ÍAS ,

de T i zapan . ¡Vaya por la observa C i tandº ARBOL

c ión ! Es más enérgi co que TEM 2 Actualmente 93 1 519 tammen el

PLADO . (v _ )
BRASERO , objeto portá ti l que usan

Cuba . v ulg . I ) , animoso, invenc i— ¡ lº
'

S fumadºres ; perº nº para en"

ble : y I I ) . sobre sal iente en cualquier . cender el c igarro , s ino para depo
V"'t“d º º“º lldad (MAC ÍASv Clta lndº

.

'

sitar las cenizas de éste a medi
a ARBOL . )
BRAGU ETERO RA. adj. Las c i - i¿la que le van —fumando . Es el cent

T
vo . murada BRAGLETERA . Ternn

( 1 ) I ca zb . y Ram . y D _ dan bra
nº bajº sero como equ iva lente de Fog ón .

“

Si

BRAGUGETUDO, DA_ adj_ desp . I t io adecuado en las coc inas , pa ra ha

cer fuego y guisa r o como d ice e lvu lg . Di cese del hombre por usar segundo de lo s autores c i tados : “

Ln
éste 08 12 01195, que sºn 108 que tie gar donde se ponen las vas i jas para
nen brague ta , de donde se de riva .

cocer lo que se ha de comer o be ber .

"

Cuba . B ragado o templado. (MA N ada más inexacto. Jamás hemos
C iAs , p _ 192 _ col. la . )

oído llamar BRASERO al fog ón n i a

la horn illa : la improp iedad . cons iste
ERAMU RA' f' ant . Flerº ' peste , en llamar conjuntamente brasero a l

bravata,
mue5tm de grande hogar y la horn i lla. o al fuego m ismo.



BRAV

cero (3a. acep. ) de la Academia,

denominación que en real idad es la
propia y adecuada.

BRAVO , VA. adj.

genioso, paparrabia
'

s (RAM. y
Cascarrab ias : “

Persona que fá cil

mente se enoja, riñe o denota su
enfado También y más común
mente expresa estar enojado .

usual de la costa.

“

¡Mía tú . m ijor doblem o la hoja ,

porque me voy a poner bravo , y no
qu iero que tú te am uine ora que ej
tá s ma lo ! " (RODR IGUE Z B E LTRAN ,

Pajari to , XXIX , p .

PONERSE o ESTAR BRAVO .

Enfadarse , enojarse .

Cuba . MAC IAS c i tando a ARBOL
p. 1 94 , art . BRAVO .

BRAVOSO, SA. adj. B ravo .

El historiador B ernal Díaz
,
que

se caracteri za por su lenguaj e s en
cil lo y pin tores co y por su deseni
do pecul iar de las formas re tóri

cas, usó mucho del adj. ;
“ I después los v imos de aquel artey muy BRAVOSOS, y de lo de la

punta de : C atoche aún no ten íamos
sanas las tuv imos temor,
etc .

"
de la conq. , t. I ,

cap. I I I , D.

BRAZA . f . La Academia, que co

mo natural i s ta es mala
,
como ma

temática resul ta peor . La braza,

equival ente a dos varas, no puede
val e r 1 8 metros” ,

como el la
d i ce , s ino . 1 ,676m . (un metro , 676
mil ímetros ) . Porque s i una vara va

le 0.838m dos varas val drán dos

veces más , o dos veces 0.838m .

( 2 x 0.838 Q . E . D .

(abreviatura usual y comunisima

que omitió la Docta Corporación en
su tabla apendicular de la pág .

Pero no es es to todo . En el len
guaj e común y corriente esa acep

ción de la palabra braza es meta
tórica o traslati cia, y la fundam en

tal, conforme su origen como deri

Regañón, mal

vada de brazo, es la longitud que
se m ide de una mano a otra, con
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Ex
'

BEAZ

los brazos abiertos extendidos en
l ínea recta horizontalmente . Como
la vara se mide 0 cuenta,

en . la

prácti ca común , desde la mano al
"

eje del tronco , ten iendo la extremi

dad o e l brazo en toda su exten
s ión horizon tal , claro está que la

braza orig inaria,
la que se usó an

tes de la exis tencia del s i stema

métr i co dec imal , fue la que se me
"

día con los brazos mismos . V . BRA

CEAR .

BRAZO . DE 0 DEL BRAZO . m .

adv .

“
Con que se denota que dos

(o más ) personas van as idas del
brazo Así denne la Academia el
m . adv . DE BRACERO , el cual da
como s inón imo DE BRACELETE .

i

N o obstante lo que diga la Do cta
Corporación… la forma usual , más
común en el habla pºpular

,
y aun

en la cul ta , es la nues tra DE BRA

ZO
, 0 DEL BRAZO ; que de ambas

maneras se es t i la, y pocas veces o

nun ca se emplean las formas aca

démicas, s i no es entre la gente
' vulgar y cas i s iempre en tono iró
n ico , burlón o despreciativo . Perte
nece al l enguaj e nacional . V . BRA
*CELETE .

“
P

_
ero oye , no te acontezca

Q ue te m ire de su brazo ;
Porque le jinco un trastaz o
D e reforma y libertal!

"

(PR IETO , Musa C a llejera , Q uerellas.
p .

C . Amér. SALAZAR GARC ÍA, p . 54 .

SER EL BRAZO FUERTE de
uno . fr . fam ser su mejor protec
tor, quien mas l e favorece y ayuda.

METERLE EL BRAZO a uno
,
fr .

fam .

,
ayudarle , protegerle , favore

cerle en trance apurado .

BRAZOS. m . pl . Trabajadores ,
peones , braceros . Muy usada en to
da la peninsula . Usual también en
Centro Américav SALA2 AR GAR

CÍA, p . 54 ; MEMBRENO
,
p . 2 6 ,

qu ien d i ce es to que es muy impor
tante : “

No hemos susti tuido los
americanos por es ta palabra bra
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BRI Í]IZ

gotea. (R I VODÓ , Voces Nuevas, p .

E s también el nombre de una te
la , percala lus trosa que se apl ica pa
ra forros . ( I D . , p. 1 25, a rt . Te las . )
A
v
e
)
sta te la llamamos por acá. lust rlna.

El Dicc . l lama a esta mater ia
,
o

su semejante ,
bandol ina, palabra

que no sotros sólo usamos , y muy
comúnmente , como sinónimo de
barndo lí*n o d im . de bandola.

E s de origen francés (der; de
br i l lant ina) , como lo es tamb ién su
equ ivalen te académ i co . Usual en
México , aunque no la cons ign en los
dicci-onaristas nac ional e s , pues l le
va ya largos días de vida ameri
cana , según que lo demues tra el
hecho de hal larse en Rivodó .

“
D iose una nueva pavoneada en el

rostro ; vac i ó en la cabeza med io bo

te de pomada ; puso más bri llant ina
en el escaso "

(LÓPE Z
PORT ILLO , La Parce la , IV, p .

C … R lca . GAG I N I , p . 94 , qu ien afir
m a que en a lgunas repúblicas de la

Amér ica del Sur anda también muy
favorec ido

,
este g al ic ismo, cuyo equ i

va lente castellano nos e s desconoc í
do.

BR | LLAR, BR I LLARLA, O AN

DAR BRI LLANDOLA, fr . equiva

l ente a luc i rse , pasarse la vida muy
contento o sat i sfecho .

“
U na lampar illa ard iendo a la V ir

g en de la Soledad , a San Juan N e

pom u ceno o a San Anton io, d ivinida
des qu e la bri llaban .

"
(FIDEL , Me

morias, cap. I I , .p . I nosotros ,
para no quedar desa irados , con va

r ios mot ivos la bri llábamos, dando
nuestros saludos a Goethe y Sch iller,
o yéndonos a las barba s a Horacio y
a Virg il io. ( I D i b id . , cap. II I ,

Muy usual en Méx ico tam bién .

BRINCO. EN UN BRI NCO ,
DE

UN BR INCO son frases tril ladas en
nuestro

,

lenguaj e lugareño , en vez
del modo adverbial “

al momento” ,

al in stante , s in dilación e inmedia

tamente” ,
para expresar que se va

a alguna parte en muy breve tiem
po . Es parecido a ir l ige ro , o l ige
r i to como también se dice , aunque
aquél expresa mejor , no la idea de
ir a pri sa, s ino la i dea de partir
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acto continuo y empleando el min i
mo tiempo en el viaj e

,
o un tiempo

sumamente corto . Es muy expresi
vo el mod ismo

, que se usa también
en México y otras partes de la Na

c ión . Dícese igualmente de una ca

rrera
, o de una ca rre r ita, de un pa

so , aludiendo a la corta duración
”

de la acción .

— Vas en un brinco a la casa del
Doctor y le d ices de m i parte qu e
venga aquí inmed ia tamente . (RO
B R ÍGU EZ B ELTRÁN , Pajari to ,

XXVI
,

p. N os cogerá despreven idos , y
entonces nos llevarán tod itos los diablos en un brinco.

"
(PE NSADOR , Pe

riqu illo , pte . 2 a . , cap . XVIII
,
p .

PARA Q UE SON TAN TOS BRIN
COS

,
ESTANDO EL SUELO PARE

JO, rfr. con que se expresa no ha

ber necesidad de bravatas o habla
durías para arreglar un asunto, por
es tar en buenas cond i ciones

.

BROMA . f. “Molusco acéfalo con

dos que alma el
cuerpo en un de más de
vein te Se introdu

ce en las maderas bañadas por las
aguas del mar.

” Nad ie conoce este
animal en mi tierra ; hablar de é l
se ría como hablar en chino a cual
qu ier tabasqueño , y moverle a ri sa .

La broma que conocemos al lá es un
insecto o especie de gusanil lo de

medio centímetro apenas , segura
mente llamado así porque también
tiene la propiedad de perforar y
prefiero las maderas húmedas

,
em

barcaciones
, etc . Tal vez sea me

jor, una verdadera larva, como la

pol i l la. C iertas maderas blandas ,
como la ceiba y el p ino son las

más atacadas por este nocivo an i

mal i to . Es la carcoma del B iccio
nario .

º

2 . Así se l lama también , por an

tonomasia. la perforación o m edu
ra producida por el insecto en la

madera, y así se dice es te cayuco
t iene broma, aun cuando un sólo
insecto no habi te ya en él .
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Tiene la palabra otraacepción
'

Pº r todas es tas ci tas , que son
muy cºmún , cual es la de f

'

enfer (las de Facundo ) po co más o me
medad padecida por el cacao , pro nº s las mismas que hace I caz bal

ducida por un in secto que pe rfora ceta , se '

ve que el s ign ifi cado más
el tal lo, o el fruto mismo de la preciso de la palabra e s el de
planta ; pero nunca sus raíces". arrancado

,
que hemos dicho .

Llámase también la mancha, por E l m i smo autºr da la voz , en ºtra
que el primer s íntoma vis ible que acepc ión . como sinónima de arran
prodduce en el vegetal es el cam
bio de cº lor en las regiones ataca
das

'

pº r el in secto, las cuale s se
vuelven a manera de placas ama

rillentas u oscuras , como resul ta
'

do de la descºmpos ición de l os te
jidos, que trae como consecuenc ia
final la muerte del vegetal .

“
E s una enferm edad _

m uy generali
zada en el E stado de Taba sco, en don
de rec i be lº s nombres de

La presenc ia de los insee
tos que produce la broma S imultánea
mente con la enfermedad . (MART Í
N EZ CHAB LE , Cult. del C acaotero , p .

BRUJA. m . fam . Miserable , ham

briento , petardi sta . En algunas par
tes º dicen también estoy brujo, por
es toy arrancado” . Tabasco es una

de el las ; pero usada
'

s iempre la pa

fabra en género femenino .

”
P ico estuvo reduc ido por algún

t iempo a la condic ión de bruja . Todos
los habi tantes de Méx ico conocen a

los brujas , poco más o menos como
conocen las costum bre s del perro ca

llejero . Los brujas no son más que
perros soc iales . E l pe rro espera unhueso: el brujo espera u na pe seta. E l

perro hu sm ea la carne , y e l bruja las

casas de el bruja se echa e n;

la cas a. de algún por te
mor de los guardas . E l perro s iempre
es pe rro: el bruja siempre es bruja .

"

(FACUN DO , Iso l ina , t . I , cap . 1 , p .

—
“ Ahora si, exclama un bruja , ya

e stá aq u i el desayuno de la fam il ia…
( I D . . ¡ b . . t . II , cap . X I I , p .

—
“

E lbruto gachup ín e stá a los d iez años
en apt i tud de presta ros , brujas en
can ijados . ( I D .

, lb. . cap. XIII . p .

—
"
E l portal es e l manan t ial de las

pesetas . E l paseo de lº s brujas.

”
( I D . ,

Gabriel , L 1 . cap. IX . ) —
“

Yo creo que
e l —L icenciao unque echa munehas pa

pas. ejtá. ma) brujo que toa m i paren
te la junta .

"
(RODR ÍGUEZ BELTRÁN .

Pajarit o, XXX ,

mancha o

quera, al egando estas citas :
“

E ntonces la bruja
Trº cóse en bambolla.

(PLAZA , Talento en las corvas . )Yo que una bruja s ingular afronta.

( I D . , E l tonto y e l sabio. )
Tal vez sea en Méx ico ; en Taba sco
d ice brujera o brujez . (V. )
Vulg . Partera intr usa, no rec i bi

da . E l propio autor, 3a.. acep . ; también desconoc ida para los tabasqueños , y ta l vez pa ra toda la g ente de
la costa .

Méx. RAMOS y DUARTE . p . 97 .

Cuba . P IC HARDO (p. Y MA
C IAS (p . 1 97 ) reproduc iendo a aquél ,
nos d icen que esta voz no t iene más
que dos acepc iones de h istoria na tu
ra l ( una cebolla y una mariposa ) ; y
de fantasma o espanta jo,

“

E n la V u el

tarr i ba , la persona d isfraz ada con una

que en las fiestas de San

Juan , Sant iag o, etc . , anda por las ca

lles de noche corr iendo y entrando en
las casas ; apag a las luces y hace m il
locuras d ice en su lenguaje p into
resco el simpá t ico P ich .

BRU JERA. f. Cºndición del bru
ja: arranquera ; pero cons tante y
habitua l . Dí cese también prángana,

en sentido
_ más absoluto : arran

quera completa, entera y verdade
ra .

BRUJEZ. f. Brujera ; más usada
que és ta .

BUBA. f . Así llamamos no al tu
mor inguinal de or igen venéreo n i
a otro tumor alguno de los que
trata el Diccionario

,
porque aquél

l lamase ún i ca y especialmente ih

cordio s in o a la enfermedad
padecida pºr las aves de cº rral y
que se conoce con el nombre de
ve rrugas » o Cutaneous Psorosper

mos i s , en latín técn ico .

'

El Dr. E . Salmón dice a propó

s ito de es ta enfermedad lo siguien

se



.BUCA

te : En los com ienzos de la medi
cina Veterinaria se manten ía la

op in ión de que es ta forma de virac
la, s i no idéntica, era cas i igual a

la del ganado vacuno ; pero más
tarde y cuidadosamente estud iada,

se conñrmó tratábase de una enfer
medad d i s tin ta ; algunas personas
a fal ta de un nombre apropiado,
han llamádº le verrugas . Reci ente
mente ha s ido des cri ta por B ol l in
ger como epi te l io-ma contagiosum y
se atr ibuye pºr muchºs autores a

uno de los animales parás itos co

nocido por Psorosperma . E s ta en

fermedad ha s ido llamada ya en
sendos escritos , por autores de re
cono cida fama, Cutaneº us Psoros

Es prºpia de los cl i
mas cál idos , por lo que abunda en
el Sur de Europa y los E s tados del
Gol fo e n Norte Am éri ca , donde
aparece devas tadora y atacando

_
a

gran número de Sin

tomas : E sta enfermedad general
men te ataca la cabe za de las aves
de corral y aparece como una crup
c ión redondeada u oblonga, con nó
dulos amaril lºs , y de tamaño osci

lante entre el de una
"

cabeza de al

fi l er al de un grano de ma íz .

”

(Las
enfe rmedades de las aves de co
rral, pp . 1 50

BUCANERO . m . Pi rata, ladrón
de mar. Con este nombre se han

des ignado en la his toria los céle

bres corsarios que en los s iglosXV I I y XVI I I asolaron las i slas - y

cos tas de la Am érica española.

La
'

palabra se
_

deriva d e bucan ,
que en lengua caribe s ign ifica pa

rrilla , por la costumbre que dichos
bandido

'

s “tuvieron de asar la car

ne de los ganados rºbados en el
obje to de ese nombre , para ser ex
portada o conservada. (1 )

N o v iene en dema s ía .

trasladar
aqu i lo que , acerca

”

de esta e timolo7

gia d ice el au tor e rud ito del Dicciona

BUCA

Por aquel t iempo (Comienzos del
Sig lo XVII ) , habíase formado en lasi sla s del m ar de las Ant i llas , una aso

c iac ión de p ira tas de d iversas nac io
ne s del mundo, que con los nombres
de ñlibu steros , bucane ros y corsar ios,
ejerc ían el robo y el p illa je en las i s'

las y t ierra firme del cont inente am e

ricano , sujetas al domin io de E spaña .

“

(ROVIROSA, E l Grijalva cap . I , p .

E l hi storiador yuca teco Ancona
d ice , hablando sobre el part icular, lo
s iguiente: “

E stos band idºs obraron al
pr inc ip io a isladamente, pero reun idºs
después en g ran número y ba jo c ier
tas bases de comun idad a moci ón de
a lgunos franceses , ocuparon eu

'

1 625 laisla de San C ri stóba l , desde la
'

cu al
comenzaron a org an izar e xped ic iones
contra las colonias españolas . Má s tar
de se apoderaron de la parte N: E .

de Santo Dom ingo, y s in abandonar el
e jerc icio de la p iratería, se ded icaron
también a cazar el g anado sa lva je ,

qu e abundaba en aquella reg i ón . D e

esta ú l tima ocupac i ón les v ino el nombre de bucaneros , con que también
fueron conoc idos , porque para expor
tar la carne de este ganado, con la

cu al hac ían un g ran comerc io, la s
c

caban y ahumaban previamente en
una espec ie de parrilla , llam ada

'

buc an

en el. idiom a de los car ibes .

”

(H istori a
de Yucatán , t . I I . lib . V, cap . I , pp.

368—9.

“ Los bucaneros se esta
blec ieron prim i t ivamente en la i sla de
Santo Dom ingo, desde donde e jerc ían
sobre la s colon ias españolas m il san

ruo cubano , D on M iguel Mac ías:
E t im . P rocede del francés boucan ier
(bucanero en su acepc ión m etaf. . de

r ivada de la fund . cazadºr de bueye s ,
º an ima les m ontaraces) , voz derivada
de boucan , lugar donde ahumaban la

carne , térm ino que Fouret iére (c itado
por Li ttré) cons idera pa labra cari be ;
pero que nosotros sacamos de boucheboca , o de bucan por baca n . V éase
( bacan qu iere dec ir t ama l) . Por más
qu e sea ing en ios—a la teoría em i t ida p or

e l ilu stre ñlólog o , n os p arece demas ia
do le jos de esta r fundada en razones
e strictamente c ient íficas, y nos atene
mos me jor a la op in ión de l yuca teco
Sr. Ancona de Li ttré y de Foure

_

tiere ,

no menos ilustres que aquél:porque en

real idad ¿ qu é t iene qu é ver la boc a
con el a sadº o ah um ado de la carn e ”
e n

' tanto qu e si ex iste afin idad ideo
lóg ica entre bnoan , parrilla , o * bacan.

tam al
'

( tam bién el tamal su ele hace r
se

— a sado) con la carne a8ada o a l…
mada .
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y'el saqueo y los ases inatos come
t i dos en Veracruz en 1 683 pº r Lo
renc illo

”
. ( 1 ) A esta l i s ta debe

agregarse la toma de Panamá pºr

( 1 ) De las múlt iples descr ipc iones
“

del asa ltº y saqueo de Veracruz , lle
vado a cabo por e l que Payno llama

p iamente en un arranque de vehem en

c ia
“ demon io encarnado" , n inguna nos

parece de más ag radable sabor— ¡ l i te
rar io ! — por su senc illez y la fidel idad
en la expres i ón , que la de ese m is
mo autor en su célebre V iaje a Vera
c ruz. D ice así:

“
E n Mayº de 1 693 ( tal

vez erra ta de imprenta en vez de
1 683) los acontec im ientos fueron más
ser ios . E l 1 7 se observaron como a

tres leg uas de barlovento dº s navíos
poco t iempo después a la v iuda del

Gobe rnador Zenteno Maldonado, Señora Isabel C araveo, . que , embarcad a
en C ampeche para Veracruz , cayó en
poder de la flot illa que merodeaba º en
las aguas de este puerto. Severa y a i

radamente , el jefe corsar io se interpu
so entre su soldadesca y la amenaza
da dama a la que con los mayores
m iram ientos cºndujo a t ierra dejando
la l i bre .

“

E ste desa stre para lº s defensores
de C ampeche, fu e el resultado de una

d i spos ic ión estra tég ica ,
de lo s p ira tas .

E l cap itán D omingo Ga lban Romero,

que defend ía la trinchera inmed ia ta a

la plaza princ ipa l de la V illa , rechazó
con denuedo a los p ira tas en la pr i
mera tenta tiva de a sal to. E stos , con
fiados en que sus ventajas les darían
el triunfo en u na lucha a campº abier

to, des ist ieron de u n nuevo asal tº y
s imu laron ret irarse en d i spers ión . Gal

bá n Romero cayó en el lazo: segu ido
de los suyos se lanzó con arrojo en
persecuc i ón de lº s p ira ta s ; tales , in
tempest ivamente retroceden con des
cargas cerradas en que quedaron en
vueltos los nuestros ; y Galbá n Rome
ro y doce compañeros quedaron a ll í s in
v ida , dejando l i bre e l campo a los p i
ra tas qu i ene s se prec ip i taron a la pla

za de la villa , la que hubo de presen
c iar las v andá licas escenas de la p ira
tería…

“
E n aquella cºnfus ión . D iego el Mu

la to se ocupó con ans ia en encarar
se con el capitá n , Dom ingo Rodríguez
C a lvo, para mut i larlo v is iblemente en
venganza de que cuando res id ía en
C ampeche el . pirata en c ierne, B odr i
g uez le ofend ió en el .rostro, con ma

no abierta .
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Morgan, en 1 670, no menos famosa.

Po rla participación activa que en
es tos hechos tomara un tabasque
ño

, también conocido por Lorenc i

de alto bordo. C ontra la costumbre
observada escrupulosamente“

, no sal ió
del cast i llo una lancha a reconocer
los . Los ba jeles , aunque ten ían v iento
fresco para entrar a la bahía ,

se hi
c ieron de la vuelta de afuera , lo cual
d io mucho en qué pensar a los vera
cruzanos ; m as no obstante esto

,
se

acostaron a dºrm ir tranqu ilamente.

“A la madrugad a del 1 8 se escuchó
el estruendo de muchos arcabuces y
e l s i lbido de las ba las, una turba des
enfrenad a se esparc i ó por las collesy plazas gr i tando: V iva. e l Rey de
Franc ia . Var ios vec inos que acos tum
braban madrugar y sal ir a tomar el
fresco mar ino a al playa , fueron víc
t imas de las balas que a d ie stra y s i
niestra arrojaban los p ira tas , los cua

les, armados de hacha s y otros uten
silios , cont inuaron la fa t iga ,

romp iendo
las puertas que encontraban cerradasy sacando a la plaza las fam il ias me
d io dorm idas , y algunas enteramente
desnudas .

“Abr ieron en segu ida la Ig les ia ,
eh ic ieron entrar a ella en confus i ón a

n iños, anc ianos, doncellas , clérigos ,
esclavos y mu la tos , y cerrando las
puertas quedaron en poses i ón de re

g istrar a su sabor todas las casas de
la c iudad .

Los que se salvaron de la saña de
los p ira ta s se refug iaron en e l conven
to de San Franc isco donde , acaudilla
dos por el alcalde de primer voto

,
se

parapetaron y se d ispusieron a la de
fensa . Gu illermo de Orange se presen

'

tó como parlamentar io de Pie de Palo
ofrec iendo evacuar la v illa y dejarlos
en rehenes por un rescate de cuaren

ta m il pesos ; y que en ca so contra
rio, repet iría el ataque e incend iar ia
la v illa .

“
E l Alca lde contestó desechan do la

propos ic i ón . con el valeroso desdén y
no menos alt ivez del patriot ismº de
Guzmán el B ueno y de los defenso
res de N umanc ia .

“ Los p iratas , juzgandº inexpu gna

ble el convento, bomba rdearon la póblac i ón con la art illería de sus ba je
les y se llevaron una gran cant idad de
pa lo de t inte que encontraron en la

playa ,
de San Román .

“

_ (Historia de

C ampeche, Lecc . 7a . , pp . 7 4
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llo, cuya actuación no deja de I le
nar un capítulo de gran impo rtan
cia en la his toria social de Tabas
co ; y por la relación que _

su vida
Como en ese t iempo esta ba muy

próxima a lleg ar la flota de E spaña,ha bía depos i tados en la plaza de Ve

racruz inmensos tesoros . Aves exqu i

s i tas, p ieles , pedrerías . tejos de oro y
pla ta vi rgen , y cons iderables sumas
de pesos, encontraron los p ira tas , y
todo esto con g ran presteza y d il igen
c ia lo llevaron a bordo de . su nota
que se compon ía de once barcos, al

g unas p i raguas , y una tr ipulac ión de
m il dosc ientos hombres.

En la ta rde había ya reun idos den
tro de la ig les ia más de se is m il pr i
sioneros, que acosados del hambre y
la sed s'e lamentaban las timosamente,

rogando al vica r io hic iese un esfuerzo
para sa l ir e implorar la compas i ón de l

p ira ta.

“A costa de m il trabajos y sufrien
do los ultra jes de la canalla que esta
ba de guardia en la ig les ia .sal ió el

padre y obtuvo el permiso d e introdu

c ir agua y g alleta Apenas la mult i
tud hambrien ta observó la vuelta del
ecles i ást ico con estos aux i l ios, cuan
do se amotinó d isputan do rabiosa a

mord i scos y a puñadas un poc o de
agua y un mendrug o de pan . ¡ Hort i
ble se ría ver este conflicto !

Entre tanto los p ira tas no despe r
dic iaban el t iempo, pues minuc iosa
mente reg istraban las casas , a la vez
qu e sac iaban sus ape t itos ca rna le s con
todas las mujeres que hab ían ca ído en
su poder. Un escr ito ant iguo publica
do por el señor Lic . D on C arlos M .

B ustamante , de donde he extrac tado

este suceso. d ice así :
“
La s mujeres

han pasado muchos trabajos . po rque
su ma ldad no respeta ba blan ca , n i
pr ieta ,

doncella n i ca sada . que a fuer
za de su r igor no las saca sen llevan
dola s a forzarlas . s iendo este excesº
una de las cosas más

“

E ra el jefe de esta exped ici ón un
demonio encarnado que se llamabaLo renzo de Graff, y que por lo que

va refer ido conocerá el lector que talhombre no t em ía n i a D ios n i al D ia
blo . As í es . que como no había ya n i
te soros de qué apoderarse , n i mujeres
que forzar. n i hombres con qu ienes
combat i r, resolv i ó comº un fác il ex
pediente el arrima r a la ig les ia unºs
cuantos barriles de pólvora , y vola r a

todos los pris ioneros . Luego que esta
not ic ia se supo entre ellos. los más
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tuvo con los acontec imien tos gene
ra les de la época his tórica ,

copia
mos con placer lo s igu ien te de la
Histo ria de Tabasco, por el Presb .

res ignados cayeron de rod illa s a im
plorar el aux il io de D ios y e l perdón
de sus pecados ; pero otros que,

co
mo sucede a los más m andanos ,

no es

ta ban muy conformes en morir, y mo
rir quemados, lloraban , se desespera
ban , y retorc ían sus manos de cº n

'

goja . En cuan to a las mujeres , las
que estaban en cinta m al parieron,

otra s murieron a fuerza del ham bre .

de lo s sustos y de la bruta l idad de
los corsa rios . y a todos acomet ió un
mal espantoso de nervios , bien que

entonces no pensa ba en u sa rse el ró

mant ic ism o ; pero el dram a era dema

s iado pa tét ico y verídico. T ra ta ba na

da menos el intrép ido Lorenzo de

Graff de concluir el acto incend iando
a se i s mil personas .

“
N o se sabe qué ocupac ión d is trae

ria a Lorenz o de Graff, o s i D ios. mo
vido a tanta s lágrimas perm i t ió que
no lleva se a cabo su proyecto d ia bo
l ico ; el ca so es que por ese d ía de
sist ió de prender fuego a los barri les
de pó lvora.

El dia 20 sacaron a los neg ros y ne

g ras , empleando a los pr imeros en
conduc ir a bordo ef rest o de l bºtín y
encerrando a las seg unda s en un pa

t io, lo cual alivi ó un tan to las pena s
de los pris ioneros que se ahogaban
con el

_
calor del cl ima y e l que pro

duc ía la aplomerac ión de tanta gente
reun ida . Permi t ieron además lo s p ira
tas , que los muchachos sa l iesen a traer
a lguna s boti jas de agua . E n ese m is
mo d ía un fran cés encontró escond idos
se is pla tos de pla ta, deba jo del al ta r
de San C ayetano. lº cual movi ó la co
d ic ia. y los santos fueron despojados
de sus alhajas , y los va sos sag rados
a rreba tados del Sag rar io — Los p ira
tas profanaron la rel ig i ón y la huma

n idad , hac iendo dar tormento a mu
chos para que confesa sen lo que te
n ian escond ido en su casa , y prome
t iendo prender fuego a los barriles de
pólvora. s i en el acto no declaraban
los pri sioneros lo que ten ian oculto.

E sta resoluc ión les val ió a lgo,
pues

a instancia s y súpl ica s del vica rio con
fe saron lo que ten ían escond ido

,
y los

pira tas recog ieron se isc ientos m il pe
sos m ás .

— E n la noche manda ron po

ner en s ilenc io a los pris ioneros
.
y to

dos se persuad ieron que era para de
gollad os.
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Gil y Sáenz : El autor nº “ menc io
na entre los acontecimientos más
notables ocurridos en la segunda
m i tad del s iglo XVIII , las expedi
c iones vandálicas que un indígena
de Jalpa de nombre Lorenzo

, pe

ro más generalmen te conoc ido por

Lorenc i l lo , encabezó y condujo a la

Chontal pa repet idas veces duran te
a lgunos años , causando la ruina de
la agricul tura y del comercio de
aquella comarca .

“

S iendo aún muy joven el famo
so malhecho r de que nos ocupamos ,
fue mandado azotar en la plaza pú

bl i ca por el al calde de Ja lpa, a

causa de no sabemos qué desacato
cometido contra la autoridad

,
y des

de ese dia se escapó de la pobla
c ión refug iándose en la costa don

de
,
reuniendo a toda la gente de

mal vivir que qu i so seguirlo , orga
nizó una part ida con la cual , como
ya ind i camos , asoló la Chon talpa y
sembró el espanto

'

en toda la pro

vinc ia .

E l 2 1 sacaron a los pri s ioneros de
la ig le s ia y los llevaron al punto de

los Hornos y all í lo s emba rcaron para
la isla de Sacriñc io s .

“
La v ista de las calles presentaba

un conjunto espantoso: rotas las puer
tas de la s casas . los efectos de lo s

almacenes esparc idos y de
_

rramados en

las aceras , y aquellos p irata s an ima

do s con los licores recorriendo con el

furor de unos demon ios las t iendas
donde cre ian encontrar algo de qu e

aprovecharse . D e cuando en cuando
a lgunas bandada s de zop ilotes ven ian
g ra znando a posarse sobre u n charco
de sang re o a de sgarrar las v iandashed iondas que hab ia sembrado en las

pla za s' . Entre tanto. los pri s ioneros
condenados e n la i sla a sufrir los ar

dore s del sol, morían de rabia y de

sed .

E l 2 2 estaban en la playa c iento
c incuen ta m il pesos en que habían
a justado su resca te a lgunos ricos , y
los p ira tas ha biendo d ivi sad o alguna s
velas en e l ho rizonte , que eran nada
menos que las que compon ían la flota
de D . D iego Sald ívar, se apresuraron
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Más tarde , acosado por los mi
licianos que s e propusieron perse
gu i rle por todas partes , se retiró a

la I sla del Carmen y se unió a los

p iratas ingleses , a quienes guió en
una exped i ción que por indicacio

nes suyas enviaron a la Chon tal pa ;
exped i c ión que … causó mal es s in
cuento a la agr i cul tura ,

pr incipal
'mente en las fincas de ganado va

cuno .

Después de esta nueva invasión
de los p i ratas fue cuan do l legó a

mayor extremo su mal dad y su au

dac ia , y eu una ocas ión ,
quer iendo

vengar los agravios que el' alcalde

de Jalpa l e habia infer ido
,
pene

tró en la poblac ión a la cabeza de
una gav i lla de forag idos , comet ió
var ios ases inatos y condujo a sus
guar idas a todas las mujeres que
hubo a mano , reduciendo a cenizas
mult i tud de casas .

gunos esclavos y mujeres , y se d ieron
a la vela .

“
A l rayar la au rora del d ía 2 3 , lainfel iz poblac i ón de Veracruz tra sla

dada a Sacriñcios , observó qu e los

enemigos habían desaparecido ; pero
esta a legría la turbó al instan te la

cons iderac i ón de qu e abandonados en
la i sla , s in agua y s in víveres , i ban
a morir de hambre .

“
E n esos casos desesperados loshombres sacaron fuerza de ñlaqueza ,

como sue le dec irse ; y en efecto, los

más resueltos formaron una balsa sos
tenida con bot ija s , y se resolvieron ,

con riesg o de su v ida . a irse a V e ra
cruz . donde a ux il iados de a .gunos ran

cheros log raron equipar u n barco va

rado, en e l cual . en e l término de dos

d ia s , trasportaron a t ierra a los vera
cru zanos .

U na manada de pante ras no hubie
ra hecho tanto daño como la tropa
del a lm irante Lorenzo de Graff. Se

calcu la que este suceso costó la v ida
a más de tre sc i entas personas .

”

Ta l calamidad se hubiera olvida
do con el transcurso de los años ; pe
ro otras nuevas no ha n ce sado
ag obiar al pueblo veracruzano. (Cap.

a emba rcar el d inero, el rancho y al XX IX . pp. 454
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BUCHE . m . B ocio
,
papera: re

lajación de la g lándula t i roide s” .

( I CAZB . ) Suele usarse en nues tra
habla provincial .

"
E l m al de buche o rela jac i ón de la

g arganta , que todas aquella s g entes
padec ían por beber el agua pútr ida .

"

(Astuc ia , I , I I , cap.

RAMOS y DUARTE da la acepc ión
de bolsa en e l vest ido de las muje
res .

C . Amer. Garganta , ga zna te, tra

g adero , garguero. ( SALAZAR GAR
C I A . )

BU DI N . m . Dulce en forma de
pas ta o masa

,
preparado con biz

coches batidos en l eche , azúcar y
huevos ; cocido al horno o a dos

fuegos para dorarlo ; se s irve a la

mesa generalmente claveteado con

almendras y pasas y se co rta en
trozos cuneiformes .

'

I cazbalceta dice haber oído en
An dalucía esta voz que fal ta en e l
Di ccionario . Tanto es así que la ha
l lamos en la s iguiente cita, hecha
por Cuervo (Apunt . , párr .

Esa pobre n iña no ha comido pan ,

y tú has comido muchísimo , y budín
y pos tres . (FERNAN CABALLE
RO, Con ma l o con b ien a los tuyos
te den, I ; i tem Lágrimas , V I I . )

Salva trae pud in o pudingo, y de
allí s in duda toma RAMOS y D .

la equivalen cia a budín . En nues tra
habla también suele decirs e pud in ,
nunca pudingo ; pero s iempre y úni
camente apl icado al dulce ; en am

bas formas creemos que no es más
que angl i cismo por pudd ing, pero
muy necesario y úti l en la l engua .

El mismo RAMOS reputa gallegu is
mo a budín en esta acepción y fa
cul ta el uso de pudin , dándole a

_

aquél el s ignifi cado de
“ relleno de

sangre y otras cosas” ; del frances
boudin , morcil la .

Méx.

“
Plato de cocido

en baño de María
”

. ( I CAZBALCE

TA , p .

Ni una n i otra cosa . Es pas ta ca

s i seca,
masa dura, de figu ra eir
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cular generalmente , y bas tan te
g ruesa, que se divide en fragmen
tos como se ha dicho

. Por cuanto
a la preparación

, veamos : “
B izco

chos fríos y un cuarti l lo de leche ;
se echan lo s bizcochos en la le
leche , en la cual s e desbaratan con

la mano
,
dos cucharadas de man

tequil la, pasas , almendras y se le
agrega acitrón en pedacitos . Se

embarra una tortera de mantequi
lla, se baten cin co huevos . y se
mezclan con la se pone
en una hom illa ,sólamente con el
rescoldo ,y en la tapadera lumbre
muy fuerte para que se dore” . (La
Coc ine ra Poblana, oct. ed . Méx
Herrero Hnos . , 1 91 3 , p . 306, art .

Bud ín de b i zcochos, núm
.

Hay otros diversos budines , de le
che , de mamey, de maíz , cubano ,

habanero, etc pero en todos
, al

igual que en descrito , no figura pa

ra nada el baño de María .

Suele usarse la voz en la forma

pud in , y aun pud ing y pudding. E s

mexicanismo .

Y una de esas ant ig uallas
Q u e imperan en las coc inas,
Me consulta g alantinas,
Pud ines y volová n .

(PR IETO , Poes ías fest ivas ,
g ano, p .

BU D I NERA, f .
M é x .

“Vas i ja de coc ina ' hecha de
cobre o h ierro estañado, seme jante a

la carcerola , pero con tapadera suel
ta , s in mango y más honda . Parece
que aunque esta palabra no e stá en

el D icc ionario, corre en E spaña .

( I CAZB ALCETA , p . Y parece
también que debe agregarse a la de
fin ic ión: que s irve o que se u sa espe
c ia lmente para hacer el budín .

De que corre en E spaña da como

Desen

'

prueba el autor lo s igu ien te :
“
En

París hay re inas de la mo da que
en veinte años apenas modifi can
sens iblemente la hechura del som
brero que mejor cuadra a su bel l e
za . Ven las extravagancias y no las
s iguen ; dejan pasar la budinera, el
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plato, el farol , etc . (E . PARDO ! BUFEO. m . Nombre de un pe z

BAZAN , Mant i l las y Sombre ros ) . marino, la marsopa o el delfín
,
que

BU EY. m .

“Toro castrado que s ¡ r abunda en las
'

b3 "3 5
_

Y 3 111 1 algo

ve para las labores del campo” .

arriba de los n os. La voz e s ono

Acad. En Tabas co no es así impro matopéyica, DC)? el resopl ido que
p ropiamente s i se quiere , pero de produce el animal al arrºjar con
o rdinario, al toro cas trado se le i fuerza el agua DO!

“

91 orific io na

llama nov i l lo . (V . ) El buey es el no 53 1 , Y tal parece que bufa… No sa

v i l lo des tinado al trabajo ; hay buey Sl

lí
º

gíigg
n

£
e

d

e

;sc
v ?

€
dad al

de yugo o de t i ro y buey de l lama
la Aca3emi es

p ,

art
' %5 I

l

>0 1
'

da o de botón . El primero se des ti— I
3… pu p 1 0193 e 08

a er s ; a
na al arrastre de madera en las º

ºº
.

“ Ct
_

es de ambo parte de las

monterías no a las labores del dim enswnes,

_

forma y color en que
: éstos poco difieren , el bufeo se pa
I

23T£2 d

e

;ggfóí
º
rece al delim en la part lculan dad

gr de arrojar con fuerza el agua porl lamado con especialidad cabest ro , las narices y a la mars opa en la
es
3
1 que 5

3
'

Vº cos tumbre de penetrar a los ríos .

con uccmn º P El bufeo anda por lo general enº para l
bl
e

;
ra

s

r a

d

l

eg
"

; go
l

t%sn grandes cardumes y nada surgían

s
u

?,
ºm r

ee se hace la mancuer
do a cada momerfto para arrojar el

º" º" con qu
agua, ºperación con la cual fo rman

na, un ruido peculiar que por lo mu]
BU EY DE AGU A ' Cant idad de titud de los cetá ceos y la simulta

agua que pasa con veloc idad de neidad en el conjunto , forma eco el
terminada por un buque 0 data de tumbo del mar.

una vara cuadrada ( I CA
_

ZB p .

Ríº pl. En BAYO nos encontram os ¡a
Ya la Academia CODSI g I I & la voz: pero el autor incurre en la li

voz como medida hidráulica ; pero gereza de dec ir qu e es la vaca marina ,y lo que es peor: llama Peje a ésta ,sm expl icar su capamdad. Don Ma
¡ peje al m án at ¡ , E s para que ría un

nue l María Cº ntreras en su Aritmé ch ico de e scuela ! Pero su m isma des . .

t ica Razonada dice : “
Cuando la ve cripc ión es incongruente. pues d ice

' que :
“ su carne es po ca y hed ionda” ,lºmdad del agua es de 2… mi l e cosa que no es en e l mana ti, cuya car

simos de Yara por segundº , el buey nc sabrosa t iene semejanza con la del

an i u ed ar n cerdo . La
'vaca mar ina 0 pe je qu ees la c t dad q e pu e pas e

[ c i tan los g eografos ant iguos al hablarun m inuto por la superficie de una del Marañón Am azonas _ Algunos
vara cuadrada”

; da para di cha me pros ista s cas tellan os del s ig lo XV II
dida la equival encia

-

de d iº º “ bufº
.
º DOP delfín .

”

E s to aumen
ta la confusi ón , y no sa bemos si se

htros pº r mmuto , en el 515tema refiere al peje vaca mar ina, 0 al
métrico ; en el antiguo ,

su valº r es delfín . ¡ Pase lo de llamarle peje al

de 48 surcos , 1 44 naranjas , 1 1 52 7mam ífero manat í: pe ro confund ir a

éste con el delfín . cas i no pas a . ¡ E sreal es º 20736 pajas . Hay que ad
peor que aquello de la autora españo

antiguo , ra en desuso . BU L. m . B ebida refres can te que
Hond . Usada según se ve que MEM se prepara mezclando la cerveza

B
.

RERO lº º º º 5ig“a º
"
La m ayºr m e “ con azúcar o jarabe y l imón ; a ve

d ida de agua en las Ordenanzas de

t ierra y aguas de la República Mexi .

ces se le agrega algun ºtrº l icor
cana : es una abertura 0 data de ii suave .

gura cuadrada , que en cada lado t ie Cuba . Sólo en los diccionarista s de
ne una vara . (Hondumnismos , D. la Isla . MAC Í AS y P ICHARDO , lo ha
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llam os . E s raro que no se u se en

Méx ico n i en otros pa íses de H i spa
no América .

E t im.

“
D ice Armas : bebida refre s

cante hecha con e l bow l, ta zón , sope
ra

"
. B ow l se orig ina del ang losa jónbo lla , cualqu ier va s i ja redonda (W ebs

ter) , y este térm ino del celt . bo l, obo i l, copa
"

. (MAC ÍA S, D icc . cub . , p .

200, col. 2a . )
BU LDOG. (Del ing . bul l - dog: de

bull, toro , y dog, perro . ) m . Así
l lamamos tod—os a un perro de pre
sa , muy notable por su hocico acha
tado , gran cabeza y repugnante ca

tadura . Aunque no muy corpulento,
es verdaderamente temible por su
mucho arrojo y ferocidad . (G .

I CAZB .

,
p .

“

Se va a peg ar a m i oreja ,Un ido , com o un buldog ! "
(PR IETO , Poes ías fest ivas, M i v is i ta ,

p .

Cuba . MAC IAS , p . 2 01 . P ICH p . 51 .

Venez . R I VODÓ , p . 55.

BULTO . m . Así l lamamos a la

car tera de la Academia (3a .

cub ierta rect 'angu lar , generalmente
de cartoné , forrada de p iel suave o

anulado, a manera de l ibro con dos

hojas
,
o con departamentos para

guardar papeles o secantes ; s irve
espec ialmente para poner sobre ella
el papel en que se escri be o dibu
ja.

También l lamamos así al car

tap
'

ac io del Di cc . ( 2a . bol sa
en que llevan los muchachos de es

cuela sus l ibros , cuadernos , etc . E s

mexicanismo. por más que RAMOS
y D . d iga que es voz de Yucatán .

C . Am. SALAZAR G p . 55; MEM
B RENO , p . 2 7 .

V enez . P ICON FE BRE S . p . 55.

BU LLARANGA. f . Bullanga . Muy
usado en l enguaj e fes tivo .Lo m ismo se u sa en Honduras:
MEMB RE N , p . 2 7 ; y en Venezuela ,

R I VODÓ , p . 2 39, qu ien d ice que
“

es

u na epéntesis onomatopéyica y expre

s ¡ va

BU LLI R. _
BULLIR UN CABA

LLO , volverle para conocer sus
cual idades .

”

( I CAZB ) El mismo
autor lo da como mexicanismo en

el sentido de Embromar
,
dar can

tale ta”

. No la usamos así nosotros .

RAMOS y DUAR TE
,
p . 28, tamb ién

l o anota .

BU Q U ERO. m . En la parte o cci

den tal , reg ión de la Chontalpa , ca

lambuco , calabazo en que transpor
tan huevos las gentes del campo ,

espec ialmente los vendedores que
los l l evan a las pºblac iones . El EU

Q UERO t iene un mecate pasado
por dos aguj eros de los bordes , por
med io del cual l e cargan colgado al

Es lo que en la parte orien tal se
l lama bux (pr . bush ) . (V . )
BU RBUC EAR. a . Revolver un l í

quido ,de manera que forme burbu
jas por efecto de la ag i tac ión . Di

cese espec ialmente del cerdo , que
mueve o revuelve el agua hurgan

d
_

o con el hocico , y soplando con las

nar i ces . Dícese as im i smo barbu
cear.

Más que parón imo de burbujear
es onomatopéy i co

, por el ru ido que
hace el agua al producir las bu

'

r
bujas .

2 . fig . fam . Refunfuñar , hablar en
tre dientes en demostrac ión de eno

jo , como hacen los cr iados resp—ou
dones .

BURLISTA . adj. Dado a hacer
burletas : bu

º

rlón del D ice pero me
nos despect ivo que éste .

Nosotros usamos del adj etivo con

una sola terminac ión , y es tamos en
lo justo , no así los centroamerica
nos que d i cen burlisto , ta,cosa que
Gagini reprueba: nues tro burlisto

y otros adjetivos de su laya, como
bu llisto , reparisto , etc son de for
mación defectuosa. En l ugar de bur
l is to

,
dígase zumbón, burlón ; ma

leante
,
brom i sta o bu rl i sta. E s ta

úl t ima palabra n0
'

figura en los lá

x i cos
,
pero es perfectamente acep

table . (MEMER p . 2 7 ; SALAZAR
G p .
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viendo co sas cºmo papeles
,
ropas

,

etc . , dejándolas o poniéndolas
desorden .

BU RUQ U EO. m . Acción y efecto
de buruquear, comº buruqueada.

Por extens ión , también se d i ce del
es tadº en desorden de - cosas comº
papeles , ropas , etc .

BU RUQ U I ENTO, TA . adj. Que
gu s ta de armar buruca. Formado de
es ta vo z , como un supuesto bo ru
qu iento que debiera exis ti r , forma

do de boruca.

BURR
_

A. f. Así l lamamos todos
al juego de na ipes que el Dic

cionario l lama burro, po r más que
Gagini truene cºntra sus pa i sanos
los costarricen ses que le usan e n

igual forma, y aún en el sentido de
armazón de madera o burros .

BU RRAJE. m . E ntre rancheros
se l lama asi el derecho que corres
ponde al dueño de un º

burro pºr que
éste cubra yegua o . burra aj enas , y
que suel e ser efectivo ,

. toda vez que
se tºma cría del burro . Tal vez pa
rezca rara es ta prá ct 1%a para un

habitante del in terior del pa i s ; no

lo e s para quien sepa que el asno
solamente es bestia de s i l la y car

ga ,
en el in terior ; pero en la cos

ta, en nuestro E s tado , el burro no

s i rve más que como padre para la

cría de mulas , hibridado con yeguas ;
se le escoge de las mejores condi
c iones y goza en consecuenc ia de
una estimación muy especial .

Parece que entre algunas tr ibus
indígenas de la Repúbl i ca . tal vez
de América en general , exist ió an

tigu am ente una especie de derecho
o cºn tribuc ión inmoral que el abo

rigen pagaba por ejercer la poliga

mia,
es to es , para tener varias

'

mu
jeres . a un tanto anual por cada

una . Encontramos esto en un es cri
to de mediados del s igl o XIX , de
manera que tal vez aun exis ta tan

vergonzosa práctica ,
autorizada só serrar .
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lo por la
_

costumbre ; pero e n ver
en dad nos parece

"

es to incompatible
con la civil ización actual y nos re

sistimo s a creerlo .

“

Contando con el beneplá citº de su
esposa , a la que, para halag arla

'

,
pros

t ituye en la embriag uez , lleva a su
m isma casa la nueva dueña de su pen
sam iento, le da una parte de su sa

g rado lecho, le c oncede c ierta facu l
tad de mando sobre toda la fam il ia .y goza , en e l pun i ble regazo de ambas
mujeres , esa vida an ima l y sens it iva
que deg rada a la . razón y el E vang e
lio condena . Si el a lca lde lo amones

ta por su conducta , fác i lmente obt ie
ne de él la absoluc i ón, pagándole c in
co pesos que es lo que va le e l im pucs
to . Q u e con e l a squerºso nombre de
bu rraje , se cobra a ll í anualmente por
cada manceba , y a favor de e sta con
tri buc i ón. t iene e l contri buyente de
recho para segu ir ofend i endo las bu c

nas costumbres por todo un año .

"

(D i cc . Un iv . de Hist . y de . Geogr. , t.
I I I del Apénd . , X de la Obra ; art . SOTRAPAN , costumbres descri tas por
Andrés Igles ias . C ha lch icomula ,

jul io
2 5 de

BU RREAR. n . Seguramente por

la influencia fonética de burro y
por el rebuzno de éste , no fal tan
gentes que digan burrear en vez de
be rrear ; y tal vez tamb ién pºrque
en esta voz no se ve muy clara

'

la

palabra bece rro, de donde proviene .

BURRERO . m . El que tiene º

conduce burras para vender la l e
che de el las .

” Acad . Cas i descóno
c ida la burra en la costa, usase no

obstante de esa voz , pero para de
signar entre campes inos al prop io
tario o hacendado que tiene burros
o que se dedica a la cr ía de éstos .

Diferente también , por lo vis to , del
mexicanismº dado por I cazb. :

“
Due

ño o arriero de burros .

BURRO. m . Armazón compues

ta de dos brazos que forman ángu
lo . y un Si rve para
sujetar y tener en al tº una de las
cabezas del madero que se ha de

Acad . Nuestrº burro es
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distinto, tanto por su compos ición !
como por sus usos . S on dºs arma

zones que forman ángulos agu dos , .

unidas por un ej e en sus vértices ,
con lo cual queda el objeto en cua

t ro p ies y con una especie de lomo ,

a lo cual debe su nombre . S i rve i
para usos variadísimo s, _

cºmo
_

so

pºrte portát i l y accidenta l , sobre
todo en las necesidades . dom ésti- E
cas ; las lavanderas colocan la ha

tea sobre burros, las planchadoras
'

su tabla de planchar, etc . Úse se :
más en plural , pues s iempre son
en número de dos , o por pares .

En algunas partes de la Republ i
ca se apl i ca el nombre solamente .

a la tabla que des can sa so bre la

armazón ; pero nº s parece más pro
pia nuestra acepc ión , apl i cándola a

las armazºnes mismas que por
'

s i
s olas y cada una forman un

_todo _

completo
,
semejante al cuerpo del

animal que es el s imbºlo .

En forma semejante a la nues tra
descr ibe Terreros este obje to , con

el nombre de BORRI QU I LLO,
BO

RRI QU I TO.

"Había po r el lado del m ar, un a en
ram ada ba jo de la cual alz ábanse unas
ta blas de p ino sobre unos burros de la

misma madera. (MER I NO , C e lest ina ,

p . La mesa en un pe riquete des
pojá ronla de flore s etc . ; las tabla s y burros con que esta ba a rmada .

lo s pus cron en un extremo del pat io.

(ROD?) B E LTR Pajarito , XV I I , p . :

Jul ián se de tuvo y como
buscardo e fecto e scén ico, dejó al des
cubierto una hilada de montura s de

.

uno y otro lad o a horcajadas en los

toscos burros de madera s in de sba s
tar.

"

(AZUE LA , Ma la Yerba, V I I . p.

Méx. I cazb . reg i stra tres acepc io

nes de la voz
la . E scalera de mano compuesta

de dos , un idas por arri ba con una bi
sa g ra . de suerte qu e apa rtándolas por Í
abajo queden en forma de a tril . y se

sost iene s in a rrimo. Les hay también
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en su acepc i ón fundamenta l , que es la
de nuestro utensilio.

2a . Juego de muchachos. en que
se ag acha (mejor d icho, se incl ina o
se dobla ) apoyando las manos en las
rod i llas , y los demás sa l tan sobre él,
poniéndole la s man os sobre la espalda .y abriendo las p iernas .

"
E ste juego se

llama entre nosotros salta burro .

3a . Cerqu i llo o fleco de pe lo que
dejan caer las mujeres sobre la fren
te . Por fortuna va desaparec iendo.

"

Hoy ha desapa rec ido completamente,
u sándose en su lug a r lo s chinos y fa l
sos bucles formados a fuerza de h ie
rro y fuego, y las chocantes pat illa s
retorc idas como col illa de cerdo, que
dan a la interfecta más parec ido con
un payaso o a rlequ in. que aspecto de
guapa hembra.

D . sm. B aceta . En el juego del
entripado , que en otra s pa rtes llaman
cargat asajo , d icen burro a la baceta .

"

(RAMOS y DUAR TE , p . 99 N unca lohemos o ído usar en este sent ido. s i
no s iempre apl icado al juego m ismo.

Cuba . P ich . , en su leng ua je p into
re sc o nos da una descr ipc i ón de ma

no maestra de un burro muy cubano:
Maroma o instrumento usado en el

campo para techa1; o cobi jar las ca sas
de guano: un pa lo de med ia va ra po

co más o menos , a cuyas dos ca be
zas va a tada una soga de cas i ig ual
tamaño que un idas a su extremo for
m an un triángulo equ ilátero: en esta
un i ón de ambos cabos se pone un ga

:raba to que engancha por la ºtra cabe za a un cuje o vara del techo ; el pa
lo . entonces . sirve de punto de apoyo a

un p ie del hombre que está amarran
; do los gu sanos del cuje inferior. lo

cua l conclu ido sube e l gara ba to a dis

. tinta vara apoyando el otro p ie o
parte del cuerpo necesa ria en dondey así g radualmente va

B a ti dº c l bu rrº hasta aca ba r.

"
N A

C ÍAS anota y comenta la anterior
acepc i ón dando otras dos: “ Gran
par de a rmazones prismát icas usada s
por

“

lº s a lbañiles , y parec idas . aunqu e
no ta n mac i zas . al de los as errade

II ) , “ Armaz ón de l istones de

m adera so bre los cua les se fijan las

p iza rra s, o encerados , en ¡ as escue
las y colegios que aun no han adop
tado las p iza rras de espe jo. Y ag re

con esca lºnes en una de ellas so la ga :
“M uch08 nombran caballet e al bo

mente .

”

(p . E sto no parece s ino
una apl icaci ón extens iva del nombre rro de las escuelas , y muy pocos bas

t idor.

"
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SALTABURRO. b . Juego des cri
to por I cazbalceta (2a. acepción )
con e l nombre de BURRO

, aunque
s in expl icación de muchos de tal les .

Primero se sortea el orden de
los sal tadores y la sal ida de burro:
burro es el muchacho que se col—o

ca para que le sal ten . El sorteo se
hace dando la china, es to es , rifán
dola a manos cerradas . El úl timo
que se queda con ella es el burro.

El burro se para dando la izquier
da a una raya, desde la cual s e mi
den las obl igas y que s irve comol ímite para la carrera de los sal

tadores ; in cl inando el tronco has ta
poner la espal da en l ínea horizon
tal, apoyando las man os , o los co

dos, sobre ambas rodillas
,
doblan do

l igeram ente las corvas, o mante
n iendo e'rgu idas las extremidades
inferiores , según se convenga ; in
clinando también la cabeza hacia
abaj o,

"

para evitar golpes en el la,

porque la cabeza no es de l burro »
según una frase del mismo juego
Los sal tadores sal tan apoyando

ambas manos sobre las espal das
del burro , pero s in hacerl e dañ o ,
al mismo tiempo que abren las

pi ernas para salvarle .

Cuando el burro deba ser más
al to , s e para de espal das a la ra

ya, sólo incl inando la cabeza ha

cia adelan te , con las mano s apoya
das a la cintura

“

para darse firme
za, y los jugadores sal tan desean
sando ambas manos sobre sus hom

bros .

Después de cada turno en el sal
to de todo s , el burro mide una obl i
ga, o las que se convengan , desde
la raya . La obliga es una distan
cia medida por la anchura de un

pie y la l ongi tud del otro, coloca
dos éstos perpendicularmente en
tre si, de modo que el talón del
derecho se apoye contra el tob i
llo del mismo lado del izquierdo ;
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pasando
/
éste en segu ida en igual

pos ición a la pun ta del derecho
,

marca la ampli tud de cada obliga.

Durante las primeras dos o tres
obl igas el jugador puede formar el

sal to parándose a discreción
,
s iem

pre fuera de raya ; pero después de
esa dis tancia, has ta las cinco obl i
gas, más o menos , sólo se perm i
te meter un pie o pa lmo:

'éste con

siste en posar solamente un pie

después de la raya,
apoyándose en

él para formar el sal to sobre el bu
rro . Después de cinco

,
hasta die z

obl igas , aproximadamente, sólo s e
perm i te meter un pla": éste consis

te en posar dentro de raya los dos
pies jun tos , apoyándose en ambos
para sal tar . A mayor número de obl i
gas corresponden , respectivamente ,
pie y plan , pie y dos planes o dos pies
y un plan, y así suces ivamente .

Cual quiera infracción de estas con

d i ciones estipuladas , ya metiendo
mayor número de pies o de planes ,
o dejando de meterlos , cons ti tuye
en pérdida al sal tador , qu ien pasa
desde luego , por ese hecho , a ser

burro , principiando s iempre por co

locarse al lado de la raya
,
en la

pos ic ión que se ha dicho . Los sal ta
dores res tantes se suplen , enton
ces , retrogradando en orden has ta
el d el perdidoso , pasando el burro
a ser cola o úl timo . Se pierde tam
bién en el juego por pisar raya , o ,

lo que es lo mismo , posar el pie
sobre ella .

El burro debe mantenerse firme ,
s in hacerse a los lados ni doblar
las extrem idades al apoyarse sobre
él el sal tador , pues ambos mov i
mientos son pel igrosos para éste ,
porque le hacen perder el equili

br io de gravedad que rige el sal to .

Los sal tadores t ienen obl igación
de decir en al ta voz su número de
orden , y el úl timo debe decir : obli
ga, indicando que és ta sea medida,
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BUSCA . f . Provecho que se saca su coco. Para entenderlo hay que

de algún empleo o cargo, además saber que la alus ión de mierda en
de los emolumento s anexos a él . la playa se refiere a la hasta 0 bo
Ú sase comunmente en plural , y ñiga del ganado vacuno , muy abun
s iempre

'

en mala parte . ( I CAZB . ) dante en las playas , por ser al l í
Cas i s iempre se cal i fi ca la voz , di donde pace princ ipalmente .

c iendo buscas legales , por más que BU SCALAV I DA. m . El Dicc . da
no tengan mucho de el l o . s i b ien se Buscav idas,

“
Perisona muy

” d i l igen
mira . En la América del Sur dicen
c e rda (PI CÓN ,

p .

Hay señori to de éstos , que t iene de
sueldo d ia riamente seis , ocho y d iez
pesos , amén de sus buscas , qu e ésa s
serán las que qu isie ren . (PENSA
DOR ,

“

Periqu i llo , pte . la . , cap . XVIII . )
—

“

D e todo lo que habia ten ido le qu e
daba un p ico que con toda conc ienc ia
é l llamaba busca legal . ” (FACUN DO ,

B a i le y C ochino , cap . IV. )—
“
C on estoy las buscas de que hablamos des

pués . ( I D C hucho , t . I . , cap .

La protecc ión cons i st ía en cajas en
e l jueg o, y

_

en o tras buscas.

"
( I D . ,

Fuereños . cap . XV . ) E scs diose s pe
na tes se busca lega l." ( I D . ,

Iso lina , t . I I , ¿ Y la s bus
c as ?

'

E n e so no hay buscas .

"
( I D . , Ja

monas , t . H , cap. XII . ) C on el pro
ducto de su traba jo y sus buscas de
leguleyó , ten íamos lum bre , pan y le

cho . (RODR . BE LTRÁN , Cuentos

te en buscar por cualqui er medio
l íc i to el modo de v ivir” , que nos

otros susti tuimo s por busca lav ida,

única forma usada .

BUSCAPLE ITOS. m . Término
equivalente a buscarru idos que di
ce si Dicc . usado con exclus ión de
éste

,
y no menos apropiado y co

rrécto , pues s i a et imolog ias vamos ,
s e. deriva de buscar y ple ito (eti
molog

'

a de Perogrullo) , tan caste
l lano éste como ru ido, anotado en
la etimología de la d i cción acadé

mica.

Confesamos que poco trabaj o nos

ha costado hacer la búsqueda c ien
tinca para hal lar estas raíces , ha
bida cuenta que la Docta Corpora

C osteños , Por una copa , p .

—
“

A ción puso la muestra, en cuya Ín

R obust iano se le confiaron otros que

h aceres en los cuales ten ía buena sbuscas legales .

"
(N ÚNEZ, B agat elas ,Los Pantalones de Per ico, p .

“
Ah í lo t iene usted , g anando c iento
c incuenta pe sillo s , am én de las bus

qu i tas , por no hacer nada .

"
( I D . , ¡ b

,

L a s recomendac ione s , p . D e

estos holg orios sacaba ping iies g ajos

e l mayordomo , y los padrec itos bus

c as m uy legale s y lucra t iva s .

"
(PR IETO . Memorias , 28- 40, cap . I I I , p .

R esponde rá el Gral . Dom íngue z ,
qu e es am igo de la verdad y de labusca .

”
( E l Rad ica l,, V illahermosa ,jul io 2 1 - 91 8; núm .

HACER LA BUSCA , expr . equi
val en te a robar , dicho en términos
eufémicos ratear , hurtar cosas de
poco valor .

EL Q U E BUSCA HALLA , AU N

Q U E SEA M IERDA EN LA PLA
.

YA ,
refr . con que se da a entender

que el buscapleitos se t iene s iem
pre su merecido , o _

que encuentra

l

quisición fácil es que los venera
bl es de la Academia se hayan que
dado calvos . de tanto pensar !
H o n d . MEMPP .

n 2 7 .

C .
Amer. SALAZAR G p . 6 1 .

BUSCAR. a .

“ I rri tar , provocar

( I CAZB . ) Muy usado en lenguaj e
vulgar .

M ira . R osa , no m e busque s: estoy
de un humor de todos los demon ios ,y hago una barbaridad . (Tomado de
un p er iód ico ; o . de I cazb . )

BUSCÓN ,
NA. adj. Provocatwo :

persona que an da moviendo al bo
ro tos o d i sg us tos . molestando a lo s

demás ; pendenciero .

“

E n la extensa nom encla tura de los

w
'

n g ndores hallaré i s mucha s clas ¡
º n o c ºovm s c omo buscones ,
e tc .

"
(MER INO . C elest i na , X , p .

BÚT AG0 1 GA. adj. B orracho ;
hinchado por el al cohol . N o hay du
da de que es una forma metas tat i ca
de abotagado . La Acad .

reg istra
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,
buétago ,

v

an t. , botes, que es desde ly de bo rde sumamente irregular, ti e
luego de la mi sma familila , y que

'

_

nen un olor desagradable pareci
debe p roven ir como el princ ipa l dº al del zopilote . EI nombre ge

abotagarse (ya que la Acad . om i te
abotagado, sin n inguna razón para
ello) , de a y bota, por más que es ta ;

etimolog ía sea muy forzada , si no
se at iende a lo inflado de la boca ,

con la cual alegoría solamente lle

gamos a expl ica rnos que de al lí
venga bútago .

Méx. RAMOS y p. 1 00.

BUTAQ UE. m . Huelga la defin i
c ión de esta voz tan vieja en Amé
rica y tan común ; la cons ignam os
solamente porque , a pesar de to
do y de todos . la Acad . no l e abre
las puertas de su D icc . todavía ,

juzgand-ola con más obtuso criter io .

que cayuco, la cual siquier sea con
el e rrado epíteto de venezolana,

'

tu vo ya la su e rte de ser adm i ti da .

¡ Tan enterados así andan lo s aca

démicos en materia de americanis

mos ! Y no ha val ido que la regis
tren todos los l éxi cos de autores .

de este lado del charco . ni que el
eminente don

contendido . con desventaja en l o
relativo a es ta voz . con el no me

Jul io Calcaño haya =

ner i co comprende la plan ta y
.
el

fru to ; también se le llama q ue ,

aunque este té rm ino se apl i ca más
al fruto partido en forma de j i ca

— ra vas ija ancha , en tanto que el
BUX es el ca labazo ,

ahuecado na

da más o con un es trechamiento
en forma de cintura .

I nteresantísima aparece
"

la dis
qu i

'

sición que acerca de es ta voz
hace el docto profesor don Marco s
E . B ecerra en su importan tí sima

obra “Nombre s geog ráficos de l Es
tado de Tabasco, pp . 2 9- 30, art . 2 2 .

— BUSH :
“

El nombre de bush se
aplica en Tabas co a la planta que
produce los calabazos . bules . aco

cotes . alaca tes o guajes . ( lagena
ria vulga r i s SER Cucurbitáceas) ,

al fruto de és ta y al utens i l io o va

sija que se obt iene del epicarpo de
di cho fruto

“
El Lic . D . Eustaqu io Buelna , en

su e s tud iº
.
sobre los Nombre s geo

gráfi cos de S inaloa. considera que

el nom bre bu !e . que al lá se da al

- utens il io in dicado . es de la le ngua
nos docto versado en lexicosra cahita. que al lá m ismo se habla
fía dº l] Gºn zal o PÍCÓD Febre"

. Na'

C i r cunstanc ia de qu e es ;: pala
da que B I

'

TAQUE no entra al Dic . no sólo e p use en Sinal oa s ino
porque para eso hay butaca ,

“
sillón í

"

far—bién en 0frg _ s regiones muy d i s
de brazos . almohad i l lado . entapiza tint º s de a…,éna la de que en Ta

do . cómodo y comúnmen te con el bas co se se una palabra tan se
respal do echado hac ia atrás” . ¡ Có mejante a bu ie que tiene más
mo s i tan muelle y ari stocrát i co ,mamencip de indígena que ¿ g ta y
menaj e pued iera sus ti tuir al popu la del sian iñcado de bush en la l en
13 7' V no pº r ellº menos Cómºdº _

V
gu? ma

u— q
'
( “ cosa hinchada , o cosa

Simll5tico B I:TAQU E de nu95tras , engrasadº … hacen supone r one bu

abuelas ! lo. no e s má s que una al teración
BUX. (Pronunc iad—o bush. Del nr%gjn _ ariro mara, bush . el cual

maya bux. C U CW b ¡t8 lagenar ia .) puede haberse propag ado a los le

m . Plan ta ras trera que produce el i ;m o c pup tos o n que ahora es u sual,
fruto del mismo nombre . del cual por la vía de las hue stecas que .

hacen vas i jas 0 calabazos para dis como se sabe . son de ori g en mara
”

.

tintos usos . Es una cucurbi tacea ,

'

Ta 1 vez por esto el e rud i to l in
cuyas hojas grandes , acorazonadas lguista L i c . D. Cecil io A . Robel o ,
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parco por demás en op inar, dice de
la voz Bule , en su Dicc . de Pseudo
az tequ ismos (p . 2 ,

col . que es
de etimología des conocida, enten
dido desde luego que no tiene co

mo fuen te el mexican o , toda vez
que es tá clasifi cada como pseudo
aztequismo .

“

San Pedr ito el más ch iqu ito
con San Franc i sco Jav ier
se d ieron de cocotazos

por un bushlt o de m iel .
(Tab . Gráf. , núm . 1 52 ; dic . 2 8—91 6 ; can

tos populares . )
“

Cuando sal ía con sus traba jadores al
campo, al lado de la j ícara y el busch

'

BUX

de poso! iba la cart illa , cu idadosam en

te envuelta en un pañuelo o joloche .

"

(COFFIN , El Gral. Gut iérrez , IV, p.

N o a t inamos con la razón que
al autor haya asi st ido para el ad i ta
mento o intercalac i ón de una c en la

pa labra , letra que n ingún papel filo
lóg ico n i lex icog ráfico desempeña ,

pues nunca el sonido sh, fr. o ig l. se
ha representado en cas tellano con sch,

que t iene c ierto sabor sa jón .
—

“
Ven

g a usted aqu í acabo de ver unosbuxes o calabazos llenos (de
(MER INO. C e lest ina , p.

2 . En esti lo jº coso se l lama fes
tivamente , o por desmasiado afecto ,
bushes a los n iños , a los mucha
chos muy pequeños .
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CABA
por Membreno son las acepc iones que
me jor corresponden con la nuestra .

R íopl. GRANADA (p 1 28) define la
cab allada como “ conjunto de caballos ,
sea cua l fuere su número,

con espe
c ialidad cuando están dest inados a un
determ inado obje to" ; pero no com
prende a las yeguas .

CABALLAZO . m .

Méx.

“E ncontrón que da un j ine
t e a otro, o a alguno de a pie ,

echan
dole enc ima el caba llo" . ( I CAZBAL
C E TA ) .

Tres 0 cuatro rancheros acud ieron
a su defensa , y rodeándome, me habr ian acri billad o a cuch i lladas y a ba
lazos , a no haber aparec ido en ese
momento, como un Sant iago,

m i del
a s istente Mart ín , llamando a g ri tos al
e scuadrón que no ex is t ía y re part ien
do a d iestra y s in iestra caba llaz os y
cuch illadas" . (PAYNO , Fist o l, t . IV,

c ap. XVI ) .

“ Lo acabó de salpicar,
teniendo qu e meterse a g ran prisa ,

por no rec i bir un caballazo” . (Astuc ia ,

t . H . cap. I , p .

”

N o teng o va

lor para da rte un caballazo” . ( I D . , lb. ,

p .

CABALLERANGO . tu . N o es pre
cisamente el cabal le riz o del B i ccio
nar io , que tiene a su cargo la
cabal l er i za ni es tampoco exacta
mente como lo define I cazbalceta,

“
El mozo que en las haciendas o

casas part iculares cuida y sus i l la
los cabal lo s?” El CABALLERAN GO
t iene no sólo estos úl t imos ofi c ios

,

s ino también y muy especialmente
el de mozo de estri bo , es to es , per
sona que acompaña constantemente
a su principal a cabal l o

,
pres tan

dole los servi c ios necesario s y las

atenc iones cons igu ientes para la

cabal l ería . Es m ás b ien un deriva
do 0 forma peyorativa de cabal le ro,
en su acepción fundamental “ el que
cabalga

”

, que derivado de cabal l o .

La des inencia anga,ango ha servi
do en el l enguaj e pºpular para la

derivac ión de voces de sent ido y
exp res ión despectivos , que expresan
a la vez semejanza o analo g ía, aun

que bajas : bu llanga o bu llaranga,

matu rranga, burundanga, cabal le
rango, etc .
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Parece que es voz exclusivamen

te mexicana, pues no figura en los

l éxicos provincial es de los d emás
pa íses de habla española en Amé
rica

RAMOS y DUARTE , p . lOl .
— OCAM

PO , p . 1 37 .

E l magnífico potro ing lés aban
donó dóc ilm ente su pezuña en tre las
manos del caballerango .

”
(AZUELA ,

Mala Yerba , V, p .

“ Los ani

males enm an tad os que —s iguen a d is
tanc ia a Jul ián, y qu e recorren
la pista llevad os de la br ida por
los caba llerangos

”
. ( I D . , i b XV

,
pp .

1 1 5
“ Lo qu e no sabe por la

am a de la casa (hace que) lo sepa
por e l cochero, por el lacayo o por el
caballerango

"
. (FACUN DO , Mariditos,

cap . IV. ) Pero el caba llerango no
supo darle la d irecc i ón" .

“
E l vica

rio escr i bi ó la c arta , Doña Pancha se
la entregó a l caba llerango . (DE LGA
DO, La C alandria , XV, pp . 1 35

, ,A las doce v ino e l caba llera ngo .

"

( I D ih. , XX IV, p .

“ Los j ine
tes se apearon en la casa de Rosa s ,y mientras el c aba llerango paseaba
la s cabagalduras

"
. ( I D i b XXXIV

,

CABALLER ÍA . f . Medida agraria
en figura de paralelógramo

,
que mi

de 1 1 04 varas de largo por 552 de

ancho ,
o sean vs . cuadra

das de superfi cie ; pertenece al s is
tema antiguo . aunque es muy usa

da hoy todavía en la prácti ca agra
ria y en el trato de la vida común .

Su equival encia en el s i stema
“

mé
tr i co e s de 42 hectáras, 79 aras ,
53 centiaras.

Ninguna de las tres med idas que
con este nombre explica el Diccio
nar io corresponden exactamente en

superfi c ie a la nues tra : la prime
ra v ale á reas o 60 fanegas ;
la cubana . áreas y la porto
rriqueña ,

Deb ió , por tanto ,

m encionar la mexicana , de
áreas o aras .

Entre la g ente campes ina . y más
entre la ind

'

gena , la cabal l ería va

le d iez zont les tomándose esta
voz en acepción traslati cia de eu
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perñcie de terreno ocupada por un :

z ont le de sembradura de maíz .

“

C on sabe r que la caballería tiene l

1 104 vs . de la rgo, por 552 de ancho :
o fondo, que forma un cuadrilong o

en cuya figura entra exactamente una

caba llería
_de terreno. Ah ora bien. co

mo la caballería cont iene d iez zon te s.y e l —zonte t iene vs . cuads . de .

sup . , resulta que la caballería cons
ta de vs . cuads . (M. G I L y
SÁE NZ,

"E l C aporal", p.

Méx. G . I CAZB . . p. 62 , col. 2a.

CABALL I TERO. m . Empresario
de cabal l i tos ; enca rgado o dueño
de el los .

Cuba. El que traba ja en ejerc ic ios
ecuestres (MAC I AS, p. 2 07 y PI

CHARDO , p.

CABALL ITO (EL) . m . Ba il e indi
gena in troducido por l os conquis ta
dores y que hasta hace poco t iem
po se veía en las festiv idades de

I
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che a noche la niñez ; tampoco es
tan nueva la divers ión , pues nos

otros recordamos haber cabalgado
en los cabal l i tos para tomar fres
co y solazarnos desde los primeros
t iempos de la infancia, hace ya tal

vez una larga ve intena de años .

Toro Gish. (Ame r icanismos , p .

1 49) censura el uso de unos caba
llitos como sinónimo de — Tío v ivo
( descono cido aquí) , que se hace en
el Pe rú , según Arona, y en Andalu
cía ; mas parece que la críti ca s e
refiere al uso de la voz en el sen
t ido de máquinas de vapor , acep

tando la nuestra toda vez que d i ce :
“
Cabal l itos siqu iera que se ven aho

ra eu las grandes ferias , exposicio
nes , etc .

” Además de “
dar mul tas

que agrega , parece tamb ién que se
los san tos y patrone s de los pue
blos . Llámase tamb ién , aunque me

refiere a los mismos que descri bí

nos comúnmente ,
cabal lo : V . BAI

LE .

CABALL ITOS (LOS) . m . pl . Apa
ra to o construcción especial a ma— 2

nera de hipódromo , para d iversión
de los n iños ; cons i s te en una s e
rie de cabal l i tos , de madera por lo
común . fij os en un .plan0 c ircular , o l
en forma de corona. que tiene mo -

j
v im iento g i rator io . De ordinar io, es
te mov imiento se comb ina con una

máquina de mús ica que amen i za la :
divers ión , y que ocupa el centro .

En Cuba s ign ifica espectáculo o ;
func ión que tiene lugar en los c ir
cos ecuestres (MACÍAS, p . 2 08; PI

CHARDO. p . entre nosotros e5 ¡
desconocida esta acepción .

Aunque nuestros diccionaristas '

mos aquí . Llámase también Carru
sel .
CABALLO . m . SER DE A CABA

LLO , j inete ; tener des treza
o habilidad

'

para montar a caba l lo ;
es tar acos tumbrado a ello .

“

Sº is o s iete de esos muchachos de

a caba llo , de las mejores fami l ias , que
a ndan con lo s vaqueros” . (PAYN O ,

Fist o l, t . II cap . L , p.

2 . Tambien tiene el s ign ifi cado
metafór i co que expresa I ca zbalce

ta :
“ expr . fam . , fum ar cigarro pu

ro , y no de papel . Dícese al que
ofrece uno de éstos .

Sánche z sacó c iga rros . ¿ Fum a u s

ted ?
. le d i jo a su vec ino .

— So
'

y de a

caballo ” . (FACUNDO , Jam onas , t . H ,

cap . XII . )
CABANU ELAS

,
f. pl . En esto de

las CABAX
'

U ELAS andamos en des
acuerdo amer i canos con españoles ,

nac ional es . más conocedore s de la y aún los americanos m i smos en
capi tal que de los Es tados , omiten tre noso tros ; por eso Toro G i sbert
la palabra , la divers ión y el Obie - 3 dice (Di cc . Cál culo que sue
to de el la no son nada más provin l e hacer (no que suel e hace r , s ino
cianas . como que en la Alameda de que hace) el vu lgo , basándose en
esta C iudad de México tenemos el t iempo que hace en los 2 4 prime
unos muy simpát icos caballitos,

¡
en

'

ros dias de Agosto (0 en los 1 2 , 1 8

donde se da ci ta tarde a tarde y no v 0 2 4 primeros dias de enero , o en
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los primeros dias de Septiembre ,
según los países ) , para pronosti car
e l tiempo que hará en los 1 2 meses
del año .

”

Con efecto : el Di ccionario las fi
ja en los 2 4 primeros dia s de agos
to ; I CAZB . ,

en los primeros 1 2 o

2 4 días de enero ; MEMBR . ,
en los

primeros 1 8 de éste úl t imo mes ;
por fin , BAYO , más imprecis o, lla
ma así' a las p rimeras ll uvias de
verano (nuestros aguaceros ) , aun

que dice , por otra parte ,
“
al lá en

el mes de septiembre .

”

A pesar de los defectos l i terar ios
que encierra la descripción de
OCAMPO ( ldiot ismos, p . 1 37) acer
ca de las cabañue las , son és tas las
que mejor corresponden a las nues
tras , aunque no precisamente como
l luvias : sobre las que
hay mil preocupaciones ridículas
entre los campesinos . Cuentan p a

que . o no en el mes de m ero asi

a en todo el año . Cada uno

de los doce primeros días de Ene
ro val e por un mes contados en el
orden común :Enero , Febrero . Mar

zo . etc . El dia 1 3 comienzan los

m i smos mes e s en orden inverso :
Di ciembre . Noviembre . Octubre ,

etc. Desde el 25 se cuentan dos me
ses p or día , de manera que Enero
empieza a media noche del 2 4 y
acaba a medio día , s ig uiéndole Fe
brero . etc . E s to va hasta el 30. El

dia 31 comprende todo s l os meses ,
uno por cada hora, en el orden di
recto y después en el Te
rreros y el Dicc . de Aut . las refi e
ren a enero , l o mismo que nosotros .

Las de R íopl. son tan curiosas en
verdad . qu e bien vale ser reprodu

cida su descripción : “
Las prime

ras l luvias de verano , e stación en
la que empieza la época de aguas
en la zona trºpical. Los agricul to
res bol ivianos toman una piedra
di s tinta cada nueve días , al l á en

CABE

el mes de septiembre , y por la ma

yor o menor humedad que vierte la
parte que estaba hundida en el sue
lo , predican la copia de

'

aguaceros .

para cada uno de los nueve meses
de la temporada agrícola. A estas
p i edras cabal ís ticas l laman tam

bién cabañue las .

"
(BAYO , p .

CABECEADA . f.

Méx.

"
Cabezada , por incl inac i ón

de la cabeza hac ia el pecho del qu e

se va du rm iendo y no está acos tado” .

( D icc . ) También la acc i ón de a lzar yba jar con rapidez la cabeza el caba
llo . Me parece bien formado el verbo
cabe cear, y se ev i ta la equ ivocac ión
c o n c a be zada . el g olpe que se da con
la cabeza o se rec ibe en e lla , y con
c a b e z n da . arreo del caballo" . ( I CAZ

B ALC ETA , p .

CABELLERA. (Loranthus vene
t us.) f. Planta parásita muy común ,

famil ia de las lorantáceas, que sue

l e ser nociva para los árboles de

cul tivo . Nace en forma de cepa só

bre el tal lo del árbol . y sus ramas
de col or verdinegro y de hojas lan
ceolada s pequeñitas . se desarrol lan
como fibras colgantes , a lo cual de
be su nombre .

D os cau sas grave s contribuyen al

m al éxito de las emp resas c acaoteras

la s enfe rm edad e s paras i tarias y las

criptog ám icas . Las p rimeras son pro

du c ida s por las p lan ta s pe qu eñas que ,

por el m al cu l tivo . se adh ieren a los

tallos de los árbole s . Algunas de és
t as chupan los ju g os de las plantas
de cacao, en m u chos casos hasta
agotarlas , entre la s cuale s p odem os
m enc ionar como pr inc ipales la cabe
llera , qu e hace sus mayores estragos
en los árboles de sombra . los q u e con
tag ian después al cacao" . (MART I
N E Z. C u lt lv o de l c ac a—o t ero , p .

CABELLO . m . MUDAR o MOR IR
CABELLO . fr . con que se expresa
el hecho “de secarse las primeras
barbas o cabell os de la mazorca de
maíz .

y que ind i ca en ésta el pa
so del estado de j i lote o ma íz t ie r
no al de e lote o maíz verde . V.

MAÍ Z .

“E n e ste estado de hilotes. es m uy

ap e tecido.
pues tanto el grano, como

el baca] o elote están blandos y dul
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E l polbox, o cabeza de negrº . que l o . embocadura de la corriente fluse reputa enferm iza (D icc . U niv.

“

de
'

Hist. y Geogr. , art . YU CATÁN , (D e

part . de ) , t . I II . del Apénd. , p .

CABEZADA. f . “

Golpe dado con

la cabeza . El que se rec ibe en ella ,

chocando con un cuerpo duro .

”
D icc .

Para nosotros es más bien e l gol
pe o embe s tida dados de frente con

la cabeza ; el golpe dado con la ca

beza , en cualquiera otra forma
,
o

recibido en ella , se l lama CAB EZA
ZO. V . CABECEADA .

CABEZAL. m . Nunca l lamamos
así la almohada, de que habla el
Di cc . , s ino la parte de la cama ha

cia la cual se ' pone la cabeza , y en
plural , cabe zale s , lo s travesaños de
ambos extremos del m i smo mueble ,

que unen los p i lares o sostenes ver
ticales, sal ientes en la parte supe
rior .

También se usa la palabra en
las acepc iones de cab io , que expre
sa RAMOS y D . , p . 1 02 .

“
Travesa

ños que con los largueros forman el
marco de puertas y ventan as”

y en general l lamamo s asi

a todo travesaño sobre el cual des
can sa un larguero , o unido al extre

m o de éste .

CABEZAZO . m . V . CABEZADA .

CABEZO . m .

“Mar. Roca de cima

redonda que sobresal e
,
del agua o

dis ta poco de la superfi cie de ésta .

Di cc . En nuestra costa reg ional son

por cierto las rocas las que menos
abundan ; no por el l o dejamos , sin
embargo , de hal lar en la geografía
descriptiva del l itoral , los cabezos ,
sólo que hemos dado mayor exten
sión a la voz , una general idad que
no tiene , si se quiere , pero que no

deja de ser expl i cable . Llamamo s
así a los bajos o bancos que emer
gen de la superficie marina en las

barras 0 dese
'

mbo caduras de los

ríos , tal vez aludiendo a la circuns
tancia de hal larse en la cabeza”

vial .
“
E n todas la s bocas de los ríos seha lla lodo hasta que se sa le de la s

cabezas 0 puntas de barra , (cabe
(G il y SAENZ , C art . de la

Geografía de Tabasco , p . El

cana l o paso de la
“ barra descri be

una curva a
“

la izquierda o sea hac ia
el N . W entre los dos cabez as o han
cos llamados B uey Grande" y "

Pajara l" . (GONZÁLE Z , Lo s R íos de Tabasco , p. E n la pág ina 77 de la
obra ' vuelve el autor a hablar de los
cabezos .

CABEZOTE. m . El cap i tel o mon

tera ; pa rte super ior o tapa del
alambique que cubre la cal dera. Es

el nombre vulgar usado en el len
guaje labriego de los ingenios de
caña . N o es mal o del todo , como
que está formado de cabeza , que
tamb ién se apl i ca a tal parte del
alambique .

'

CABO . CABO DE C ITA . En los

vecindarios o r iberas de Tabasco se
llama así un agente de la pol i cía,
aux i l iar de los Agentes Munic ipal es
0 Comisarios de Pol icía, cuya fun

ción o fi cial cons iste princ ipalmente
en ocuparse de hacer las notifi ca
c iones o c i taciones a los vecinos , a

lo cual debe su específico de , CA

BO DE C ITA , aun cuando haga tam
b i én en determ inadas circunstan

c ias o en caso necesario verdadero
papel de ag ente de la pol ic ía . para
som eter al orden a los rijasos y
trastornadores de la pº z públ ica.

También en los pueblos se lla

man así .

El cargo es meramente gratuito ,

y obl igatorio . por turnos de uno o

dos meses , s iendo nombrados los
agraciados por el respectivo comi
sario . a discreción .

Llámasele también alguac i l (V . )
CABRESTADA. f. Conjunto de ca

brestos, manada de éstos : formado
como hoyada, cabal lada, vacada y
otro s de igual índo l e que au toriza
el Di ccionario .



CABB
'

A propós i to
,
y aunque ya Cuervo

(Apuntac iones c ríticas, cap. X) es
tudió como un cas o de evolución
fonét i ca por al teración condiciona
da (disimilación) , comunísimo en
Am érica, es ta metátes is ; es tan

usual , que cas i nadie di ce cabe st ro
s ino cabre sto ; tal parece que se ha
destituido del lenguaj e popular lo
que en el lenguaj e cul to pasa como
forma anticuada, y así conserva
mos , además de la an terior, cabre s
tear

, cabrest illo , etc .

CABRES l EAR.

“
CABRESTEA O

SE AHORCA
,

S ¡ no l o hace por
.

( I CAZB . ) vert ir que igualmente se usa en losbien , lo hará por mal.

E s de uso vulgar .
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dlendo su ca ra bina, otros sus ca ba
llos. y todos cacao , como vulg armente
d icen" . (PENSADOR, Periqu illo , cap .

XX , p .

B ogotá. lcaz balc et a c i ta a Cuervo,
que cons igna la frase . Tal vez

en ed ic iones anter iore s, pues en la

que tenemos la vi sta (Sa . , párr. 907 )
no fig ura .

C osta R ica . FER NÁNDEZ FERRA Z,
p. 1 6 .

Venez . R IVODÓ , p . 2 68, cri ticando a

Cuer vo e l uso de onomatópica por ono

mat opéyica.

I cazbalceta , en muy erudita s ale

:gaciones, habla del cacao, emplea
do como moneda an tiguamen te , se
entiende que en México . E s de ad

pai s es vec inos
,
como afirma Ro be

'“O c abesteas o t e ahorcas .

”
(Asta - l lo (Dicc . de Azt equ ismos, p .

c ia , t . 1 . cap . VII . ) “
D onde lo co

ja a ca rgo, cabrest ea
,
o se ahorca "

.

( ID . . t . H , cap . I I I . )

más aún , en todo Centro Amér ica ,

regi ón productora por excelencia
CACAGUAL. m . Cacaotal ; plan del cacao . Batres (p . 1 52 ) d i ce que

tio de árboles de cacao . RAMOS y .aun s e usa en algunos lugares esa

D . afirma . que as í se dice en Ta moneda ; tenemos entend ido que
basco ; pero en verdad que después asi es , pues los indígenas en Ta

de los indios , que d i cen cacagua al basco truecan, como el los d i cen , sus
cacao, a nadie más un poco culto producciones menores , maíz , hue
ha de o írsele tal badomía . Tal vez vos , etc . preferentemente por el ca
en Cuba sea verdad que también cao ,

muy apetec ido por ta le s gen
s e usa… y sea común (MACÍAS , D. tes para la beb ida del choro te, que

Dicho sea esto . no o bs tante ! es su predilecta ,

que el D i ccionario planta un caca Si el autor mexi cano antes ci ta
hual más feº que tº dº » s in decir de , ¿o creyó oportuno hablar del em
donde lo deriva , cuál es su origen ,

| pico del cacao como moneda , no
espurio sm g enero de duda,

,

º m e“

! nos parece fue ra de lugar exp re sar
nos que conse r vemos el cacan del ; que Tabasco y Chiapas como en
maya o el cacahuat l del mexican o ; otro lugar dij imos , son las t ierras
mas .

_

en tal m e?; se contradi ce la productoras por excelencia del ca

prop ia Corporac.on en su cri terio
cao en la Repúbli ca _ También se

al adop tar º º'—º º- º po
r la forma cast 1 -

l encuentra , aunque no tan abundan
za de la voz derivada de cacahuat . te ni de igual cal idad . en alguno s
como tº ' º º e

—
róneament e traduce

o t
º '

os E s tados como Michoacán .

la ra í z irºdí º:9p n ( 1 7 19 es
De l 1150 que

,

de este grano se hi
de “fºma del nahuatl

zo como moneda encontramos da
o mcxicnno . no t . desconocida como ltos desde las Relaciones de 13
tal en c º ta l emm a .

º Provmcra de Tabasco .
_
escri tas enPEDI R CACAO '

1 579por mandato del Sr. D . Gu i l l én
dlr ada,

dars e por venc. 0 “ de las
_
casas , Gobernador de la Go

( I CAZB bernación de Yucatán (de la cual
“
N º in te rrum p ieron lo s g ritos des

aforados que d ieron todos .. unos pi
depend1a la v wela) , Y acuerdo
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de S. M . Fel ipe I I . En ellas hal la
mos es to : “Ay en es ta prov in cia en
los pueblos de los natural es

_

del la
muchas huertas y eredades de ca

cao que es la moneda de l los desde
su gent ilidad de los anal es ay mu

cha abundancia de que se coj e de
tres mil cargas de cacao en cada
año , etc. (MESTRE G . ,

Arch. h ist .

geogr. de Tabasco, pp . 44 En el
bivir bes tir e sus tento ten ían por

costumbre especial los yndios chon
tales no comer s ino solo bever e s i
comían era mui poco y bevian una

bevida que se haze de la moneda su
ya que es e l cacao .

"

Recientemente se ha publ icado
en esta Capital en una colección
de “Monografias Nacional istas”

muy — importantes , una t i tulada El

Chocolate, por D. Luis Cas t i l l o Le
dón . El que esto escr ibe ha hecho
a lgunas l igeras rectificaciones al

autor, por ha ber éste olvidado el
batidor y algunas otras pequeñas
cosas . Por cons i derarl o conducente
aquí , haré referencia de lo que en
esas rectiñcaciones dije acerca del
uso del cacao , como moneda y co

m o bebida . Según Cas till o Ledón ,

“
los indígenas . usaban el corrien
te como moneda y el fino exclu
sivamente de al imento .

”

(Ob. c i t .
p . Nosotros creemos 10 contra
rio : que fue el cacao de mejor cla

se el que se usó como moneda “
ex

elus ivamente y el corriente
_

como

bebida aun cuando también de
aquel pudiera hacerse este uso . Pa

rece lo indicado , del mismo modo
que en la E conomía Pol ítica y So
c ial moderna se emplean como mo

neda los metal es preciosos de ma

yor val ía, ya sabemos por qué ra

zones de la propia indole económi
ca, y por comodidad . Y así como
pueden emplearse también esos me
tal es , el oro , la plata, para hacer
alhajas y otros objetos , lo común es

— 2 72
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que és tos se hagan de metales co
rr1 entes

, y que sólo por excepción
se usen de oro y de plata ; así tam
bién lo común parece que se usa
ran como bebida cualesquiera clase
de cacao, y solamente por excep

Los autores que hablan de ta les
empleos asi lo dan a entender, o
lo dicen claramente . Don C ecil io A

.

Robelo, expone : “
Los mexi cano s co

nocían . cuatro espe
'

cies (de ca
cao ) , a saber : el quauhcacahuat l, él
mecacahuat l

, el xochicacahuat l y
el t lacacahuat l

, o cacao humilde
el más pequeño de todos

.

prop iedades y usos ; pero para la

bebida empleaban de perferencia el
t lacacahuat l (es to es , el

_ _

cacao hu
milde el más p equeño de to
dos) . Los otros servían de

'

moneda,

etc . (D icc . de Az tequ ismos p .

El t lacacahuat l
"

es el l lamado hoy
cacahuate, de suerte que no era e l
fino exclus ivamente el que servía
de al imento, s ino que , por

'

el con

trario
, cas i “

exclusivamente" no
servía para ell o , toda vez que

, co

mo dice e l autor al egado, se em
pleaba de preferenc ia el menor,
o de inferior cal idad .

D . Mariano Veytia (Texcoco en

los
_

últ imos t iempos , Ed. Bustaman

te : pte . 8a . , cap. V,
p . 2 30) citan

do a Alva I xtlilxóchitl y a Chimal
pain dice que los indios “ comercia
ban con cacaos ; cos tumbre que aún
'

se conserva
_
en Oaxaca luego se

lee “ y
yo (el editor de es ta obra ,

orig inario de aquella ciudad (1 ) lo

( 1 ) D e este paréntes is aparece que
qu ien habla no es e l au tor Veyt ia .

s i
no el ed i tor D on Carlos María de B us

tamente . E sto eng endra una de tan
tas confus iones a que da lugar la v i
tuperable costumbre de este ed itor de
meter su hoz en m ies a jena , a veces
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de Robelo indican (Di cc . de Pseu carañado es voz que chua de caca
doaztequ ismos, p . 3 ) es
cierto que cacarañado sólo se apl i
que ai ros tro de una persona pues
se d ice tamb ién : fru ta cacarañada,

dul ce cacarañado, pared cacaraña

da. Cacarañado es l o que es taba
terso y l i so , y después t iene hoyos
u otras señale s en la superficie” .

E s ta deñnición , por otra parte , es
de lo más acertado y preciso que
pueda darse .

Has ta al l í por cuanto al s ign ifi ca
do de la voz ; en relación a su e ti

mología ,
la cosa anda peor por

cuenta de la Real Academ ia .

“Qui
zé. de

'

caca
”

, d i ce . ¡ Eso de traer de
caca el origen del sell o que al “ in
dividuó queda en la cara como tra
sunto de la viruela , cuas i sube al

tono de una injur ia !
mejor or ientado tal vez que

el Maestro Macías (D i cc . Cubano.

“ Cacarañado es una

lo más conforme con la eufonia ,
du

pl i cando el son ido "

ca- ca , de todos

Robelo ( lº c .

I

l

p . a qu ien critica , exp one que l

contracc ión
irregular de cara arañada

”
. Parece ¡

mo do s menos ingrato que ra (sua

ve ) : ca—ra- ra - ña - da, tan to más SI se .

atend ió a la concordancia incorrec

ta de cara y arañado para formar
el mascul ino .

La Academ ia se "olv idó , por ul

t imo
,
del verbo

_

cacá rañar, Aranar,

pell i zcar una cosa hasta l l enarla dehoyos pequeños o cacarañas
”

,

y , rehacía por tempera
mento , aun

'

no le da entrada en su
déciniacuarta ed i c ión .

Cacaraña , caca

'

rañado , da y caca
rañar, corren por toda la América
española ; se guramente tal vez por
España tamb i én , aun cuando la

Docta Corporación no acuerde el

uso del verbo
'

.

Bayo
, (Voc . sudame ricano , p .

echando su cuarto a espadas , en lo
relat ivo a etimolog ía, d ice que ca

raña , por más que és ta no sea re

gistrada en el vocabulario . Dada la
tendencia irrazonada de ciertos au

tores a sacar de una l engua deter
m inada cuanto vocablo l es viene
en gana, nos creemos auto rizados
para tener nues tras reservas en
admi tir a ojos cerrados ciertas et i
mologias . Lo más acertado parece

,

en este caso j la opinión del Lic
.

Cec i l io A . Robelo
.

CACAR IZO
, ZA . adj. Mej. Caca

rañado Dicc . Ahora si reaparec ió
lo de Mej. Si el Di ccionar io hubie

tal vez de Méj ico”
, nos

pres taría tanta fe … como “
tal vez

de caca” ; pero aquí no aven tu ró
parecer,

'

5e comprende que por tra
tarse de un der ivado de cacaraña,

con la varian te de term inación
,
i zo

,

y por tan to
,
también procedente

“

tal vez de caca".

I cazbalceta que reg i s tra el voca
blo

,_
no alega autoridad ; podríamos

dar la s iguiente :
“

La Virgen de Guadalupe y la de
los Remed ios :

— N ec ía , cacariza, le dec ía
Guadalupe .

— Ord inaria , ma la sang re , repl icaba
la de

la de los Remed ios . (PR IE TO , Me
morias , ( 28- 40) cap . 1 , p . R e

vcrendos Padre s , como e l padre Pe
ra lta de San Agust ín s in olvidar n i
al c acariz o Torres a m i tío D on

Manuel Rodríguez . ( I D . ,
i bid . , cap.

ll, p .

CACAST E. m . CACASTLE . Ar
mazón de madera para l l evar algo
a cues tas Aunque l igera la defi
n ición de la Academ ia, así es poco
más o menos ; '

a pesar de que no
es s imple armazón , s ino ,

mejor es
pecie de alacena portátil de enre
jado ( I CAZB . ) Nosotros , como en
Honduras (MEMBRENO ) , decimos
CACASTE : lo m i smo hemos oh

servado en México . Robelo (Dicc . ,

p . 485) cons igna cacasc le. como
forma del aztequismo . Dado que la
terminac ión tl , t ii, nahuatl o mexica
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na ,
se traduce en cas tel lano te :

apaste , tenamaste
, etc . , nuestra for

ma cacaste debe tenerse como me
jor tradudcción

_del aztequismo .

OCAMPO . (Vc c . de id iot i smos , p .

1 40) es tablece en forma clara la

d i ferenc ia entre cacas te (cacast le ,
dice él ) y huacal :

“

D i ferenc iase de
éste en ser mayor

'

y de dist in ta ñ

g ura ,
como d i spuesto para cargarse

sobre la espalda , m ientras aquél se
carga sobre el l omo de an imales ,
ordinar iamente acompañado de otro
igual ” .

Rub i o censura en forma demas ia
do acre ,

más que á t ica , la famosa
defin i ción de la Academ ia , reñrién

dose a la cual dice : “
Es decir , que

el cacaxt le puede ser pri smático ,

cónico
,
cil índrico

,
piramida l , esfé

r i co cualqu iera que sea la forma .

¡ Que barbaridad !

Seguramente que el académ i co
autor de esa delinición no tuvo la

más l igera idea de lo que es taba
defin iendo ,

y por efecto de esa in

creíble
“

vaguedad en la forma ;
'

con
virtióse en un d i sparate la preten
d ida defin ic ión .

Enteradísimo debe quedar quien .

no sab iendo , quiera saber . por lo
_

que d ice la Academia , lo
"

que es un
cacaxt le , etc .

”

(Los l lamados mex

de la Academia, p .

2 . E specie de armazón
,
tapesco o

enrejado de jahuacte o de pal i tos , '

“

potabl ecolocado por l o común sobre el fo
gón , en la casa campes ina , para se
car y ahumar frutas . j í caras , cocos .

carnes , etc . Llámase también ca

cast i l lo y tapesqu i l lo .

En CAVADA (Vº cab. de Ch iloé)
hallamos descr i to este utensil io ca

sero con el nombre de COLL1 N
que en tre nosotros se apl ica al ma

chete (V . )

CACASTLERO . m . El que carga
en cacastes. El que los hace . o los
vende .

— 275

fun didad ;
' terrado para recoge r el agua l lovc
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No viene de más reproducir aqui
lo que dice el ci tado seño r Rub io

,

censurando
”

j us tamente la defin i
c ión de la Academ ia , tan desat ina
da y caprichosa como cas i todas
las que a cosas de Am érica se re
fieren . Di ce así : “Cacast lero .

m
.

Méj. Ind io que transporta mercan
cias u otras cosas en cacaxtle

”

.

(Acad . )

No , señor ; aqui , como de oostum
bre , so bra el ind io . Cacaxt le ro no

es más que el que carga el ¿3a
tle , quienquiera que él Si

algún académico español
,
el autor

de es tas defin i ciones por ejemplo ,

vini era a menos y tuviera que ver
se en la . neces idad de . car

gar el cacaxtle , sería cacaxt lero s in
ser (Mex de la Ac . , p .

CACAT E (Del maya kak
,

”

fuego, y
té , árbol : árbol del fuego ; sin du

da , por la resis tencia de la cásca

ra del fruto .) m . Árbol g igantesco ,

semejante al guapaque por el ta
llo y las hojas . Fruto

'

del mismo
nombre , semejante a la avellana .

negro cuando maduro , de cáscara
res i stente ; al in terior ll eva una

nuez muy blanca , blanda ,
muy

amarga . Cómese cocido con sal Es

planta propia de Chiapas , mej or
que de Tabasco .

CAC IMBA. f . f. Hoyo que se ha
ce en la playa para buscar

"

agua
(Di cc . La misma defini

c ión da el Dicc . Marit . , di ciendo
sólo después de hoyo “ o pozo ,

que
los navegan tes N ACÍAS y P IC H .

dan e s tas otras acepc iones : “

Cavi
dad

'

formada en la t ierra a
'

man e
ra de pozo , pero de muy poca pro

1 1
, barr i l o tinajón ,

en

d i za, o de a lgún manan t ial ; I I I ,
hueco , o cavidad hecha en lo s tron
cos d e las palmas , u otros árbo les
corpulentos , para que , conservandº
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el agua de lluvia, pueda m i t igar la
sed del campesino trabajador , o del
transeun te” . (D i cc . Cubano , pp . 2 1 7

Pi ch . lo es cribe con s , y censu
ra la forma con c.Ha cre ído sele

voz indígena (Bach . , 0 . p . Macías ) ;
pero más acertado parece lo que
opina el prop io autor del Dicc . cu
bano : “

Es voz española y muy cas
Es una variante o forma

accesoria de cachimba” ; és ta la de
riva de cazo, de donde la Acad . de
r iva directamente la cac imba .

Así sería to do es to ; mas para
nosotros la CAC IMBA es otra co
sa : espec ie de casa, que s i rve co

mo troj e provis ional para guardar
en el campo o en la misma mi lpa
el ma íz cosechado en la pizca , en

tre tanto se transporta a la hacien

da . E s a manera del bohío de te
cho cónico hecho de guano, que ca

s i l lega al suelo ; s in paredes ver
ticales y asentado por lo general
sobre un p i so o tapes co de palos , .

l evantado sobre horquetas 0 pilas
tras a alguna al tura del suelo , para
evi tar , ora la acción de la hume
dad, ora la invas ión de hormigas

CAOL

2 . También l laman CAC IMBA en
e l campo , más por la reg ión orien
tal del E s tado

, a un tronco grueso
de árbo l , hueco y chamuscad 'o

, a

fin de que resis ta la humedad
,
que

se acomoda a l os pozos a manera
de reves timiento interior

,
para evi

tar que las paredes se desplomen .

CACLE (Del mex . cact li. ) m .

I cazb. deñne : Sandal ia to s ca de

cuero que usan generalmente losindios , y la tropa cuando camina .

Los primeros rel ig iosos la adopta
ron

”

. La Acad . copió textualmente ,
con supresión del párrafo final . Ru
bio (Mex. de la Acad .

,
p . cri

ticando la defin ición del Dicc .
, d i

ce : “

Se l e da el nombre de cacle ,
por extens ión , y vulgarmente , a te

da clase de cal zado ; y eso que in
tenta defin ir la Acad . no es más
que el huarache , usado en México
por una g ran mayoría del pueblo
baj o . ! Ah !

,
y también por la tro

pa cuando camina
”

.

Por lo d i cho se entenderá que
la crít i ca recae , a fin de cuentas,
en I cazb . , a qu ien copió la Acad
y, aunque un tan to hiperbólico , no

u otros an imal ejos que a tacan el l carece de razó n RubiO, porque no .

maí z . . La CAC IMBA se cons truye
cuando , po r tenerse que tapiz car ur

la usan sólo los indios , y porque
resul ta redundante e so de cuando

gentemente la milpa , no hay tiem camina apl icado
,

al
la tropa . Em

po para transportar el mai z acto se - l pero ; tampoco es c 1erto que , como

gu ido has ta la fin ca .

“
Si hay v ia fluv ial , lo acarrean en

cayucos o canoa s ( el ma íz ) ; y de no,

mucha s veces lo dejan en cac imbas en

el monte .

— E s ta s cac imbas, son unos
tape zqu ltos 0 camas , forrados de la

d i ce el crít ico ,
se llame cacle “

a to
da clase de cal zado” ; jamás hemos
oído a nadie llamar cacle al zapa
to ,

por tosco y corriente que sea

éste , a no se r en es t i lo festivo o
m i sma caña del m a íz . que los ac om o - l ÍFÓDÍCO.

dan a ra iz — suelo, alla ' forman en p i
llo te el maí z , y lueg o lo tapan con ho

Ahora el ponerlo en cas imbas |
m á s ade lante em i t iré m i ju ic io.

Y SAE N Z , E l C aporal, p .

“
E n

fin como deban prepararse las trojasy lugares para guardar y depos ita r
el m a íz o s i se “ deja en cas imbas en

e
l monte t iene sus inconven ientes , e s

ta s cas imbas , por e star muy peg ad as
al suelo pronto se humedece e l gra

no . ( I D i bid. , p
_

.

Lo c ierto es que en México cacle
—y

guarache son s inónimo s , usándo

(GIL se,comúnmente és te , con marcada
preferencia sobre aquél , que cas i
se ha olvidado .

En Tabasco , por el con trario , hua

rache es muy poco usado ; mejor
di cho ,

no se entiende como sinóni

mo perfecto de cacle , sino como
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CACHA

te , pues el cacté o ba randi l la no es
otra cosa que aquel lo que s i rve
para “ salvar un paso brevemente ” .

CAC HA . f . Mango ,
puño , empu

ñadura .

“
El mango ”del cuch i l l o d i

ce TERREROS .

El D i ccionario no da a es ta voz

más que el s ign i ficado de “ cada
una de las dos piezas u hojas de
que se compone el mango

”

. N os

otros , y con nosotros to dos los his
panos del Nuevo Mundo , pasando
de las partes al todo

,
hemos dado

en llamar así al conjunto de las dos
cachas o sea el mango , pero en
verdad que no debemos andar muy
fuera de razón , cuando Terreros re
gistra como pr imera acepc ión la de
mango del cuch i l l o” .Ha sta la

“

c acha , dec ia entre d ien
tes , hasta la cacha , señor ingeniero, y
todav ia sería poco pa ra tamaña s in
v e rg iien zada . (CORR I"A D E CAR

TE R , Paul ina , p .

C . R ica: GAG I N I . p . 1 03 .Hond. MEMBRERO , p . 29.

Chi le . ORTÚZAR , p . 65.

R íº pl. B AYO dice que e s voz que
chua . Tal ve z lo fue ra en las acep

c iones de “ quebracho blanco y de

a rcón de madera "

qu e el autor le da :.
pe ro -en la tercera de espolón art i
fic ial que se le pone a l g allo de pe

lea t iene seme janza , cas i ident idad
con la ca st iza , y en ta l caso hay que !

dudar también de esa e t im olog ía . A

tón . (V . ) Ferraz
'

(N ahuat l. de C . R ic'

a ,

p . por su parte , ha lla en e l m e

x ica n o e l or igen de la voz r de catz aua . i

A MED IAS CACHAS . Expres ión ;
equival ente a A med ios ch i les : me
dio

º

bo iº racho . De uso vulgar .

CAC HADA. f . Cornada .

. De l lamar cacho al cuerno o as ta :

de las reses , ha ven íd0se en decir
CACHADA por cornada , por más
que no sea esto muy común . Me
nos lo es el uso de cachazo , que da
Ramos y Duarte . Parece más bien
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! trc éstos los más perjud ic iales ,

CACHE

B og otá . C U ERVO , párr. 532 .

CACHAZA. f .

“

Voz bras ileña . El
resacado , taña o aguardiente de
m uchos grados . La e spuma
del guarapo al reñnarse

"
. (BAYO ,

Ob. c i t . , p .

Var ias razones se oponen a que
adm i tamos como just ifi cada es ta
et imolog ía . En pr imer lugar , el ha
l iarse en la Academia s in la ind i
caolou de que sea voz americana,

o prov incial (lo mismo en Terre
ros ) ; en segundo lugar, la circuns

tand a de haber exi s t ido en Cuba
con es ta acepción de “ espuma de
j ugo de caña

”

, an tes que en el Dic
cionario de la Academia . Menos
razonable parece traerla del na

hu
'

atl, como se empeña en hacer
lo li

'

. Ferra z en sus Nahua t lismos

de Costa Rica .

CAC HAZUDO . m . En la nues tra
que es t ierra prop ic ia para el cul
t ivo del tabaco , como en Cuba , se
llama así (por la l ent i tud con que
anda) el gusano que ataca aqhella

planta , mag i s tralmente descrito por
Pi chardo : Gusano que tiene dos
pulgadas de long i tud . color cenizo
l i stado de amar i l lo luc iente

,
cabe

za negra y dura , prov i sta su boca
de dos garras 0 dien tes . Durante

e sto ú lt imo llamamos nosotros zapa -
f el día permanece º cult0 debaj o de
la t ierra , y por la noche sal e a roer
el tal lo y la -h ija del tabaco . Por es

to la pesquiza se hace de noche .

(Sphiux Carolina . ) S uele llamar
se tamb ién cachaza , como sucede
igualmente en Cuba , s egún Macías .

“

E n los sem illeros (de tabaco) sue

len perderse muchas plantas por el

a taque de var ios insectos noc ivos ; en
quehacen sus estrag os durante la noche ,

son : e l gusano conoc ido con el nom
bre de cachazudo . (KRAUSE , C u lt .

de l Tabaco , p . E l gusano c acha
z udo es de un color g ris o cen izo ne

una acepción . antigua , toda vez que gru z co , cau liga lo : lleg a a crece r a 4

Terreros d i ce “ el golpe de la pun
ta y algún otro semejan te” .Hond . MEMB RER'O , p . 29.

c en t ímetros… . ( I D . , íbíd. , p .

CAC H ETADA . f . Gol pe dado en
la cara con la mano abierta . Voz



CACHE
' 2

muy naciona l , pero tamb ién ext en -

l

d ida en Am ér i ca .

Por más que la genera lidad de
los autores censuren esto que
ARONA llama

“ provincial ismo pu

ro
"

. lo cierto es que , juzgando por
su analogía con nalgada, cabe zada
y otro s

_

semejantes , aparece has ta
mejor formada ,

si se quiere , que la
misma bofe tada,

la cual como de
rivación for zosa de bofe , poco o na
da tiene que ver con la mej il la.

Tal vez
,
s iquiera sea por mera ca

sualidad,
nuestro pueblo al dec i r

bofetazo (V . ) gol pe que se da en
la reg ión del bo fe , anduvo más cer
ca de la prº piedad.

Enojado el ranchero después de un
golpe que le dol i ó ,

— ;Ho la I — le d i jo
¿ con que va de veras ? I entonces
aque llo fue una g rani zada de cacheta
das . (PR I E TQ , Memo rias , 284 0. cap .

Y , p . Por un qu íta le e sa s pa
jas se armó la gorda , á lzanse los g ri

tos , llueven lo s palos ; cachetadas y
trompadas abollan ojos y nar ices .

( I D . , ib id . , 40— 53 , cap . I l, p . Y
d ic iendo y se dió e l m is
mo una tunda de cachet adas que se
puso moro. ( I D . , íb íd . , cap . Y , p .

S int ió (E rnesto) la luz como u na

c achetada , y s i hubiera pod ido . nabr ia insultado a la aurora . ( FAC U N

DO . Maridit os . cap . I X , p .

M é x . I CAZB ALC ETA . p . 59.

Venez .

"Golpe tan
“fuerte como una

t rompada o puñe ta zo, dado en u na de

las mej illas co n la mano a bierta .

"

(P I C ÓN FE B RES . p .

Perú .

“

S iendo tal nuestra pe referen

c ia por la pala bra ésta ( cachete ) . es
na tura l qu e cache t ada (pronvinc ialis

mo puro) pr ive mucho m ás que bo

fe t ada .

”
(ARONA ,

CACHETE . m . Mej il la , carri l lo .

Arona traena contra el uso pre
ferente de e sta voz ; I cazbalce ta l e
reproduce y corea ; pero

'

tengase
entend ido que entre nosotros todo
el mun do dice cache tada” . (P I CÓN

FEBRES , p .

TERREROS trae Cachetes , por
los c

'

arr i l los
,
o mej il las

CACHETEADA . m . Tunda de ca

chetá das ; también cachetina . Ao

9 CACHI

c ión y efecto de ca chetear o cache
tear-se . Muy común en el lenguaj e
famil iar .

CACHE . EAR. a . Dar de cache
tadas . L

'

. más c . pr. , cachetearse ,

d ars e rec íprocamente dos o más
persoz as de cachetadas .

Exisú endo cachete en “ el D iccio
nario

, no nos parece reprobable el
verbo cachetear , fo rmado a modo
de nalguear, de nalga .

Aun no figuran en los l éx icos na
c ionalcs, es te verbo ni el sustanti
vo cachetada no obstante ser am
bas voces de uso extendido en toda
la Repúbl i ca.

qu é le pasa . compadre ? Le
c ache t eó mi com é Petrona ? inqu irió
Seno Juan ; deveras a la rmado. (Tabasco gráfico , no. 1 . Enero 1 1 —91 3 : art .

C ostumbres reg iona les , por A. TARA
C EN A . )

CACHETÓN , NA. adj. C ínico , des
vergonzado , descarado ; pero más
enérgico y despect ivo que és tos .

Dícese tamb ién carón. (Y. )
2 . También t iene en sentido recto

la acepción que como m exican ismo

l e da I cazb . :
“ cachetudo . Suele to

marse tamb ién por gordo .

B ogo tá . CUERVO , párr. 843 .

"

CACH I FOL IADO, DA . DARSE
POR CACHI FOL I ADO , fr . declarar
se corrido . vencido o humillado .

Muy usual en leng . fam .

Es una corrupción de cach ifollar
que da el D i cc . ,

“

Dejar a uno deslu

c ido
_
v hum il lado" ; pero nunca se

usa en forma t rans i tiva , n i de es te
verbo , s ino sólamente en la forma

de la frase apunta da .

La anal og ía con fol iar, más co

mún y conoc ido s in duda que fol lar
o afo llar, que son verbos del len
guaj e cul to , ha hecho p rivar en el
est i l o fam i l iar la forma ¿achifo lia
do .

CACHIMBA. f . Cachimbo ;
' pipa

para fumar.

“
De cacimba dice el Dicc . , ren



CACHI

riéndose al or igen . ¿Por qué enton
ces es mas cul ino y no femenino

,

como la voz de donde se deriva ? El
vulgo , y buen golpe

“

de gente cul ta,
s in averiguarlo , prefi eren el feme
n ino , contentándose con dec i r CA
CHIMBA . N o he oído más que a

c iertos gramatómanos o m eticulo

s-os el cachimbo
,
que no deja de ser

mal sonante , sobre que por la s ino
n imia con p ipa, tenemos arraigada
la idea del femen ino . ¿A qué nos
sabría o ír decir la paraguas y el
qui tasol , o v i ceversa ? Si pues ann i

inanimadas t ienen por :las cosas
fuerza un sexo que siquier sea ideo
lóg i camente , l e s hemos adjud i cado ,

debemos conservárselo , s iempre y
cuando la i dea no sufra variac ión
alguna y la sinonimia sea perfecta .

N o cabría argúir que se d ice el tem
plo y la igles ia de una misma cosa ,

pues
, por más que se quiera , en

tre estas dos palabras no exis te s i
nonim ia perfecta , por lo menos
ideológ icamente : igles ia parece re

ferirse , en sentido e spiri tual , al

dogma ; templo , en lo material , al

ed i fi c io ; aquel lo hace pensar más
b ien en el cul to , en el obj eto al

cual se dest ina el templo . Barcia
d ice

,

"

(S inón . cast . , p .

“
El

templo es ediñcio . La igle s ia es ia
mil ia”

.

Sut i l e zas son es tas s in duda ;
más habida cuenta de la índole
anal í t i ca de nues tra l engua ; de la
penetración de nues tro pueblo pa

ra juzgar del al cance de las voces ,
y del vario s ign ifi cado de un m i s
mo térm ino ,

no es de más inquiri r
en lo pos ible los móviles p s ico
lóg i cos a que obedecen c iertas
tendencias caracterís ti cas del habla
popular

,
en su desarrol lo .

A mal traer ha tra ído esta voz a

los habl i s tas , inclus ive la Acade

m ia,
que con suma l igereza consig

na :
“Cach imba. f . Amer. Cacbim

— 2 80

chimbo

CACHI

bo s iendo que en el femenino es
s inón ima de cachimbo

,
pero en una

sola de las acepciones de es ta voz :
en la de p ipa de fumar .

Ramos y Duarte la cons igna co

mo usual en Veracruz . Ocampo (p .

1 4 1 ) d ice : “

El pedazo de puro que
queda s in chupar”

,
confi rmado por

es ta ci ta :
Q u ien come alcachofas

Y bebe cerveza ,

Q u ien chupa cachimbas
Y be sa a u na v ieja ;
N i come , n i bebe ,

N i chupa , n i besa .

Hond. C ápsula vacia del arma de
fuego. (MEMER . .

p .

Cuba .

“

P ipa ord inaria para fumar,
que g eneralmente u san los esclavos del
monte . (MAC IAS ,

p .

C o l. CUERVO , párr. 965, quienjuzg a de orig en afr icano.

Venez . R I VODÓ , p . 1 39.

R íopl. BAYO , p . 4 1 1 GRANADA
(art . C ac hlmbo , p . 1 27 ) hace intere
sant ís ima d

'

s qu isic ión :
“
P ipa de fu

mar, ord inaria y tosca , en e spec ia l la
q ue usan los neg ros v i ejos . E n C hi
le le llaman cachimba (Rodriguez ) , a sí
como en el Perú (Palma , Paz Soldán )y en C uba Aca so sea en el
R ío de la P la ta en donde con más
prop iedad se aplique la voz cachimba ,

como ac tualmen te en C uba y en e l Pe

rú , donde la palabra conserva su for
m a portuguesa , lengua de la cua l pa
rece haber pasado a la española en
América . C omo qu iera . qu e sea , es ne

ces ario de term ina r la d ivers idad de .

sen t idos qu e se da en Amér ica al ca

v a. la cachimba .

"
u

ORTÚZAR , p . 66 .

CACH IMBO . (Cass ia b icapsu laris,
L . ) m . Planta - leguminosa que se
pro duce p rincipalmen te en las re

giones de t ierra al ta .

“

Excelente
madera para construcc ión de casas
y obras de campo se dice . en el
Cat . de prod . que

'

exhibe el Ins t .
Med. N ac . en la Exposi ción de Co
yoacán , 1 895.

Ya vimos an teriormente que es ta
voz pulula en Am érica ; pero con
sign i ficado , aunque vario , muy d i s
t into del que aquí se cons igna. No

conocemos perfectamente el fruto

la
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CAED

c ializan con olvido d e término s ,
“

acaso más cas tizos , pero menos cla
ros como sustantivos usamos
caedizo por colgadizo ( tejadil lo , sa
liente en medio de una pared y sos

tt enido solamente
as . (CUERVO , párr. En rea

l idad este ha s ido el fenómeno evo

lii
_

t
_
ivo por virtud del cual ha ven i

do el CAEDIZO ; pero es muy de
adverti r que en nuestro l enguaje
c orrien te és te no es n i con mucho
e l que descr ibe la Academia .

En T abasco , como en la general i
dad de los puntos de la Repúbl i ca
en donde llueve mucho

,
y a causa :

de es to mismo
,
las casas se cons

truyen de techo no hor i zontal o de
a zotea, s ino en forma de planos in
clinados que des cansan en las pa

r edes so bresal iendo “ para desviar
de el las : el agua llovediza”

. Eso que
Sobresale con tal fin exclus ivo

,
es

”

el CAEDIZO parte del mismo te
cho , y no

“ te
,
jadil lo ”

o cons trucción
independiente, n i está en me
dio de la pared y menos sos ten ido
'

por tornapuntas, s ino por las varas
mi smas del techo , cuya continua
.ción fuera de la pared es propia
mente lo que le cons ti tuye .

_

-Más bien corresponde , en la ge
'

Ín e
'

ralidad de es ta acepción , al ale

ro
”

que al colgadizo, sin que es to
d eje también de l lamarse así .

I gualmente se l e di ce CAEDIZO
ja cual qu i era parte accesoria

'

de te

; cho ,que“ ensambla con el principal ,
p ero s iempre fuera de la pared y
sin

"

estar sostenido por la armazón
del techo mismo , s ino por medio
de soportes especial es . En este

_

ca

so guarda más anal ogía con el col

g
'

adi zo del D i cc . . s in ser lo mismo ,

que con el ale ro que es con mayor
exa cti tud la or i l la del techo .

M é x . RAM . y D p . 1 05. ( 1 )

s.

( 1 ) E l c aedlz o que este autor da (p.

1 07 ) no es s ino pronunc iac i ón v ic iosa

2 82

con tornapun

CAER

Hond. MEMB R . , p. 30.

CAER. CAER B IEN 0 MAL ;
CAER PESADA , una persona

, una

cosa , fr . , fi g .,y,
fam . ,

s impati zar con
un o , produc i r s impatía,

senti rla na
cia el la ,

agradar .

E l Di ccionario da lamisma frase ,
pero con la acepc ión de “ tener or
den y proporción una cosa con otra,

ser oportu
'

na, c onven i rle , o al con

trario . A fulano le CAE B IEN tal
ve s t ido” . Nuestra frase id iomática
no

'

parece fuera de buen sentido ,
parangonada en acepción con la

académ i ca , pues to que conserva el
espír i tu de orden , arreg lo , conve

n iencia , en su s ignificado . Es me
x i anism o .

“
Seguramente que . a Jul ia no le

[ ca ía m al el gandul aquél con qu ien “

muchas veces charlaba durante sus
largas horas de e5pe ra en la t ienda del
prestam ista. (AZUE LA , Sin amor,
VIII , p. 82 )Hond .

“

SANGRE . Se u sa en las ex
pres iones ser de

¡
sa ng re li gera y ser de

sang re pesada , apl icadas a las perso
nas : —con la p'rimera s ign iñcam os que
aquél de qu ien se tra ta es s impát ico,
o cae bien ; y con la segunda , que es

an t ipá tjco , o qu e cae ma l." (MEM
B RENO , p .

“

Cuba .

“ C ae r l igero , caer en grac ia ,

ag radar —
o ser s im pá t ico ; cae r pesado ,

ser ant ipát ico.

"
(ARBOL

apud . Mac ía s , p . C uando
'

se di

ce sangri o sangre l igero y sangri pe
s ado , e l verbo — ser e s prefe rido.

"

(P IC H . )

CAER PI ES) . fr .

ñg . fam .

“ Quedar en buen concep

to , en buena pos ic ión , particular
men te después de una contienda,

privada o pú bl ica, por haber obra
do con

_

doblez , s in declararse par

tidario de n inguno de los conten

dientes mientras el - éxito estuvo
dudoso” . ( I CAZB . )
Sin es tas particularidades

,
en

nues tra habla corriente s ignifica en
general entrar con suerte en un or
den —de

“

cosas , sobre todo en pol íti

del prov inc ia l ismo apuntado. común a

muchas otras partes .



CAFE

c a . y ocupar una buena posición ,

aun cuando no se haya es tado ah

tes obrando en el sentido de con

seguirla .

“
Si el pe riod ista descubre mucho lah ilaza de que es te j ido, ad ios , ya no !

puede caer pa rado .

”
(MORALE S , Q a

llo Plt . , p.

ra cae r parado en la s osc ilac iones po li
ticas . ( I D . ,

i bid. , p .

—
”

As í lo hi
'

2 0 también (Ev ar isto Sánchez ) con
Palom ino , … y lo iba a hacer con el

a ctual C oman dan te genera l D . Mariabien que só lo con el ! circunloqu ios y fras es de rodeo pa
c irse

.

"
(MESTRE Doc y datos :Opús ra consegu ir 13 prop iedad del len

no Martínez ,
objeto de caer parado , como suele de

culo . con u na reseña de las vir
tudes D . E varisto Sánchez . 8 .

J . E tta . , oct . 2 3 — 1 833 ; t . I , cap . XLVII I ,

p .

C hi le . ORTÚZAR , p. 63 .

ANDAR A LA QU E SE TE CA

YÓ . Expr . con que se da a entender
la ma la pos ición de una persona,

por lo cual desesperadamente acep

ta cualqu iera med io de remed iars e ;
o . en general, tamb ién la cond i ción
avarienta del que desea cuan to se l

le presenta
'

sin escat imar los me
º

-

a vechar cual niera o ortudiºs » Dºº q p
¡ aun el m i smo Mamas que cri tico a

Pichardo por lacón i co y poco explí
n idad para medrar, o en beneficio

La exp res ión es muy gráfica, por
cuanto alude al ladrón que anda
a tisbando a ver . a quien se cae al

go de las manos o l os bo l s i llos , pa
ra recogerlo él o al zarse con ello .

CAFE. adj. De color de ca fé :[

más cerca del negro que del rojo ,

y más oscuro que el color achoca
latado . Vest ido CAFE ; sombre ro
CAFE .

Es muy común en nues tra habla
fam i l iar , aún la más cuidadosa y ?

a tildada
,
el uso de los sus tan t ivos

que expresan objetos de color espe
c ial o definido en el sent ido adje ti

val
,
para señalar por analogía las

cosas de color semejan te a aquel los
objetos , y hacerlos perfec tamente '

chardo ) ;
dis tin to s .

Es tát ica — Reg la s de equil ibrio pa

CAF!

El Dicc ionario fac'

ulta el uso de
cane la y otros más ; por tan to , y
s iguiendo la m i sma tendencia, es

exactamente arreg lado a buen mé
todo el uso extens ivo que hacemos
en es ta forma , para des ignar mul
titud

,
de colores cuyos matices la.

natural eza , y solamente el la , puede
producirlo s . Además , la expres ión
gana , asi en colori do y energ ía, cc

mo en prec is ión
,
exacti tud

"y
bre

vedad , pues to que ahorramos mil

guaj e Sean , pues , en buena hora
adm i tidos mamey, duraz no o fre sa,

l imón
, guaya y tantos más oual i

tativos cuya es la propiedad de sig

niñcar analogía o semejan za en co

lor con las frutas por el los in di ca

Mex. a .m os y DUARTE , p . 1 06 .

CAFET | LLO. m . (Casca r ia ni t i
da, L . ) Sam idá cea . Café s i lvestre .

CAFIROLETA. f . Dulce cubano
por los cua tro costados ; sin embar
go , los diccionaristas de la I sla,

c i to
,
han andado cortos en detall es

tan to en los ingred i entes cuan to en
la manera de hacerl e . La

'

Acade

m ia , naturalmente , había de que
dars e s iempre con lo "

más malo : de
suert e y manera que co p ió l i teral
mente a P i ch . , y se confo rmó con

eso , cons iderán dol o suficiente para
su décimacuarta edición , plagada
de una verdadera l l uvia de despro
pósitos en ma teria de voces ameri
canas . O igamos , por con sigu iente , a
los diccionaristas primeramente ci
tados :

Dul ce en pas ta , de boniato , coco
( rayado ) , huevo , azúcar y canela”

.

(Salvá ) .

—
“

Dul ce compues to de bo
niato , coco rayado y azúcar” . (Pi

con bonia to y coco , y
también con almendra (Arbº l…
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apud . Macías Lás tima y grande mológica , y nos quedaremos con su

e s que el prop io señor Macías ca segunda op in ión : “Más nos incl ina
llara cuando debió correg i r lo que mos a creer que cafiro le

'

ta fue pri
criticó i la fal ta de detal l es y exac

titud, s iendo como era tan compe
tente para el lo , y estando como es
taba obl igado a Supl ir las deficien

c ias anotadas , precisamente por su
carácter de críti co , que no debe re

ducirse a señalar y vituperar el
error , l o cual es censura, s ino más
bien dedicarse a poner la enm ienda
por medio del modelo .

De la Academia ya dij imos : leyó
a Pich . , tal vez tamb ién a Macías
que ci ta todas las defin iciones que
hemos dado ,

y el ig ió—

¿ cuál ? — pre
cisamente la que se ha señalado
como más deñciente por fal ta de
exacti tud , o menos detal lada : la de
P i chardº .

m itivamente caspiro leta, vo z deri
vada de caspa (aludiendo al polvo
de canela que la cubre ) , proceden
te al decir de los diccionaristas

portugueses , del árabe passeba,
caspa”

.

CAGADERA. f . Acción y efecto
de cagar continuamente o repeti
das veces . V . CALENTADERA.

CAGURR I ENTO, TA . adj. Ca

gón
”

. (Tab. ) (RAMOS y DUARTE ) .

De
_

todas veras agradecemos al

señor Ramos la pate rn idad que tan
l lanamente nos adjud i ca de es te s i
nónimo de cagón, de tan buena ce

pa por cuan to ve a su terminación ,

como churriento
, gras iento, mu

| griento y otros por el es tilo que

Nuestra CAFI ROLETA no es mas | proh ija el Diccionario f pero la ver
que un dul ce espec ial de coco , cu
yo es el princ ipal ingred iente que
entra en la preparac ión ; pero sólo
en jugo , exprimido después de ra

yado o mol ido . La del inte r ior se
asemeja algo a la nues tra : “Quite
se primeramente la pel ícula que
t iene el coco un ida a la almendra ;
ráyes

'

e ésta ; póngase en alm íbar un
poco clara y arrím ese al fuego pa

ra darle se deja un rato
cort o a la l umbre y se menea bien .

Sáquese en platos , espolvoreándola

con canela”

. (La coc ine ra poblana ,

E s de cons i s tencia de ja
lea o pas ta y suele servirse en ca

je tillas cuadradas de cartone 0 pa

pel grueso .

ETIM . N o nos parece bald ío algo
que se refiera al origen del nom i
nat ivo , y para ell o oiremos a Ma

'

cías con el
'

respeto que se merece ;
pero desechando des de luego lo de
adul teración de cáfi la, por sus mu

chos ingredientes ” ,

”

que el mismo
“ señor Macías puso en duda , tal vez
espantado de tamaña aventura eti

dad es que las palabras del lengua
j e popular tabasqueño ,

para el ca

so , son curs iento , churriento 0 ca

galeriento , frecuentativos que por

s u índole cal i fican al agen te acti
vo que posee 10 que s ignifica el sus
tantivo de donde se deriva: cu r
s iento, el que t iene curso ; caga-le

r iento, el que tiene cagale ra, como

chu rriento
, el que tiene churre , re

cono cido por el Di ccionario .

CAGURR I ENTO, como puede ver
se , no se acomoda por su índole en
el s ign ificado al eSpíritu de los an

teriores , a menos que se derive de
un supuesto sus tantivo cago ; mas

ni en es ta hipótes is l lena el rigor
de la ideolog ía de la l engua,

por
que los pr imit ivos a que hemos alu

d ido expresan s iempre cosas que
son como el efecto mismo de una

acción (churre ) o anejas a un su
jeto que las posee (mugre ) , exis

tiendo una concomitancia de agen
te activo y agente pas ivo

,
que n i

con mucho puede hal larse en el ad
jetivo que es tud iamos , aun dando
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Robelo describe la planta
,
de ma

no maes tra , cr i ti cando la e timolo

g ía dada por Macías en e stos ter
minos U n diccionarista cubano
d i ce que como ¡ to es una desinen

cia d iminutiva, re sul ta un ' radical

ca im , o ca imán . Decir que ca im ito
es d im . de ca imán es lo mismo que
decir que pe r i to es dim . de la conj. l
pe ro .

" Y term ina : “ Otros dicciona forma de S
ristas

_d i cen que ca im ito es palabra
cas tellana . Es curioso pretender

que objetos de Nueva E spaña (del
Nuevo Mundo , en

'

general, dijera
m os) no hayan tenido su nombre
s ino hasta que se lo puso un sol

dado de Colón . En abono de estas
úl t imas pa labras de tan i lustre au

tor , l lamamos la atenc ión acerca
del pasaje copiado de Las Casas ,
que es concluyente : “ árboles
que los ind ios l lamaban caym itos

"
,

e s decir , que cuando los español es
v in ieron ex i s tía ya el nombre ; era

in digena , por tan to .

C . R ica . GAG I N I , p . 1 05. D ice este
autor : ”

La Academ ia trae nuestra pa
'

labra en la 1 1 a . ed ic i ón de su D ic

c ionario , pero la om i te en la 1 2a . H e

m o s te n ido a la vi sta las ed ic ione s de
la Academia , inclus ive la lla hasta
la Ma y en n ing una aparece la voz .

T al vez a alguna muy anter ior se re
fie ra el Sr. Gag ini, o a otro D icciona
n o .

Cuba . MAC ÍAS, p . 2 29.
— P ICH p .

Vene
“

z . PI C ÓN F . , p . 6 1 . Árbol que
produce una fru ta seme jante al n ispe

ro en la forma , muy dulce y de co
lor morado. La corteza y las hojas en

c ierran una leche parec ida a la de lah iguera .

”

Como ant illana cons igna la voz el

Sr. Zayas Alfonso (Lexicogr. ant i llana ,

p .

“Actualmente en la Repúbl ica
d e Hait í , se llama a esta planta y a

su . fruto ca im ite .

"
( ID ib. )

CAJA . f. En el 11 130 d oméstico se
llama así especialmente la de for
ma paralelepipeidal que hace veces
de cofre n h aúl: dícese también
CAJA DE ROPA. !1

286

-

Pa ra la Academia la caja puede
ser de var ias formas y tamaños ;
tiene muchos uso s , aunque antes di
ce que “ si rve para meter algo den
tro . Nosotros

“

des tinamo s de ordr

nario —

el nombre a todo depósi to o
vas ija que afe cta forma poliédriéa
de ángulos diedros rectangulares .

CAJA DE AGUA . Doble c odo en
…o de herradura

,
que se

forma en los entubados o cañerías ,
a manera de depós i to que retiene
constantemente una parte del lí
quido , para evitar la sal i da al ex
teríor del mal olor que aquél los des
p idan .

El Sr. Cuervo (Apunt .

51 5) da la frase como traducción
, provinc ial o popular . de la casti za
arca de agua que

_

c l Di cc . define
“
Casil la o depós i to para recib i r el

agua y distr ibu irla”

, di stinta de la
nues tra en un todo .

CAJA DE COLMENA . Trozo ci
lindrico de madera, ahuecado ,

en
el cual s e cont iene la colmena en
casa:N o es s ino una porc ión del ta
l llo s ilvestre en que las abejas f-o r
man la colmena , el cual se corta en
la forma descri ta

,
para conservar

lo a domicil io , colgado (generalmen

te en el al ero de las casas ) por

medio de (16 3 aros de bejuco ata

dos hacia l os extremo s . La caja sé
tapa 0 c ierra con

"

fragmentos cir
culares de ties to , que

'

se pegan y
sellan con barro , para impedir la

entrada de la hormiga y otros in
seetos enemigos del colmenar que
gus tan de la miel . Dicesele tam
bién corcho . (V . )

C uba . C orcho. N . o. m .
— Trozo c i

líndrico , ahuecado , de cedro o de p nl

m a real, con arcos de h ie rro (a lgunos )
para colmena ; a d i ferenc ia de la caja ,

que no
“

es de esa forma n i enteriza .

"

(P ICH p . Para nosotros son s i
nón im os perfectos caja y corcho , s in
las d iferenc ias que señala este autor:
de cualqu ier madera , pero menos co
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múnm ente de palma real . (MAOíAS , p . [

CAJA DE MUERTO, o MORTUO- I
R IA. Ataúd . Dícese común y vulgar
me'nte CAJÓN DE MUERTO . (V . )
CAJEARSE. pr . En tiendo que no

i

CAJE

E se si que es maestro de c ajet e ,
porque a fuera de que no es muy de =
m asiado regañón , n i le pega a sus
aprend ices .

”

(PEN SAD OR, Peri qu i llo ,

pte . la . , cap . XVI )—
"Me dió cua tro

se is pu ñe tes en los pero el
que yo le met í de abajo para arr iba

t iene en nuestra habla provincial el cuandº iba sac
.
a r su puñalito ,

estu
¡ vo de ca jeta .

”
(Astuc ia , t . r, cap . I I ,sxgmñcado que Cºmº m en canlsmo

i p .
—

¿ Cuántos, az o tes º señor
,l e da el Sr. I cazb . ,

“
Cont raer el am o .

— Doce,
pero de caj eta , g ri tó As

jug ador deudas con el montero
”

, si tuc ia ( ID t . H . cap .

'

1V .
p

.

no el más amplio de perder en ge
ES CAJETA 3iagn¡ lico , excelan

neral ¡ º que se t iene , y l o que no .

te . Usase en sentido i ron i co : ¡ ESO

hab iéndose tenido , s in embargo se .

ES CAJI
_

EETA !
neda deber Hond . C om aquellos dulces (lasq

, ca jeta s ) so n brosos , pa ra pondera r
C . R ica . Se toma fami l ia rmente :

(enjoar) por zurrar azotar dar una
que algo es de lº bueno ¡ º mejor, de

a º

t anda a alg uno. (GAG I N I , p.

=
º ““ º º º º “ º a ¡ º t º (MEMBRE NO
CAJETAL. m . Colect . Conjunto

CAJETA . f.

_

Caja redo nda con ta
I de caj etas , 0 de cajetes .

pa de encajar que se usa para
2 St1 10 , o terreno abundante enechar pos tres y jal eas . Se hacen de

cajetes : en hoyancos y quiebras,ripia muy delgada, y su fabrica
º neh os ero frecuente ume

mon es una mdustrra especial . Las 53308
p S y º

hay de diversos tamanos : las mas
CAJETE. (Del mex. caxit l, escuusadas t ienen diez o doce centime

tros de d iámetro ,
por cuatro o cin

d…a ' plato , tasa. V3 511 3 » SIMEON . )

co de al tura . Tam bién se llama : ca
( 1 ) m . E sº º º le de cuen ca 0 cam a

j e ta al dulce que és ta con t iene : co—
I la honda de barro sm vidriar . Los

hay de - varios tamaños .

”

( I CAZB )m 'mº s CAJETA de leche ' de mem
Con modiñcaciones l igeras labr i l lo, de guayaba. Salvá da a esta Í

palabra una acepción obscena en Acad . adopto es ta deñn1 c 10n . Ca

zuela honda y gruesa sin vidriar” ,

ñ
r

g;
1

;
r

g
a

) Sgg
e

mu

j

;2f
a

a
s

mísas 123
O

de ' defin i ción que Cas ti l lo (Mex. de la

Celaya . En Tabas co la más conocí
da es la de Chiapas , llamada CA

JETA COLETA.

“
Por el otro ( lado) largas filas de

cajetas de arequ ipa , de guayaba y de
membr illo. secándose al sol. (PAY
N O. P istol , t. H . cap . X I II , p .Hond. MEMB RER'O . D. M.

C . R ica .

“
E spe c ie de turrón de ti

gura c ilíndrica aplastada y de d iversos
tamaños . De be su nombre s in duda a

las conservas que en otros lugares de
América se hacen en ca j itas delgadas
de madera.

"
(CAC IN I , p .

DE CAJETA.

“
Excelente en su li

nea : de primera cal idad .

”

( I CAZB . )
Usase m ás bien y ún i camente como
fras e interjeótiva en sentido iróni
co : ¡ eso estuvo

_

de cajeta l, se dice
del que se l l eva un chasco . y se
lo merece !

labras :
Acad .

, p . 54 ) censura en es tas pa
“
La CAZU ELA t iene c

'

o

múnmente la fo rma de un cono
trun cado muy cerca de su base

,
y

el CAI DTE es de forma semiesfé
r ica, por lo cual hay, entre es te

_

y
aquélla , una d iferencia muy g ran
de .

— El CAJETE no es sin vidriar :
está vidriadp por —la parte in terior

,

y el que no l o está se llama APAS
TE . cuya forma es igual a _

la del
cajete , pero es mucho más g rueso

( l ) I ca zb . da la mi sma et imolog ía,
tom ad aº de Mendoza , a quien c ita.. Mo
l ina da caxt il, por escud illa :pero cree
mos ,qu e tal voz az teca no se a más
que i ma errata . por invers i ón de

'

la
t en vez de lt , y que la raiz es

_

la
m isma qu e dan los otros autores Men
doza y S imeón .
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que éste y con reborde que el caj e
'

t e no tiene .

”

No es así por la costa. La forma

e s p rec i sam ente la de cazuela : la
forma de un cono truncado inver
t ido . Lo del vidriado nada t iene que
ver, n i lo del grueso , n i e l rehor
de ;

“c i rcuns tancias cas i arb i trar ias
en ambos utens i l ios . Tampoco son
de igual fo rma para nosotros el
AFASTE y

_

el CAJETE ;
'

precisa
mente en es to y en el uso a Que

cada uno se apl ica , es triban las di
ferencias esenciales i entre ambo s .

Ya
“ en su lugar se expl i có cuál es

la forma del AFASTE
,
y cuál la

del CAJETE ; y queda dicho asi

m i smo que aquél hace veces de pla
to— “ plato

,
taza”

, Como d i ce el dic
cio narista Simeon ; — e sto es

,
s irve

e specialmente para tomar en él los
a l imentos en tanto que el AFASTE
e s tá des tinado a hacer las veces

'

de rec ip iente o vas ija cualquiera ;
pero nunca para Comer en él . Final
mente, y por razón del uso a que
se des tina cada uno , el AFASTE es
s iempre de tamaño mucho mayor
que el CAJETE . De ordinario tam
bién diñeren en la factura , s iendo
éste de barro meno s fino que el de
aquéL

_

El Sr. Robelo (D i cc . de Azt . , p .

más discre to en detal l es , ha
bla de forma

“ semiesférica” en el
cajete , cal lando en el apaste ,

“

pa

langana , _ l ebril lo
”

.
Al

Contrario : sem iesférico es por con

dición el apaste ,_
ya sea grande o

ya sea pequeño (apastillo ) ; cóni co ,

más exactamente , el cajete .

E n la tabl ita de coc ina está n las
'menc ionadas v iandas en rúst icos cajetes de barro. (Tab . g raf. , núm . 1 49:

D ic . 1 5 Tend idas rep isas en
qu e hab ia vasos verdes y de pepi ta,

cubos de palo. ca]etes y cántaros po
rosos .

"
(PR IE TO ,

- 40,

cap . H , ¡J . V. AFASTE .

Guat . BATRE S, p . 1 56 . apud . I CAZB .

— 288 CAJE

ce en la ti e rra, espec ia lmente para
trasplantar vegetales sacado s de la
almáciga con pilón ; es de poca pro
fundidad y por lo común más

x

an

cho en la boca que en el fondo.

“ Los arbu st illos de café, . se siem
en caje te s , cuya d imens ión

t iene c incuenta cent ímetros de hondu
ra y 2 5 cent imetros cuadrados de an

chura , los que se escarban con un ins
trum ento espec ie de a zada , en Mex i
co llamada coa .

"
(BANO , Plantas t ro

pica les, p . E n las costas A tlá n
se hacen los hoyos o cajet es

con unos m strum en tos largos , de fie
rro, que en Méx ico se nombran barre
tones . Se añoja bien la t ierra y
term inados los cajet es .

”
( I D . , lb . ,

p .

—
“
Se hace lo que se llama cajete

una excavac ión c ircular de i m d iame
tro igua l poco más o menos a la lon

g 1 tud del borde convexo de la
Después se mue le la t ierra , para que

no queden terrones en el cajete .

"

(CHAVE Z , C ult . de l ma íz , p .

“
E stos son los puntos qu e deben ocu
pa r las planta s en los cua les se pro
cede a abr ir los … cajet es u hoyos.

"

(MELO , Tes is E l Gu ineo Roatan, p .

—
“
B ueno es abrir los cajet es va

rios d ías ante s de la s iembra ,
para

qu e expue stos ese t iempo a la s acc io
nes a tmo

_

sféricas , se benefic ien de
ellas . ( I D . , ld . ) —

“
E l h ijo es despojado de toda s sus ra ic illas , dejando

ún icamente el camote . Hecho esto se
coloca vert ica lmente en el cajete uhoyo pract icado de antemano y se cubre de t ierra . ( I D íb íd . , p .

3,Concavidad u hoyo naturalmen

te ab ierto en el suel o ; abundante
en lo s terrenos de campo al to . Se

d iferencia del t enamaste (V . ) en
que és te es una prominencia que
sobresal e , o una serie de prom in en
cias separadas por una espec ie de
zanjas o hendiduras , en tanto que
el CAJETE es una concavi dad o
una serie de concavidades muy
próximas , d iv id idas por especie de
camellones o sal ientes prolongadas .

CAJETEAR. a . Preparar el terreo

no en las labores agrícolas , espe
cialmente en la s iembra del pláta
no , abriendo los cajetes para depo

2 . Excavación u hoyo que' s e ha s itar l os hijos de esta planta.
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GALA

2 . Acción y efecto de calar
,
en

todas las acepciones de
'

este verbo
.

(V . )
Cuba . Llámase cala , según Mac ías

(p .

CALAGUALA. f . (Po lipodíum ca

Iagua la . ) Prefer imos la descr ipción
genéri ca que de esta plan ta da Pi
chardo (p . a la del Di cc . ,

tanto
porque es más adecuada a la nues
tra, cuanto porque ello demues tra:
que no es or ig inaria del Pe rú , cc

mo afirma la Docta Corporac ión :
“

Vegetal s ilvestre , famil ia de los
hel echos , que engruesa has ta una |pulgada

'

y se encuentra en los tron
cos y raí ces de los árboles viejos y
ca ídos , mayormente en l os guanos
o palmeras : en ellos se extiende es
ta planta peluda , propagando sus'
raíces , de las cual es brota la hoja
cortada en cinco d iv i s iones arquea— i

das de un sabor dul za ino que pasa
a una amargura pronunc iada y em a

nac ión rancia y a ce i to sa. Es an tel

m íntica ,
sudorífera

'

y se "

a plica pa

ra reumat ismos , cól icos , golpes ,
ca …das , etc .

”

R e produ c im o s a cont inu ac ión la her
m osis im a pá g ina de script iva del sabio
Rovi rosa . ace rca de esta criptógam a

tan abundante y est imada en Tabasco.

M is exp lorac iones botán icas en los
E stados de Tabasco y_

Ch iapas , han

proporc ionád om e ºportu nidad de colee
tar varia s espec ies vege tales des igna
das en la s local idades respect ivas con
el nombre que sirve de t ítulo a e ste
estud io (Las C a iagualas) . Es to de
m u e stra con evidenc ia qu e tal deno
m inac i ón vu lg ar es

'

genérica y no es
p e c ifica . e induce a suponer qu e , ba

sado el vu lg o en aparienc ias m orfoló

g icas y n o en ca ractere s botán icos ,
se han a signado idént icas propiedades
terapéu t icas a p lantas pertenec ientes
a g éne ros d ist intos . au nque su bordina
da s .

'

c ierto es , a un m ismo grupo na

tura l .
"
Las funestas con secuenc ias origi

nada s en e l tra tam iento de las afec

c iones morbosas , para las cuale s se
aconse ja el u so de las calagualas , de

be n ser tra scendentales , s i el empleo
se hace , como acontece ordinariam en

te , por m anos inexpertas, dadas las
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ci rcunstanc ias que acabo de señalar,y de aqu í surge la neces idad d e lle
nar uno de lo s vac íos que

' ofrece la
farmacopea nac iona l , pract icando '

el
anál i s is de aquella s planta s para des
echar lo inút i l y determ inar los prin
c ipios act ivos y . las apl icac ione s que
deba dá rseles . M is conoc imientos nó
me autorizan a emprender ese impor
tante cuanto del icado estud io

,
y con

la espera nza de que se explote e l an

cho campo abierto a nuestros m édi
cos y farmacéut icos , en ma teria tan

fecunda , he de l imi tarme en estas pá
g ina s a establecer la case de esa ta
rea por med io de la d e scripc i ón botá
n ica de la s ca lagua las mex icanas . N a

da nuevo ofrezco a m is lectores bajo el punto de v ista de la c ienc ia s is
temát ica . M is esfuerzos se

_
han enca

m inado a condensar en poca s l ínea s
los caractere s esenc ia les , no sólo pa
ra ident i ficar las . planta s de que me
ocupo, s ino también para fijar la secc i ón a que correspondan aquellas es:
pec ie s no menc ionada s por m i: bien
qu e en e sto m i traba jo es defic iente ,
porque no he ten ido la m ira de ocu
parme de los géneros con la debida
extensi ón , y ha s ido inev itable pas ar
e n s ilenc io mucha s secc iones que só
lo podrian figurar en un tra tado a

—na

l ít ico completo.

”

Señala lueg o el autor dos g éneros
POLYPOD IUM

_
_
v ACROST ICHUM

cuatro e spec i es del primero, y dos del
seg undo. E n la espec ie PHLE BO
D I UM, del pr imer género, dos varieda

de s. de
'

las cua les la segunda hace a

nue stro intento, y es la s igu iente : “ b .

— R izoma robusto , herbáceo, ras trero
y_
cubierto por barbas suaves al tac

to, de color ferrug inoso cla ro: est ípit e

de 30 a 60 cent . de largo, fuerte , er

gu ido y lustroso ; fronda de 30 a 90

cent . de largo p or 30 a 60 de ancho,
cortada ha sta m uy cerca del raqu is , y
au n ha sta éste hac ia la parte inte
rior . en pinas ligu lado —oblong as . cas i
de 30 cent . de largo por 4 o 6 de an

cho . de consi stenc ia p ap iracea 0 sub
cori ácea: raqui s y pág inas superior einferior de las p inas , lamp i ños: venas
p rim arias pa ralelas , di stante s entre si

7 m il. .0 1 cent . con seis o más areolas
en tre ellas . conten iendo un soro cada
u na , s ituado en las extrem idades de

dos o tres venillas l i bre s , ra rís imas
veces anastom osada s . Polypodium

W illd .

“
E sta es la ca laguala de lo s tabas

qu eños. una de las espec ies del g éne
ro Polypodium más d i fund idas en la

vasta llanura de este E stado, donde
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vegeta de pre ferenc ia , a soc iada al
N ephro lepis cord ifo l ia , B aker, en la s
axilas de las hojas de la palma de cobija o B onxaa n .

"
Lo s ri zomas de este helec ho g o

zan de renombrada fama en el vulgo
pa ra la cura de muchas enferm eda -

jdes . Dejando en el s ilenc io las not i
c ia s que se m e han comun icado. rayanas en lo inveros ími l o desfigura
das por la supe rst ic i ón que las acom
pa ña , haré consta r que son de gene
ral uso esos r izoma s , pa ra ev i tar, se
gún la op ini ón vulgar,

del cuerpo por efecto de ca ída s o con
fus iones . E l modo de adm in ist rar la
ca lagu ala en estos ca sos , cons iste en
machacar sus ra ices ( ri zomas) , her
virlas en una o med ia botella de ag ua ,

endulzar el l iquido y tomarlo dos o '

tres veces durante va rios d ias . A lgu

nas pe rsonas prefieren la sal común
e l azúcar. y aseguran que con el ad i

tam en to de e sa sustanc ia se obt iene
mayor eficac ia

'

en el med icamento.También se emplea esta calag uala pa

ra comba t ir las enfermedades vené

reas .
e spec ia lmente la gonorrea y no

res blanca s , ba jo la forma de jara
be 0 de infus ión que se prepa ra ad i

c ionando
*

ra íces de una planta conoc í
da en Tabasco con el nombre de

CHAP APU L o sea la Buettneria car

t hagenens is , Jacq . : e sa infus i ón en

du lz ada se toma por ta za s durante
va rios d ías . y se me ha d icho qu ehace desaparecer con pront i tud aque
lla s a fecc iones de los órganos gen ita
le s . E ste tra tam iento, no muy genera
l izado en Tabasco . es d igno, en m i
concepto. de llama r la a tenc i ón de
nuestrcs
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la formación :
d e abscesos en la s reg iones interna s

d ivierte .

CALA

pe rsona simple , btmachona o
presencia de tontº .

Aquel ind io, con su ai re de calambuco , era en el fondo un pi llo redo
mado. (MER IN O , C elest ina, 3a. pte. ,

IX , p .

CALAMBUR. (Del fr . CALAM
BOUR) m . Juego de palabras : equí
voco ; remoque , l enguaj e ambagio
so

”

(RAMOS y DUAR TE
,
p .

Muy usado en lengu aj e familiar.

“
Pepi lla se puso l igeramente encar

nada po r las bromas de Ortega . aun

que derram ando la sa l de la coquetaingen iosa , hac ia este ca lambur: s i me
ven colorada , no es por e l mozo de
N ápoles” , s ino por el viejo de Opor
to.

"
(ME R IN O . C e lest ina , X, p .

Méx. E s m exicanismo , muy usado.

Son la s ba ila rina s qu e brincan , las

cor istas que se balancean , los c alamhour que ruborizan , el mundo que se
(FACUN DO , Art ículos: La

C ar idad p .
— ORTÚZAR . (p. 67 )

le ca l ifica de puro francés , que en re a

l idad lo es .

CALANDRACA . f . Sopa que con
ga l leta hecha pedazos se hace a

bordo cuando hay escasez de vive
res . (Dicc . )

Nada de es to s ignifica por acá ,

donde esa acepción es punto menos
que desconoc ida , o ente ramente
desusada . Solamente - usamos “ del
té rmino como despe ctivo de ca la"

de

¡ dr ia , en la acepc ión figu rada de es

( JOSE:N . R OVI ROSA. Las C alagua - I ta voz : calandrajo . Es lo que e n
las . monog ra fia fechada en San Juan .

B aut i sta (Taba sco) , Junio de 1 894:pu
blicada en La N aturaleza . peri ód ico deHistoria N a tural de la Capi tal de la

Repúbl ica , 2a. Serie , Tomo

Cos ta R ica llaman ca landraco : Ca
landrajo , trapo viejo , persona ridi
cula y (GAGI NI , p .

pero n os otros sólo usamos de
CALAMBUCO . m . Para la Acade la forma invar iable para ambo s gé

m ia es el á rbol que produce el bal nero s .

samo de maría . Para nºsºtrºs 85. CALANDR IA_ f_ Por aquí es des
una forma

'

peyorativa de llamar al
, conocida la acepción a cadémica de

calabaz a 0 cualquiera otra V3 5U3 3
“
Persona que s in es tar realmente

de que se hacen de 13 C0ft92 3 ¡ enferma, se acoge a un hospi tal
de ciertos frutos , j íca ra , coco, etc . ; para tener vivienda y comida” ; pe
c

_
on

'

tal que sean grandes . t0503 5 0 ? ro en cambio t iene la acepc ión
irregulares : un CALAMBUCO de

, gun da de persona
.

ridíc¡Úa en su

po zol. porte e en su traje ; l o que en Cos
2 . Metafóri camente se di ce de la ta R i ca l laman ca landraco .
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CALAR. n . Entre las
. diversas

acepciones de este verbo en el
D i cc . , aun las figuradas , nº tiene
la que l e hemos as ignadº , no desa
certadamente del tºdº , por ciertº :
Causar mal efecto en el án imo,
gradualmente una cºsa

,
has ta lle

gar a enºjar ; predisponerlº a un º

Es algº semejante a es ta a
'

cepción
material que da el Dicc . : 1 5. Mo
jarse una persº na hasta el puntº de
que el agua , penetrandº la rºpa ,

l l egue al cuerpº .

” Así CALA una

cºsa , en sentidº mºral , cuandº a

fuerza de fas t id iar, i rr i ta el ani
mo

,

— satura , d ij é ramos gasta la

pac iencia , encendiendo enoj o en elind ividuº .

2 . En el l enguaj e de pesquería
s ign ifi ca halar , ti rar de una cuer

da , recºger una red . En este senti
do v iene a ser una extens ión de la
primera acepción marít ima que a

la vºz da el l éxicº ,

“Arriar º ha

jar.

,
un ºbjetº

, dºmº mastelerº , ver
ga, etc .

”

fig . Tra tándose de persºnas ,
cºnºcer sus cual idades º intenciº

nes . Lº m i smo se dice en Taurº m .,

tratándºse del reconocimientº que
se hace de lºs tºrºs antes de la

l i dia ,
cºn igual e s fines . V . CALA .

'

B ogo tá . P º r d emás or ig inal aparece
la n º t ic ia que da CUERVO (pá rr.

“
CALA : tapaboca , part icularmente en
la frase echar i ma cala (cºg er un pun
t o ) , alus i ón estud iant i l a c iertº med i
cam en tº c º n qu e se ablanda el v ien
t re . Al m i smo ' s ign ificad o reducen el

verbº calar: cach ifollar, chafa r .

4 . Pº r úl t imº , tiene tamb ién la

acepción
'

que en . prim <
_

3r l ugar re
g istra I CAZB . (p .

“
a . Recºno

cer el cºntenidº de un fardo , sacan
do de él muestra cºn el caladºr.

"

CALAVERA. m . Gala º regal º
que la gen te del pueblº pide pº r

el día de difuntºs , 2 de nº viem

bre . Muy usadº principalmen te en
México , donde sºn sin disputa _

más

pedigiieños que en parte alguna,
y

has ta descarados .

“ Muy tempranº repart ían versos im
presos , pº r med iº de lº s cuales pe dían
su tumba , su calavera , o su ºfrenda,
de la m isma manera que ped ían sus
g ages correspond ientes a ºtras fie s
ta

_

s . (G . CUBAS , Recuerdos, p.

CALCE. m .

“
Pie , 1 7a . acep. Dec i

mºs : p
'

onga Ud . su firma al CALCE
de este e s crito . Y aun algunºs sa

can verbº del nºmbre en es ta acep

c ión : vea Ud . b ien la fi rma que

CALZA e ste dºcumento .

”
( I CAZB . )

Guat . BATRE S , p . 1 59.

C . Amer. SALAZAR G. , p . 60, pº r

dºnde aparece cºmº usual en tºda la
América istm ica .

CALC U LAC IÓN . fl Se nºta ten
dencia a rehab i l i tar es ta vºz di
ce R IVODÓ . Es así ; en lenguaj e cº

m ercial p rin c ipalmente , para expre

sar la serie de cál culºs hechºs en
una ºperación , en la cºntabil idad ,

etc . Parece expres iva.

CALDEARLA. pr . Apurar el l i
cº r; tºmar la cºpa. Es término del
caló tabernario .

— Anda vamos —

a

Vam ºs respºnd i ó el mancebo .

(D E LGADO , La C alandria , XXXVI I ,
pp . 306

CALDERERO . m .

Méx. C alderero ; el que hace º v en

de ca ldere ta s y ºtra s va s i ja s peque
ñas de cºbre . ( I CAZB . )

CALDERETERO. m .

Méx. E n lº s ingen iºs de azúcar,
ºperario que cu ida de l c ºc im ien t º y
l impia del caldº º guarapo en las cal

deras .

"
( I CAZB . )

E s ta vºz ha l l egadº a ser en Mé
xico , en general , cºmo una forma

despectiva de apodar a lo s i tal ia
nos,

pºr razón de que la mayºr par
te de lºs emigrantes de es ta na

ciºnalidad,
individuºs de baja ela

se social , se dedi can principalmen

te en la Repúbl i ca al ºficio de . cal
dererº s o cobreros .

El autºr ci tadº y TORO GI SB .

(Ame r. , p . 1 49) establecen que es

también término usual en Andal u
cía.
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GALE

CALENTURA DE POLLO
,
expr

.

fam . que se di ce del n iñº que se
finge enfermº pº r berrinche , 0 pa

ra que l e regal en y ex iman del es
tudiº .

”

( I CAZB . )

m . Cale ra se ll'ama
'

el

hºrno en que se quema la p i edra
p ara hace r cal.

'

A esto ,

'

y en general
al lugar en que se quema la pie

'

dra, o se hace la cal
, l lamamos or

dinariamente cº n e l génerº masou
l inº : CALERO .

Méx.

“ C a lera . Aposento o galera en
qu e se g uarda la cal.

"
( I CAZB . )

CAL I BRE . m .

“

El Di cc . dice que
ser de buen º mal calibre una cº

sa
” '

es “ ser
'

de buena º mala cal i
dad.

”
Creemºs que CAL IBRE se

apl i ca má s bien al tamañº que a la

cal idad .

”

( I CAZB . ) Nº más bien , s i
nº únicamente al tamañº ; al me
nº s jamás óyese . en la fºrma aca

dém ica en lab ios de nadie , así sea

el m ás rapado de cºnºcimientº l i
terariº ,

'

º
-

el más infladº gramati

cal i s ta .

”Am al ia mi raba a lº s hombres c º

m º
“ viera u n a un pescadº

de gran c al ibre .

" (FACUNDO , Jamo

nas , t . H , cap . X I I I . )

CALICANTO . m . ElDicciºnariº nº
ha autorizado más que cal y canto ,
así

,
en tres palabras ; perº el vul

gº ,
y enºrme gºlpe de gente

'

culta

en lenguaj e l i terariº , ya nº admi
ten esa separación , diciendº

'

a se
cas CALICANTO , lo que nº parece
extrafalario pº r cualquier ladº que
se examine , º cºmº d i ce R IVODÓ
(Voce s Nuevas , p . Nada tie
ne de extrañº y aun pud iera de
Ci rse que es mas gramati cal , y que
está más en la índºl e del cas tel la
nº .

”

Ríopl. Expuesta (la c iudad ) cont i
nuamente a la s inundac iºnes de las

lluv ia s , espec ialmente pº r la p arte del

sur y pºn i ente c º n las aven idas de la
cañada , de que la defiende tm ca li
canto .

" (Act a .de l C ablldo de C órdoba'

de l Tucum án , de fecha 1 4 de enerº
de 1 760, apud GRANADA, p.

CALI

CAL IFICAC ION . f.
”

Clas i fi cación
que la autºridad municipal º politi
ca hace diariamente de lºs reºs de
ten idos el día anteriºr

,
cons ignan

do a unºs ( lºs reos de del i tºs) a

las autºr i dades judi ciales y hacien
dº cºn respectº a lo s reºs pºr fal
tas º in fracc iºnes pºl íti cas , la fija
c ión de las penas respectivas , de
multa o arres tº .

'

En lº s E stadºs, has ta hace
“

pocº
tiempo , eran lºs Jefes Pºl íti cºs lº s
encargados de la CAL IFI CAC IÓN
perº , desaparec idos aquéllºs pº r
efectº de la revolución

,
pasó a ser

atribuc ión _ de lºs Pres identes Mm
nicipales, interviniendº p º r lo ge

neral el Agen te del Minis terio Pú
bl icº .

Méx. L lám ase asi en Méx icº a

c ierta d istr ibuc i ón (n º sé s i leg al )
que acºstumbra hac er .

cada .

'

noche el

Gº bernadºr de l D istri to Federa l , º su
Secretar iº, de lº s reºs de del itºs nº

g raves º de infracc ione s de pºl ic ía ,

que han s idº aprehend idos en el día ,y a su arbi tr iº suelta a unºs , impo
ne a ºtrº s c ierta' s pena s y envía el
restº a la cárcel . cons ignad os al Juez
de turnº. ( I CAZB . )

E s seguro que se queden all í a es

pere r . la cal ificac ión, y mañana tem

urano, º van a 0 sa len en li

bertad . (FACUN DO , Fuereños ,

XVIII . ) E l Abºgadº Cºnsultºr del
Ayuntam i en tº de la C iudad ,

'

qu e en
representac i ón del P res idente Mun ic i
pal, hace d iar iamen te la ca l ificac i ón de
los reºs que _

ingres
_

an a la P eni ten
c iaría ha encon tradº g raves d i ficulta
des etc .

”

( E l Un iversa l, abr il 2 2
2 . Fijación que hace la autºridad

admini s trat iva º pº lítiva , pºr medio
de las Juntas Calificadº ras, del va
lº r fi s cal de lº s prediºs y de los

g i rºs mércantiles ,
_
y cºnforme a la

cual se establecen las cºntribuciº

nes º derechos que lºs prop ietariºs
deben enterar al erariº públ icº . V .

JUNTAS.

CAL IFICAR. a .

'

En la Hacienda
públi ca este verbº ti ene la acep

ción especial de fijar el val or fis
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sal de la propiedad mueble o raíz gada que
_de la tirilla pende

, Sir

y de los giros mercantiles , y con ve para man tenerle suj etº a es taca
form e el

_

enal se dete rminan las º clavo fi jadº en el suelº . ( I CAZB . )
cºntr1 bumºnes o derechos que de

_

“Y ves que s i te ponen una c a lza
ben pagar los - propietarios .

Pierdes las plumas , perº nº el va lor.

CALIFORNIANO NA_ adj Caii
(FIDEL, en el Gallo P itagórico , p.

387 .

fornio , californ ia : natura l de Ca h C
)A'

LZADA. f_ Caminº real em
t º rn 1a . pedrado . (Dicc . )
CALI LLA. f . Cala, pº r mecha ; En tre nºsºtrºs nº es precisam en

etc . ( I CAZB . ) — OCAMPO , p . te Caminº real n i es tá empedrado
C Ub3 . P IC HAR DO , p . 43 .

— MAC LAS , por
'

fuerza _ La CALZADA es nu 03 .

p.

H
2

0

3
2

.

d. MEMBRE NO, p _

'

31 _

min
o
cual quie ra , en las mejºre s

Guat _ BATRES , p, 1 59_

l cº nd1c 10nes de aplanam iento y ni

Peru. ARONA, p . 83.
, velac ión , generalmente a mayºr al

2 : fig . y fam . Moles tia, pe1 1gu e tura que el terrenº circundan te y
ra .

”

( I CAZB Pºr ext ens ión , la per hecho para mayor cºmºdidad del
sºna misma que mºl es ta muchº . tráf¡ co _

Méx. Me hacen cargar e l ni ño, la CÁLZÓN . ABI ARRARSE LOS
var lº s pa ña les , ir a la pulqueria , tre

gar t ºd it º s lº s
º tra stes y agu antar CALZONES fr . flg Y fam d€SDleº

,cuanta s º
_

a lil
_

las qu ieren . (PE N SA gar la energi a necesaria para ºbrar
DOR , C&D XXI

_

V D ¡ en un asun tº º empresa . Dí cese
En Guat emala Se apllºa “1 3 5 º º * también AMARRAR SE Lº s PAN

múnmente al individuº que molesta
(BATRES) ; lº m ismº en Hºnduras
(MEMBR . , p . 32 )

CALI LLAR. a . Echar calas 0 ca

l il las . ( I CAZB . )
2 . fig . y fam . Molestar .

CALMU DO, BA.

'

adj.

( I D. )
Calmoso ,

TALONES .

Méx. I CAZB p . 20: art . Arharrar.

Pe rú . ¿XR ONA, p . 2 1 .

C hi le . RODR . , p . 2 6: Op ina que se
usa d i spara tadamente el verbo ama

¡
rrar en este casº .

BAJAR LOS CALZONES, hablan
do de lº s niñºs , pºnerles cal zones

2 a . acep. . º mejor cºmo 10 eXpuºº * larg ºs .

PICHARDO (p .

“

La persona ¡ CALZON C ILLO . (Bauhín ia po

que tal vez s in ser perezosa º ne
rre cta . ) m . Planta l eguminosa ,

”

gligente , obra con calma
º

º

tud .

”

Ca lmoso nº se usa nunca .

Venez .

“
E n calmado , as í cºmº e n

su s inón imo cachazudo , hay algº de lburlesco, a la vez que ca lmoso es ex

pres i ón m ás se ria. (R IVODO . p .

GALON . m . As ti l o
_
vara a que

van sujetºs lº s
'

extremº s del ch ip
chorro º red de pes ca r, para man

tenerlo abierto y fijarlo
_

al fondº .

E sta vº z ºlvidada del Dicciona

riº ,

'

es término antiguo ; la trae TE
RREROS:

“

Sº nda que pene tra has
ta el fondº .

Q —ALZA. f. Es aquí cierta tiril la
" de badana cº n que se rºdea una de
—las pa tas de lº s gallºs de pe lea, y
mediante un trº zo de c uerda del

lenti C
'

ALZONU DO. m .

“Hºmbre .

( I CAZB . ) Más usadº en forma pe

yº rativa. OCAMPO (p . 1 44) dal e
el s ign ificadº de val iente , fi rme .

“All í apenas va una u ºtra v is i ta .y -e sº de v ieja s, cºmo d ice ella, por
que caiz onudos , según d ice , no pi sa
rá n su e st radº p or cu antº

'

el mundº
t iene.

"
(PEN SAD OR , Periqu i llo , cap .

XX , p .
—

“

N o cons iento ca lz onu

dos en la cºc ina . (Astuc ia , t . I , cap .

XV . ) —
”

P º r
'

c iert o, de ca lz onudos .

"

( ID . , i b . )Hond. Térm ino de spect ivo que a

veces u san las se ñº ras para refer irse
al hom bre .

"
(MEMB R )

C . R ica. N ombre fest ivº y fami liar
cºn que la s mujere s de signan al in

dividuo de sexº feº . (GAG I N I . ) ¡ Se

xc fe º ! ¿ Pº r qu é nº varºni l . y acasº
entonces m énº s '

feº ?



CALLE

CALLE. f . En forma genérica
l lamase así el espac io cºmprendidº
en tre dºs h i l eras, ya sean és ta s de
casas , de árbºles o de cual quiera
ºtra cº sa . Prin c ipalmente en las

semen
'

teras º sembradºs , milpas
,

p latanares , e tc . , es de es t i lº cº rrien

te l lamar CALLE al espaciº que
media entre dºs fi las de la planta
ción , pºr lo cºmún en l íneas parale
las . Nunca dec imºs cal l e de árbo

l e s , como quiere el Dic c . que en
es te caso se d iga .

CALLEJON . m . Así cºmº cal leja
es diminutivo de cal le , CALLEJÓN
sería aumentat ivo de la misma vº z .

Perº en el usº vulgar CALLEJON
es un d iminutivº de ca l le, - como i s
lote lo es de i s la y anc lº te de anc la:
una cal le angºsta y de cºntinuº
larga , tortuosa y s in empedrar . Lº s

CALLEJON ES sºn muy cºmunes ;
en las pºbla c iºnes co lº niales ' de

m ed iana importancia .

Méx. E scºnd ida entre lo qu e en el

pueblº se llaman ca llejones ,
— una s es

trechas ca llejas s in empedrar. c º n es
pe so fº lla je de m alvº ne s , alel ies y en
redadera s a entrambos ladºs ; cº n al

ta s tapias l isa s de ladrillº y argam a

sa 0 de caducos árbºle s qu e se de smo

ronan . (GAMB OA, Santa , la . pte
I I , p —

“
D e común acuerdº tac i

to ella in terná ba se por lº s callejones de la a ldea .

"
( I D lb . , p .

¿ Ha bría en. Méx icº campos cºmo lºs
de Pluv iº silla ,

calle jones cºmº lº s delbarriº de San Antón ? (DELGADO ,

Parient es ricº s , XXVII , p .

—
“
V º l

v ierºn tºdºs al pa t iº de San C ri stóbal
pº r lº s ca lle j ºnes más frescºs y her
m º sº s , para -gozar de aquella tarde
luminosa y dºrada. ( I D La C a ian
dria , I V , p .

—
“ Los habi tantes de

jan el bea t ificº re t irº de sus casa s y
sa len a tomar

' fre scº pº r los callejones
ce rc anºs .

"
( I D . , ib. , X , p . C ar

m en gozaba lº qu e n º es decible cº n

la fre scura de lº s calle jones y la be
lle za de l pa i saje . ( I D . , lb . , XXVII , p .

—
“ Lleg a a travesandº c allej ºnes ºhu erta s . (Astuc ia , t . I I , cap. IX , p .

2 . Pº r—analº gía l lamase también
CALLEJONES . en el habla campes
tre

,
a lº s caminºs º veredas , más
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º menº s anchas , abiertas en “el s e
nº de lº s bºsques , de ºrdinariº pro
visionalm ente

,
Sºn muy cºmunes en

las monte rías , dºnde s i rven para.

arras trar pº r el lºs la madera, 83.

cándº la has ta el tumbo .

“
D e spués de cam inar algunºs me

tros pº r un senderº bas tante ampl iº,

entra rºn en el calle jón princ ipa l ."
(ZENTELLA , Perico , XIII , p .

“M iraba d i stra ídº pº r tºda la long i
tud del callejón, e5perandº ver a

Juan . ( I D . , lb . , p .
—

“ Los hºm .bres preparan sus mache tes, hachas y
escopetas cº n el bast imento que deben 'llevar a manº ; a la ºrden del je
fe º encargadº de la mºntería pºcº
después se reunen , y entre chanzas y
canc iones g enera lmente demas iadº libres , salen a l traba jº s igu iente, a lainc ierta claridad del a lba , pº r lº s am
pliº s y l imp iºs ca llejºnes.

"
(COFFIN ,

El General Gut iérrez, I , p .

CALLEJON EAB .

'

a . Abri r cal l e
jºnes en las

'

selvas ; e specialmen

te en las mºnterías para sacar ma

dera .

CALLEJON EO. m . Acc ión y efec

tº de callejºnear: abrir lºs cal l ej o
nes en las m ºnterías.

CAMA. f . “
En el melón .

.y ºtrºs
frutºs , parte que es tá pegada con

tra la t ierra mientras están en la

mata .

”
Tal vez por extensión de es

te s ignifi cado que - reg i s tra e l Di cc . ,

l lamase CAMA al cºj ín º especi e
de a lmºhadilla de yerbas u hº jas
secas que a los fru tºs de las plan
tas ras treras , melón ,

sandía,
etc .

,

ponen lºs
“

labradºres debajº , para
que , descansandº sºbre el la , nº re

ci ban directamente el calºr radia
do pºr la tierra , que a veces reque
ma 0 recuece el fruto .

"
L º s tallºs se ext ienden a muchas

varas (del chayote ) , y s iempre que

se le acomºda un apºyº hºr izºnta l que
aquí llaman cama , lo puebla de mane
ra que forma u n techadº impene trable

_

a las aguas .

”

(J . AN TON IO AL

ZATE , en e l D icc . Un iv . de Hist . y
Geogr. , Art . Chayote ; t . IX, p .

“
Se riega a menudo pº r ser planta hi
drópica , se le d i spºne en tap iz que aqu í
nºmbran ( I D . , lb. , p .



https://www.forgottenbooks.com/join


C AMA

to , y adornada por la primavera
con una senc il la ñor azul .” (GRA
NADA) . E i cho rn ia sped osa es en
el Indice de voces indígenas del
Tabaré de Zorril la (p . pon

tederia nYmphae ifo lia, KUNTH . y
E . azurea, apud . G ibert , en Grana
da,

bién que la l lama brome lio idea,

lo que viene a aumentar la confu

s ión . En resumen , este CAMALOTE
t iene semejanza con las nympheas

de Tabasco .

Con respecto a la nuestra, pare
ce que no se ha fi jado tampoco el
cri terio en lo relativo a su clasifi

cac ión . En tanto que unos autores
la co l ocan en el género pan i cum
( I CAZB . ; P. Ho lc ifo rme , STEND . ;

ALCARAZ
,
Los zacate s forraje ros

P. I euc0phaeum , H . B . OCAM
PO la clas ifica Holcus sorghum .

De todo esto venimos en concluir
que hay diferencia completa aún

entre las plantas que llevan el mis
mo nombre en diversas partes de la
Repúbl ica,

principalmente en las
costas . Las especies de Jal i s co , San
Luis Potos í , que guardan semejan
za con la descrita por I cazbalce

ta,
parecen co incidir con la plan ta

que en Tabasco se llama camalote

de agua ,
porque el CAMALOTE co

mún no produce esa médula suave ,
esponjosa y ligera que se emplea

'

para hacer flores y otros adornos ,
de que habla el autor .

El CAMALOTE de Tabasco, que
es caracterís tico de todo el plano
incl inado que comprende desde las
e s tribaciones de la serranía del Sur
de Chiapas , todo el E s tado y par

t e del de Campeche y de Veracruz ,
e s una planta vivaz , veraniega ;
pas to tierno de poco rendimiento
como forraj e ; crece especialmente
en las reg iones palustres e inunda
bles

,
resi stiendo perfectamente en

tre e l agua. En las playerías de la

parte baja se cría tan fecundo y

— 298 CAMA

lozano que forma espesísimos acol
chado s en donde ni a cabal lo pue
de transitarse , al canzan do dos o
tres metros de tal lo . Es vegetal
ras trero ; . algo semejante al maíz
por la estructura del tal l o

,
en . ca

ñutos, aun que mucho más delgado,
y por la forma lanceolada de las

hojas , tamb ién mucho más angos
tas

,
de un colo r verdinegro, ner

viosas. El tal lo es macizo y la mé
dula ñbrosa es tá adherida y como
formando un sólo cuerpo con la ca

pa cortical .
PICHARDO (p . 44) y MACI AS

(p . 2 46 ) in curren en el despropós ito
de l lamar como la Academia CAMA
LOTE a una planta que , no es pre
cisamente la nuestra , pero que
co inc i de con alguna otra especie na
c ional . Ni en Tabasco, n i en Mexi
co n i en parte alguna de América
se llama camalote. C reemos que na
da tenga que ver la plan ta ameri
cana con e l famoso camal ote , y que
su nombre es de es tructura me
xicana, como lo da ROBELO en sus

Nombres geogr. de l Est de Ve rac ruz
(p . 29) aun cuando I cazbalceta,

tan sabio y tan parco en sus apre
ciaciones, haya cal lado en la eti
mología de la voz . FERNÁNDEZ
FERRAZ , que ras trea en sus Nahua
t lismos de Costa Rica rai ces azte

cas has ta en no pocas palabras cas
tizas , es raro que haya olvidado és
ta y no lo apl icara su procedim ien

to de anatomía filol ógica de des
composición y recompos ición

,
has

ta encontrar los rastros de su ori

gen nahoa.

Parece que entran en su forma

c ión la raíz camat l, cara, y en sen
tido más ampl io , gusto , sabor, as

pecto , idea de semejanza en gene
ral, y e lot l, elo te , maíz verde : “ se
m ejan te al maíz verde con el cual
en real i dad tiene la planta mucho
parecido . O bien

,
tomando la raiz
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camaua,
amar i l lear , color de lo tier— Í

— 299 CAME

CAMARON . CAMARÓN Q U E SE

no (SIMEON) , por contracción cam ,

T
DUERME , SE LO LLEVA LA CO

y e lot l,
“
amar i l lo y verde o amari RRI EN TE

, fr . fig . y fam . con que
110 verdoso .

”

Siendo las cos ta s mexicanas en
que esta plan ta abunda las prime
ras que p i saron los conquis tadores
e spañoles , probable es que aquí ha

se expresa el fracaso a que condu

¡
5ce la fal ta de actividad o previsión
para o brar en los asuntos .

“Muy bien , Sr. D . Vives , abriré cua

tro ojos y no perderé t iempo
,
porque

camarón que se duerní e se lo lleva la
yan oído por primera vez e l nºm corri ente .

”
(G I L Y SAE N Z , El C apo

bre , y que de aqui haya s ido tran s
portado a la América del Sur para

semejan te , pero que no es igual a

la nues tra . E s ta presunción es tan
to más razonable , cuanto que no

i

aparecen ºrígenes o raíces proba
bles de la palabra en las l enguas
indígenas de la Am éri ca Meridio

nal.

2 . adj. Por alus ión al aspecto ma

c il ento que toma el CAMALOTE
en las épocas de sequía y ardiente
sol , l lamase así en sentido figurado .

a la persona calmosa
,
flemática,

cauta , taimada o mal iciosa y repo
sada en sus actos .

CAMALOTEAR. a . Segar o º cor
tar el camalote para forraj e de la
cabal ler i za .

E s te verbo , de carácter ente ra
mente regional . es semejante a ra

za encorvada de madera que enca
CAMALO

'

ERO. m . Camalotal :¡
m onear y zacatear.

s it io poblado de camal ote . Poco usa
do .

2 . adj. Dícese del ganado afecto i
a pacer del camal ote . Relativo al.

camalote .

CAMARAZO. m . Tiro disparado

'

frente de sus
ral, estén al

sepan a

p .
—

"
P ara cuando

U é a tenerse , or ue camarón ue se
des ignar al la una planta acuá tica í

Q º q

duerme , se lo lleva la corriente .

"
( I D

ih. , p .

CAMARON EAR. a . Pescar cama
rones ; dedicarse a esta ocupac ión.

En sent ido ñgúrad0 tiene acepc ión
s inónima de gatear, por l lamarse
camarones a las mujeres de la vi
da d i s tra í da .

CAMARON ERA . f . Lugar en que
se pescan camarones .

”

( I CAZB . )
Más usado en Tabas co como sinó

nimo de cangre je ra , aunque con sig
n iñeado más extenso .

2 . C ierta red o atarraya especial ,
de mal la muy pequeña

,
que s irve

para pescar camarones .

CAMBAYA . f.

“Tej ido ordinario
de algodón . (OCAMPO )
CAMBON . m . Cama ; segundo art . ,

segun da acep. En el trapiche
,
pie

ja por un extremo al eje central en
que engranan las mazas

,
y por el

otro se sujeta la best ia de t iro pa
ra poner en movim iento el apara
to .

La voz es de la misma familia
que camba , de la cual parece un au

con cámara; formado a semejan
za de cañonazo . RAMOS y DUAR - I

TE da la voz como s inónima de
'

cámara, cohete . Desconoc ida en es— Í

mentativo , b ien aplicado si se atien
de a que el CAMBÓN es por lo ge
neral un madero tosco y grande .

Su ra i z kampé, gr. , curvatura,
ex

ta acepción . Es mexicanismo .

¿Han , estos señores . oido los ca

m araz os de C elaya 0 de T rin idad ? Sihubieran estado aqu í durante la de
cena trág ica ,

" no andar ían pon iendo
de ejemplo, para explos iones inofen

s ivas . los camaraz os nuestros . (Ex
c e lsior, Méx nov. 1 4

pl ica su buen origen .

“ Un pa lo como nuestros cambones ,
de madera no muy pesada y s in saga
m o . t i ene la fig ura de una e se a l M

vés . poco más o menos . u na de sus ex
trem idades que rema ta como la de
nu e stro cam bón .

”
(G I L Y SAEN Z . E l

C aporal , p .
—

“
Sonó un ch icotazo ,
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cruj ieron los en sus a l

v éolos de bronce rechinaron los acera
do s g ri fos , y la pesada máqu ina a ce

leró un tanto sus interminables vuel

tas ; el chorro de jugo de caña , a l caer
sobre e l bancazo , aumentó un m ilíme

tro su d iám e tro .

"
(ZENTE LLA , Peri

c o , I , p .

“ Los mulos que monta
ban ,

más acostumbrados al camb6 n
para la mol ienda de caña , que para
caminos fangosos , trotaban de un mo
do feroz . (MER INO , Ruta, X )Q (V I ,
p .

CAMBU JO,
JA . adj. Tratándose

de cabal l erías menores, morcil lo .

(ACAD . )
“Mo rc illo ,

ila . Aplícase al

cabal l o o yegua .de color neg ro con

viso roj i zo .

”

( I D . )
U s

'

ámosle sobre t
'

odo a plicado a

las aves , espec ialmente a las gal l i
nas

,
de piel o carne prietas , a la

que se atr ibuyen además ciertas
cual idades med i cinal es y aún caba
lísticas.

Méx. RAMOS Y DUARTE , p . 1 1 0.

I CAZB . sólo da el m exican isr
'

no en la

a cepc i ón de
“ h i jo de albarrazado con

neg ra “

(Art . C ast as ) , qu e también se
u sa en Taba sco .

— OCAMPO , p . 1 45.

“

L a señora llevó tres blanqu illos
a cabad itos de poner por u na gall inablanca , otra ama ri lla y otra pr ie ta :
pero la s tre s cam bujas y de cresta
am ora tada . (NUNE Z , B agat e las , p .

2 . Por antonomas ia
,
dícese tam

bién de todo individuo de color ne
gro amoratado .

CAMBUR. m . E specie de bana
no , Cuyo fruto no es fruto sino fru
ta . Lo hay

_de diferentes clases con

dis t intos nombres .

”

(PI CÓN FE

BRES ,
p .

Por
,
más que GI L Y SÁEN Z (El

Caporal , p . 96 ) d iga que es te plata
no no se conoce en Tabasco , pode
mos añrmar que lo hay.

CAMELAR. a .

“Atisbar , acechar .

(RAMOS y DUARTE . ) Dícese co
mún v famil ia rmente de los ena

morados
,
y es más propiamente re

ouebrar. enamorar . Es voz g i tana
“ formada s obre la . ra

*
"
z sanscri ta

kam . amar . con el sufij o intens ivo
c lar." (QU I NDALE ,

Epit . de Gram .

. CAMI

gitana, párr . CAMELAR
, g i ta

no , que re r,
” di ce Rodríguez Marín

(Cantos pop. esp. , t . 1 1 , p . 1 02
,
nota

1 7 ) anotando la copla:
De tu pelo rubio

Came la un cabel lo
CAM INADA . 13. Usado cas i exclu

siv
'

amente por cam inata . Cómo ant .

sign ifi ca j ornada .

C . R ica . GAG I N I , p . 1 1 1 .

¡ CAM I N E ! interj . que sirve pa

ra exci tar, an imar o exhortar a ¡in

de que se camine a prisa .

Venez .

“
Equ iva le en Colombia y en

nuestra cord illera and ina a venga con
m igo, acompá

_

ñeme , ande o vaya l ig e
ro. (P I CÓN , p.

CAM I NO . m . Entre las numero
sas acepciones que da el Di cc . a

esta voz . no se hal la la de carrera
del peinado , o raya que divide en

dos el cabello .

Méx. RAMOS Y DUARTE , p . 1 10.

CAM ISETA . f . N o es precisamen

te diminutivo de cam i sa , entre nos
otros , s ino “ camisa in terior des co
tada y s in cuell o

,
de algodón ,

lan a
o seda, que ciñe los brazos y e l
tronco has ta la cin tura .

En Venezuela e s s inónimo de tú
nico ,

“
Camisa larga ( in terior y pe

gada al cuerpo) qu e …u san las muje
res .

”

(PI CÓN , p .

2 . En las modernas lámparas de
carburo

,
ves tidura metál ica en for

m a de cernedor , de mal la muy fina
y tup ida, que subre la flama y s i r
ve para e s tablecer y regular la co

rriente renovada de a ire que .
ali

menta la l lama .

CAM I SÓN . m . Aum . de camisa.

Camisa larga . Camisa de hombre ,

"

y en las An til las ,
“
Camisa de mu

j er” . E sta úl tima acepción , que es

la más próxima a la nuestra , con
algunas variantes ; e s común de to
da América.

“Traje de mujer , compuesto de fal
da y cuerpo .

” dice CUERVO (párr .

cas i lo mismo deñne PI CÓN
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tre los omoplatos . A todo padeci
m iento o dolor de espal das le lla
man

“ dolor de campache
"

CAMPANAZO.
- m . Campanada

en sus tres acepciones ( I CAZB . )
Como tema aumentativo no s pare
ce bien apl icado azo para dis tin
guir el golpe v iolento y descompa
sado de la campana .Hond . MEMB R . , p . 32 .

CAMPAN EARSE . pr . Contonear
s e ' moverse , oscilando como el ba
daj o de la campana , o como la cam
pana misma .

La expres ión es muy g ráfica,
y

s i el D i cc . cons igna campaneo co

mo s inón imo de contoneo , no hay
razón para desechar de p lano el
verbo .

Tampoco en el l enguaje corrien

te CAMPANEAR es “ Tocar la cam
pana con frecuencia . s ino tocarla
des compasada o desordenadamente .

CAMPEADA; f . Pasco dado por
el campo ; recorrido que se hace
princ ipalmen te con el fin de revisar
lo s ganados . Se usa de ordinario
en la frase : echar una CAMPEA
DA .

La acepción académica de Cc
rrería , sal ida repentina , expedición
súbi ta contra el enemigo en son de
a lgarada

”

, es inus i tada o des conocí
da en el l enguaj e popular .

Méx. OCAMPO , p . 1 46 . E s de mucho
u so en el interior de la Repúbl ica…

— Pues s i con ellos me he criado
señor, y ojalá qu e pud iéramos tener
aqu í aunque fuera éstos dos (caballos ) ,
pa ra que sal iéramos en los ra tos deso
c upados a echar una . campeada. (As
t u c la , t . I , cap . I , p.

CAPEADOR, RA. adj. Dícese del
ganado acostumbrado a pacer cons
tantem ente en campo abierto . Tam

b ién persona que gus ta de campear
con frecuencia .

CAMPEAR. n . Recorrer el campo ,
especialmente con el propós ito de
v ig ilar o revisar los ganados .

Es término provincial también

- 302 CAMP

de la Am érica del Sur, según Sal

vá ; mas lo cierto es que se usa en

todo México , diñriendo un tanto 80

lamente de la acepc ión que eXpli

can BAYO y GRANADA :
en campo ab ierto un animal que
se haya extraviado” . También , co

mo d i ce es te autor , tiene semejan
za con la acepción que antiguamen

te se le daba en las mil i c ias , según
la Acad . : correr o reconocer con

tropas e l campo , para ver s i hay en

él enem igos ” .

Ríopl.
“
B uscar en campo ab ierto

an imal o persona . (BAYO . ) Reco
rrer un campo, bu scando uno o m á s
an ima les qu e se hayan extrav iado o
d ispersado.

"
(GRANADA )

CAMPEC HANA. f . B ebida com
puesta de d i ferentes l icores mezcla
dos

”
. (PI CH . , p . La misma es

nuestra CAMPECHANA , y goza fa
ma

,
de bebida sumamente embria

gante , deb ido esto a la mezcla.

Agrega el autor citado :
“
Es sinóni

mo de champurrado, que impropia
mente dicen champurreado, no obs

tante que en la parte oriental sin
gularizan es te nombre aplicándole

a una bebida de ciruelas cocidas
y bat idas con agua, azúcar o mie l
y clavo de espec ia” .

Nuestra CAMPEC HANA de n in
gún modo es s inónima del champu
rrado, que es una bebida no em
briagante , espec ie

.

de chocolate
mezclado con masa de maíz o ato
l e . Llámase tamb ién m ixte la y re

volt i jo .

Méx. Revuelto o me zcla de dos lí
qu idos fermentados y esp irituosos .

(OCAMPO , p.

“ C ampechana se llama en esta Am é
r ica la mezcla de dos l icores como v i
no y aguard iente . (B ER ISTAIN ,

B ibl. , pró l. , p . XII I, nota . )

Venez. Hamaca hecha de cuero s in
curti r y cuyas cabuyeras son de rejos muy angostos .

"
(PI CÓN , p .

R íopl. BAYO . p. 46 .

No hay duda de que la palabra
V iene de Campeche , tal vez porque
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de al l í provenga la bebida ; pero en
la acepción venezo lana parece te
ner más relación con Yucatán , de
donde son pecul iares las hamacas ,
aun cuando las más afamadas son
las ñnisimas de Campeche , hechas
de hilo, no de cuero .

CAMPERO ,
RA . adj. Dícese del

ganado que de continuo pace en el

campo ab ierto, o que es afecto a l

andar s iempre por los campos , te
n iendo muy lejo s los comede ros .

Cosa muy semejan te s ignifica en
la América del Sur: Dícese del
animal muy adies trado en el paso
de los ríos , es teros , cañadas y zan

jas y en la travesía de montes por
picadas , que conoce los peligros y
que obedece fácilmente a las

'

rien
das,

s iendo por lo tanto útil , en es

pecial para ejecutar las o perac iones
pecul iares de las es tan cias, como i

parar rodeo, hacer apartes , enlazar,
etc” . (GRANADA, p .

La acepción mexicana que da '

I CAZB .

,
p .

“
C ierto paso de ca

bal l o a manera de tro te muy sua- 1

ve” , y que prohija s in reparos la
ACAD . , e s cas i desusada.

2 . Apl icado a las personas , como l

sus tant ivo ,
expresa el vaquero de

dicado a recorrer el campo , a ex
cursionar por él vigilando los ga

nados . En este sentido tiene en Sur
Amer . s ignifi cación s inónima de
nuestro vaquero : “

Dícese de la per
sona que es muy baqueana o prác
tica en e l campo , así como en las
operaciones y usos peculiares de
las estancias (GRANADA, ubi su
pra. )
CAMPO. HACER CAMPO . fr .

fam . Ceder el paso , en medio de
una multi tud . Muy expres iva, pues
to que dejar l ibre el pas o no es
más que hace r campo, lugar abier

to para que se pueda t ransi tar sin

t ropiezo .

Ríopl. BAYO , p . 46 .

303 CAMP

CAMPO DE TI ZÓN . Nombre con
que se des ignan los terrenos saba
nales que han s ido quemados , cuan
do aun no nace la nueva vegeta
ción que sucede a la que fue ex
tirpada .

E l nombre se debe a que en tales
casos quedan ardiendo por varios
dias los troncos macizos y las ca

bezas o bul bo s de las cepas de pa
jón , man ten iéndose en estado de ig
nición que se hace muy v is ibl e y

fantás t ico por las noches , semejan
do verdaderos ti zones que ilum inan
la l lanura.

“
La s primeras (las sabanas ) se con

servan a favor de la quema que se
efectúa en los meses de ma rzo, abr il
y mayo. cuando los ganados ba jan a

la s playas. y de aqu í procede el nombre de campos de t izón con que tamb ién se les de s igna .

”

(ROVI ROSA,

Res . de T ab. , XXXI I , p .

CAMPO ALTO . N ombre genéricº
con que se designan las sabanas o

terrenos de al tura media en el Es
tado , y en los cuales crece e l pajón
como pas tura pecul iar . Se llaman

así por contrapos i ción a la playe
rías o campo bajo, que son te rrenos
in undables anualmente . Es denomi

nac ión prop ia de Macuspana y la

región oriental de los Rí os .

" 'A unos cuarenta kilómetros abajo
de Montecristo, la g ran corriente (delUsumac inta ) se

_bi furca , comprendien
do entre sus dos ramas la i sla de
Monserrate ; el mayor volumen de las

ag u as se d irige al N m ientra s qu e la

pa rt e menor de ella s sigue hacia el
W . ba jo el nombre de R io Ch ico. a cuyo cauda l se suman desembocando por
su margen izqu ierda, los arroyos Po
trero , Tinti llo y el de P laya s de C a ta
sa ja que se forman con las corr ientes
que r iegan las magnífica s sa banas o
c ampº s altos s i tuados al Sur, en el

Depa rtamento chiapaneco de Palen
que .

"
(GON ZALE Z , Los R íos de Tab. ,

p .

CAMPO SANTO . m . Uniendo ei
sus tan tivo al adjetivo se ha form a

do un sólo nombre
,
que raras ve
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ce s se usa en otra forma, como s i
nónimo de cemen te rio, y así le re

gistra ya TORO G. en el Dice La

rousse . MEMBRENO , en sus Hon
dureñ ismos, (p . lo regi stra
también . Es usual en todo Méxi co .

SÁNCHEZ MARMOL, en Antón
Pé re z (DD. 2 1 3 es cribe : Cam
po—Santo . Ni el empleo del guión n i
e l de las mayúsculas encontramos
a qué regla ortog ráfica atribuirlos ,
no obstante lo ati ldado y cuidadoso
de las buenas formas gramatical es
y l i terar ias que se mues tra s iempre
tan docto y cas t iz o es cri tor .
Es ya de uso en e l lenguaje cul to ,

según se encuentra en es ta cita:
“
El cam ino del camposan to se ten
día

, po lvoriento . (BAROJA, La

Busca, p . 2 25, apud . TORO G . ,

Apunt . Lex. , p .

N uevamente encargaba a sus a lba
cea s, que lo eran mancomunados a

doña Mat i lde y don Modesto , que su
ent ierro fuera en camposanto de

Santa María .

"
(PE SADOR , La Q u i

jo t it a , cap . XXXVIII , p. N o

qu iero ir a acabar de morir al campo
santo , como han ido tantos . ( I D . , Pe

riqu illo , pte 2 a . , cap . XXVI , notas . n.

—
“
E n la tarde nos d irig imos al

camposanto .

”
(PAYN O , Veracruz ,

XVII , p .
—

"
A este punto de su

d i scurso lleg aban nuestros am igos ,
cuando sonó una descarga de fus ilería
en la loma del camposanto .

”
(MER I

NO , C e lest ina , XII , p .

CAMU CAR. a: Embaucar
,
enga

ñar con … halagos para consegu i r al

gún fin precon ceb ido . Muy u sado en
los j uegos .

CANAL. f . Conductos en los te
jados , por donde cae el agua

”

. Por

exten s ión l lamamos así a los espa
c ios paral el os formados por los va

rales en el tejado , y que s irven pa
ra acomodar las tejas .

CANALEAR. 11 . Poner la varazón

de lo s tejados , formando las cana
les .

CANALETAZO. m . Go lpe dado
con el canalete .

CANALETE . m . Remo de pala
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muyancha,

'

generalmente postiza y
ovalada, con el cual se boga s in es
cálamo ni chumacera

,
y Sirve al

mismo tiempo para gobernar las
canoas . Los hay también con dos pa
las, una a cada extremo” . (ACAD.)
Nuestro CANALETE es el remo co

mun ' y corr iente , formado de un só
lo cuerpo que comprende la pala
y el cabo (0 cubo ) ; ancha y del
gada aquél la , cilíndrico y largo és
te , en g rueso que pueda ser abra
zado por la mano, para hogar con

él a pul so ,
“
sin

_escalam o n i chu
macera” ciertamente . Nunca tiene
dos palas ; s irve en general para
remar y naturalmente también pa

ra gobernar la canoa. o cayuco . El

que se emplea para hogar en bote ,
con chumacera, se l lama remo de

t i ro"

.

ALCEDO habla mag i stralmente
del CANALETE en el Dicc. geogr.

de Amer. (Apénd. ,
t . V,

Vocabula

r io ) , cuando d i ce en el Art . Bar

queta :
“
Impeliendo el agua hacia

atrás (el ind io) con una pala que
tiene med ia vara de lan y un pal
mo de ancho , con un mango capaz
de ambas mano s , que l laman cana
le te” .

2 . También se l lama así , por ex
tens ión , al hombre ejerc i tado y há
b i l para bogar con el canal ete : Fu
lano es un

'

buen CAN ALETE .

"

CANALETEADA. f. Tunda de '

ca

nale tazos.

- CANELETEAR. a . Remar con 08

nalete y tamb ién golpear con“ él re
petidas veces , usándole a gui sa de
tranca .

CANALETERO . m . El in dividuo
que hace o vende canal etes , y tam
bién el que maneja el canal ete , o
tiene por oficio remar, trabajar con
el canal ete como boga .

CANALLADA. f . Hecho o acción
propia del canal la. Muy u sual en

leng . fam .Hond. MEMER . , p . 33.
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e l no tener asa y estar hecho por p . 1 1 2 ) y se dice tanto de leer co

lo común de mater ial es menos ti
nos . Se hacen generalmente de be

mo de hablar. Entre nosotros se di “

ce nada más de la lectura y en la
j uco , l lamado de canasto, de mutu forma defin ida en primer término.

say, de ballí.

Venez .

“
Cesto g rande ; a lto, redondo,

con el fondo plano, s in tapa y que lle
va en e l borde de la boca para; car

g arlo con comod idad pend iente de la

cabeza o del pecho, un pretal o tren
z a hecha de cabuya . Se le te je de c in

t as de caña amarga o brava y s irve
para d iferentes usos . C anastos hay de

muy d ist intas formas y tamaños , g ran
des y pequeños , altos y ba jos, cuadra
dos y redondos , con tapa y s in tapa ,

con asas y s in ellas. E n forma y en

tamaños y en aquello para lo cua l s ir
v en los dos, el cana sto y el manare
v ienen a ser la m isma cosa , y de ahí

que a . uno y otro se les den de u na

manera ind is t inta los dos nombres . Lo
que les d iferenc ia apenas es que

'
el

cana stº se teje de caña amarg a obrava , y e l manare de mimbres o bejucos .

"
(P ICON FE BRE S, pp . 67

Poco más o menos sucede entre nos
otros , pero en genera l el cana sto p un

ca lleva asas , aun cuando la canasta
puede ser con asas o s in éstas . E l

canasto que descr i be el autor es el

que u san para e l m ismo objeto qu e

e l huacal , los ind ios de México .

'

E nTaba sco nad ie carga así , s ino en red
o en canoa .

CANCÁN . m . C ierto bai le popular
que algún tiempo estuvo muy en

uso en los c i rcos “y
.divers iones

acrobáticas . Con frecuenc ia se en

s eña a los animales educados , co

mo el oso . Tomado del fr . cancan.H ond . MEMER . , p . 33.

CANCAN EAD
_

A . f . fam . Acción y
efecto de cancanear.

CANCANEADO. m . Lectura he
'

cha Con cancaneo .

CANCAN EADOR,
RA. adj. Que

cancanea para l eer .

CANCANEAR. n. Leer desmaña
damente a pausas , y s in dar senti
do a lo que se lee” . ( I CAZB . )

“
Tar

t a je a r , tartalear, tartamudear
”

.

(RAMOS y D . )
En Colomb ia val e también tar

tajear,
pujar . (CUERVO , párr .

l o mismo en Costa R i ca, (GAGIN I ,

Es tamos si, en que es voz onoma
topéyica, como dice además Gag i
n i

CANCANEO . m . Acción y eteo
tº de cancanear

”
. ( I CAZB . ) Lectu

ra defectuosa
,
s in sentido, malso

nante e inintel ig ibl e por lo desma

ñada e inháb i l . El CAN CAN EO nº

es precisamente la tartamudez : és
ta es un defecto orgánico , aquél es
sólamente una fal ta de perfección
o de conocimiento en la fo rma de

la l ectura, en la elocución .

'

“
S igui ó con el abecedario desde la

a , s in saltar una letra hasta la z ; y
ya le ía a - I a y ch illaba a - ma, en un
cancaneo que ensordec ía (RODR .

B E LTRÁN , Pajarito, IV, p .

CANCANESCO, CA. adj. Relativo
al cancán .

Volv íase loca en el coro una mú
s ica extravag en te , con los a ires can

canescos, lo que dió lugar para qu e

unos extranjeros se burlasen alli de
la ceremon ia y de la soc iedad .

”

(G.

CUBAS, Recuerdos, p .

CANCEL. m . El Dicc . señala es
te nombre como específi co de oh

jetos de determ inada forma y usos
prºpios. Se ha general izado , y s ir
ve

,
como equ ivalente de mampara,

designando todo aquell o que ataja

o divide en una habitación , o que

guarda la vis ta en una puerta, for

mado s iempre por un bas t idor cu

bierto de tela . Si es todo de made
ra

,
se l lama más prop iamente ta

b ique .

Ramos y Duarte le da como s inó.

nimo de bombo, mampara, cí tara,

persiana . N o se usa más que . como
sinónimo de mampara.Hond. Tabique de panderete," d ice
MEMER . , p. 33 .

CANCELA. f. Generalmente se

incurre en e l error de l lamar así

al cancel o mampara, como eufe
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mismo , sobre todo cuando es pe

queño , s iendo que la cance la del
Dicc . es una espec ie de verja, re

ja , pers iana o celosia.

En Venezuela (PICON , p . 78) tie— 5
ne s ign ificado más próximo al cas

tizo
,

“ verja que sirve para cubrir ¡
los comedores ” ; en tan to que en
Ríoplata designa (GRANADA,

p . ?
1 32 )

“ en los cercos de las es tancias ,:
puerta o entrada, . por donde só
lo puede pasar s in holgu ra un hom -

º

bre a cabal lo” .

CANC HAR. n . Comúnmente se
dice CAN CHAR SE el sombrero

, por |
calárselo o ladeárselo . Lo m ismo se
usa en Costa R ica, (GAGIN I , p.

|

CANCHARO, RA. adj. Lunanco z »

animal, que tiene una an ca más al- i

ta que la otra .

CANCHERETE
, TA. adj. Torcido ,

l

chueco, cojo , lunan co . Osase más
hablando de an imales

, Sus t .

CANCHI N . m . Con este nombre:
se des igna el huevo de las aves , en
es tado embrionario o en fo rmac ión ,

blando y s in cáscara , como le con
se rvan en los ovarios an tes de po
nerle . La palabra no es cas tiza ni

la hal lamos en el l enguaj e provin
cial de Am ér i ca ; pero no hay duda
que tiene el mismo o rigen de can

ce r, cancro y cancha (del lat . cán—

í
ce r,

—cr i ) , con los cuales el CAN
CHÍN guarda mucha analogía de

'

forma , pues que envuelve la mis
ma idea de tumor, bul to, que es la
fundamenta l de las voces citadas .

2 . (Cass ía spectabil i s . ) m . Por

analogía se l lama así una plan ta ras
trera leguminosa que produce un

fruto an álogo al tomate
, con una

tela o capa delgada que le sirve de
envol tura . Crece en las playerías o

terrenos bajos , confund ida con la

berenjena y el pancaliente .

3 . El fruto mismo de es ta plan ta ,
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el cual es esférico y como del tama

ño de una uva, verde claro .

GANDANGA . m . Fº rma famil iar
muy usual de l lamar al diablo, por
eufem i smo. Dí cese también candin .

ga.

— Si, m i Coronel , lo tum bam oj o
noj lleva candinga .

”
(COFFI N , E l Ge

ne ra l Gut iérrez , p .

Méx. RAMOS y D . , p . 1 1 3 .H ond. ME MB R . , p. 33 , como sinóni

mo de chanfa ina , reun i ón de ruña

nes .

CANDELERO . (Cordia co llococ

ca , L .) m . Arbol al to y erguido que
produce la madera del mismo nom
bre , empleada en construcciones ru
rales para horcones de ca sa

,
aun

que no es de mucha duración . Su

nombre lo debe s in duda , no sólo
. a que crece muy derecho , s inº a

que ramifica en vert i cilos circula
res , de trecho en trecho , que le dan
el aspecto de una palma toria o del
objeto cuya denominación ll eva .

Es planta de la fam i l ia de las bo
rragíneas.

_

“ C andelero .
— Se emplea en estan tes

u horcones de casas de campº .

"
(C at .

de objetos env iados por e l Est . de Tab.

a la E xpos ic i ón de Colombia en 1893 ,
p.

E STAR EN EL CAN DELERO, fr.

fig . y fam . , es tar en pos i ción bue
na, ocupar un puesto públ i co de
cons ideración , ser iníiuyente .

“ Y no daré a la estampa una letra
más que pueda enorgullecer a Ch ico
Chema , porque hoy está en e l cande
lero". (ME R I N O , Juana , X I V , p .

“Uno de esos prohom bres de dudosa
que brillan con luz fos

fórica entre las med ianí a s que est án
en e l candelero". ( ID . , ih. , VI I I , p .

Méx.

“
Si mañana la suerte os colo

case en algún puesto br illant e , que

es lo que se d ice es tar en e l cande le
(PEN SADOR , Periqu i llo , pte.

la. , cap . XV, p .

Ú sase también en Perú . según apa

rece de est e pa sa je: “ Has ta los fa

tuos que regresan de Europa hay que
s i son ah i jados del

Pres idente o del M in i stro en candele
ro

”
. (PALM A, Anen

'

d. a m is últ . t rad .

peruanas , p .
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CAND I L. m . Es el utens il io más

s imple para alumbrar ; pero . no

compuesto de dos vasos como e l
del Dicc s ino de uno sólo termi
nado en cuello , encajando en éste
la tapa, con una prolongación por
la que penetra la mecha o torcido .

Se al imen ta generalmente con pe

tróleo
, y se fabri ca por lo común de

hoja de lata. Los hay también de
vidrio . Algunos tienen pie .

Méx.

“
Úsase exclus ivamente en vez

de araña , 4a . acep. ( I CAZB . )
Cuba . E s el nom bfe de un pez .

P ICH . , p . 45; MAC ÍAS ,
p . 252 .

AL CAN DIL . fr . a la luz del can
dil : pe sca r a l CANDIL, o candilear

es una forma especial de coger
pes cados por la noche , con la ñsga .

CAND IL DE LA CALLE Y OS

CUR I DAD DE SU CASA
,
fr. fam .

,
“ que se apl ica a las personas . que

no pres tan ningún servi cio en su ca

sa
,

'

sólo en la ajena”

, (MEMBR ,
p .

33) Más propiamente se dice del
que es útil a los extraños y dis
pues to para servirles , sin hacer, en
cambio , nada por los suyos .

Méx. E l que se muestra afable y
obsequ ioso en la calle y con los ex

traños. y desahog a su m al gen io con
los de su casa , tra tándolos duramen
te ( I CAZB . )

“
Chicho, cand il de la calle ,

Ayudan te del sereno
(FIDE L , Musa callejera .

Pepa y e l tuerto, p.

CANDI LADA. f . “
Po rción de

aceite
_que por algún impul so se ha

derramado o caído de un candil” .

La provincial nuestra es : porción
de petróleo o de aceite que se echa
al candil ; capacidad de éste .

CANDI LEADERA. f. Forma des
pectiva de l lamar al hecho de can

dilear con frecuencia o repetidas
veces .

CAND ILEA
'

DERO. m . Lugar a

propós ito para candilear, o en don
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condiciones aprºpiadas a este gé

nero de pesca .

CANDI LEADOR, RA. adj. Perso
na que tiene en los ran chos por oti
cio u ocupación pescar al candil , o
que es aficionada a es te trabajo . U.

c . s .

CAND I LEAR. n . Pescar de no che,
alumbrando las aguas con un can

dil que se l leva dentro de un farol
o cosa que haga sus veces, tenien
do és te una sóla cara abierta, de
tal suerte que la luz dé al agua pa

ra ver al pez , pero no al can dilea

dor
,
que debe quedar en la os curi

dad para no ser vi sto a su vez por
el pes cado . La pe s ca se hace cla

vando al animal con fisga o arpón ,

más comúnmente con aquél la. La .

gente del campo suele hacer el fa
rol con cáscaras o cortezas de ca

labazos especial es muy alargados ,
que se l laman mar imbas , las cuales
portan asiéndolas del cuell o .

CANDILEJA . f .

“Vaso in terior
del cand i l . Le usamos más c omo
despectivo de cand i l : candil muy
corrien te

,
muy malº o destartalado .

CAND I LEO. m . Acción y efecto
_

de candilear.

Ocupación amena, forma especial
de pescar en las no ches os curas
por arroyos y lagunas o ríos , usan
do de un can dil , y de la fisga para
clavar o prender e l pescado .

El CANDI LEO solamen te se prac
ti ca en épocas de sequía y más co

múnm ente en las aguas sin corrien

te
, aprovechando la hora . en que

los peces se acercan a la superfi

cie , a la oril la o a donde las aguas

son de muy po ca pro fundidad , ora

pa ra descansar, ora para buscar sus
al imentos en los peces menores que
de ord inario no salen al agua hon
da.

Para ello '

se requiere que las

de de ordinariº abundan lo s peces
“

aguas sean claras, suficien temente ,

para tal objeto, pres tando además a fin de que pueda verse el pez
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a la memoria lo que son algunos en
nuestros cam inos , sobre todo cuando
los frecuentan mula s, las cua les , como
es sabido. ponen los cascos donde los

han pues to las que van adelante , has
ta formar surcos y caballones parale
los , advert iremos que hay bastante se
m ejanza en la aparienc ia de las dos

cosas . Ahora bien , los pl iegues de los
cue llos susod ichos se llaman cang llo

nes y nosotros llamamos también can

g ilones osos morta les a lt i ba jos , ,y en
g enera l lo s hoyos y b aches de un cam i
no" . (CUERVO , párr.
Venez . R I VODÓ (p. 2 49) cree g ue es

apl icac i ón trasla t ic ia de la acepc ión
c i tada por Cuervo.

“
Porc iones de te

rreno firme, bas tante pronunc iadas .
segu idas y al ternadas por pequeñas
zanjas que se forman en los cam inos
por el correr de la s aguas lloved izasy por el paso frecuente de las bes
t ia s . (P ICON , p . 68

CANGREJADA. f . Colección o con

j unto de cangrejos .

Con la des inencia ada, como
colectiva, el pueblo forma mul
titud de palabras a semejanza de
las cas t i zas , como vacada.

CANGREJEAR.

'

n . Pescar, coger
cangrej os .

2 . n . Empezar la milpa a echar
las raí ces adventicias .

El campes ino ve en estas raíces
un

” remedo de las patas del cangre
jo , porque nacen circularmente al

pie de la mata de maíz , muy cerca
del suelo .

La milpa cangrejea antes de es
pigar.

CANGREJERA. f . Terreno baj o y
húmedo

,
muy común en las oril las

de los ñ os y otros s itios de forma

c ión aluvial . Su nombre lo debe a

una espec ie de cangrej il l os que le
son característ i cos y que fo rman
mul titud de hoyuel os que hacen el
suelo sumamente fal so y delezna

ble
. En la América del Sur se lla

ma cangre jal . Son las mismas tie
rras conocidas en Yucatán con el
nombre maya de aca lché y de

'

que
habla el D i cc . Univ. de H i st . y

Geogr. , en el
_s iguiente pasaje :

“
El

arroz , .
prefi ere los terrenos que

- 31 0 CANI

en la nomenclatura indiana del pais
sºn l lamados acalchés : son tierras
que habiendo perdido el n ivel de la
superfi cie forman hondonadas o ha

jíos de grande extensión , que se
ensanchan o es trechan capri chosa
mente” . (Art . YUCATÁN ,

p . 1 005,
tóino úl timo . )

“

Según la na turaleza de la planta,

así escoge e l terreno a lto o de lome
ria , inundable o de vega y húmeda o
cangrejera . La cangrejera es un te
rreno húmedo, bajo y por c onsig uien

te m ás expuesto qu e el anterior ainundac iones . (ROV IROSA , El Part.
de Mac… MS . , p.

—
“
N o se perm i te

la venta de terrenos ba ld íos en que
se hallen t intales, pim en tales, los eji
dos de lo s pueblos y las cang rejeras".

(Deer. del C ongr. de Tab . ; D ecr. de
29 de nov . de 1 834 , art . 7 : p .

R íopl.
“
C ang reja l m. Terreno bajo,húmedo, que po r la acci ón de c iertos

cang rej illos neg ruzcos que se crían
con abundanc ia , se ha llan enteram en

_

te llenos de hoyuelos y surcos en que

se hunde mu cho la p isada , y que son
por lo m ismo no sólo pantanosos , s i
no intransitables y de d ifíc il acceso.

E l an imal campero a trav iesa estos te
rrenos p i sando en los caba lletes que

por lo regular se
” forman entre A rcoy surco, a manera de t ierra arada" .

(GRANADA , p .

CANGREJERO ,
RA . adj. Relativo

al cangrejo : canasto CANGREJE

RO. Aficionado a comer o a pescar
cangrejos : Fulano es muy CAN

GREJERO.

CANGREJO . m . Alusión que , por
el supuesto andar retrógrado de és
tos

b

animales,
daban

,
en la pasada

guerra civil , los l iberal e s a los con

servadores .Fueron muy repetidas
la música y letra de la marcha de
los cangrejo s

”

, por fortuna ya ,
olvi

dadas , juntamente con el apodo” .

( I CAZB . )
CAN ICA . f . B ol i ta maciza de vi

drio
,
y de varios c olores o dibujos ,

Regoc i jase el au tor porque sehaya olv idado el apodo a los retró

g rados . E sto d ice claramente que la

cond ic ión de sabio no corre s iempre
aparejada a la de l iberal .
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que de algún tiempo acá usan los l CAN I LLON , NA . adj. Que ti ene
muchachos para diversos juegos

”

.

|,
muy largas las canil las , es dec ir ,

( I CAZB .) Es de uso muy nacional. | las piernas , y en general , las ex
“
E u aquella épºca., no estaba tan trem idades inferiores .

ma leada la. y las llama CAN ISTE. m . Nombre de unadas señoras de copete no abandona
ban a sus t iernos vástagos en manos planta y del fm tº que produce . E S
de ayas non para ir a ver una zapotá cea , tal vez la,

misma
correr la can ica de marfil en el c ircu que Se prºduce en Cuba y de que
lo de la ruleta " . (MER I N O , Ruta, XI
p. Jenaro, muchacho al fin ¿

hablan MAC
_

ÍAS (p . 257) Y
_

PI CH .

largá bas e por el pueblº en amor y ,
(D clas1ñcándola en latin téc

c ompaña de sus habitantes menudos , n i co zapata e lºngata ; “
aunque

¡
Sauv , l o denomina Lucuma nervo

a jugar can icas o a hurtar fru ta s y
sa de De Cand . Moral es nombra

panales" . (GAMBOA , Santa , V, p .

De aquí que a los
'

,
n i ños gus

Lucuma bonplandi al de fruta pe
ten más el juego al toro, a las cani
cas y a la rayuela" . (RODR . B E L ueña,TRAN , Perfi les , Los Juegos . p.

t
y

l

lucuma elongata
—
”

La s can icas que rebotan , el trompo aer n . a de fru ta más grande
que ba i la , son recursos s iempre a la

:(
MACÍAS . )

mano para el juego ( I D Ibid. , p .

—
” Otros más a llá, en el corredor

_

El m i smº autºr da la Slgmente
m ás jug aban a las can i e timolog a de la palabra : “

Debe ser
c as.

"
(DELGADO, La C alándria. L D .alguna adul terac ión

, porque del eso
E n lº s d ialectos m on tañez y ví z _

| tud10 del vocablo solo se obtiene
caino, can ica es bol i ta de barro o v i que s e deriva de canasto, pues to
drio con que juegan los ch icos” . se que el arca i co canist illo equival e
gún Mug ica » DD

a canasti l lo . Si fuera can ite l, poCAN ILLA. f.

“Vulgarmente, 1 3 dria sal ir de can i l, morena ,
u hogap 1erna” . (MEME , D Muy za de la harina muy apurada al cer

mun tambien en el lenguaje fami
, nerla : aquí ya exis te s imili tud conl iar . Nunca s e apl ica a los huesos
¡ 1a masa de la fruta, y procedería

del braz o humano, aunque SI a. lº s l de Canis , perro ES fo rzar
,

dema.

de la p ierna Y aun del mus lo . s iado la dial éctica para sacar eti
C . Rica .

“
Para nosotros no es s ino mologías de esta forma , inaceptala p ierna mi sma , pa rt icula rmente

cuando es flaca (GAG I N I , p .

bles a todas luces . La palabra es de
C . Amer. SALAZAR G . , p. 6 2 .

Venez . P I CÓN FEBRE S (p. 69) ase

gura , que sólo es usada esta voz por
e l ignaro vu lgo, y que en ocasiones

or igen maya, como lo sos tiene e l
señor Prof. B ecerra en su obra
Nombres geogr. de l Est . de Tab.

(p .la us an gentes de mucha señoría.
La es tructura de e3 t51 Da“

C IUDAD DE CAN ILLAS (LA) .

labra (Pulin té) es análoga a la de
Nombre ñgurado que se da al cc l os nombresmayas de var ias plan
m enterio , a la región de los muer tas: mun ite

,
can i ste, pucté, chacte,

tos, s in duda por alus ión al esque lchacahuante . . En efecto
, la ter

leto, úl tima fºrma humana del in mmacmn t é, árbol , madera . plan
dividuo , en que predominan las ca ta, es ca racterís ti ca del maya: kan,

n i l las . Es muy corri ente en lengua
j e famil iar .

,Voto ,
a br íos ! s i el v illano saba

nero que me h iz o
,
e ste no huye a refug iarse al E stado de C ampe

che, a e sta hora esta r ia en la c iudad
d e can i llas". (MER IN O, C elest ina , X ,

p .

amarill o, es tamb ién del mismo
idioma ; de modo que es más natu
ral suponer la voz formada asi:
kan, amaril lo , ix, des inencia del fe
menino y té, árbol , “ planta amari
lla

, como que de este color son la
madera y el fruto .



CANO

La forma can i s , que el autor ci ta
o reputa la tín desde luego , en vis
ta de no tener otra expl icación que
el maya

,
conduciría al error de un

hibridismo que no es aceptable
tampoco .

Pudiera suponerse , por úl timo ,
la

voz de origen caribe , como deriva
da de

'

alguna 1 aíz de los idiomas
an til lanos ;n s

.as,
a esta h ipótes is se

( ¡pone la circunstancia de que n in
guno de los diccionaristas cubanos
le atr ibuyen n i suponen siquiera
ese origen . Además , es muy de ad

vertir que ni Fernández de Oviedo

— 31 2 CANO

Dicc . castel lano, que se imprimió
“

en

Discrepan también los au tores en
cuanto a detal l es de la embarca
ción y a sus diferencias con la pi

ragua , el cayuco, etc . Lo c ierto es

que la canoa es , como dice —

Picón

Febres , (p .

“
al modo de un

gran cayuco de una o de varias
piezas , con quilla o sin és ta. El

“

cayuco es la embarcación menor
,

prºpia de las aguas continental es ,
rio s , arroyos , lagunas , construida

de una sola pieza, del tronco de los
árboles escarbados . Desde que el

ni Las Casas , que tan pród igo s y cayuco es de tal es dimensiones que
minuciosos son en la descri pción puede dar cabida a varias persona8,
de los produc tos de la fiora y la Y se puede v iajar en él con cie r
fauna de las I slas , tra tan en par… tas comodidades ; se l lama CANOA,

te alguna de sus obras de esta plan: I Y ¿ SÍ tam bién El barco pequeño
,

ta ; todo lo cual confi rma la i dea genera lmente de vela, y de tráñco

de que de T ierra Firme t omó el marítimo ; como la cano a campeona
nombre que luego fue trasportado na, muy comúnmente conocida con

a las I slas .

Zayas Alfonso no reg i s tra '

el vo
cabl o en su Lexic0gr. antil lana.

CANOA . f . A m al traer también | q
ha traído esta voz a los autores ,
averiguando s i vino con Colón 0

con los conquis tadores , s i es ame

ricana o fue importada del vi ejo
mundo . La mayoría ha convenido
'en que .es de origen caribe ( in clu
so Cuervo , núm . y sólamente

l este apelativo , porque — en Campe
che son construidas por lo general
las de su clas e .

CANOADA. f . Carga o cantidad
ue ll eva una canoa: capacidad de

la canoa Nun ca se l lama así esta

'
persona , s ino s implemente boga,

canaletero . CANOERO es única
mente el que h ace canoas , el que
tiene por ofi cio u ocupac ión la

a F. Ferraz DU dº'ocurrirsele decu'

lconstrucción de tal es embarcacio
que : E s ta voz tiene su origen en
el nahuatl indudablemente , y
que es el adjetivo canauac - adel
gazado ,

delgado , desgas tado , fino ,

l igero , de canaua adelgazar , bati r
el metal (Nahuat l . de C . R ica.

, p .

cuando con tan ta razón afir
ma Cuervo , (núm .

“
Desde el

primer viaj e de Colón se oonooie
ron en E spaña voces del Nuevo
Mundo

,
como canoa, que puede de

cirse la primogénita de el las , pues
que Nebrija le dió cabida en su

nes .

En la América del Sur corre en
la acepción ¿ el D i cc . , según se ve

de GRANADA
, (p .

CANO IS
_

TA . m . y f . E s ta forma

hal lamos en la H i st . de T laxc . por

Diego Muñoz Camargo : El septi
mo

,
prodigio fué que los laguneros

de la laguna mexicana, nautas o pi
ratas , o cano ístas , cazadores , caza
ron una ave parda a man era de
grul la

”

. (Lib . I I . cap. 1 , p . No
se usa en Tabasco.
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CANT
C o l. Conforme al t ipo son ido

, ahu
llido , bram ido, dec imos acco ldo (ac e
so ) , al primer cant ido (cant o) del g a
llo

"
, no se oye el v olido (vuelo) de

una mosca ”
. (CUERVO , núm .

CANTIL
,
m .

“
Si tio o lugar que

forma es calón en la costa o en el
fondo del nosotros : el
escal ón mismo, la cuesta cortada a

pique ; en general , el barranco o
borde que cae perpendicularmente
sobre e l n ivel del agua, p rin cipal
mente cuando es al to . V . BARRAN
CO.

Hond. B orde de un despéñadero o
derrumbadero. E s un der ivado de can

to” . (MEMB . , p .

TERREROS dice : Peñ
_
asco en

decl ive , o como escarpado” . Más
de acuerdo con nuestra acepción .

CANT I LOSO, SA. adj. Cantil , y
especialmente si és te es bas tante
al to . Dícese de cual quier corrien te
o depós ito de agua cuyos bordes o

barrancos son al tos y cortados
*

per

pendicularmente .

CANTI NA . f . Nues tra CAN T INA
participa de las cual idades de la

que así se
_

llama en cas tel lano , y
de las cual i dades de la taberna ;
s in ser tampoco exactamente n in
guna de las do s.

“
Cantina . Puesto públ ico inme

diato a los cuar teles y campamen

tos, en que se vende vino y algu
nos comes tibles” .

-Tabe rna . Tienda 0 casa públ i ca
donde se vende por menor vino y
otras bebidas espi rituosas” .

z:La - nuestra es tienda o casa pú
blica* donde se vende toda clase de
bebidas embriagantes , y

'

en . o casio

nes
,
algunos

'

comest ibles l igeros :
ta cos ,

sandwi ches , etc . Por des
gracia — como dice I CAZBALCE

TA
'

no es tán ya sólo inmediatas
a —

_
los cuarteles y campamentos , s i

no que tropezamos a lo menos con
una en cada calle , y más en las

prin cipales” .

Hond.

“
Puestº público en que se

— 31 4 CANT
venden l iqu idos alcohól icos

.
excepto

aguard iente de la t ierra ”
. (MEME . ,

p .

2 . CANT INAS .

“
Dos bol sas cua

dradas, de cuero , con sus tapas , que
unidas se colocan junto al borrén

trasero (0 teja) de la s illa
, que

dando una a cada lado de la gru

pa del cabal lo . Sirven comúnmente
para l l evar en ellas comestibl es

,
y

han sust i tu ido a las al forjas , arga
nas y cojinillos

”
. ( I CAZB . ,

p .

RAMOS y D .
,
p . 1 1 2 .

Tal es son las nuestras también ;
pero entendamos : de ordinario se
l levan a la man zana o cabeza de
la s i l la , por. delan te ; las que junto
a la teja se colocan , son las arga
nas . Sin embargo ,

en . cierta clase
de s i l las , las CANTINAS forman
pa rte del m ismo vestido . y en este
caso si quedan por detrás en sen

,
das prolongaciones a los lados y
hacia abaj o de la teja .

“A la hora fi jada estábamos ya ca

balleros en una hermosa mula tord i
lla , ens illada con la clás ica vaquera ,

de cuya cabeza cuelgan dos g randesbolsas de c uero para las prov i s iones ,
qu e llaman cant inas” . (CHAVERO ,Obras, t . I , La s ierra de Durango. I II ,
p . Un dia , don Lu ca s tuvo ne

c esidad de a travesar la s ierra para i r
a una de las p oblac iones cercanas :
levantóse temprano, antes que el sol.

en silló su caballo ñaco, puso en las

cant inas de la silla una torta de
(Los C ercs , por CER O, p .

PI CÓN FEBRE S (p . 52 ) registra
con el nombre de bolsones, objetos
idénticos

,
agregando que en Colom

bia se l laman cuchugos. Cuervo no
da esta voz .

3 . Fiambrera, 3a. acep. : Con

junto de cacerolas iguales que , so
brepuestas . unas a otras y con un
braserillo debajo

,
se . usan , sujetas

en dos barras de hierro , para lle

var- la comida caliente de un pun
to

'

a otro” . Muy usual en l engua
je fam iliar,

'

en que
“

es desconºcida
la palabra fiambrera.
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A CAN TO DE AGUA. m . adv. No Dejan correr la canoa al
_

Sº pla de
es muy cerca, s ino a orillas del bn sa ' Y al g ºbiernº del timón. cu

ya caña es man e ada
agua, de

'

una Cº fflente navegable p iernas , cuando las
j
mano

l
;
o

es t

r

1

(

í

)

1

l

1

…
gqEes pecialm en te . nadas en espequear el remo" .

CANTO . AL CAN TO
,

.m . adv.

B ELTRA
_

N , Perfiles, p.

Jun to a si
, a su lado” , dice el CARA BRAVA f Caña ama rga

Dicc . Para nosotros val e acto
_

con del Di cc .

“

Caña s ilves tre muy du

tinuo , inmediatim mnte
,
al in stan te ; ra, que Se prin cipalmente

expresando consecuencia natura l , en
_

la COU SU
'

U CC I ÓU de paredes de
inmed iata y necesaria.

lb:naraque Y de tejados” . Lo mis
“
E s algo que provoca inmedia tamen — Ímo en Sur Améri ca

, al decir de GA
te ná u seas y aborto a l canto” . (Re GIN I , cuy3 es la copia anterior .

denc ión, Méx . , febr. 1 5 ..

P ,

CANTURREO . m . Canturía . V . 3332 ,CAN TALETEO.

re
º

al º'a
CANTURR IA

,
f . Cantur1a.

“
No e s

po

e

r

º M
:
"

3;sólo voz peruana
,
s ino también an

tai m
la… mes cuando José

daluza . (TORO G "Ame r., p .

del val?é la monta
,

.ña
qu

írre
s

£ág
CANUTO.

'

m .

“
Sorbete de leche , dos mulas cargadas de cañabrava

,huevo y azucar, que se cua1a º º
; se paró en el altico” .

moldes c i lín dricos y queda en for
CAMADA. f. La milpa acabada dema de CAINUTO ( I CAZB ' ) RA

cosechar , en donde quedan aún enD . , 1 1 2 .

— Oca O
,

1 47 .M
'

O

£

s

ln

y
clase?. de refresc

l

fg
)

, s?rvense me las canas de aquel la. En Cº ba
sangr ías . helados d iversos y finos m an se llama aSi

“

un arroyi to 0 0811 08

tocados y particularmente los llama de agua muy pobre y reducido
,
que

dos canut os” . (G . CUBAS , Recuerdos, are
2 a. pte . , VI , p .

º º secº una parte del
Venez .

"Tubo hecho de ca rrizo" .
(PI CH p . 47 ; MACÍAS . D

(PI C ÓN . p . MONLAU deriva la voz de caña y
CANA. f. “

Por antonomas ia
,
la la ACAD . de canna

,
canal . En nues

dulce o de azúcar” . ( I CAZB . ) Lo tra acepción no t iene lugar la dis

mismo en Cuba 259; cusión: cañada, lugar en donde
PICH .

,
p . en H o n d u r a s

(MEMB . , p . en Colombia
(CUERVO ,

núm . 540) y en Perú
(AR ONA,

p . m Venezuela tie

ne curiosa acepc ión ,
tant0 ' en sen

t ido natural como figurado , que con
signa PI CÓN FEBRE S ( p .

Aguardiente puro , s in n ingun a
clase de ingredientes . También va

l e como noticia fal sa
,
di cha con

habil idad para que se tome como
c ierta . U na caña es un trago de
cualquier licor . Caña es asimismo
afectación , ficción , apariencia

,
eu

ganifa o mistiñ0ación
”

.

2 . Eje , brazo , manubrio ; CANA
de l

_

t imón, en las canoas . Es de uso
nacional.

abun dan las cañas (de ma íz ) .
.

“ Generalmente se hacen las planta
cione s (de cam ote) en las m ilpas , des
pués de cosechadas , en las cañadas,
como llaman aqui a estos terrenos” .

(ROV IROSA, E l Pa rt . de Mac . , MS . ,

p .
—

“

E 1 cua l ( terren o) quedará
convert ido, después de levantadas las
cosechas de ma íz , en lo que se de
s igna en Tabas co con el nombre de
cañada .

"
( SAL A , Jal. , p .

CÁNAMO. m . Por s in écdoque lla
mamos así comúnmente en lengua
j e famil iar al hilo o cordel hecho
con la fibra de su nombre y que en
E spaña s e llam a gi¡ ita o bramante,
al decir de CAC IN I (p .

Hond. ME MB . . p . 34.

CARAS. E STAR EN LAS VI VAS
CASAS , fr. fam . con que se expre
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sa que
"

una persona es tá .muy po

bre , miserable ,

'

en mala s ituación
,

aludiendo sin duda a la forma .de
la ca

“

ña que es tá desnuda.Lo que se neces i ta para soportar
las reclu siones ps icológ icas, son har
tos n iqueles , y sabido es que los es
critores s iempre están en las v ivas
cañas” . (MER IN O. Juana , p.

CANAVERAL. m . Si tio poblado
de cañas de azúcar , plan tío de és
tas ; haciéndose específico el té rm i
no , por se r la caña más común .

El nombre cañamelar, que da co

mo c
'

astizo la ACAD no se usa ni

se ha usado nunca. Así lo afirma

también I CAZB . (p . Lo mismo
en Cuba (MACI AS , p . Nues
tro uso es antiguo , hal lándose j us
tificado con la s igu ien te c ita: En

su ribera o comarca hay muchos
cañaverales o haciendas de azu

car
”

. (OVIEDO , Hi st . de I nd.

,
to

mo I , p. 1 75) y otras que da CU ER
VO

, (Apunt .
,
núm . 540

,
no ta . )

CANAVERERO. m .

“
Persona que

vendía cañas N o tiene es ta acep

ción , que e s des conocida, s ino la

que da
-

I CAZB . ,

“
Persona entendi

da en el cul tivo de la cañ a de azu

car
” y que en Honduras se l lama

Cañe r
_

o (MEMBR .

,
p .

CANAZO m . La desinencia au4

mentativa —azo es característi ca del
mascul ino : de hombre , hombr- azo ;

correspondiendo al femen ino la con

notativa también de aumento - aza:

bes ti—aza, earn - aza, etc . (MO—NLAU ,

Di cc ., e t im .

,
p . Sin .

embargo

con mucha frecuencia se in curre
en la impropie dad de apl icar la de
sinencia - azo a nombres del género
femenino , haciéndoles cambiar de
género en el aumentativo, y así he
mos formado CANAZO: una caña

grande . Semejante despropós ito no

es tá. autorizado n i debe autorizar
se . Por excepción puede la desinen
cia - azo expresar connotación dis
tin ta 0 has ta contraria a la orig i

CAñ I

nal; ejemplo de el lo es lech - ezo (el
corderil lo tierno) , que señala Díaz
Rub io y Carmena (Gram . razonada,
t . I I I , p . citando a SALVA. Pe
ro de ninguna m anera es tá perm i
t ido apl icar las terminaciones pro

p ias de un género a otro
,
s in al te

1 ar las reglas consag radas del buen
decir .

2 . m . La herida o golpe que se
da e l mismo gal lo en las cañas o
p iernas” . (PI CH .

,
p .

— MACÍAS,

p . 2 62 .

— Dícese también golpe de

caña, e igualmente s i o tro se lo da
al

'

gal lo .Levantar su g allo cuando rec i ba
golpe de cañaz o , para vendarlo y cu
rarlo v iolentamente y colocarlo fren
te a l contrar io acto cont inuo

,
para

prosegu ir 'la pelea ( Inc iso VII I
del Art. 1 1 del Reg l. para los Palen
ques de gallos. )
CANERO . m . En los ingenios de

azúcar, el lugar que en el edifi cio
del molin o s irve para depos i tar la
caña que va l legando y no se mue
le inmediatame nte . Es también ca

da uno de los r imeros que se for

man con esa

'

m isma caña”

. ( I CAZB . ,

p .

En Cuba es el vendedor de caña
dul ce por las cal l es en la Habana .

(PICH . , p . 48; MAC IAS , p .

adj.

“
Lo que s irve para c ierto s

trabaj os concern ientes a la caña :
machete CANERO ,

el que se usa de
ord inario para cortarla ; carro CA
NERO

,
el des tinado para el aca

rreo
”

. ( I CAZB . )
CANIZO . m . Carrizo o caña seca,

especialmente la del tal l o del maíz
,

usada por la gente del campo a

manera de antorcha por su gran
cºmbustibilidad. En e l Di ccionar io
se llama así cierto tej ido en que
entra la caña, y hal lamos que en
Venezuela es Pared construida

con viguetas colocadas perpendicu
larm ente , y a las cual es se ponen
de través cañas , rellenándola y cu
briéndola con ti erra o barro ama
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ta misma manera s i rve para tapar,
sea de lona o madera”

. (Di ce ma

rit . ) No hay duda de que as is te la
razón a Macías

,
y como derivada

de tapa es más aceptable la fo rma

tapacet e .

CAPADA . f . Capadura : a cción y
efecto de capar, y también cica
tr i z que queda al animal al capar
le .

CAPADERA. f . Frecuentativo de
capar, por agregación de la des i
nencia - era .

CAPADERO . m . En los ranchos
de ganado , lugar en donde …se capa
a los an imal es , toros potros , en
determ inadas cond i ciones p ropias
para la º peración .

En el interio r de la Repúbli ca
tiene por s ign ificado e l que da

I CAZB . : D ivers ión de rancheros
que se organizaba con motivo de
capar los toros des t inados al tra

baj o o a la
_

carnicería . Era de ri
gor colearlos antes de '

la opera
c ión : habia además almuerzo y bu
lla,

por lo cual acudía mucha gen

te . Aún se usa en algunas hacien
das .

E sta operación se llama entre
nosotros capazón.

CAPAR. a . Extirpar al tabaco la
yema terminal , 0 las que produce
en las axi las de las hojas , con el
fin de proteger el desarroll o de és
tas . En

“

general se dice también por
cortar la yema term inal .de las

plantas , para evitar el
_

creciimen

to en al tura. Dí cese también des

bo tonar, deshijar y desyemar, aun

que menos usadas éstas . Es muy
aceptable como acepción traslati
cia de

_

la cas ti za “ ext irpar los ór
ganos de la generación

”
.

“Aqui eso que usted d ice, don To
más

,
de de sbotonar, le llamam os ca

par, y se hace para que al florear ya
no crezca el tallo, y asi

_

el jugo se em
plea en formar hoja s" . (GIL y SAE NZ ,

E l C aporal , p . C ontrar ia a una

de las ventajas de esta operac i ón , co

— 31 8 CAPA
m ienzan por dec ir que al cacao no
se

_

le qu i ta la punta ( lo capan) en la
primera edad”

. (MARTÍNEZ C ult . y
benef. . del cacot ero , p. Los ca

fetos de la edad de un año y med io
a dos años, deben ser podados 0 co

mo en Méx ico se d ice, capados ; eso
se ejecuta senc i llamente qu itando con
las uñas las últ imas cruces de los ar

i
)

l
l

?
t08 (BANO , Est . sobre e l café , pº.

S ignificado análogo tiene en el
interior de la Repúbl i ca : Hablan
do del maguey, destrui r el órgano
generador de la planta por medio
de una in ci s ión triangular que se
pract i ca en el cogol lo ,

para impedir
el desarrollo del bohordo o quiote .

Por virtud
'

de esta operación se for
ma en el cogol lo el agua miel de
que se hace el pulque” . ( I CAZB . )

_
Cuba . Igual acepc i ón que entre nos

otros . (P IC H . , p . 49; MAC ÍAS. p .

R íopl. BAYO le da la acepc i ón de
Empe zar u n queso, un jamón , etc . ,

trasla t ic ia de d i sm inui r. cercenar, que
son cast izas .

CAPAR AL MAZO . fr . , forma de
cas trar los animales

,
usada entre

campesinos
,
y que consis te en cor

tar los cordones espermá tioos por
medio de un golpe de mazo sobre
otro cuerpo duro, sin exti rpar los
testículos .

En Cuba se dice capar a machote
o a la machota. (PICH . , p . 49; MA
CÍAS, p . Tiene también la

acepción del j uego de monte ,
“de

duc i r el banquero la Cuarta parte
de lo que debía pagar al apun te
que ganó a la puerta, como privi
legio general concedido

”

. Es ta es
poco usada por acá .

CAPAZ . adj. Cuanto dice I CAZB .

de este vocablo es apl i cable a nues
tra habla regional.

'

Oigámosle :
“

Singular uso , y continuo , _
hacemo s

de esta palabra en el senti do ge

neral de pos ible o probable . Más
claro se verá por los textos si

gu ientes :
“

¿ C ómo era capaz (pos ible) , señor
Ilustrís imo, que estando presente m i
Prelado) , fuera yo tan grosero que me



CAPA

atreviera a segu i r m i sermón .

"
( PEN

SADOR , Pe riqu i llo , t . I , cap . 6 , p .

—
“

Prueba de ello son las d il igenc iasy el d inero que he gas tadº por l i brar
lo ; pero no fue capaz (pos i ble . ) ( I D
¡ b t . I V, cap. 1 0. p .

era ca paz que usted se — fuera de m i
casa a ten ido a u na suerte casual?"
( ID lb ., t. I V , ca p. 1 4 . p.

Porque no es capaz
Q ue hable a si un ca ud illo
De la l i be rtad .

(Don S impl ic io , D ic . 1 6
“

Es capaz (probable) que esté esa

pobre vieja encomendándose a la C or

te C e lest ial (Ast usla, t. I l , cap . 1 , p .

—
“
V oy a e star muy fea : es capaz

(puede suceder) que Enrique . ( lb
t . I I , cap . 1 3 , p .

B ogo tá .

“

Si usted me d ice una pa

labra m ás , es capaz que le dé una bo
fe tada

"
. (CUE RVO , núm . 366 , 4a… ed . )

¡Q U E CAPAZ ! Interj . Val e lo
m ismo que impºsible

,
como voz in

terjectiva
”

.

— (QUEVEDO ,
Lir. pop.

tab., p . Muy usado en el pue
blo en l enguaj e fam i l iar.Hombre, Per icº, no dejes de ir el

sá bado a l ba ile.
— ¡ Q ué c apaz que fal

te ! . aunque sea cojeando" . (FAC U N
DO . B a i le y C ochino , cap. III . )

"
Q u e n º hac e fal ta ,

N º : ¡ Q ué capaz !
D o está el compadre
C on su mitad" .

(FI DE L. Poes . fest

La Sacam isa, p .

En Guatemala se us a tam bién
iaué capaz ! por impos ible ! (BA

TRES, p . Dase muy común
mente

º

a la palabra capaz la acep

ción que en Venezuela,
según PI

CÓN FEBRES,

“
Resuel to a una ao

ción en un momento dado . Ese ne

gro es capaz de robar a dºn Fula
nº , equivale a puede resolverse a

robarl o” .

CAPAZON . f . En l enguaj e cam

pes ino , la º peración de capar o i

cas trar los toros de la hacienda.

ya para el trabajo comº bueyes
,

ya para el engºrde ; también los

pºtros . En algunas partes la CA

Supr imiendo en la 5a. edición.

Que tenemos a la v ista .

— 319 CAPI

PAZÓN es mo tivo de divers ión y
bulla

,
acompañada de comidas en

que se si rven guisadas las criadi

l la s de lº s tºrºs capados . Es lo que
en el in teriº r de la Repúbl ica se
d i ce capadero .

C omo s i sus progen i tores no espe
rasen m ás que su colºca c i ón defin i

se le murieron ca s i al mis
mo t iempo; el v iejo de congestión cc

rebra l. provocada por las criad illas de
que se atibo rró en una s c apaz ones

"
.

(N ERVO. Otras v idas , Pa scua l Ag u i
lera , p. FI DE L, en sus Poes . fest .
(p. 97 ) canta en el Romance “

P lace
res campestres" , el rodeo, la cola y la

capaz ón .

2 . CAPAZÓN es también la obra
de capar ci ertas plan tas , cºmo e l
ca feto y el tabaco . Se dice también
descogo llado y desbº tonado .

”

E l de sbº t º nado , conoc ido tamb ién
con el nombre de descogº llado 0 ca

pe zón ,
es u na de las operac iones de

mayor importanc ia . y de su buena
ejecuc i ón depende la ca l idad y dimen

siones de la hoja " . (KR AUSE , Memo

ria s obre e l cult ivº del t abaco, p .

CAPEAR. a. Evi tar con des tre
za un gº lpe ,

haciendº e l cuerpo a

un lado” . (OCAMPO ) Ú sase má s

comúnmente en forma prºnºminal ;
capeárse las

CAPI NGÓN . f. En l enguaje fam i
l iar se di ce de la bata o vestidu

ra amplia y holgada que se pº ne
a los muchachº s , y algunas veces
también de la de las personas ma

yores . E s de ca rácter despectivº .

Toro G isbert (Dicc . Lar.) apun
ta Capingo , como prov incial i smo de
Ch i le

,

“
Capa demas iado corta y de

mala cal idad y de —Argentina,

“

Capa corta y cosas am

bas que son cas i iguales a la nues
tra . ORTÚZAR (p . 71 ) también
apunta la voz como Chi l .
CAPON . CAPÓN DE GALLINA

así l lamamos al pol lo cas tra do qu e
en España designan genéricamente
capón . La e specifi cación e s aprº pia
da, tºda vez que señala la:fami



caño

lia gal l inacea (gal l ina) a que perte
nece el capó

-

n
, para dis tingu i rlo de

l ºs demás capones : cerdº, toro,
cabal l o

,
etc .

CAPOTAZO . m . Capeo. Lance del
tºreº con capa . corta, tomada és
ta cºn — ambas manos y a pie djo

— 320 CARA

gus to detes table según ºpinión

de I CAZB . , en tantº que aquél es

dul ce del
,

todo, s in ácido alguno .

El tal l o produce una fibra res isten
te, util i zable en bº rde1es y e n … 1a

fabricación del papel ;
_

pºntáneamente en lºs terrenºs que
crece GS

s in .cambiar de terrenos . V . CALA han s idº sometidos al cul tivo del
CAPOTEAR. a . Dar capotazos

,
en maíz

el tºreo : capear . En s entido figu

rado '

dicese también por es capar
se

,
l ibrarse de alguna cosa. Ú sase

más cºmo refiexivo i capoteárse las.

En Hondu ras se usa (MEMBRE
NO, p . 35) en la acepción de “Usar
tºdos lºs días un traj e º una pie
za cualquiera del ves tido” .

2 . En lenguaj e famil iar es si nó

nimo de capear, en e l sen tidº de
esquivar un gºlpe . Ú sase más en
sentidº figuradº .

Méx. OCAMPO ,

'

1 48.

CAPOTEO . m . Capeo . Acto de
capo tear al toro , especialmente en
la cala, por vía de prueba .

Cuervo as igna carácter históri cº
a esta voz (Apunt . , pár_

r. 895) en el
sentido de “ tunda dada por lºs es

tudiantes con el capote” .

I cazbalceta apunta con es ta mis
ma acepción la frase Dar un capo
te . Lo mismo en Chile .

CAPU LÍN .

“

(Mut ingia calabura,
L. ) m . Árbol y fruto

_

tienen e l mis
mº nombre

, que es mexicano
, cº

mo dice el Sr. I cazb . ,
quien refiere

los distintºs nombres cºn que los
autores

" le designan r Capo lí, capo
I lí, capul i, etc . ; pero tenemºs en

tendido que el de la Costa es dis
t in to del de que l leva este nombre
en la Mesa Central , clas ificado, ya
cºmº solanacea (SESS. y
ya c omo rosácea en tan tº
que el nues tro pertenece a la ta

mil ia de las tiliáceas. (ROV. )
El CAPU LÍN de Tabascº es de

sabor y aspectº enterame
'

nte
'

dis

tintos
'

del
.
de Méxicº , que es de

(Cat .de prod:de Tab. en la

Exp. de 8. Louis M
Se produce también en Perú

(ARONA ,
p . en Costa Ri ca

(FERRAZ, p . 2 2 ) y en R íºpl.

(BAYO ,
p .

E l capul i que da la Acad . no sabe
m os dº nde

_

se use.

CAPULLO . m . Manojo cualquie

ra de hojas
, .
que s irven de envº l

tura .

“
Crizneja medio suel ta

,

di ce RAMOS y D . ; pero no es exac
to del

'

tº do : nuestra acepción es

más . parecida a la que el Di cc . da

a la misma voz
,
en quin to lugar .

“

La Corpºración derívala de capi
tulum ,

lat .

,
cabecita ; en nuestra

acepción guarda más semejanza
“

cºn capa (del lat . cappa, especie de
tocado) , en el sentido de cubier

ta, envºl tura
CAPULLO DE

_
JOLOCHE . m .

Envol tura de la mazorca de maíz :
conjunto de brácteas u hojas que
la forman . A la

_

hoja que envu el

ve la mazorca se llama con el ma
yismo jo loche . (V . )

“
E n una esqu ina de la mesa , tapa

do con un capullo de jº loche , que ha
c ia como de guardabnisa , ten ian en
cend ido un cabo de vela (ZENTE
LLA , Pericº , p .

CARA . DAR O HACER CAR ITA,

expr . fam . ;
“ demºstrar la mujer

con alguna señal exterior, y parti
cularmente con la mirada, que co

rresponde al afecto del que la ga

lahtea
”

. (I CAZB . )
"Me dió carita , le hablé, y ya es

toy al otro lado. (DELGADO, La C a

landrla, XIII) .
—

“Yo las conozcº al

palmo. le dan a ud .

'

carlta, le explo
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radical 0 li be ral ro j o, en la segunda
guerra contra los franceses .

“All í iban lºs caraco leños, es de
ci r

,
los rojos, los implacables que

no daban cuartel
”

. (MERIN O ,
Jua

na, p .

CARACOLERO, RA. adj. Perso
na que cºge y vende caracºles .

Relativº o cºncerniente al caracol :
ave CARACOLERA, como la co
rrea, (V. ) Exis te un género de ga
vilán , de co lor achocolatado

,
que

se l lama CARACOLERO
,
porque se

al imenta de caracoles en las pla

yas ; de cons iguiente también sig
n iñca el que come caracoles o gus

ta de el los .

CARACOL ILLO . m . El café que
tiene la figura aovada del tes taceo
un ivalvo pequeñ i to de ese nombre ;
cuyº grano se es coge y separa del
otro cºmún , l lamado garrapata, por

32 2 .

,
CARA

can za
'

un diámetro has ta de un me
tro . Se util iza para las construccio
nes ( especialmente de cayucos y
canoas, y para horcones de casa) .

Cat . de la Exp. de 8. Lou i s M., 904,
p .

“
Arbºl s ilves tre que lleva es

te nombre porque su madera ama

rillosa forma encuentr
_
ps, nudos o

remol inºs a modº de ' caracºl : se
eleva a trein ta pies

, g rueso dos ;
florece en primavera y su madera
es útil para fábricas ” . (PICH . ,

pp
.

49 N o da el autor nombre téc
n i co alguno ; pero por los caracte

res que señala del árbol y la ma

dera , parece ser el mismo .

Í
'

La s maderas de g uapaque ,
chacte,hoja menuda , pagarán

los cºrtadores de ellas dos rea le s por
cada vara de long i tud . . (Dccr. de
Tab . , Reg ]. para el corte de maderas
finas , Art . 7 , p .

-

¡ GARACHO ! I nterj . muy usada y
el mucho aprecio que de él se ha que lº mismº es s inónima de ca

ce
”

. (PICH . , p . N o es usada ramba, entre gente educada,
que

por acá la denominación de garra de otra más común pero menos de
pata al café común . Muchºs auto cente , entre la gente mal eante .

»Es

res des ignan también por caraco l | meXicanism º .

es ta clase de café ; pe ro en el mer ¡ º a'aº hº ! Da la m uierº ita eita
t iene un g eño de los dem oñ os ! RODR .

C&d0 la
,
demgnamón es la de CA“

B E LTRÁN . Pajari t o , XXIV,

RACOLI LLO. pa t i el licenciao ej ta
“Muchas personas creen que el ca

tad1 0j que t ºdo lº pu ee .

"
( I D lb.

,
p .

racº l es una clase espec ial de café
E sa creenc ia es com pletamente erró CARAM| LLO. m . Chisme

,
enre

nea , porque el caracº l crece en todos do
,
embuste” . El CARAM ILLO no

los cafeta les . y no es más que el gra "

es un simple chisme
,
s ino una imno des erfecto de una fruta no bien

desarrº%lada que en vez de los dos i pos tura levantada 0 urdida con fl

g ranos regulares , no ha
'

produc ido nes aviesos : a Fulano le a rmaron
más 01

3
8 t

á
n

fá£
º De

l
qu en

g
Y
¡

de f

g
r un CARAM ILLO y lo tumbaron .

m a re on a . nera men e e ca a

c ol se encuentra en las planta s no CARÁTULA
;

Pºr mas que gra
b ien desarrolladas o en las ya muy mát 1008 y lex100grafos no acepten
V iejas … Se Supº“

?
que el

1

8%b<13r del de buen grado esta voz ; el la forma
—café caracol es me or que e e gra

no com ún
'

y creen que eso esté basa parte de nuestro acervo l i terario
en que el arºma , se en hace mucho tiempo , en tºdºs 108

—cuentra d iv id ido en dos g ranos. en
d

el pa íses indolatinos.

“
E sta acepción

c arac º l se concentra en u no , y e es muy común en Améri ca” d i cee ueno tamañ o.

" BANO , Est . sobre
3a?las plant as p .

CUERVO (num . QU ien desde
C uba . MAC ÍAS, p . 2 73 . su edición an teriºr justificaba el
2 . In ga sp

? Leguminosa . m . Ma uso de la voz en estas palabras :
dera muy abundante . El árbºl es “Carátula es l o mismo que careta
recto

,
de tal lo cil índricº y que al o mas cari l la, y ¿ en cuántºs l ibros
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no es la pºrtada una máscara cº n mente usase de es tas dº s formas
que se engaña al públ ico prome cºmo sinónimas de adu lar

,
hace r

tiéndole » cº sas que jamá s se cum cortes ias ñngidas º carantoñas.

plen en el cue rpo de la ºbra ? ” I CAZB . anota la primera por “
Dar

(num .

_

Que es de usº antiguo , av iso , por pura cºrtes ía , de l º que
lo prueban

,
el m ismº autor en es se ha ej ecutado o se va a ejecu

ta nota al párrafo ci tadº : “

Según tar en nuestro l enguaj e t iene
n oti cia que nos cºmuni ca nuestro s iempre una acepción tomada en
buen am igº don Manuel Gº nzález mala parte : e s una fal sa cortes ía

,

de la Rosa
,
usa ya la palabra en un a atención

'

ñngida ,
.más bien una

el sentido de porta da el Presb . An cºrt esania que t iene muchº de ser
toniº Gamboa y Riañº, en su obra

'

vil. BAYO da
'

(p. 49) la segun da
Astronóm ica y armon iosa mano , p . frase en el m ismo sentido que
37 (Méx. y G . I cazbalceta, anotamos .

con dos c i tas de la misma épºca
,

CARAVANERO , RA. adj. Perso
colonial : “

En tºnces arroja aquel ena afecta a hacer caravanas
,
cor

Licurgo su ins trucc ión 0 autºs en tesías exageradas y fingi das . Más
tre los demás que hay en la me usado que caravánist a .

53
, Y de que tal vez no ha Vi stº CARAVAN I STA . adj. Caravane

en muchos meses más que 13 º a ,rº .

“Que hace muchas reverenc ias ,

rátu la º DPÍD CÍDÍ0
"

(D iar iº de aun fuera de propósito” . ( I CAZB . )
Méx. , t . I . D 1 82 Se Derd19rº º = Menº s usado que caravane ro .

HB OS papeles importan tes que se ; E n los cºrredores y el pa t iº había
componen de un cuadernº s in ca ya mult i tud de hombres muy corte
rát u la n i forro ( l d ses y. caravan ístas.

”
(PAYNO , P isto l,

t . I , cap .
—

“

U m mula to su
ORT Í ZAR (D' 7 2 ) comº a Cuervo.

m am ente pol ít icº y caravan ista se co

CARAVANA. f. Reverencia
,
cor mid ió a serv i rm e.

"
( I D Veracruz ,

tesia , pº r 10 común Ya se había consumado e l

robo, pero el compañero caravan ista
( I CAZB E S de uso antiguo , se hace un sa ludo para desped irse .

gún es tas c i tas del prº pio autor : (pR I E TO , Memo r¡ as , cap _ I V ,

“
Presentase a las puerta s del estu p 1 47

_

B onachón , sm cero ,

_

na tura
d io del le trado un l i t ig ante. y todo es

lot
_

e. n
s
u eno era d

_

º “ M
a
rce lm o

_

0as
shacerle caravanas y cortes ias en sus ,

cara
y
am st a obsequioso .

primeros saludos .

"
(D iar io de ( I D lb. , cap . D

t… I . p . Le h ice una g ran ca GARGAJ . m .

“

La fun da de cue
ravana (TD U » D 33 1 — Ag rega º

,
rº en que se l l eva el rifle al arzónremos estas otras : “

U na l ínea de jó
y enes sonre ían a una fila de la 51113 ( I CAZB . ) Cº n mayor
de eleg antes . que sus carava -

,
extens ión la aplicamos también ,

nas, mºvim ientºs y m iradas se esfor
aunque con más impropiedad tal

z aban en compe t i r en coqueter ía cº n

s u s be ll ís imas compa ñeras de la canana 0 C&TÍU ChGI '3 .

(PAYNO . P istol , t . 1 , cap . II ) — “
Se . La ACAD. la anºta como ame r.

,

adelantó hac iendo carava"3 $ Y djri “
¿ pero es pecul iar de Méxicº . N º

t

'a en Vocabularios del lengua
dro le h izo m il caravanas y provincial de ºtros países .

cumpl imientos . ( ID "3 t . H . cap…
“

Q u i tó lº s botºnes de las fundas de
X I I )— RAMOS Y D . . D. 1 15' ¡

'

las p istºla s. y el del carca] en que
Hond. MEMB R . ,

—

p . 35.

— R íopl.
“
P en llevaba el Spencer . (FACUNDO . Po

t 1 l m eres del "08, t I I I , cap. X . )

nsos SON T IROS DE MI CAR

CORRER LA CARAVANA, 0 CC CAJ . fr . que expresa que l e es a

RBBB CARAVANAS .
Indi st in ta uno c ºnºcidº el ardid que se quie



CABG

ra in tentar ; que tiene uno sobren
tend ido lo que o tro habla o sabe
la in tenc ión' que pers igue .

CARCAJEARSE. pr .

“

Reir
“

a car

cajadas. Verbo an t ipáti co que sóla

mente el vulgo u sa
”

. ( I CAZB . ) Cº
mo an t ipático , tal vez que lº sea ;

pero le usa todo e l mundo
,
y en

“

el
lenguaj e fam i liar hasta la gente
empingorº tada. Lo que so lamente
el vulgo usa es ej ecutar la acción
del verbo : CARCAJEARSE . GAG I
N I

, por el cºntrario , abona por la

voz :
“
E s término expres ivo que de

b iera cºnservarse Además
,
y se

N I Cunduacan podría defenderse
gun

_

este m lsmº
,

Tal palabra es
¡
de l a taque de los cardenenses , n i el

corrien te en muchos lugares de P refecto Ru iz ser ia capaz de hacer
América , pero no fue inventada po r ¡ .

fre"te ( SÁNCHE Z MÁRMOL. Ant6"v
D. As í terminó el pequeñº inn ingun 11 1 30 del N uevo Mundº , c iden te qu e por

,
un momento parec ió

— 32 4

CARCELEADA. f . Pri s ión de cor
ta duración ; arres to o detención
forzºsa, generalmente por vía de
corrección .

H ond .

”

De tenc i ón forzada en la cá r
cel.

”

(MEMBR . ,
p.

CARCELEAR. a. Encarcelar
, ge

neralmente por pºco tiempº , o pº r
vía de detenc ión correctiva .Hond . MEMBR . , p. 3 6 .

CARDENENSE . adj. gentil icio
con que se designa al natural de
la Mun i cipal idad de Cárdenas del .
E stado . Perteneciente o relat ivo a

él . U . c . 5.

cons… en el Diº º de SALVA Cºmº i d iv id ir a dos cardenenses notables que
palabra cas tel lana, ant i cuada,

y se actua lmente honran con sus nombres
hal la además en una obra impre

sa a princ ip ios del Sig lº XVI I (Te
CARDUMO C dso ro de

' las Lenguas e spañola , fran m . ar umen 0

ce sa e ital iana , por H .

dume . De uso vulgar Y muy comun .

CUERVO (n úm . 329, nota ) trae las =
La ACAD . lW º Siempre por anti

s igu ientes c ita s que demuestran lo ? cuado cardumen ; mas en su últ i
m i

g
m º z

“
c arº a3? d%deaf;S% ma ed i c ión del Dicc . , reparó en que

Vocib
c

u

a

lí
e

r

£

i

l

g
£

z
t

i

s

t

'

e

Sl

las
a

ge s
¡

lenguas C as
es U sua l hoy lº que an tes .

t e llana y To scana : Sev illa ,
—EY es0 fuerza de reprimendas , las .

“ C arº a

d
ie ar,

_

d

3
1
'

car

t

c

e

aiagi
e

'

l
_í

d

á

e

g

l

o
i

r

s

áe"
de Cuervo , Granada y R ivodó en

reyr em a sra amen ¡ primer lugar .Tesoro de las
_

322º12%3353i…£ 33 5españa.… p .. CAREA00 . m … En la hd
_

_

c ga

ris .

—
”Los qu e a ll í r ien y car— ¡ llos, el que por contrapos1cron a

c allean .

”
(LUNA Lazari llo , cap . X lr

'

tapado ,
se presenta descub ie rto y

íggí-i
s

sr
l

wíí
o:
cfr%caajídágg

a s an t es cam a .

a
_

la vis ta de l ºs jugadores : es de

CARCELAZO.
m

. Pris ión por lo ¡ cm que el contra rio sabe de .

ante
común arb i trar ia e injus ta ; de or— imano con cual gal lo va a pelear el

dinario de poca durac ión . Apl icase suyo .

'

Ú sase como sustant ivº . Se

especialmente a la que o bedece a jugaran dos CAREADOS ( I CAZ
_

causas pol íticas ; de muy usual apl i - lBALCETA¿)
— OCAMPO

, D.

_

1 49. Dl

cación pºr nues tros gobie rnºs y tal
“ cese también dº l lance m ismo ; de

vez tamb ién por los de otros de lºs
países he rmanos , aunque no hal la
mos la palabra en el l enguaj e pro
v incial de éstos . Lo que caracte
ri za al CARCELAZO en nuestra
l engua famil iar , es la arbitrariedad
o el abuso de autoridad , en lo cual
s e diferencia de la carce leada.

la l id en que se juegan gal l os de
esa especie .Llámase careados a lº s lance s con
certados entre lº s dueños de dos ga

llos de ig ua l peso. (G . CUBAS , Re

cuerdos . 2a . pte . , p .

CAREAR. a .

“
Probar lo s gal los

an tes de echarlos a pelear, tenien
do unº entre las man os y dejan
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CARG

del ( I CAZB . ) En los puertos , lºs
CARGADORES son los que se ocu
pan de embarcar la carga y des
e

'

mbarcarla, organizados por lo ge

neral en cuadril las . Llámanse en
las pºblaciones , más cºmúnmente,
CARGADORES de núme ro, porque
trabajan al amparo del reg i s tro o il

cia1 del Mun icip io
,
para

'

mayor ga
rantia de l — públ ico . El CARGADOR
ord inar io es el mozo de» cºrde l .

“ Todo el que
ofic io de cargadº r,
del número de orden que le a s igna la

Jefa tura Pol ít ica y de la Patente que
le exped irá esta autoridad . (Reg l. de
pol ic ía , p . 9; Art .

—
” Todos lo s c ar

g adores , a si lo s que traba jan a ísla
damente cºmo los organ izados en

32 6 CARG

comúnmente de bagazo _
de caña o

de hoja seca de plantas suaves
, cº

mo el junco , el plátano, la - enea,

y se l lama con mayor propiedad lo
m i llo.

Objeto a manera de vas ija en

que se mide la cantidad de pólvo
ra con que debe cargarse una arma

de fuego en la c amara. La ACAD .

l lama a es to carga (7a . aun

que es un poco dis tinta: “
B oquil la

pretenda ejercer el l del frasco con que se m i de esta
deberá proveerse pólvo

'

ra (la que se echa en el ca

El CARGADOR se hace en
el campo con el extremo hueco de l
cuerno de res

,
cºn una golillita es

pecial en el cuel lo, para atarle al

c u erpos o com pañ ías , t ienen obl ig ac i ón º h…º
:
La capacidad del CARGA

de pre sta r el aux i l io debido en los ca

sº s de incend io o de cualqu iera otra ?
ca lam idad públ ica . ( I D . , Art .Lo cua l era oro mol ido para los c ar

g adores o mozos de cordel . " (SAN

DOR se cal cula tºmando en la bo

ca del cañón del arma una profum
aldad igual a la boca.

Cuba .

“
Correa corta , pero reforzada

CHO POLO , Cuarto Poder, cap . I . ) con un gancho de h ierro en cada ex
“
La s anda s en que estaba colocada la ' tremo en sent ido
imajen pesaban tanto que apenas po
d ian con ellas dºce
(D ELGADO , La C alandria , VII . )
“ Uno se ofrec i ó a pºnerme el rec i bo,

;

otro d ió el pape l ,
'

o
' tro contó el d ine

ro, otro llamó al carg ador." (PAYNO ,

Físt o l, t . I . cap. V . ) Ag rupados a

la reja . están , un cargador con todo y
m e capal: u na coc inera con todo y cá
nasta .

"
(FACUNDO . E l c º rreo , p .

ser cochero. cargador 0 campes ino.

"

(PENSADOR , Q u ijot ít a , cap . XII . )
"
Doce rea les de un cajón . un peso pa

ra el cargador y otrº para el sepultu

rero . ( I D . , Periqu i llo , cap . XII I . )
R íopl. BAYO , p .

' Nuestra acepción es dis tin ta de
las . dos que c on relación a perso
na da el Dicc . ; Mercader que em
barca sus mercancías

,
para cºm er

c iar con el las en otras partes .

— El

que tiene por oficio conducir car

ga
“

de un puntº a otro” .

2 . E specie de coj ín
,
o protectºr

de piel gruesa y
_

res i s tente que

usan los trabajadores para cargar
a la espalda o al hºmbro . El CAR
GADOR en forma de coj ín se hace

Fuera necedad dec ir que todo '

payo, cargador 0 cochero, e s tonto por !

inversº, u no que

asegura en la ' s illa , y en otro eng an
cha la argolla de la barra del qu i tr ín
º volante . (P ICH . , p .

CARGADORA f, Recipiente su

perior de los dos que forman el
obraj e

,
en la elaborac ión del añil

o j iquil ite , muy explo tado en Chia
pas.

"
E l primer rec ip iente se llama p i

la cargadora y e l segundo de bat idora ;
el prime ro está prov isto de cua tro
pºstes (cepos )

'enclavados fue rtemente
en el p i so ,

a sesenta cent imetros de
la pared . con a ltura de un metro.

"

(RABASA , E l E st . de C hls . , p .

CARGADU RA. f.

- H inchazón que
sufren las cabal l erías en la cruz , o
sease encima en la unión de las pa
letillas, por causa de ponérseles

muy adelan te la s i l la. Llámase tam
b ién y más generalmente ca rgazón .

(V.)
CARGAR. Traer , llevar consi

gº ; usar , gas tar : CARGA pis tola,

anteºjos". Sr. RAMOS
y D . apunta es ta vaz como prºv .

de Tab .

,
olvidando que es “

10 mis
mo pocº más o menºs en toda la



CARO

A m é r i c a española (SALVA,

CUERVO , RODR . , SOLAR) , como
dice GRAN ADA (p . Pº r más
que Cuervº la repruebe : “

Cºmo de
revuelo apun taremos ser una vul

garidad el empleº de cargar por

traer, usar :
anteojos” . l o mismo(núm .

que GAGI N I
,
dic iendo éste que se '

usa incorrectamente ; lo cie rtº e s
que casi ha des terrado a sus sinó

n imos , en el habla famil iar . El mis

mo GRAN ADA dice lº s iguiente , ]
“
Es acepción al

sin duda
,
en el

muy in teresante :
gº cerri l : nació ,

campo , como lo publ i ca su rústica f
catadura y lº s objetos a que regu
larmente se apl ica

, que sºn aque
l los de que por lo general va car

gado un hombre cam pes ino o pai

sano , y sólº cuando quiere uno em
plear el l enguaj e prºpio de esta
gente , puede tol erarse ;

PI CÓN FEBRE S (p . 74) hace
del verbº en cuest ión cierta criti

ca desacertada : Llevar algo con
s igº, tras de si, baj o si, o sobre s í .
Pº r lo cual s e carga una sonrisa

,

o un pesar muy hºndº
,
o una bo— í

No se .rrachera formidable , etc .

apl ica entre nºsºtros s inº en el
sent ido de l levar consigº en lº ma

terial una cosa
,
independientemen

te de la persona ,

en realidad una carga ; no hemos
podido advertir que se diga carga
una son r i sa, un dolor, una alegría ;
refi riéndose a afectos o a estados
del án imº . Es de uso antigu o .

“
C argan buenos arcos y flechas .

(BEAUMONT , C r6 n . de la Prº v. de

M ich . , pte . I , lib . I I , cap XI I . ) Se

fue presentando un don Peta te en el

escritºrio, demandando quin ientºs pe…
sº s en la libranza que m i am igo car

gaba en su cart era. (Astuc ia , t… I I .

cap .
—

“
V amos a casa por m i re

vólver: ¿ trae s el tuyo ? — Yo s iempre
lo cargo .

” (FACUNDO , Pollº s , t L
089 IX .

—
"
E l General abri ó la puer— i

ta con una llave que cargaba s iem
pre .

”

( I D N º che buena , cap . X I I . )

— 32 7

para qué carga us_ted f

s i no , cho

y que constituye .

, par variºs o much º s machos ;
. gazón,

acto de ser cargadas varias

CARI

“ C
_

argaba un calendario de santos en
la bºlsa .

"
( I D . , Gentes, t. 11 , cap.

“ Aunque cargue: arm a corta
Ya lo verás con mi hermano.

(
5
1

3

D

)

EL, Musa callejera , Q u int illas,
D

“ Y más de cua tro lad inos
C arg an daga y to'sen rec iº.

( ID . , lb. , C ontest a de Luisa y Tules ,
p .

Méx. RA MOS y D . , p . 1 1 5.Hº nd . MEA[ BR , p . 37 .

.c . R ica . GAG I N I ,
_ p . 1 1 9.

C . Amé r. SALA ZAR G . , p . 63 .

Gua t . B ATRE S , p. 1 1 6 .

C ol. CUERVO ,

D

.núm 531 .

Venez . P I CÓN . 74 .

Maraca i bo . MEDRANO p .
_

2 7 , apud .

I CAZB .

R íopl. GRANADA . p . 1 46 .

C hile , RODR . , p. 92 .

t
SALVA y SOLAR también le tra

an .

2 . Refiri éndose a lº s animales
,

cubrir : la vaca es tá CARGADA .

(MEMBREAO
,
p . En esta acep

ción diesse también picar y ene i
mar.

CARGAZON . f . Hinchaz ón de la
cruz que padecen las caba l lerías

,

a causa de cargarse la s illa más
adelan te .de donde regu larm ente de
be ponérseles.

2 . Entre rancheros , acc ión y efec

tº de cargarse las hembras en los

ganados , 0 de ser cargadas pº r los
machos : la CARGAZÓN es en la

épo ca de brama .

La terminación o des inencia —azón

en e l l enguaj e vulgar t iene un sig
niñeado aumentat ivo y c ºlectivo a

la vez, como capazón, actº de 011

car

o muchas hembras .

3 . Ti empo en que se cargan las
' hembras del ganado .

CARlBAL. m . Colect ivo que de .

a signa un cºnjunto de ca ribes : tam
“

' bién se l lama así al luga r en que
habi tan los in diºs caribe s en el se
no de lº s bº sques

,
o al case r

í

º . Cºn
“

dis tin ta acentuac ión , el Di cc . da cai»

]riba l, cºmo sinónim o de caníbal .



CARL

Hond . MEMB R . , p . 36.

CARLOSANTO. m . Cardosanto .

RAMOS y D . cuelga el sambenito
de tamaño despropós ito a Tabasco
sº lamente

, cuando es error en que
incurren los in cul tos de toda la Re
pública . Tal vez de toda * la Am é
ri ca española y de E spaña misma,

que ya son algunos !
CARMELI

'

¡ A . 13. Hipocorístico de
Carmen . D iminutivo familiar muy
usuaL

M éx . I CA ZB . , p . 89.
— RAMOS y D

p . 1 1 6 .

2 . m . y f . Color de café
,
como el

del hábito que usan los rel igiosos
carmel itas ”

Más prop ia
mente es atabacado

,
- más os curo

que el canela y más claro que el
ca fé .

“

RAMOS y D .

,
p . 1 1 6 .

“ Los pu ros que conten ía (la pure
.
ra ) eran de un tabaco de color car

m el ita oscuro (PAYN O , Fistol, t .
I I , cap . IV . )
Cuba . P ICH . , p . 52 .

— MAC ÍAS,
p .

285.

B ogotá . C UERVO , (núm .

*

q ue también se d ice en E spaña pro
bá rido lo c on la s igu iente c ita : C ha

queta , jerg u e ta carmel ita , d ice E sté
vanez C a lderón , E scenas andaluzas,
pp . 2 , 1 64 . (Madr id
Venez . R I VODÓ , p . 58.

CARNADA. f . E l Di cc . da a esta
voz sólamente una acepción funda
mental y de sen tido recto . Ú sase

mucho también en sen tido figurado
por serv i r de ins trumento

,
cargar

la r esponsabil idad en actos aj enos .

Asímismo , como en Venezuela, (R I
VODÓ , p . l laman así por ex
tens ión

,
aunque el cebo no sea de

carne
,
s ino de pescado mismo u

otras sustancias y por extens ión
tamb ién suel e dársele este nombre
a la topota o t0p0te (V) , cierto
pes cadi to que es el usado regu lar
mente como CARNADA para pes
car.

'

CARNAZA . f . Corrupción de car
nada : cebo hecho de carne para
pes car” . ( I CAZB . ) Da también es

te autor la
_
frase ECHAR A UNO

“
lo

328 CARN

I
DE CARNAZA

, hacerle acometer
empresas o negocios arriesgados , en
provecho y s in pel igro del instiga
dor , que equivale a la nuestraSERV IR DE CARNADA

,
tal vez

más cas tiza que aquélla
,
según ex

pres ión de GAG I N I (p .

“Echar
de carnaza a alguno , será a lo su

mo echarlo de carnada
,
o más cas

tizamente echarlo de manga
”

.

CARM ITA . f . Diminutivo fami
l iar de Carm en . 86 10 por excep
c ión decimos Carmenc i ta. Confor
me a las reglas de la Gram . de laACAD.

, las dicciones , graves termi
nadas en n, forman el d iminutivo
tomando uno de los tres incremen

tos c ito, c i l lo y c ico . V . C IRCU I
TO .

CARNE. CARNE DE RES. Comº
“

de perlas l es v iene a nues tros pai
sanos las s igu ientes palabras que
cop iamos del D icc . de barb . de C .

R i ca
,
por GAGI N I (p .

“

La pa

labra res se apl i ca no sólo al ga

nado vacuno
,
como as ignan nues

tros compatrírotas,
s ino a muchos

cuadrúpedos domésticos y salvaj es ,
como la oveja , el venado ,

el jaba
lí

,
etc . Es, pues , impropio y más

que impropio denom inar carne de

res a la que en otro s países con

más acierto llaman carne de vaca
o de buey Pero en Tabasco su

cede no sólo esto : la contracción
l lega al máximo

,
l lamando CARNE

ún i camente a la del ganado vacuno ,

dis tingu iéndose las d emás con la

especifi cación de la res : carne de
puerco , de chivo , de borrego , etc .

y sucede también que és tas ulti
mas se designan comúnmente en
forma el íptica

, por sólo el especí

fi co : puerco , chivo o borrego, em

tendiéndose s iempre con la palabra
CARNE o tra que es la de res va

cuna .

CARNEAR. a. Comprar
,
buscar

carne (de res) para el al imen to .
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…CARRA

E staba con una soga a la g argan ta
las horas de ofic ina , s iendo festejosí
s ima m i reun ión a los capenses ,

m i s
coplas y m is relac iones de comprom i
so eu la frente y tun iqu illos de carran
c lá n , asi como m i s ensueños con las

de (PR IE TO , Memorias,
28- 40, cap. I I , p . Las demás,
por reg la genera l , vest ían carranclá n
o musel ina . ( I D . , lb. , p .

—
“Aque

110 fue un horror: la indina , el ca

330 - l CARRE

A eso de las doce del dí a oyó el
carraspear de Chencho que se aproxi
maba.

"
( I D . , lb. , XXIV ,

p .
—

“
En

la penumbra re inante se destacabanbultos , aqu i y a llá , de personas ador
m i tade s que bostezaban y carraspea
ban s in hablar palabra .

"
( I D lb . ,XXV, p.

CARRASPI ENTO
,
TA. adj.

'

Que
' tiene carraspera. Vulgarmente sé

rranc lá n , la m u solina , la seda m isma

“

| d i ce garraspiento .

sucumbieron a la moda y era el ideal
lo

'

esférico, e l mundo, no . sé qué debombást ico
,
y estupendo. ( I D . , lb. ,

cap . IV, p .
—

"
Entre la s demás ,

formaban caprichoso mo sa ico los tun i
c os de musel ina y carranc lá n .

”
( I D . ,

lb . , cap . V, p .

CARRASCALOSO, SA . adj. Pi

cajoso , quisquilloso . E s de uso vul
gar. Parece voz onomatopéyica , que
trae aparejada la idea de aspere
za

, rudeza ,
acritud , en sen tido figu

rado .

CARRASPANTE. a d j . Áspero ,
acre . Dice CUERVO (núm . 900) que
es voz cas tel lana ; pero —no figura
en el Di ccionario . La traen SALVA,

el D i cc . de la Soc . Lit . y TERRE
ROS, con igual acepción .

CARRASPEAR . n . La ACADEM I A
dio entrada en trada en el Dicciona

rio a ca rraspera
,

en la garganta que impide tragar
libremente la sal iva y enronquece
la voz” . Pues “

aclararse la gargan
ta, por ejemplo , después de echar
s e un larg o trago de aguardien te

”

,

— como dice P I CÓN FEBRE S (p .

-

es CARRASPEAR. Se usa

en E spaña ; el mismo autor d ice
que en El gusano de luz de Salva
dor Rueda hal la esta expres ión :
“Lueg o (Roque ) carraspeó con la

garganta no sé qué ecos de
,

mori
hundo

”

. La gente vulgar dice ga

rraspera y garraspear.

“
Pa só (don P rudenc io) la m iradainqu ie tante por la turba desordenada .

carraspeó, afirmó los espejuelos en el

caballete ”

de sus ' larg a s nar ices que

ten ían por ad i tamento una berru ga
con pelos. y (RODR .

B ELTRÁN , Pajari to, cap. VI . , p .

c ierta aspereza !

Encorvado y trémulo sobre un leño a gu isa de bordón, sal ió señor Pa
blo de u na m ísera casuca , y de cara al
tramonto, con una mano en la fren
te para perc i bir mejor, comenzó a gri
tar, carrá splent o y sonsone tudo .

(AZUE LA, Mala Yerba , cap . 1 , p .

CARRASPOSO
,
SA. adj. Áspero

al paladar o a la gargan ta ; como
un l icor muy fuerte o ciertas fru
tas, el marañón , por ejemplo : as

tringente . No “

áspero al tacto”
,
co

mo s ign ifica para los surianos de
la América española

,
según CU ER

VO (núm . 900; PI CÓN ,
p . Es

te agrega que el “ CARRASPOSO
rada tien e de acre a diferenc ia
del carraspante .

Ec uad. TORO G . , D icc . Lar.

CARRERA . A LA CARRERA,
O

A LAS CARRERAS decimos s iem
pre por “

De carrera, con _
celeridad

y presteza . Fig . Sin reflexión” , co

mo manda el D i ccionario de la Len
gua.

CARRETA . f . Así l lamamos co
mún y famil iarmen te al carrete del
D iccionario : “

C il indro taladrado
,

generalmente de madera, con bor

des
_

eu sus bases
,
que si rve para

devanar y mantener arrol lados en
él hilos de l ino , cáñamo ,

seda, oro ,

plata
,
etc ¿ Y el de algodón ? De

cimos una ca rreta de hilera , o una

carretil la, Si e s de las pequeñas ,
en vez de ca rre te ; con lo cual s e
comete una doble fal ta: llamar CA
RHET 'A al ca rrete. e hi le ra al hilo .

“

P ero es de uso muy común ,
aun

que esto no lo justiñca.
_

an tes bien
cons ti tuye el abuso . Lo mismo pa

sa por Venezuela
,
respecto a la
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voz que nos ocupa P ICON FEBRES : ¡ CARR IZO ! m . In te rj que se
d ice : “

En nuest ra cordil le ra andi emplea en los mismos cas os que
na val e como ca rrete , en la prime— icaramba .

acepc ión de la Academ ia E spañola c . R ica . GAG I N I , p . 1 2 2 .

(p . Nos di ce también que “
En Venez . P ICON. p . 76 .

Caracas se usa ca rrete ! y en San CARRUSEL. (De l ing . carouse l)
t iago de Ch ile .

carret i l la” . m . Cabal li tos , o caba l litos volantes ,
CARRETEO. m . Acción y efecto lcomo les l laman en otras partes .

Rionl.
“
De este juego y nombrede ca rretear , la conducc ion o t rans

gr¡ ug o ( carrou sel º como se e sc r i ba )
po rte de objetos en carre ta 0 ca han hecho en Sucre t ítulo de ram e
rro .

”

“
Tr88p0rte de géneros

”

,
dice ra, a lud iendo a que esta s mujeres son

¡ como caba ll i tos volan tes , que de toORTÚZAR (p . LO trae el D'cc '

dos se dejan monta r.

”

(BAYO ,
p .

de la SC

S
C

AI
I

IV
t

Á
en es ta acepción ; 10 .

CASA. CASA DE AS IGNA
mlsm º

C IÓN , 0 DE C ITA… Así l lamamo s a

CARRET | LLA
¡
f La de hilº

,
a la lo que la ACADEM IA l lama Casa

cual se di ce m as común , pero nº '

de camas y Casa de trato . Es uso
menos impropiamente , común a toda la Repúbl ica . Nues
LLA de h i lera. tro Regl. de San idad en la Munici
CARRET ILLA DE MAN O . Ca palidad del Centro de Tab. es tabl e

rre tilla ; primera a
'

cep. ce a lgunas diferen cias entre Casa
R íopl. GRANADA, p . 1 48.

'

2 . CARRETI LLA llamase tam

bién a la garrucha s imple del Dicc . , ten .

90 193 pequeña ; la que se usa para
“

“
Se reputan casas de as ignac i ón

las cortinas , por ejemplo . aquella s que, s in servir de habi tac i ón
CARR ICOCHE . m . Pajaril l o ce a la s mujeres públ icas , son frecuenta

da s por ellas pa ra entregarse a actosnlzº de pa t¿ s cº rtas que “ ve en
de prost i tuc i ón . ( Reg l. de San idad .parejas. Art .

—
“
E s casa de c itas , pa ra los

E l nombre es onomatopey1 co , por efectos de este Reg lamento. aquella
el can to del avecilla

)
en el cua l que no sea habi tada por más m er

º
etriz

que la qu e haya obten ido la l icenc iacreen las gentes del campº º“ la pa ra esta blecerla y en donde concu

palabra carrícoche , emit ida con t e rran mujeres con e l objeto de entre
pe ti ción precipitada garse a actos de l iv iandad con un
CARR ILLERA f Cartuchera

,
os

determ inadº "
<TD Art 48 )

nana Nos parece impropia, super— Í
Méx R AMOS Y D " D 1 1 7

abundan te e inn ecesaria esta de En E spaña
,

el prop io M
a
drid ,

nominac ión toda vez que no esca se llama tambien casa de c ita
,
o

sean sus equivalentes cas t i zas . Es de paso . s egún lº d i cen Q U I RÓZ Y
barbarismo LLA.NAS AGU I LAN I EGO en su

CARR ITO . m . As í se llama co
obra La mala vida en Mad rid (p .

múnmente al tran vía . Ú sa5e más en a

“
Las l lamadas casas de cnta

de as ignac ión y Casa de c i ta , di

ferencias que .en México no exis

plura l :LOS CARRITOS .

o de paso, creación ésta aún más
“
Las empresas de tranv ía s adelan tada y provechosa para la de

I

Y

>r%stan_

all í gra1
;) l

serv ic i

lo
,

¡ fensa de la pro s tituta .

”

Q ue
a

í¿
“

ggñíg
º

os

º

geggfiog
f

CASA DE CUNA . In clusa ; casa
Pero llevan otro nombre dest inada a la lactancia y crianza

C ºmpletamente d i st intº de los niños expós itos . También se

fi ofigsgrí eííe
tr

ffi—Í
í

iígs.

v'

es ”am an "ama Casa de mate rn idad. Es usual
(SOMOANO , Mod ismos , p.

¡ en México En Cuba (PICH . ,
p 79:



CASA

MACÍAS
,
p . 406) se l lama Casa cu

na.

CASA DEL TABACO . En el
'

cul
t ivo de esta planta, casa en

_
que

después del corte
,
se secan las ho

jas a la sombra, para enmanojarlas

a continuac ión de algunas —

operacio

nes Concernientes al laboreo, que
al l í m ismo se practican . Llámase

también secadera y secade ro.

“
C asa de l tabaco o secad era .

—All i
se a íslan o sepa ran lo s palos de ensar
.ta , a que se vayan secando, luego se

vent ilan m á s ,

co
, se escog e y se hacen los manojos .

”

(G I L y SÁE N Z ,
E l C apora l, p .

“

Se da el nombre de casa de t abaco
a l ed i fic io dest inado al secado y bene
fic io de la hoja ; se construyen de

g rande s d imens iones y se d ividen por
tabique s long i tud inales , dest inando
s i empre lo s la tera les para secad

'

eros

con sus re spect ivos út i les .

"
(KRAUSE ,

Cult . de l t abaco , p .

Cuba .

“ C asa de tabaco .
— C asa rústi

ca en las veg as , con dos corr ientes .
V

en cada costado una pu erta , regular
mente de yag

—
t ias , mucho m ás larg a

que ancha , con barrederas o anda
m ios para aumentar o d ism inu ir a

d iscrec i ón la corriente de l a ire , col

g ando las hojas de tabaco o m an

cue rnas en los cujes a fin de que se
sequen y no se pudran . E n ella se
practican las operac iones de prensa
le y m adurarie , e scog erle , en terc iarle ,

cm be tunarlé , cabecearle , m anojarle y
en terc iarle . (P IC H . , p .

CASA GRANDE , 0 PR IN C IPAL
(LA) . En las haciendas de campo
o ranchos , l lama asi la servidum

bre a la casa en que habita el pro
pietario o dueño de la hacienda :
EL AMO. Las hab i tac iones -de * los

s i rvientes l levan el nombre de
cuartos (V . ) E s de uso nacional ,

'

co

mo mexicanismo .

E n e sos d ía s se presentó en la

casa g rande y le d i jo al amo poco
más o menos lo s igu iente. (COFFIN ,

E l Gral
“ La casé g rande , nom bre 'dado por los
s irvientes a la habi tac i ón del propie

tar io, se halla s i tuada por lo com ún a

la orilla de algún rio caudaloso, te
n iendo por as iento una loma de suave
decl ive . (CORREA, Res. Ec . de Tab . ,

cap . XV, p .
—
“
La tarde de '

aquel

y cuando ya está se

Gut iérrez , cap . IV, p .

CASC

sábado fue ú lt imo día de rodeo, por
esta c ircunstanc ia estaban solos en la
t ienda de la casa g rande Tío Goyo,Tío Chepe y Tio B on i fac io. (RODR .

B ELTRAN , _
Cuentos c osteños, cap. VI ,

Abig eo, p . Los guías - abrían
una vereda , chapeando las ramas has
ta la altura de la cabe za , y les segu i
m os a caba llo hasta el p ie d e la casa
grande .

”
(D i cc . . U nivr. de Hist . y

Geogr. , t . X ; Art . ZAYI — (Ru inas de ) ,
p .

—
“

Sólo había un claro en to
da aquella á spera floresta , y ese era

el que habíamos hecho para despejar
la casa g rande .

”
( Ibid . , p .

“

Entonces habló claro se ñora C le ta .

D ió los nombre s de las casas grandes
º

donde había servido.

“

(AZUELA , Los

C ac iques , cap . VIII , C onta
ban , con e ste mot ivo, qu e la criada de

una casa grande , cambiaba por menu
de e l peso, m erm á ndole med io real ."
(PR IE TO , Memorias, 28— 40; V. p .

E n E spaña se d ice casa g rande a la

casa princ ipa l de un pueblo. Va lbuena ,

por c ierto, cr i t ica a la Academ ia por
que om ite esa acepc ión. (Fe de erra
t as , t . II , p.

CASAM I ENTO . CASAM IENTO
Y MORTAJA DEL C IELO B AJAN

,

refr . que expresa que el casamien
to es cosa que no s e hace premedi

tadam ente , s ino a veces por obra de
la casual idad .

H an de
_

saber que ten go mucha s
nov ias a cua l más donosas ; pero

_

hay

aquello de que . casam lento y mort aja
de l c ielo baj a (MER IN O ,

_

C c

lest ina , X , p .

CASCARERO. m .

M éx .

“
Conjunto de cáscaras .

PO , p .

2 . El lugar mismo en que arrojan
las cáscaras ; como basurero .

CASCAR ILLA.

'

f. Nombre de la

plan ta más
'

comúnmente conocida

por copa l chi. (V. )
2 . Met . ,

'

persona
'

iras cible , violenta.

CASCARRIA; f. Ch írla o piltra

ta que forma el pel o de algunos
animal es

,
unido en pelotones por el

lado o cual quiera otra inmundicia.

”

(OCAMPO , p.

2 . Astil la o fragmento que sal ta
de la piedra al

'

ser golpeada.

Rionl.
“
C ascárrea f. E xcrement

_
o del

ganado ove juno.

”

(GRANADA 7 p .

OCAM

coscarrabias,
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GASP

por mal hecha
, reprobable .

_

¿Ha
evoluc ionado la frase

,
aun conser

vándose en la tradicción oral ?
En ambos sen tidos la omite la

Academia.

CASPEJO. m . Peyorativa de cas

pa : capa gruesa y de aspecto des
agradable que se forma al ganado,
por efecto de la vej ez o de flaque
dad.

CASQ U ILLO . m . Así llamamos al
cilindro metál i co del car tucho que
contiene la pólvora y la bala,

en las
armas de fuego de un solo tiro .

N os parece que cabe
'

muy bien
e sta acepción de la voz entre las

que le da el Dicci <ñ ario . Se dife
rencia

'

muy bien el casqu i llo del
cartucho porque aquél es nada más
la bala , en tanto que el cartucho
unaespecie de casco en que encaja
envuelve '

la carga, pólvora y muni
ciones,

_

que le rell enan .

OCAMPO (p . La da
'

como

s inónima de capuchón
,
s in expl i ca

ciones . En Cos ta R ica (CAC IN I , p.

1 2 4 ) es
acepción que el autor no ve con

malos ojos , desde luego que dice :
“
N o nos atrevemos redondamente

a rechazar el provin cial i smo , que
en Suma no es otra cosa que una

metáfora bien formada .

” Apl ican
ese nombre también a los cañon
citos en que se coloca

"

la pluma de
es crib i r en el portaplumas . E s ta
acepc ión es as imismo propia de por
acá .

Hond. Forro de “sombrero y sustan
c ia extra ída de la planta llamada la

n i lla : son las dos acepc iones que da

Membrero (p . amba s muy raras .

CASTAS . f. pl . Tomamos de Gar
cía I cazbalceta lo s igu iente muy im

portante para el conocimien to de
todo hij o de la América española .

“
En t iempos pasados se

'

daba el
nombre genérico de CASTAS a las

varias mezclas de las tres razas ,
blanca,

india y negra, y se distin

334

s inónimo de herradura, ,

gu ían con denominaciónes particulares . La clas ifi cación era bas tante
compl i cada

, , y aun no al canzaba .

para la multi tud de combinaciones
que resul taban de la mezcla de los
element os primitivos

, de éstos con
las mezclas , y de “

éstas entre si. En
el Museo Nacional exis te una pin
tura antigua donde en cuadretes es
tán representadas las cabezas tí
pi cas de las mezclas , y al p ie tie
ne la expl i cación que copio en s e
guida:
E spañol con Ind ia .

—
'Mest izo.

Me st izo con E spañola .
— C ast izo.

Ca st izo con E spañola .
— E spañol .

E spañol con N eg ra .
— Mu talo .

Mulato con E spañola .
— Morisco.

Morisco con E spanola — Chino.

Sa lta tras con Mula ta — Lobo
.Lobo con Ch ina .

— J ibaro.

J i ba ro con Mula ta:— Albaraz ado .

A lbarazado con N eg ra .
— C am bujo .

C am bujo con Ind ia .
— Zamba ig o .

Zamba ig o con Loba .
— C alpam u la to .

C alpamula to con C am bujo .
— Tente

h ela ire .

Ten ten elaire
t iendo.

N oten t iendo con Ind ia .
— Tofu atrá s .

“
H e aqu í otra clas ificac i ón tomada

de las inscripc iones de unos cuadretes
seme jantes que existen

”
en M ichoacán :

con Mulata — Noten

Modo de cómo sé deben entenderlas
g enerac iones de este re ino de las In
d ias:

1 . Generac i ón de español y de In
dia , produce mestizo.

2 . D e español y de mest iza produ
ce C a st izo.

3 . D e español
ce

“ español .
4 . D e e spañol y de neg ra produce

mula to.

5. D e español y de mulata produce
mori sco.

6 . De español y de mori sca produce
albino.

7 . D e español y de a lbina produce
torna trá s .

8. D e español y de tornatrás produ
ce tentenela ire .

y de cast iza produ

9. D e ind io y de neg ra _

produce
cam bujo .

1 0. D e ch ino cambujo , y de ind ia
prod uce lobo.

1 1 . B e
' lobo y de ind ia produce al

barazado .
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1 2 .

'
De albaraz ado y de mestiza, prº 2 . En el comercio tiene e l sigb

.

du

f¿f
º

y de barm oc in o prºdu _ ¡ niñeado de rebajar o disminuir el
ce zam baig o precio a ¡ina mercan cía,

por des
1 4 . De mest iz o cas t iza produ ce * m ejoram iento u otra circun s tancia.cham izo.

1 5 D e mesuzo de ind ia prºduce La operac ión se hace por lo c
o
mún

coyote . en ba lance
,
cargan do a la parti da

1 6 De d icha y de ind ios gent iles de “ perdidas y gananc1as aq
_

uella
( sic) rebaja, o aumentando el precio a

Fu
ei
ra de esas. corren o co

rn
ríz

í
n '

o tras mercancías de más fáci l y
otras enomm ac ¡ ones, como m a o probable real ización .con española , cuart erón, en vez de
morisc o , etc. CAST ILLA. f . "Sºn tantas las 00

Por m i desgrac ia, entre tanto h i jo sas que se han l lamado, y que sede su madre como es taba encerrado ,

en aquel só tano, no había otro blan llaman quuá tº daVía dº 03 3 t ¡ | lar

co más que yo, pues todos en… in h emo s
“

í feíd0 conveniente re

d ios, neg ros, lobos , mulatos y castas" i gistrarlas bajo es te epígrafe gene
(PENSADOR t º U v cap 7

ral. C omo por muchos s igl os Eu
p . 1 09)

“ Hoy se d ice guerra de castas a la .

ropa es tuvo ce rrada para nuestro

que hace… º se teme que hag an , los
. comercio, Cas til la ,

es deci r E spaña,ind ios contra los que no pe rtenecen a era para nosotros el punto de pro
su raz a "

cedencia de toda especie europea
CASTARR | CA f Mojarra abun de importación ; y así s e decía pi

dante en nues tros arroyos Y lagu m ienta de Cast i lla
,
baye ta de Cas

0 21 8, más que en los ríos ES 00 1
“

t i l la, c i rue la de Cast i l la, v inagre de
ta Y gruesa de cabeza ancha Y eS— iCast i l la

,
cone jo de Cas t illa, pluma

camas doradas relucientes : boca de Cast i l la, paloma de Cas t i l la
muy pequeña. Pertenece a la fami ARONA p 1 01 )
lia de 108 Escuamodermos, según i “

U 5ábase aquí como en el Perú
,

noticia que hal lamos en la Re seña :y por igual razón ca l i ficar de Cas
de Tab. (p pº r D J08é N Rº t i l la muchas cosas de proceden cia
virosa. extranjera , para dist ingu irlas de las
2 . Planta de la famil ia de las Ru nacionales ; nunca oí dec i r plum a,

biáceas que se cría en arbustos ; conejo n i paloma de Cast i l la ; en
produce la madera del mismo nom cambio los artesan os sol ían llamar
bre

,
sumamen te fuerte y en varitas así a las herramien tas extran j eras

muy rectas y nudosas que se em — iun formón de Cas t i l la. To davía se
plean como caña de pescar

,
en la i conserva ese uso en ca labac itas, ro

vida campes ina ; para hace r esta - i sa, jabón y vinagre de Cast il la .

”

qui tas y otros utensil ios de uso co ( I CAZB p .

mún en los ran chos. Con motivo de la actividad del
“
E ste (Perico) tomó la. ta lla que . comercio actual

,
la im portación eu

cons ist ía en un trozo de cast arrica ropea tan varía y la de E U del
como de se i s cent imetros de diámetro,y cuarenta de la rgo, hund ido hasta la

N" han acabado cºn aquel la denº

m i tad en d irecc ión de las fibras , y en minación E S 10 c ierto que
,
Cºmº

cuya hend idura . introdujo la t ira de ' dice Gagini en su Dicc . de barb .

cuero después de habe rla untado de
prov de Costa Rica (p . el

I I .

$S?
º (ZENTELL A' pericº XI p '

complemento de Cast i l la, agregado

CAST |GAR a
a Tos artículos "

comercial es
,
no sig

M éx . Apretar un torn illo. una cuer niñºº» que é5t05 DP0VÍ
'

8D8D real
( I CAZB . , p . ¡ mente de aquel la tierra

,
s ino que
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e s como a modo de título nobil iario
e ind icio de buena cal idad

,
pues

aun dis tinguiendo entre si artículos
de

'

producción nacional , como los

jabones , se usa e l específico , sola
mente para señalar el mejor

,
el más

fino . Es natural que a medida que
se aleja la época colonial , que Es
paña ha perdido influencia en el co
m ercio mundial y la indus tria se
acrec ienta en tan alto . grado en to

dos los p aíses de la tierra
,
aquella

denominación va desapareciendo en
la vida de lo s pueblos hispanoam e

ricanos .

Era cos tumbre también designar
l os p roducto s indígenas o de nues
tro suel o

,
con tí tulo de l

y espec ialmente en Tabasco , con
los cal i fi cativos c r iollo

,
hoy cas i res

tringido al uso de la gente del cam
po

,
y de la tie rra: pato _

crio llo , ca

ña c r iol la , pimienta de la t ie rra (pi
m ienta de Tabasco) 0 del país , así ,
como para distingui r al animal do
mest ico del m

'

ontaraz o selvático, y
las plantas de cul t ivo . de las s il
vestres , se usa del adjetivo c ima

rrón en el segundo caso .

También se u san los cocos qu e se
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pa ís ,

CAST

rotecnia, muy común en nuestras
diversiones públicas

_
y en los fes te

jos c ív i cos de p ueblo, á rbol de fue
go, o ca s ti l lo de fuego,pero no s im
plemen te cast i l lo . Es mexicanismo .

M é x . Se pre sentan casos en qu e
lo s cast i llos no se (RO
DR ÍGU EZ B E LTRÁN , Perfiles de l t e
rruño , p .

—
”

A i través del humo
que desped ían los bachones de los ven
dedores , d ist ing u ian se de lejos , como
sombras fantás t icas los

'cast i llos que
se levantaban erguidos en e l cruce
ro de dos ca lles" . (GARC ÍA BUBAS ,

Mis recuerdos, p .
—
“ Los ch icos

sueñan con los cast i llos” . (FACUNDO ,

Chucho , t . I , cap. I I , p. Sa len
a goza r de nuevo del an imado espe c
tá c ulo de las luces que term inan con
los ca st i llos y con nuevos rep iques" .

( I D . , ¡ b. cap . I I I , p .
— I CAZB . ,

p
.

65

0 . Amér. SALAZAR GARC ÍA,
p .

CASTRA . f . Operación por me
dio de la cual s e extraen las res i
nas, el jugo , sabia o leche .( Iátex)
de c iertos vegetal es , como el

- hu

l e . el ch i cozapote que produce el
ch icle —o c icte , la trementina,

etc .

Tiempo en el cual se ver ifica esta
ºperación .

CASTRADERO. m . Lugar donde
abundan los árboles a propós ito

llaman de C ast illa” . (MER INO , Geles - ! para ser cas trados, de
'

hule
,
chico

t ina , p . E ste
.
ha s ido u n lance ¡

por causa de la Juana . e sa mozuela
de m ira r a trev ido y labios de rosa de

C ast i lla” , ( I D . lb . , p .Hond . MEMBRE SIO , D. 37 .

Gua t . B ATRE S , p . 1 7 1 .

R íop l. BAYO , p . 51 .

zapote , etc . , y propicio para el lo .

CASTRADOR. m . Hombre que
tiene por ocupac ión cas t rar árbol es
res inosos o cuya savia se u til i za en
la

“ industria , especialmente e l hu
2 . La gente vulgar o muy ruda , y le . Llámase por esto también hule

m ás b ien los indígenas , llaman así

al
_
castellano

, por contrapos i ción a

los i d iomas autóctonos o dialectos
.

ro . (V . )

CASTRAR. a .

"

Además de las

acepciones del Diccionario tiene
de las Américas , que les dicen aquí la muy reg ional de extraer la
Q U 3 5, genericamente , como se dlº º savia o res ina de ciertos vegetal e s ,
ind io al indígena : Fulano no habla
CAST ILLA

,
s ino lengua . Al que ha

bla cast i l la se le llama ladino . (V . )
Ríopl.

“ La c ast illa , d icen los pue
hleros por el id ioma castellano (B AYO . p .

CAST I LLO .

O

m . La Academia lla

ma a es te aparato o juguete de p i

como hule y o tros , por medio de
inci s iones practicadas en la cor
teza. No nos parece muy fuera
de razón es ta apl icación extens iva
del verbo

,
s i se atiende a que cas

trar una colmena es extraerle los
panales , que es operación análoga.
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cisión del l ector, me l imitaré a de
cir que l laman ( ignoro con qué fun
dam ento) Santa Catal ina a la de
Sena y de Ricc i

,
y Santa Catarina

a la mártir. Hay igles ia de Santa
Catal ina . de Sena y parroquia de
Santa Catarina márt i r."

“Cata, Gat ita, y Catana, son
_di

m inutivos de este nombre : e l ul ti
mo poco usado .

”

A la rueda Catal ina l lamamos
s iempre catarina

,
como sus tan tivo .

"

Nosotros tenemos Catal ina y Ca
tar ina

,
Catal ina y Catarina, como

nombres propios . Cata, Catita ; Ca
to, Gat ito y Catano, como diminu
tivos famil iares .

CAC IN I (p . 1 25) sostiene que Ca
tal ina es la forma española

, por

más que en varios lugares '

de Amé
r ica se esfuercen en trocar la por

r.

"

CATAZUMBA. f. En estilo festi
vo y lenguaj e familiar se dice por
gran número, muchedumbre, mul ti
tud de cosas o de gentes , especial
men te s i van desordenadas y en
confus ión .

CATEADOR. m .

Méx.

“

Q ue ca tea casas . ( I CAZB . )
B ogotá . CUERVO , núm . 947 , dale la

acepc ión mex icana del que busca u na

mina .

CATE'AR. a. For. Según el Diccio
nario este

_

verbo es an ti cuado
,
en

la acepción de “
Buscar, des cubrir ,

”

única que da . Como dice I CAZB .

(p .

“
no es tá. anti cuado entre

nosotros n i tiene la s ignificación
de descubri r, s ino la de

“
allanar y

reg is trar la
_
policia una casa en

busca de conspiradores 0 papeles
,

”

cosa que antes se ejecutaba con

deplorable frecuencia. Era el pan
de cada día o ír decir al levan tarse :
anoche CATEARON la casa de fu

lano . En este sentido la trae Sal

vá como prov. de Méj.Ortúzar la
tiene por prov. de Amer . (p .

En lenguaj e forense no es “
al la

nar o reg is trar exclus ivamente lo
que expresa el verbo

,
n i e l fin que

se persigue es el de “ buscar cons
piradores 0 papeles” , n i es la pol i
cia la ún ica que ej ecuta e l acto.

CATEAR es también inspeccionar
o vi s i tar la autoridad judicial, f u

otras por orden de ella,
el domici

lio de una persona, o reg i s trar los
papeles de és ta, con el fm de des
cubr i r datos, vestigios o cualquier
otro el emento

,
necesarios para la

inves tigación de algún del i to o

que cons ti tuye cuerpo de és te . No

es , p ues , más que una apl i cación
extens iva de la voz cas ti za. CU ER

VO (num . 947) y RI VODÓ (p . 1 77)
tratan del verbo

,
el primero en la

acep c ión mexicana ; el segundo, co
mo cosa dis tinta de catar, que da

el Di ccionario
,
pero s in que sepa

mos en qué forma lo… entiende .

“ Lleg aron var ios hombres armad os,
d ic iendo que querían luz , porque i ban
a catear la casa , para recoger las ar

m as y parque que debía tener all í su
papá . (COFFIN , Gral. Gut iérrez ,
XIII , p .

Méx. OCAMPO , p . 1 51 . RAMOS y D
p. 1 18.

CATEDRAL. f .
Méx.

“
E s común en Méx ico supri

m i r el art ículo cuando se habla de la

ca tedral : v oy a CATEDRAL ; dan las
"

doce en CATEDRAL . ( I CAZB . , p .

94: art . CATEDRAL ) .

“
E s c apaz de cargar, no sólo pa

peles de mú s ica , s ino la torre de ca

tedra l” . (MORAL E S, Gallo , p.

“
E fect ivamente , contestó C astaños , m i

reloj
'

e stá. con el de catedral." (FA
CUNDO , Gent es, t . I I I , cap .

“V ienen dos padres
de catedral".

(F IDE L . Poes . fest . , p .

CATEO . m . For. Acción 0 efec
to de catear : inspeccionar y regi s
trar la autoridad e l . domicil io de
una persona o los papeles de és ta .

Actuación judicial en que en autos
se cons igna la dil igencia. El cap.

I I del tit . I I , del l ib . I I I de nues tro
Código de Proced imientos Penales
de Tabasco

,
trata: “

De las vis itas
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domicil iarias y de los CATEOS (p .

aunque no es tablece claramen

te la diferencia entre una cosa y la
otra .

"
Sin explicar nada empezaron a ha

cer un m inuc ioso cateo en todas las

ca sas de la finca , como s i busca ran a

alguno. Term inado aquel cateo, uno
de los rec ién llegados ordenó a las

a tri bulad as mujeres que sacaran de
las cas as lo que pud ieran , pues inm e

dia tam ente i ban a incend iar ias por or

den del gobierno. (COFFI N , Gral.
Gut iérre z , XVII , p .

Méx. I CAZB . . p . SM.
— OCAMPO , p .

1 51 .Hond. MEMB R . , p. 37 : en la acep.

mex.

CATRE. CATRE DE VI ENTO .

Así llamamos sin excepción al que
la ACAD . define por ca tre de t i
j era. I gnoramo s de donde proven
ga tan original manera de des ignar
es te mueble , s i de qu e haga viento
por virtud de cerrarse a modo de
fuel le

,
o de su l igereza y poco pe

so . De todos modos es ingeniosa la

metáfora.

CATREDAL. f . Forma . anticua

da o metá tes i s de Cated ral , que elvulgo retiene todavía y es ya un

barbarismo” . ( I CAZB .

, p . Pero
tan reprobable , que no cabe ya eu

tre los provincialismos de n ingún
pueblo que hable cas tel lano ; es tan
do relega do solamente para quie
nes son tan in cultos que no Cono
cen n i la o por lo redondo . E s ra

ro
,
entre nuestro pueblo

,
mucho

más que en los hab i tantes del in
terior (México , Guanaj uato , part e
de Jal isco

,
etc . ) y el Distr ito Fe

deral, entre quienes son formas co

rrientes redotar por de rrotar ; mun
cho por mucho y mil d isparates más
tan groseros como éstos , que jamás
se oyen en el habla prov incial de
Tabas co . De toda

'

suerte , haremos
formas dis tin tas e ideológ icas en
el español ; pero le profanamos me
nos

,
mucho meno s que nuest ros

conciudadanos de otros E s tados .

Méx. RAMOS y DUAR TE , p .
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B ogotá . CUERVO , párr. 793 .

Ecuador. C EVALLOS , p . 47,
I cazbalceta.

Guat . BATRES , p . 1 69.

CATRERO, RA. adj. Re lativo al

catre o correspondiente a este mue
ble : formado al es tilo de carne ro
que da e l Diccionario .

“ Idem (colchas ) catreras .

”
(C o lec

c ión de Dec ret os de Tabasco , p.

Méx. OCAMPO . p . 1 52 .

CATRlN
,

'

NA. m . y f. Petimetre ,
lechugino ,

elegante . E s ta palabra
se va anticuando , y sólo se conser
va entre al gen te de l pueblo , como
apo do in j urioso y despectivo

,
que

aplica a la que no usa e l traj e de
el la , motejándola de oc iosa e inser
vible , cuando no de mal entreteni

da . Y aun para esto usan más de
la palabra ro to .

”
( I CAZB . p . E s

así : peripuesto , elegante , pul cro en
el vest ido

,
s ignifica de ordinario ;

apud.

sólo po r excepción usal e e l pueblo
en forma despectiva, para lo cual
se sirve s iempre de roto. N o se an

ticua la voz todavía . El Pensador
Mexicano escribió una novela t itu
lada Don Cat rín de la Fachenda, en
que

, como es natural , abundan los

usos y empleos de la palabra.

“
N o hay que no tenga su

Clor i o su F il is" . (MORALE S, Gallo
p . Prom é tam e Ud . qu e escucha
rá lo que yo le d iga, que se dejará de
andar con c a trines , y yo lo compondré

Fist o l, t . I , cap . I X ) .

—
”Yo no soy ese catrín que tanto le

fasc ina… " (Astuc ia, t . 1 , ca p. DC) .

“

¡ Ya se la llevan a la sacristana : que

se v a la sa cristana… se la roban “

los

catrines .

"
(FACUNDO ,

'

Po llos , t. 1 .
c ap. IX) —

“

N o as í todo
le está Si un día se v istiera de
catrín , ya (DELGAD O , La
C alandria , X , p .

—
“
E m tanto Gabriel , de p ie en la puerta , enamora

do como nunca y loco de celos . m i
raba al catrín rend ido an te la hu ér

fana y a ésa sonriente y fel iz .

"
( ID . .i b XVII , p .

—
“
Pero el ma ld ito

acól i to dec ía y repe t ía que el catrín
abrazó a la huérfana

, ( ID ih. , XX I ,

p .
—

“
Cuando se v i ste de catrinay que se va. por al, al t lat ro o a cenar

con los rotos esos del olá , la ves má s
al ta ¡ palabra ' como s i crec iera un je



. CATR - 3M

me de los m ios . (GAMB OA, Santa ,

V, p.
—
“
D e todos modos e l Pa

riá n era
'

el emporio del buen tono,
e l sueño dorado de las famosas enton
ces co torronas, y el bello ideal de las

curru tacas o catrinas , que a sí se lla

maba a las polluelas de la época .

"

(PR IETO , Memorias, 2 8- 40; cap. I , p.
—

“Mil polvaredas blancas se al

zaban en las cercan ías del correde

ro ; g rupos de montados que llegaban ,

cat rinc illos de San Franc i squ i to.

"

(AZUE LA, Ma la Yerba , XV, p .

Si qu isiereis prosperar,
C at rinc itos en la v ida,

Sacud id a los de abajo
Y adulad a los de arri ba .

(G . C U BAS, Recuerdos , p .

“M ira esa criada de no malos bigo
tes que se acerca con su falda de cas

tor ñ oréado y el rebozo terc iado alhombro con c ierta g rac ia , caracteres
todos que corresponden al género garbanzo que más de un catrín qu is iera
ver en su olla… " ( I D . , lb. , p .

Méx. RAMOS y D . , p. 1 18. OCAM
PO ,. p . 1 52 . C . Amer. , SALAZAR
GARC IA , 65.

— Hond. MEMBRENO .

p . 38: d ice que es térm ino del francés .

2 . Úsase también como adjetivo
,

en sentido tras latic io, expresando
la cual idad de elegancia y pulcri
tud eu el ves ti r.
CATR INERÍA. f.
Méx. C a l idad de catrín , y el conjunto de ellos . ( I CAZB . ,

p .

CAYUCO . m . Por fin , después de
trece edi ciones ldel Di cc . durante
largo de un s iglo, vino a saber la
Acad . que el cayuco es embarcación
usual de toda la Am éri ca hispana
y no sólamen te de Venez ., como lo

ven ía diciendo hasta antes de la

edición actual con tan vi tu
per

'

able ignorancia. ¡ Aun sigue ig

morando los nombres de muchis i
mas cosas del Nuevo Mundo ; pero
es de esperarse que así vaya rect i
fi can do errores

,
s iquiera cada s i

glo !

CAZADOR DE CONEJOS. En el
j uego del

'

monte l laman así los ju

gadores al que espía la puerta pa

ra jugar .Otros
,
como los cazadores de cone

Jo .s, . sólo ponían de su parte, el

atrev im iento, at isbando . . la baraja
para jugar sólo en el caso en que sus

CEBA
ojos de l ince pud ieran descubr ir la
puerta . (GARC ÍA CUBAS, Recuer
dos, p .

CAZÓN . m .

Méx.

“
Según el Diccionario , es el

pez de que se saca la l ija, Terre
ros añade que es también el tibu
rón pequeño . Respecto a Cuba

,
con

firma esto Pichardo (p . y lo

mismo en Veracruz . ( I CAZBAL

CETA, p . N o se conoce en Ta
basco otro pez que el tiburón pe

queño con el nombré dé CAZÓN .

CEBA. f . Jamás otro que no sea

un erudito dejará de llamar así a

la
“
Porción de materia explosiva

que se col oca en determinados pun
tos de las armas de fuego' para
producir

,
al inflamarse , la explosión

de la carga
”

, y a la cual el Dic'

cio

nario l lama CERO
,
en acep. fig.

I cazbalceta
'

dice (p . 95) que es
la pólvora que se pone en la ca

z01eta de las armas de fuego lla

madas de chispa. N o se pone en la
cazoleta,

s ino en la chimenea ; y no

en las armas de chispa, que ya no

se usan ,
s in o en las de pis tón .

Es cons tan te este u so en toda la
América española,

según lo confir

man losdiccionaristas Cuervo (párrs

2 1 7, Membreño (p . Rivo
dó (p . Gagini (p . Sala

zar Garcia (p . 65) y Picón Febre s
(p . El úl timo hace la rectifica
ción de que “ éstas (las armas) no

pueden ser s ino de las antiguas ya

arrumbadas, que se llamaron de
piedra y cazoleta .

” Aun hoy se lla

ma así en las escopetas de carga

por la boca y que ll evan cápsula pa
ra producir el disparo , a la porc ión
de pólvora de la chimenea que co

munica el fuego .

CEBADIL
,

LA. f. Dos clases de es
ta plan ta describe el Dice una es
pecie de cebada y la otra del géne

ro del váratro ,
cuyo polvo se usa

como estornutatorio y para matar
insectos , que tal vez sea el ve ra
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CE JA . f . Ú sase en la frase una

CEJA de monte, que es
“ el mismo

“

m ºnte comprendido entre dos l im
pios , o dos sabanas
B ernardo , apud . Macías , p .

Sal vá define : La faja de un bos

que que no se corta, y s irve de ve

reda”

.

“
Arco de bosque que corta

un caminº”
,
dice Bayo , p . 53 .

Faja de monte , monda y lironda ,

es para nosotros ; tenga camino o
dej e de tenerle . Lo que no enten
demos es cómo el bosque pueda
servir de vereda !
CEJADOR,

RA. adj. E spantadizo ,

asustadizº :

rias . f
'

_

l

En Centro América d i cen cejnsta ,

cejisto , sombrist a ( S A L A Z A R
GARCfA, p . 66) v . BARRERSE

,
.

PAJARERO .

CEJAR. n . E spantarse la cabal le

ria
,
haciéndº se repentina y brúsca

mente a un ladº del camino : ba

rre rse . V.

- CELAR. n. Habiéndose de em
barcaciºnes pequeñas , como el cá

yuco , balancea rse , moverse mucho
o con suma facil idad a uno y otrº
lado .

CELEBRE. adj. fam . Chistoso,
fes tivo

,
j ocoso , oportuno y ocurren

te : el que se ha hecho famoso y

g oza de reputación por su vena de
g racia y s impatía . Apl icase a per
sº nas

,
dichos o hechos . La Acad .

así lo entendió también , has ta su
l la . ediciºn , y no fue s ino de en
tº nces acá que le redujo a sinóni

mo de de famoso, s iendo que ahora
m i smº, igual que siempre, es usado
en la acepción que aqui damos . Ouer
yo tes tifica es to (párr . cuan
do asegura ademá s que la Acad . ha

ido reconociendo la legitimidad de
m uchas vo ces del lenguaj e p rovin
c ial” ,

y es de cree r que a medida

que el Dic cionario vaya completan
dose , los disparates ame ricanos i rán

342

(R . de San
'

dícese de las cabal l e ¡ que l l evamos c i tadas ,

CELE

d i sm inuyendo Pero al propiº tiem
po

— agrega el autor— el m i smo Dic
cionario es fuente de d i sparates .

Venez . “

B on i to,. prec ioso, lleno de
g ra%z)i y simpat ía

"
. (P ICON FE BRES ,

p .

CELEBR IDAD. f . Persona de gran
notoriedad o celebridad . Por más
que sea gal i c ismo puro, como no
tabilidad y nul idad , es tantº o más
usado que és tos

,
como expres ión

superlativa de haber al canzadº la

mayor glor ia pºs ible en 1 bellas
artes o l e't ras especialmen e . La

Academia que ha autºri zado las dos
no reg i s tra

és ta Baral t ha cri ticado tal com
placencia del Di ccionario

, pºrque

aun la m i sma Academia francesa
no reconoce tales voces . Ortúzar
(pp . 7 6 y 2 32 ) cºpia a Baral t .
El P . Mir, en º pulenta prosa y

verba flºrida, cºndena inexo rabl e
mente el

'

galicado CELEBRI DAD ,

en su mºnumental ºbra H i span ismo
y barbari smo .

CELELE. m . (Del mex i cano ce l ic
o ce l t i c

,
fresno verde , tierno ; nuevo,

ag radable . SIMEON ) . Var iedad del
b i tz e o b iche , que produce un fru

to más grande y mejor que el de
és te

,
porque es más dulce ; ti ene

una envoltura que revis te la almen
dra o semil la, mucho más gruesa y

jugosa, afelpada, semejan te a la del
cojinicuñ o jinicu il. El nombre es
apl icación figurada, como aztequis

mo
,
pues en verdad el fruto es

fresco y agradable, de cáscara ver
de amari l lenta y tiene aspecto de

tierno . Algunos creen que es el mis
mo b i tz e . Llámas e también vulgar
mente che lc le .

En Centro América u san mucho
del adj etivo ce le (GAGI N I , p . 1 29)
o ce leque (MEMBRENO , p . por
verde , tie rno ; fruto que no está
en sazón"

,
cuya etimología,

FER

N ÁN DEZ FERRAZ (p . 25) en su
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a fán anatómico , estudia así : “ce l i c . tin ado para sepul tar cadáveres
, ge

o celt io De cena hacer frio , neralm ente fuera de las poblacio

helar , que a su vez v iene de cet l nes . Nada tienen que ver ya con los
h ielo . .

— i liu iz inconsiderada templos desde que por vi rtud de la
mente

,
sin reflexión . El m ismo au separac ión de la Igl esia del E s ta

tor agrega que
“
CELEQU E se usa do, el clero no interviene en la de

más para expresar te rnura,
suav i func ión como acto c iv i l de la vida

dad
”

,
es dec ir , en el sent ido mo humana

,
en los pa íses latino - ame

ral ; y a propós ito expresa : “
El ricanº s . Defin i r así el cementer io

Profesor B r inton , de Filadelfia, en es lo m ismo que en tender por Pon
Giiegiiense , cita un can tar de Nica t ífíce lo que en —un prin cipio expre

ragua ,
que se nos ha dicho fue com só la palabra etimológ i camente :

puesto pº r la poet i za Guatemal teca “ el que hace puentes ” .

Pepa Granados , que dice : C EMPOAL. m . (Tagete s eratas,
“

tá

c asab i

t

iyano .

rmgag—glº r
'

L . ) Con tracción del aztequ ismo
es por paya
no seas p ¡p ¡ nte , m i b ien cernpasuchul ( Niex .

.

cempoal- xó

sé C E LE Q U E , dueño amado chut l: cempoalln veinte ; xoch it l ,
CEL

'

O SO . SA. adj. D ícese de la flor ) :
“Ve inte flores”

,
aludiendo a

embarcación pequeña,
especialmen las muchas flo res que da cada p lan

te del cayuco , que se
“

balancea mu ta , porque veinte” era entre l os
cho y con suma facil idad . Dícese :mexicanos número ponde rat ivo o
tamb ién balance oso . (V . ) h iperból ico

,
cºmo entre nosotros lo

”

E l remero , en atenc i ón a qu e el es “mil ” . (ROBELO , Di cc ionario debote era celoso , nos recomendó la m a
Azt equ ismos p 439)or tranqu il idad (GARC I A CUBAS ,3

Recuerdos, p 509) ( 1 ) Plan ta de la famil ia de las s í
Es cas tellana la voz la trae Te— lnantérias , cuyas flores , muy amari

rreros :
“
la embarcacion que fácil l las

,
se usan en la medicina vulga r

mente se vuelve a un lado y o tro". como estomacal es , febrifugas y eu

CELUTE . adj. Verdiondo ; no bien tihelm ínticas.

— E s ta flor t ranspo r
m aduro ,

con relac ión a las fru tas . tada a Eurºpa ,

'

es conºcida en el la
Térm ino usado en La Chontalpa. l con e l nombre de clavel de Indias .

Por la Sierra dicen juco o sbuco
,
Es comun ísima en Méxi co , dºnde

nombre que también conviene a. un también se l lama flo r de los mue r

,
t ubérculo ,

espec ie de macalillº , co

m estible a mºdo de legumbre .

Ambas denominaciones descono

oídas en la región de Los R íos .

CEMENTERIO . m .

“
Si t io descu

b ierto ,
fuera del templo

,
dest inado

a enterrar cadáveres” . E s to es ape

garse a la tradición con cri terio en

tos , pºrque cºn el la cubren las tum
bas . Tiene muchas var iedades que
se diferencian en el tamaño

,
en el

número y en la figura de los pé ta
los ” . ( I D . , ¡ b. )
Sahagún alude a es ta flor en e l

s iguiente pasaj e, que ci ta Robelo
en una nota : “

E s tas flores que se
teramente rutinario, desconociendo l laman cempoalzúchit l, son amarillas
la evolución del lenguaj e . An tes se
ria así

,
o tal vez lo sea aún en Es

paña . Por la Améri ca toda el cc
men terio , pan teón o camposanto es ,
s imple y senc il lamente

,
el s itio des

1 nucho
"

.

Q ue es sens i ble y se mueve
expl ica el autor.

y de buen ol or , anchas y he rmosas ,
que el las se nacen , y otras que las
siembran en los huertos ; son de
dos maneras: unas que llaman
hembras cempoalxúchitl, y sºn

grandes y hermosas , y otras que
hay se llaman macho

,
cempoal



CENA

ch i tl ,
grandes

”
.

cosas de Nueva España, Libro on

ceno
,
cap. V I I , párr . VI I I , t. IV , p .

Si bien
,
como observa e l pro

pio aztequista,

“por — la es critura
del nombre mexicano no se advi er
te la d i fe rencia del nombre , pues
es el mismo” .

RAMOS y DUARTE , p . 1 19.

CENA DE NEGROS.

M é x . C onfus i ón. desorden , r iña .Hablando de cualqu ier reun i ón que
acabó en desorden , . decim os se volv ió
CENA DE N EGROS. E l D icc ionar io
d ice: Boda de neg ros y merlenda de

negros". ( I CAZBALCETA ) .
“ C ena de negrosTornare i s vos

La sacrosanta
Federac i ón”

.

(Don S impl ic io, Sep. 30

Y aquello es cena de negros ,
¿Y qu ién la culpa tendrá ? "

I D abri l 7 ,
C ENADA . f. .

Cuba .

“
CENATA . Cena rumbosa ,

concurrida , d ila tada y con otros acce
sorios

"

a l ic ientes” . (P IC HARDO , p .

E sta es la mejor expres ión de
nuestra CE NADA .

M éx . I CAZBALC ETA , p . 96 .

“
E n las d i l ig enc ia s de l empeño y de

la cenada se m e fué el t iempo s in ad

v ert irlo ( PEN SADOR , Periqui llo , t .
IV, cap .

B og otá . C UERVO , pá rr 861 ,

“
cenata ,

cena comúnmente cop iosa y aleg re '

.

CENC ERRO. m . fig . Majadería
,

l lanto pert inaz y fas tidioso . Dí cese
especialmente de los n iños ll oro
nes .

Venez . Tormento, ancheta , canta
leta

,
ma jadería Tú no t ie

nes idea del alboroto y ru idajón , de
la espantosa g ri tería , del cencerro de
esos muchachos desde por la maña
na hasta la tarde (P I CÓN FEBRE S,

C
_

ENEFA. f . V . ARANDELA .

C ENIZO . m . La Academia descri
be una planta de este nombre que
no es ni con mucho la de los bos
ques de Tabas co . Aqué lla es un ar

bus to de sei s a ocho decímetro s de
al tura ; la nues tra es un árbol cor

344 CENT

no son tan hermosas n i tan pulento , de hojas
"

grandes , ovala
(H i s toria Gene ral de las das

,
y de madera resis tente .

C ENOTE. m . (Del maya Conoot ) .
Depós ito de agua que se hal la en
México y otras partes de Am éri ca

,

generalmente a gran profundidad
de la tierra

,
en el centro de una

caverna”

. La voz es natural de Yu
catan , en donde son p ecul iares lo s
cenotes ; de al l í ha pasado a Ta

bas co para designar, por anal ogía,
depós itos o charcos de agua, aun

que superficiales, pero permanentes
por lo común .

“

CENTAVO . m . Los académicos
que tan pocas cosas de Am érica
cono cen , y tan mal conoc idas tie
nen esas pocas,

'

no sabían has ta ul
timam ente que exis tía por acá esa

moneda común y corriente
,
como

el céntimo español , pero nunca
“ imag inar ia Es la moneda de co

bre que vale la centés ima parte de
un peso . P or extens ión , aun que im
prop iamente , se llama así también
a las monedas de cobre por val or
de dos centavos y a las de bronce
por valor de cinco ,

a las cual es el
pueblo da los nombres , respectiva
mente

,
de centavos de a dos y cen

tavos de a c inco . E s ta errónea de
signación extens iva t i ene por ori º
gen la s im i l itud en inferioridad de
los metal e s , pues a to das las de
más monedas

, de n íquel
,
plata u

oro , nunca s e da tal nombre : a las

monedas de níquel , de a cinco cen
tavos .

suele llam árselas n íque les
solamente , l o cual se expl i ca por

que no hay monedas de otro valor
hechas de este metal . —Así también
al centavº se lla

“

ma vulgarm ente

cobre .

M é x . I CAZBALCETA , p 97. SO

MOAN O , pp 7 1 , 93 .

Venez . R I VODÓ , p . I SO.
— PI CÓN FE

B RE S ,
p . 79:

“
centavo neg ro ; centavo .

m onaguero , por haberse introduc idoba jo el gobierno del P te . Monagas , y
cobre” .

R íopl. BAYO , p… 53 .
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CEPA . f . Según el Di ccionario eS | Lo pus ieron en cepo de campa
la parte del tronco de la planta que ña con dos fus i l es (Astuc ia, t . 1 ,
e stá dentro de la t ierra y a la

'

cual cap.

se unen las ra í ce s . Hemos , pues , Hond . MEMBRENO , p , 39_ E sta
hecho un trueque

,
y l lamamos así tortura se llama en otras partes de

América cepo colombiano” . Granadatambién al conjunto de Vástagº s 0

¡
define éste , como di st into del cepa de

plantas que tienen un tronco o raíz ; campaña ,

común pero que est án fuera de tie CERCA . f . La Academia sólo da
rra . Dicese as im ismo su rco. (V . ) a

' es ta voz la acepción de val lado ;
“
U na prole de d iversos tamaños se ce rco s ign ifi ca “

lo que ciñe o ro
a lza formando la cepa, en el luga r que
se se lnbró Sólo vástago, de mane _

dea Nosotros usamos indistmta

ra que , después del primer año en que mente de ambas Vºces para deSÍg '

se corta rán dos rac imos, la fru ct ifi nar la m isma _ cosa
" val lado” , y só

cac i ón se m u lt iplicará y se cog erán
cua tro, se i s y m á s rac imos de cada 10 es tablecemºs la d iferencia con
cepa

"
. (CORREA, Reseña de Tabasco , seto , que es la cerca muy tupida y

c ap . XX . E l P lá tanº . p .
—

”

E n las generalmente formada por palo s
reg ione s ded icadas al cult ivo del R oa

cons ideran una c epa
hechos rajas

,
en tretej iendo éstas

co en buena s cond ic iones para dar horizontal Y verti calmente .

bellos productos, cuando consta de
cuat ro plantas " . (MARTÍNEZ CH . , E |

Tenemos tamb ien la CERCA de

plátano roat á n Tabasco , pp. 1 8 nace r, que es la que se hace de Pa'

La pa labra se rep ite numerosas veces d rone s o estacas de vegetal es que
c on

'
e sta mi sma s ign ificac ión . prenden y se propagan ¡ como e l
SI
I

_

I

ÍK
B

á
B RE

Í£i macuilís, e l cocohíte , el apampo o
º a . ar is—onjear, zapote de agua, etc .

,
y que se lla

en sent ido metafórico al tamente m n tamb en or es to alos de na
s ¡ gmñcat1vo

' como dice GAG I N I
ceí, en el

l

lenguaje rús
p

tico .

( p . D ícese también soba r.
(V . )

La cerca formada por palos o

c _ Amér_ SALAZAR GARC ÍA, p . .66 .

latas tendidas horizontalmente y

C EP | LLO adj Adulón l isonj ero sos tenidas de trecho en trecho por

Dícese también vulgarmen te sobón .

soportes verticales , pº 5tº 3 º mozos,
u n se l lama vulgarmente t rinche ra.

M é x . RAMOS y DUARTE , p . 1 1 9: (V.)

gg
º

¿ e

que es Prº V ¡ nº ¡ alísm º de C ºm “ Tienen es tas denominaciones cler
c . Ámér. SALAZAR GARC IA, p. 625. la semejanza cºn las que se u san

capo . CEPO DE CAMPANA . m .

º º Cº ba:

.

º º?gún
“PICHARDO

,

“ Género de supl ic io que consis te en Se dis tingue esta clase de va
º prim ir a un hombre med iante un llados por su forma con —el nombre
fus i l y el correaje del soldad o. Sen de ce rca de pie _común ; ce rcatado, juntas y amarradas las muñeca s,
pasados asi los brazos por sobre las

ec
_

hada 0 dº "ºnz º sº y a lemana . la

rod illas , metese un fus i l por entre pr1mera se hace con pal os en terra
ellas y las corva s , dejando en este es dos de punta a manera de estaca
tado al pac iente, que s i lo han a tado
rec iam en te . acaba por desmayarse" .

da . la segunda cºn palºs horizo n
(GRANADA, p. tal es ( latas ) tendido s y asegurados
Creo que aun se usa entre la tro de trecho en trecho en otros verti

pa, aun cuando I cazbalceta (p . cal es (estantes) , cuyos espacios
Ci tando también a Granada,

diga son los l ienzos , y ra alemana en la
que : “

En otro t iempo se usó en misma forma, con la diferencia que
México los l ienzos no van en línea recta

,
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s ino en ángulos entrantes y sal ien a lo ja uno de los ca zadores por me
tes

, a mo do de zig
—zag , que tam dio de hum aredas , en tan to que otro

b ién dicen mayetado . Por su mate -

'

espera el momento de la fuga
'

pa

ria son de pi ña de ratón o de pi ra darles muerte con un mache te,
ñón,

o de piña y pi ñón mezclados , espec ie de al fan je muy pesado y
o de maguey, tuna, bayone ta , jobo cortante . Ambas especies se do
u otros vegeta les semejan tes , que m estican fácilmente” . (ROVI ROSA,

prenden y se propagan haciendo la Apunte s de Zoolog ía, pp . 2 2 Se

ce rca más fuerte
Ríopl. GRANADA, p . 1 52 .

C ERCAR. a . Cerrar en derredor
la cama

,
asegurando la oril la de la

falda del pabellón debaj o del pe ta
te o el col chón . Es una forma fi

gurada del s ign ificado fundamenta l
de esta palabra ; muy usado en el
l enguaj e famil ia r y campesino .

C ERCENAR. a. Cortar las ex
trem idades de alguna cosa . Di smi
nuir o acortar" . A menudo usamos
de es te verbo

,
no en esta acepción ,

s ino en ¡ a de acribil lar hacer mu

chas her idas en el cuerpo” , y así

decimos lo cerce naro
_

n a balazos ,
en vez de lo acribillaron. La etimo

logía de
' la voz es ce rcén, lat . circ i

nus
,
círculo

,
de donde cercenar , re

ducir una cosa a la form a de circu

l o cortándolé las extremidades . De '

aquí la improp iedad de l trueque,
toda vez que abrir muchas heri
das no es qui tar al cuerpo parte al

m exicanismo .

'

97 . El Dicc iona rio de

conoce también co
“

n los nombres de
guaqueque y uco . (V . )

C ERILLERA . f . Cajilla de bo l s i
l lo en que se llevan

"

las cerilla s . Es

I CAZBALCETA
,
p .

la Soc iedad
L i te ra r ia, reg i s tra es ta voz con la

acepción de “

La especie de garru
chuela manual en que es tá arrolla

da la ce rilla”

, entend iéndose por
és ta una especie de vela. TORO
GISBERT (Dicc . Lar.) da también
ce rillero ,

“ Pr. And . Caja para guar
dar los fósforos o ceril los ” .

C ER ILLO . m . Ceril la ;
ción .

Mexicanismo .

“ Vel i lla m uy pequeña que tiene en
uno o e n ambo s extremos un mixto
cuyo pr inc ipa l ing red iente es el fós

foro, y que se inflama al pasarla so

l bre un cuerpo áspe ro. CER IL LO de

seguridad es e l que solamente se in

fiama pasán dole por la superfic ie as

2a . acep

.pe ra que se halla en las cajillas que
le cont ienen . N uestro cerillo se llam a

guna sino agujerearle en forma de ;
criba: acrib i llar l º “ E spana º en 118 mas no se encuen

tra esta acepc ión en el D icc ionario.

CEREQ U E. (Dasypro cta puncta -

i Le corresponde la última de fós
ta

,
Gray ) m Roedor muy común foro : acá . llamamos así a la pajuela

en Tabasco , del cual dice el sabio :de madera o ca rtón (m uy poco u sa

da ya ) di spues ta de igual manera y
natu ral i s ta Rovirosa :“E s tos dos roe
dore s ( el CEREQU E y e l tepezcuin
te) son objeto de una tenaz perse
cución , así po rque propo rcionan una
de las carnes más del i cadas , como

para el m i smo tin , re servand o el nom
bre de ceri llo a la pajuela de cera o

de est earina
"

. I CAZBALC ETA, pp. 97

La rec ién venida sacó cerlllos, y
ofrec i ó la lumbre la mam á ”

. (FA
C UNDO , Ba i le y C ochino cap. V . )para evi tar los ataques constantes
“
C igarros , ceri llas, tranvías y dinero

(rº l “lºmº lº s

3
9%;rº'boºº ºl ¡ de bo ls illo" . ( ID Marldltos, cap . VI ) .

cercanos a las ra ces e —
“
Saca ron ( 11 ) lb cap_

Cuando se ven persegu idos por los
'

Da) — Y no pe rmi te qu e U d. rec i ba
perros se refug ian en los hueco s de l e l ceri llo , n i enc ienda primero" .

— ( ID

los troncos viejos o en las cuevas
( 1 ) Alude el autor a ed ic iones ante

de los armados , de donde les des riore s . Hoy se encuentra ya en él.
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E l trabajo y la pereza , p.
—

“
U na

vez que da órdenes al criado que se
deten ía las puertas de la casuca ,

enc iende un ceri llo y prende la vela
(AZUELA. Mala Yerba , XX I I . p .

“
N o apague usted el cerlll

,
o.

que a lcanza para un sudar io
A las án imas" .

(FIDEL . Musa C allejera, Las Vec i
nas, p .

“
Encend ió un puro en un ceri llo, y

se sentó en la puerta que daba aljard ín”

. (PAYN O. Pisto l, t . H , cap.

IV
,
p .

—
“
E stoy conforme, d i jo Ar

turo
,
encend iendo de nuevo su haha

no con un c eri llo” . ( I D . , lb. , cap .

XXIII , p .

M é x . RAMOS y DUARTE , p . 1 20.

Cuba . P ICHARDO. p. 59. Re ílérese

a un á rbo l s i lvestre y a la vela que
descri be el D icc ionario con nombre de
term inac ión femen ina . SALVA y el

c c lonarlo de la SOC IEDAD LI TE
RAR I A ,

traen ceri llo por cer illa . co

mo prov inc ial ismo , s in expresar de'

dónde . TORO GISB ERT dice (D icolo
nario Larouse y Amer. , p . 1 51 ) que es
prov inc ial ismo andaluz .

CERN I DERO. m . Cernedero ,
2 a .

acepción . Paraj e o s itio dest inado

para cerner.

'

La la . acepción que da
el D i ccionario es desconocida para
nosotros

,
y no parece en real idad

muy propia.

CERN IDOR. m . Cedazó o colade

ra
,
usado para cern i r mater ias ari

das: cal, arena ,
etc . o l íquidas .

EL Dic cionar io sólo autoriza cer

nedo
'

ñ, con esta acepción : “Torno
de cerner harina

“

El nuestro se usa para cerner
materias varias. E s mexican is

'

mo

( I CAZBALCETA,
p . lo mismo

dicen en Perú ,
Ch i le y B uenos Ai

res
,
y probablemente también en Es

paña,
según Cue rvo (párr . 841 , nota

núm . quien remite a los Canta
res gal legos de Dña . Rosal ía Cas tro
de Munguía,

p . 2 19, 1 872 ) y autori
za ambas formas, ce rn idor y cerneo

dor:

Hagamos s in embargo , una dis

t in c ión“

: e l ce rnidor común y Op;
rriente está formado de una tela o
piel cual qu iera perforada en criba

y a tada a un aro metá l ico o de ma

dera ; pero en los usos de cocina,

sobre todo en la cocina pobre
,
es

generalmente un giiiro o j ícara agu

jereada, dis tingu iéndo se el cedazo
por se r más fino y, de ordinario,
metá l i co, en forma de redecilla con
mango .

C ierto es también que en ningu
na de las dos formas se hal laba en
el Di ccionario , has ta an tes de la

edic ión actual . ni se hal la en Sal

vá , Terreros ni el Dicc . de la Soc.

Lit .

Guat . BATRE S (p . 1 72 ) reprueba es

ta forma por cernedor.
CERN1R. a . Cem er . Nadi e dice

de otra suerte, y no estamos fuera
de razón

,
cuando e l Di ccionario au

tori za las dos fo rmas,Por lo mis
mo

,
tampoco erramos g randemente

al dec i r cernidor
'

y cernidéro .

C . R ica . GAG I N I , p . 1 31 .

C EROSO
,
SA adj. Apl icamos es

te adj et ivo : lo . , a . los huevos pa

sados por agua y cas i duros , que
en cas tel lano se l laman ence rados ;
2 0 a las sustancias blandas y al

go pegaj osas .

— “C e roso es
_

un deri
vado correcto de cera y bien mere
ce figurar en los diccionarios de

la lengua
”

. (GAGINI , p . Di

cese también ace rado, dá , Y en Ver
dad que cual quiera de los dos nos
parece más propio que e l ence rado
de la Academia .

C EROTE . m . vulg . Zurul lo, como
s inónimo de mojón : “

Porción com
pacta de excrementº _

humano ; que

se ex
_

pele de una vez En forma
pevorativa diesse en sentido figu
rado y familiar de la persona se
ria

,
demas iado grave , de carácte r

muy agrio y seco : se quedó o estu
vo hecho un CEROTE .

C . R ica . GAG I N I , p . 1 32 .Hond . MEMBRENO , p .

Venez . P ICON FEBRE S, p . 79.

CERQ UILLO . m . 0 co

rona formada de cabello e n la * ca
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de la provincia a que pertenece ; y
así dec imos : es un andaluz

,
arag o

nés , cerrado” . ( I CAZB . ) Es acep

ción de Salvá
,
que también corre

aquí para designar al verdadero
gachupín , al que tiene las vulgari
dades muy notables del español in
cul to y soez .

CERRAR GRANO . Dícese de la

milpa cuando es tá formado ya el
grano de maíz en la mazorca, des
pués de muerto el segundo cabello .

“ Lueg o dec imos ya p inta a madu
rar, o ya está madura , ya cerró gra

no , et c .

”
(GIL Y SAE N Z , E l C aporal,

p .

C ESTA . CESTA POR BALLES
TA . Decirle o andarle a alguno con

cesta por ba l le sta es pretender eu

gañarlo o dar excusas , ocul tando laverdad de una cosa . Expres ión muy
frecuente . Usada en el lenguaj e fa
m i l iar .

“A m i, C aralampio, no me d ig an
cesta por ballesta, n i por ballesta ces

t a, que yo he s ido un hombre que me
ha g us tado exam inar los
(GIL Y SÁEN Z , El C aporal, p.

CESTER IA . f . Ofi c io o industria
de hacer cestos . El Di cc ionario só
lo da la acepción de lugar donde
se hacen cestos y t ienda donde se
venden ; pero

"

esta acepción es tan
correcta como sombrerería y otras
semejantes .

.C I CTE. m . V . CHICLE .

C I EGU ITO,
TA. adj. dim . de c ie

Conocida es nuestra afi ción a

los d iminutivos en ¡ to, y la - enem i

ga que tenemos contra ico
”

. ( I CAZ

BALCETA,
p . Pero no es . esto

todo , s ino que por la tendencia dellenguaj e popular y plebeyo a la

brevedad , s e apocopan de ordinario
las dicciones de es ta clase ad0p

tando invariablemente , pero inde
bidamente también

,
los in cremen

tos bisílabos ito, ¡co , i llo, o c ito, c i
cc y c i l lo, con exclus ión de los de
más : co ito , ec illº , oeido ; e

'

cec ito
,

ecec ico, coecil lo .

CI EG

Acerca de este tema gramat ical , de
tanta importanc ia para todo el que
se prec ie de hablar bien, nada mejor
que lo escri to por el notable Profe
sor D . Juan B . Selva en su obra Guía
de l buen dec i r, en el cap ítulo I I I , in
ti tulado "Formac i ón y uso de los d i
m inu tivos. D ice él:

“
1 32 . La

'

abun
dano ia de chinas y chin it as habrá. da
do nombre a una estac ión de F . C . O .

de la provinc ia de B uenos Ai res, la

estac i ón "
P IEDR ITAS" : y no se lar

g u e a llá en busca de n i ñeras o mu

camas qu ien ande falto de servic io
domést ico, porqu se va a dar un
chasco soberano. E sas chinas que
m iento son pledrec itas , y no “ criadas
o muchachas de se rv ic io" , acepc i ón
ésta que hemos tomado al qu ichua
china y que hacemos extens iva a to
da mujer de color algo cobr izo, m a

yorm en te s i es de plebeya cond ic i ón .

N o estará demás advert ir que las fra
ses figuradas , corrientes en E spaña ,

“
t ocarle a uno la china" y “ tropezar

con una china", que equ iva len a de
c ir, respectivamente y s in mal ic ia al

guna ,

“ tocarle a uno la suerte" y de
tenerse en cosa ' de poca importanc ia" ,

resu ltan aquí escabrosas , só lo podr ian
usarse con picarez co sent ido. Conste,
por tanto, que unas son las chinas de
la madre pa tria , y otras, muy d i st in
ta s, las de América ; para des ignar to
da piedra pequeña china o gu i ja
rro , sólo emplea nuestro vulgo la voz
P IEDR ITA, que d is iente, como disien
t en VIE JITO , C I EGU I TO, T I ERN I TO.

F I E ST I TA , RE I N I TA, NUEVITO.

CU E N TI TA , FU EGU I TO,
»PUESTITOy otros d im inut ivos que iré nombrando

con la reg la académica que ex ige la

term inac ión co it o , ec lllo , ec lco , ez uelo

en todos los bisílabos cuya primer s í
laba cont iene el d iptongo el, ie , o ue ,

E l decir de los m ás correctos hablis
tas y escr itores del habla cas tellana
autoriza las formas que impone la re
g la enunc iada . L a ún ica excepc i ón
que he pod ido hallar en las gramá ti
cas e s sierrlta ; colocada , qu izá inad
vertidam ente , entre los e jemplos cuer

nec ito y s ierpec lta, en el notable tra
tado del g ramát ico mej icano D . An

'

g el de la Peña (pá g . C uervo y
otros ñlólog os americanos m ientan es
tos d iminutivos (C I EGU I TO, T I ERN ITO

, PUE B LITO , etc. ) como prop ios
del habla vulgar.
E n corroboración de que piedrec lta,

- lla ,
- ca , pedrezuela y pledrezu ela,ofrecen mejores t ítulos de val idez l i

teraria qu e nuestro popular pledrlt a,
vayan estos ejemplos: “Aquí se des
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cubre un arroyue lo, cuyas frescas
ag uas , que líquidos — cri stale s parecen,

corren sobre menudas arenas y blan
cas pedrez uelas, que oro cernido y pu

ras perlas semejan . (Q u i jote , 1 , L ) ;
“
Procurábamos, como pod íamos, hacer
erm i tas , pon iendo unas piedrec lllas |

que luego se nos ca ían . (Santa Tere
sa , V ida, parte la . , cap.

Sa ltando
_

entre l

í

o

lsmo
sa icos

D e intadas piedrec as .

( I
g

uque de R ivas . E l Alcáz ar de Se
v i lla ) ;

E l ag ua lleva en pos las

que encuentra al paso, y s iempre va

(adelan te.

(Hermos illa . Trad . de La Ilíada, to
mo I I , C . XX I ) .

E n su victoria , la m á s pequena
pledrec illa , haría volcar su vasta m á.
quina.

"
(Toro y Gómez . Trad . de E l

D inero, de Zola, pág . trag an
también (los avestruces ) p iezas de
m etal , monedas y aun pledrez ue las que
encuentran . (A. B ello, El Avestruz
Americano ) ; “ N o son má s que pie

drec it as ta lladas . (R . Palma , Papele
t as Léx . pá g . F igura pledrec ¡ llas

en Az orín, de Pérez Ga ldós (pág .

en la Gram. Hist . de Menéndez P idal
(pág . etc.

P iedrec ita ,
- ca ,lla, que an taño tu

vieron a lg ún uso, son ahora arca is
mos ; contrariando las leyes de derr
vac ión m ás comunes, privan hoy, tan
t o en éstos como en otros dim inu t i
vos, las formas qu e mant ienen el dip
tongo ; sólo en aquellos que toman la

terminac i ón ez ue lo prevalece g enera l
mente el rad ical lat ino, pues tienen
mejor aceptac ión pedrezuela , net ezue

lo , dent ez ue lo , port ezue la , etc . que

P IE DREZU E LA, N I E T E Z U E L O ,

D I ENTEZUE LO, PUERTEZUE LA ,

etc .

Si no has ta la reg la académ ica pa

ra mostrar que los d iminut ivos v ieje
c ito, - e llo ,

—co y vejez ue lo gozan y han

gozado s iempre de m ás legí timo uso
que nuestro vulg ar VI E J ITO , permi
tas em e traer a colac i ón esta s C i tas :
“ Y llega la ve]ez ue la al oído . (FrayLu is de León . La perfecta casada, cap.

X
De una vejez uela cana

U na. fác i l exper ienc ia…"
(C ervantes . La Entreten ida, jor.

la.

“

)
Era ya viejec ita

”
. (Mora tín. El si

de las n i ñas, acto I , escena Mi

role la v iejecllla.
” ( Q uevedo, Jácara) ;

"
E s Un v iejec ito muy atildado y muy
pulcro.

"
(V. de la Vega . La fam i l ia
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improv isada , escena IX ) ;
“

Q ué feo y
qué v iejec i to ! " (Campoam or.
grandes hombres) ;
v iejez ue la castellana. (E . Pardo B a
zá n . Cuat ro españo les, Leo . de Litera t . ,
pá g .

“
el recuerdo de aquel v ie

jec ito amable .

”

(R . Darío. Fot ograba
do : R . Palma, Trad ic iones to
m o I ) ; “ Facundo hace traer a un v ie
j

'

ec ito cojo, a quien se acusa ,
o no se

acusa… de haber servido de baqu ia
(D . F. Sarmiento. Facundo , cap .

E s innegable que nuestros popula
re s d iminut ivos C I E GU I TO, FI E ST ITA, N I ET I TO , P I E RN I TA , T I ER N ITO , _

H I ERB I TA , no podrían reempla
zar a los que aparecen en las c i tas
que a continuac ión inserto

,
s in des

merecer su sa bor cas t izo,
s in qu i tar

les su correcc i ón g rama t ical :ño ceguez ue lo a quien suelen llamar
de ord inar io amor por esa s calles .

"

(Q ui jote, I I
,
LVI ) ; “Acaric iarlos y

merecer sus fiest ec illas inocentes .

(Mora t ín . E l sí de las n iñas, acto L
escena I V ;

“Yo, s inceramente
,
no es

tuve presente, n i tuve el gusto de o írhablar a Adán , n i s iquiera a sus n ie
t ec it os .

”
(C ejador, Los gérmenes de l

lenguaje , pág .

“

E l se hab ía pues
to de p ié y se emp inaba sobre sus
piernecillas .

”
(Toro y Gómez . El D i

nero , pág . En este part icular,
los motes son todavía más importan
tes , por ser, digám oslo as í, los nombres de su primera edad ,

cuando aún
están frescos , t iernec it os y flamante s .

(Cejador. Mat es y apodos, art . de “
LaLe ctura )

“

0 cual pa sa duro
(arado

Entre las hierbec illas qu e camina.

(Rufo. La Aust riada , C anto X) .

Y demás e stará e l recargo de c i tas
para mostrar que el uso l i terario m ás
correcto está .

'

de acuerdo con la re

g la académica , toda vez , que ocurrehacia la penúlt ima s ílaba el d ipton
g o le ; por tanto para no pecar de in
correctos o vu lgares , bien nos estará.
el su st ituir a dlent ito , p. ej . ,

por d ien
t it ec it o , —co , - llo , o dent ec it o ,

—co , - llo ,

dent ez ue lo , qu e consta en el D icc iona
rio : a

'

F I ER I TA , por fierec lta ,
—ca ,

—lla ;
a HI ERR I TO, por hierrec ito , —cc ,

—llo ; a
N I E B L I TA , por nieblec it a ,

—ca ,
- I la ;

PTE C I TA . por piecec ita ,
—ca ,

—lla ;
Q U I E T I TO , por qu ietec ito, - cc ,

- llo ;
T I EMP I TO, por t iempec ít o ,

—co ,
- llo ;

T I ERR I TA , por t ierrec lt a ,
—ca ,

- lla ;
VI E NT I TO , por v ienteo ito ,

- co ,
- llo ; a

V I E NTR I TO (que choca . ¡ y mucho ! al
oido, las pocas veces que se oye) , …por

romp iendo el

W

W

W

P
º

P



v ientrec ito , - co ,
- llo . C IELITO, aunque turbión desenfrenado que ba je a tro

d is iente con la reg la , se impone por pellá ndose y recoja en su seno cuan
su valor espec ífico, desde que desig ta impureza ha lle al paso.

na un ba i le o tonad a POPU I&P muy Cº “ LO regi s tra Ortúzar (p . 77 )
noc id o en nuestros campos ; y S I ERR ITA, aunque figure , como he d icho, en C ' Amer. SALAZAR GARC ÍA. D.

la Gramát ica por de la Peña , no qui ta
su mayor correcc i ón a si errec ita,

—os ,

lla , y menos a serrezue la , voz que ha
serv ido para 'baut izar una s ierra de la

prov inc ia de C órdoba , Serrezuela.

"

(párr.
-

“
D e los ejemplos quehe ven ido tra tando en los ú lt imos pá

rrafos , fluye que el uso vulgar t iende
a la s impl ificac i ón de los incrementos
suprimiendo algunas letras , s i no to
das , del ad i tamento colocado entre la

voz pos i t iva y la des inenc ia ri tm ica
esenc ia l del g rado d iminut ivo. SOL

C ITO , por so l- e —c i to , TE - C ITO , por
t e — cc —c lt o VI E J - ITO , por v iej- cc - ito ,
N U EV - ITO , por nuev - ec - ¡ to , PLE I T ITO , por ple it - cc - it o . etc . ; se abrev iay no es de todo punto reprobable tal

tendenc ia , desde que la brevedad c o

mo la
,
eufon ía const i tuyen , según lo

sostengo en El castellano en América ;
su evo luc i ón, muy importantes cau

sas select ivas en la evoluc i ón de los

vocablos . La rotund idad de nuestrahabla im comparable y a la vez el uso
de los habl istas y escr i tores de mayor
renombre se oponen hasta el momen
to presente al tr iunfo de tal s incopa ;
de aqu í que haya hablado de trasgre
s iones al mentar nuestras formas d i
m inu t ivas más vulgares . C úmpleme

declarar que n i '

las condeno en abso

luto n i las acepto ; pertenecen, es
c ierto, al . leng uaje m ás popular, pero
n o al más culto y erud ito, al len

gua je l i terario, qu e es el verdaderoid ioma pa trio o nac ional ; el objeto de
¡
este e studio

'

es ad vert ir a los que se
prec ian de hablar y de

_escr_ i b ir bien
cu á les son las formas preferi bles , más
correctas , más cast izas ; cuá les las que
t ienen a su favor la sanc ión del u so

l i terario más autor izado.

N o fa ltarán defensores decid idos a

muchas formas d im inut ivas que m iro
como trasg res iones del buen dec ir ; pe
ro prefiero que me toque esta vez al

g o de la tacha de intrans igenc ia quehe puesto en tantas ocas iones a la

Academ ia , antes —que reclamar l ibre
tráns i to para vocablos que no lo mere
cen . H ay — que cuidar la pureza de la

lengua , y debemos andar con mucho
t iento para conceder pase '

a lo
'que

sólo puede ser patrimon io del vulgo.

Sea nuestra habla corriente cr istal inay aumente en buena hora su puro cau

dal; m as no se pretenda hacer de ella

C I ELO. JUNTÁRSELE A UNO
EL C IELO CON LA TIERRA? fr .

fig . fam . , l l enarse de congoja y
amilanarse pºr el repentino desen
brimiento de un mal grave y al

parecer sin remedio .

”

( I CAZBAL
CETA

,
p . x

Reconoc í m i caja y la hallé 'con
una suma de d inero, menºs de la que
produc ía la ex i stenc ia de m i cuenta .

_

Aqu í se me juntó e l c ielo con la t ie

(D IAR IO de Méx ico, t . XII , p .

QUERER , O PRETENDER
,
AGA

RRAR E L C IELO CON LA MANO
,

fr . ñg . fam . I ntentar cosas impos i
bles º que están por sºbre nues tras
pos ibil idades .

“
A l vegu ero le toca asentar .este

pr inc ipio: guardar el equ il ibrio entre
los dos extremºs . I entonces obtendrá
un buen tabaco.

— Pero, D . Vives , eso
es que rer agarrar e l c ie lo con ¡as ma

(GIL y SÁENZ, E l C aporal, p .

5.

C I ENHOJAS. f.
_

N ombre del rosal
que produce la fl ºr encarnad a que
se l lama del mismº mo do

,
su

mamente repºllada y con gran nú
mero

”

de pétalos , a l º cual debe su

nombre . Es flor de agradable per
fume ; el tal lº de la plan ta está erizado de espinas .

Algunos
"

dan el género mascul ino
tantº a la planta como a la flor.

“
E lla (R i ta ) contesta s in dejar de

cortar con los d ientes el pedúnculo de
un c ienhojas que t iene en los labios .

"

Se sonríe al verle, pºn iéndose tan

cºlorada comº e l clenhojas que aún

t iene en los labiºs .

"
( QUEVEDO , Tab.

Gráf. , núm .

C I ENTOEMBOCA. m . Nombre de
unguineº o platanil lo sumamente
pequeño

, prº piedad a la cual se de
be su denºminación . Se apl ica a la

plan ta y al frutº . E s te es como de
cuatro a cinco centímetros de lar

go y unº de diámetro ; de color
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1

para
_

distinguirla de la cultivada de de ver
.

la diferencia que hay entrea m isma espec1 e. nues tra acepc ión y la que tiene en
Nada más inexacto n i más d i s Cuba Y Ríºplata, prin cipalmente

paratado que . 10 que la Academ ia con respectº —
a los an imales Para

ha dicho en el Diccionario
, comº nºsºtros es el an imal nacidº y cría

primera acepc ión de esta voz : do en
'

cºndición selvát ica del mis
A

.

mer. Dí cese de l es clavº o del m º modo que
º

la planta:
,

al que se
an imal dºmésticº que huye al cam cría en 0883 , Y huye luego al mºn
po y s e hace

_ mon taraz . Apl . a te , se le l lam a propiamente alzado
pers . He dicho que estº es , en mi es el domés ticº mismo transforma

.

mer lugar , inexacto . Macías deñne : dº en salvaj e
, y así tenemºs puer

“

Indio al zadº de la
'

encºmienda ,
º 00 man so º domést ico —DU ¿'FCO ai

hu ído del repart im iento reprodu zado Y pue rco c imarróno de m'

on

c iendo en segu ida lºs textºs siguien -

'

te . (V . ) En real idad el epíteto de
tes : es clavo que anda c imarrón s irve para dis t inguir al
erran te por los campos , pues al que animal salvaj e del dºmésticº en
se hal la en pobladº se l e l lama s im general,

º

y a las plantas s ilvestres ,
plem ente huído

”

_

“ esc]avo de ]a
_

s de Cultivº : pato c imarrón y
que

_

acº stumbra fugarse (AR pato domést ico ; gall ina c imarrona
BOB ) ; el an imal cuadrúpedo do y gall ina dºmést ica ; caña c imarro

mes tico que se .haoe montaraz , cº n na y caña de CU |t ¡VO, que puede ser
excepción del perro (PICH . ) y del c r iolla y de Cast i l la. C imarrón es
gatº (PEZJ) que se les designa en correlativº de doméstico, como cr io
es te caso con el epíteto de jíba I lº 10 es de Cast i l la ; Y es sinóni
ros Desde luegº que en Améri ca m º de s i lves tre , dichº también a

ha desaparecido la esclavitud
,
cum Veces bravo, j íbaro .

ple a la Academia ºdec ías
_
e y no di Con respectº a la etimºlºg ía de

cese , puesto que no exis ten hºy
_

es esta palabra
, parece que la más

clavos de quienes deci r
,

aunque í acertada es la opinión de Armas ,
s iempre la vºz expresó el es clavo reproducida DOF 91 mismº Macías
sustra ídº a la esclavitud

,
precisa (D¡CC Cubano , D que “

proce
mente . La concordancia es de lº de de un baj º lat . c imardus

,
el que

más académ i co en la defin ición de anda pºr las cimas” , por mas
* que

marras : sujetos s ingulares enlaza los eru d i tos prefieran el 01"igen hai
dos por la conjunc ión disyuntiva o, :tiano de la vºz , y é s te es también
parecen pedi r el s ingular del verbo ,

1 el sent ir del docto dicciº narista cu
sea que le p recedan o s igan ; pero bano citado .

cºmº dice el em inente Cuervo en l
_

R ¡ º lº" "An imal 0 planta
S ilve stre , en con traposm ¡ ón al domes

Su Gramát i ca (párr .

—
“
e1 u sº ' t ico o mansº y a la qu e se cult iva en

perm 1 te el plural , aun precedlend0 4 las huertas . As í se d ice perro c ima

el verbº ; y s i l ºs sustantivos prece rrón. c im arrona . api o c imarrón ,

a d ist inc iºn del pe rrº domést ico, de laden
'
nº Sº lº per'

m 1te , smº cas' ex" vaca m ansa o sujeta a rºdeo,

.y del

ge e ste… numerº De suerte que en apio debido a los afanes del cult iva
el casº de la defin i ción

,
el Dicciº dor. Al ma te amargo. para d istingu ir

lo del dulce, se le llama c imarrón , cº
na?m deb… d

,

e01
.

r ' O” "

l
mo s i d i jéramos bravo , que lo es en

an imal dºmesuºº que uyºn efecto para lº s paladares no acostum
campo y se hacen montaraces brados a gustar la infus ión de la yer

ha en el estado de ru st ic idad en que
Pº r la not ic ia que hemos dadº

la na turaleza la ofrece . (GRANADA ,

del s ign ificado de la voz , se echa p _

— BAYO , p . 53 .
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2 . Se apli ca, en sentido figurado, Luis Marín comi s ionó al mismo B ernal
el epíteto en general a la persona

'

sumamente ruda, mazorral .

case ra, cºmº as tr ingente , para cu
rar la disentería y otras enferm eda

des análogas . Tómase en
_

infusión,

generalmente mezclada cºn otras
plantas de condic iºnes análogas .

Cuando e l curandero del rancho, o
las cºmadres del v i llorr io, han ag ota
do desde la cocc i ón del v in o t into.

c ímarrub ia , guac imo, cuerno de c ier
vo, az a frá n de Ma rte, ha sta el baño
de as iento. (RODR ÍGUE Z B ELTRAN .

"

Perfi les . XXVII I , p .

C IMATECA. adj. Natural de C i

matán , pueblo de - origen mexicanº
que exis t ió en la provincia de Ta
basco, con an terioridad a la con
qu i s ta y que hº y. eºnstituy e con el

m i smo nombre un barriº de la ciu

dad de Cunduacan .

Al ilus tre Prºf . D . Marcos E . B e

cerra puede cºns iderars e cºmº
creador de es te gentilicio , tan co

rre cto como cheluteca y t laxcalteca,
s i bien , pºr no te rminar el prim i
tivo en la (Cºmo Cholula y Tlax

cala) , debiera adm i tir las dº s ter
m inaciones genéricas , comº com ite
co , ca, gen tilic io derivado de Com i
tá n ; yucateco, ca,

de Yucatán, y así

suces ivamente . de todºs lo s termi
nadº s en tan.

Como nºticia his tórica impor
tante copiaremos lo siguiente que
cons igna el seño r B ecerra en su
obra Nombre s geº gráficos de l Est a
.
do de Taba sco
Según se deja comprender por el re

lato de B ernal D íaz ,
—ba jo el nombre

de C ima tá n se entend ía n º una pobla
c i ón s ino un g rupo de poblac iones , que
d ieron mucho que hacer, por su in

comenderos , de lo s
,
cuales fue el m i s

mo B ernal uno. E ste d ice que ”
los de

C im a tá n no quer ían ven ir a la v illa '

(de C oa tzac oalcos) n i º bedecer manda

D iaz para ir cón otrºs tres españº
le s a procurar reduc irlos por la bue
na . pero los ind ios , lejos de entender,

C IMARRU B IA. f . Plan ta medici
nal, muy usada en la terapéutica

sa l ieron ag res ivamente al encuentro
de los comi s ionados hasta cerca del
rio Mazapa (hoy cauce de l r ío Secº) ,
ma tando a dos de ellos , h i rieron gra

vemente B er na l D íaz y hac iendo
tomar las de V illad iego" (como in

g e nuam ente d ice el soldado h istoria
dor) al otro compañerº. Ta l estado deinsurrecc i ón d io origen a la exped i
c i ón a Chiapas hasta Chamula, pa

sando por Tepez u t lá n C achu la

(Q uechula ) . E stapa ( Istapa ) y C ina
cunt ian (Zinacan tlá n ) . De reg reso por
Tape lola (Tapi lula ) . Silosuch iapa ( So
lusuch iapa ) , C º yum eiapa E sta
panguaxoya ( I stapang ajoya ) , Tecoma

yaca te (Tecom ajiaca ) y A tepan (Tea
pa ) . qu isieron toma r venganza de los

c lm at ecas , cosa que no log ra ron del

todo, pue s, por lo cºntra rio, los ind ios
“ hi rieron sobre ve int e so ldados y ma

taron dos caba llos", huyendo luego de
la pºblac ión . Pºsteriormente ,

cuando
C ortés pas ó por Tabasco, rumbo a

C entro—Amé rica , ordenó a B ernal D íaz
adelantarse a Tqu inuapa (poblac i ón
princ ipa l de lº s C ima tanes) con tre in
ta españoles y tres m il ind ios mex i
canos , a fin de qu e los alojaran ,

cosa
que , na tura lmente, log ró , pero volv ic
ron a alza rse tan luegº como lº s

_

es
p añoles sal ieron . La sujec ión defin it i
va nº se efectuó , qu izá, s inº has ta la
época del Adelantado Montejo.Los C ima tane s o C imatecae estaban
consti tu idos, prºbablemente, por las
poblac iones de C onduacan , C im atlá n ,

C ucult iupa , I qu inuapa y qu izá. alg u

nas otra s . E n el mapa de Melchor de
Alfaro aparece esta última ( I cnoapa )
pero las demás no, viéndose, en cambio, hac ia el interior una inscripc ión
que d ice: los tres C imat anes.

Lº s de C im a tlá n eran de fil iac i ón
mej icana , pues en las

“
Relac iones" se

d ice : “
m º te z uma ten ía en esta pro

. v inc ia (Tabascº) dos fuerzas de me
xica

'

nos que eran xica lang o e c ima

tlán: (Véase
C IMBRAR. m . En buen cas tel la

'

no es vibrar una vara flexi bl e asi

domable carácter, a los primeros eu — :da pºr un en t ºrnº . Y golpear con
¿ la misma vara . Por analºgía del
movimientº. decimos así s iempre
que un cuerpo vibra o experimenta

mientos .

"
C on este mºt ivo el C ap i tán una conmoción fuerte

. por efecto



CIMB

de un gºlpe o —un choque cualqu ie

ra

C IMBREO . m . Acción º efectº de
cimbrar o cimbrear .

C IMBRON . m . C imbronazo ; es tre
mecimientº o sacud ida fuerte , por
efecto de un golpe º de un cho

que que hace vibrar al cuerpº . El

c imbrón o c imbronazo se dis t ingue
del c imbreo : éste es la acc ión con

tinuada de la v ibrac ión , más o me
nos larga ; aquél e s una cºnmoc ión
súbita e instantánea , cuya durac ión
es enteramente cort a .

Méx
. RAMOS y DUARTE , p . 1 2 2 .

C IMBRONAZO. m .

B ogotá .

“ C im bronaz o e s para nos
otros es trem ec im ien to ,

pues lº toma

m º s pº r el acto de c imbrearse , con
que

des ignam os el m ºverse a la m a

n era de una cosa flex i ble . Para el D ic

c ionario e s c int araz o , o sea lº m ismº
qu e lo s amer icanos llamamos planaz o |

º golpe dado de planº c º n la espad a .

(CUERVO ,
párr.

En e l mismo sentidº se usa en .

Cºsta R i ca (GAGIN I , p . 1 35) , y en

Centro América . en general (Si

LAZAR GARCÍA, p .

En Venezuela ,
verb i grac ia, un

temblºr de t ierra ,

“

¿ S int ieron us

t edes el c imbrona
'

zo de anoche ?

(PICON FEBRES , p .

C INCO .
m

.
Mºneda de brºnce o

que val e cinco
_centavos ,

equival ente a un vigésim º de pe

so .
Has ta hace pocº

moneda era de plata ,
como en Cº s

ta R i ca (Gagini, p . 1 35) y en Chi

l e (Toro G i sbert , D i cc.

pero

cºnforme a a ley . monetaria vigen

te hº y sólº se acuña de lºs meta

les antes dichº s .

En México se da a esta palabra

la fea acepción de traserº ,
anº ,

que

nuestrº puebl º llama vulgarmente

s iete (V . ) E s derivado del
nah uatl

t z int li, ano , culº ,
trasero , fondillº .

(ROBELO ,
D i cc .

p .

—
“Tz int ii y su

son una misma cosa:

pºdríamos l lamar una a

síncopa t z in

356

de Aztequismos
,

pºr algo que pin

berración chaz os, cuando esté pataleando en los

CINCH
del mex i cano y conforme al Voca
bu lario de Molina

,
tz int li s ignifica

el ºj del salvo honor”
,
es deci r

anus ; y
_

su rad i cal
,

tz in se emplea
para denºtar la reverenc ia

,
el amºr

,

el aprecio, la compas ión y la core

tes ia”

. (OROZCO y BERRA
,
H i st .

Ant . y de la Conq., t . I , l ib . 3º .

,
cap .

I I
,
p .

Venez . Gu i tarri ta de c incº cuerdas ,basta , con trastes de madera , hecha
de cualquie r manera y s in puli

'

m en

to a lgunº. (P ICON , p . E q . a . n .j arana .

C INCO NEGRITOS,

“
(Lantana ca

mara
,

“ L . ) m . Arbus tº de hº jas aro
maticas , propiº de lºs lugares ari
dos, de la famil ia de las verbena
ceas . La infus ión de la hoja es es
tim ulante y tón ica (MEMBRENO ,

p .

Por las propiedades med i cinal es
de la planta,

entendemºs que es la

m i sma de Tabascº ; pero no esta
mos seguros de la identidad de ola

siñcación .

C INCUENTÓN . m .
—Fusil s in ce

rrojº ,
del ant iguo s is tema de retro

- carga : cºn un pestil lº como las e s

copetas de caza ; de un sólo cartu
cho ; de cañón largo ; muy pesadº
y de pºca ventaja, aunque de fá
cil manej o . Creo que es ta den-om i

- nación popular l e vin o de que fue

t iempo
'

es ta el arma que cºmº moderna empezó

a usarse por lºs republ i canºs en el
57

,
añº de la Const i tuc ión federal.

C INCHABA. f . Acción y efectº

de c inchar (V . )
C INCHAR. a . Cintarear; dar de

cintarazos.

C I NCHAZO. m . Cintarazº ,
cim

brºnazº ; gºlpe dado de plano con

la espal da o
'

el machete .

“Y
º

para que no s iga pecando con
las

'p icard ías que le g ri ta a su com
padre e sp ir i tual, le apl ican dº s o tres
c inchazos .

— ¡ Ah compadre, compadre gachu
Se ha de acordar de e stos c in
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Dícese más comúnmente zupe .
l del repertorio de lº s c irquerº s.

"
(As

Cºn relación al aspectº exterior de
la fruta

,
se dice suche .

Acepc ión añálº ga parece que tie
ne en Honduras , según es tas pala
bras de MEMBRENO (p .

“C ipe
se apl i ca del mismº modo a las tor
til las y tamal e s que se hacen de
maíz camagera

"
.

c . R ica . F . FERRAZ , p . as.
— Saw.TORO GISB ERT , D icc . Lar.

E n Venezuela d icen c ipa a l fangº o
lºdo cenagoso y corrºmp idº. (P I CÓN ,

Í
p .

C I PENC IA. f . Condic ión de la
,

fruta que está cipe .Hond. N ombre de la enfermedad
del n i ño c ipe.

"
(MEMBRENO , p .

dic ión del n i ño enclenque o can i jo.

C IRCO . m .

Méx.

“
La compañ ía de

qu e traba ja en el c irco .

”
( I CAZBAL

C E TA, p .

br iel una dulce compensac ión . (FA
CUN DO . Gentes , t . 1 , cap . V . )—

“
E u

la nºche una func i ón de c irco y m a

roma en la m isma plaza . (Astuc ia , t .

I , Cap . XV, p .

—
“
E n su c irco se '

luc ían V icente Av ila , s in r iva l para la l

c og arrocha ; Marian º La Mºnja " ,

mo primera espada ; Pa j itas , cºmºbanderillero s in segundº etc .

C IRC U NSTANFLÁUT ICO, CA.

adj. D i fícil , grave . Es vulgar, y po
cº aceptado en lenguaj e seriº y ca

racterizadº .

C IRCUNSTANC IA . f . En plural y
tra tándºse de personas

,
tiene sen

t ido ponderat ivo y afectadº ; per
sºna de al to cºpete , o de al ta y
buena po s ición social .

“
N o es u no de lo s m ejº res pa rt idos "

para u na jº v en r ica . y de las c ircuns

tanc ias , y de la hermºsura de Tere
sa . (PAYN O , P i stol , t . I , cap . XXX ,

p .

duº de una compañía de ci rcº . D á

se especialmente este nombre a
_

los
'

l

que ej ecutan ejercicios ecuestres .

“Aprºvechandº la ca sual idad de e s

tar all í unºs cq ueros . E scog ieron

E ntre nosºtrºs no se apl ica a la con

g im nastasf
funám bu lº s , volteadores . jinetes ,

empachº , mortiñcación ;

t uc ia , t . I , cap. XV,
p . Sobre

tºdo, había una g ran nºvedad : una
c irquera .

"
(FACUNDO , Gentes , ,

t . I ,
cap . II ) .

—
“
Se tra taba de una compa

nia de a rqueros .

"
( I D . , lb. , t . I , cap .

IV . ) Al tºque de una marcha ejecu
tada port la . murg a , sal ían los vola t i
ncs y c irqueros , y a la cabeza e l fa
moso payaso. (G . CUBAS , Recuerdos ,
p . E sºs ba i les de los c irqu eros

sobre los sº n lº s ejerc í
c iº s del primer acto ecuestre . ( I D . ,

lb. , p .

2 . El empresariº de una de esas
cºmpañ ías .

“

Pus ieron a prueba la filantrop ía de
lº s c irqueros Orrin .

"
(FACUN DO , E lLujo y e l Dorm itori o públ ico ,

p .

Méx. I CAZBALC ETA ,
p . 1 01 .

C IRQ U ISTA . m . y
' f. Cirquerº ;

¡ más usado que és te para des ignar
al individuo que trabaja en el ci r
co

'

C ISCA
'

. f . Enojo
, al teración del

“
Pertenecer al c irco era para G a

án 1mo pr0du01da por una Cha—nza 11

otrº medio que predisponga el ca

rácter .

”

En Méxicº es vergiienza,
cºsa dis

tinta a la nuestra . ( I CAZBALCETA ,

p .

C I SCADA. f . Acción y efecto de
ciscarse .

(PR IE TO , Memorias , 2 8 40, cap .

C I SCARSE. pr . Enojarse , picarse
por alguna chanza u otra cosa que
predi sponga el án imo .

E n Méx ico, avergonzarse, correrse .

( I C AZB . , p . L º m i smo en Cuba '

(P IC H p .

C I SCÓN ,
NA . adj. Que gu s ta de

hacer que ºtro se cisque
_

º pique .

C IVIL. (Ma lvav is cus arboren s ,
CAV . ) m . Nºmbre que se da vulgar
mente a la manzanil la de la t ierra ,

so bre todo entre la gente del cam

po . Famil ia de las malv—áceas .

CLAC . (Del fr . claque , f .) m . Som
| brerº de ,

muelles
,
l lamado también

C
_

I RQ U ERO, RA. m . y f . I nd1v 1 - lsorbete 0 sorbetera .

“
La turba de jóvenes ba ilar ines

que
. en pan talón ajustado, zapato y

med ia calada , el c iao deba jo de l bra

zo
,
y a l ta Cº rba ta de ra zº blanco, mo

v ian de '

una y otra parte sus pat i tas



CLAR

de codorn iz . (MER IN O , C elest ina, 2a .

'

pte… I II . D.

Cuba . MAC Í AS (p. 3 1 ) escribe c la

que .

Arg . E l frac y el han qu e

rido mantenerse de acuerdo al formar
su plural : para conserva r su“ prosod ia
sufren e l mismo acc idente ortog ráfico.y sólo podrá hablarse de fraques y
c laques , pues frac s y c lacs son forma s
ext ran jera s que no condicen con elhabla correc ta . (JUAN'

B . SE LVA ,

Guía , párr .

,
76 , p.

CLARA . LAS CLARAS DEL DÍA
,

fr .

“
La hora del alba .

— Constrúyese

con el verbo ven ir: ya v ienen las

c laras de l día.

— Sánchez Mármol la
autor i za en su hermosa no vela
Prev iv ida

”
. (QUEVEDO , Lírica po

pular tabasqueña, p .

CLAREAR. a . Cortar , dividiendo
de medio a medio : lo c lareó de un

359 CLAU

CLARIN DE LA SELVA. (Mya
dectes unicolo r) . m .

“Ave canora
del g rupo de los dentitrrostros . Es

de tamaño algo mayor que el de
un gorrión de Europa,

de color
ap i zarrado un iforme

,
y con un ri

be te blan co al rededor de los oj os .

Se domestic
'

a y se le tiene en jau
las por gozar de su canto ( I CAZ

BALCETA, p . Aunque no
'

es
prop ia de Tabasco es ta ave

,
se la

encuentra en las selvas v írgenes
de la serran ía fronteriza meridio

nal

CLARO . m .

Méx.

“
E l blanco de la a zúcar puri

fic ada : bue n c laro : c laro aco t ensado .

”

I CAZBALCETA. p .

2 . pl . Las espumas que se reco
gen en las cal deras donde se cuece

macheta
¡

z º ,

¿ la azúcar . después de quitada la ca
Mex.

' Atravesar una bala de parte .

Las primeras cocidas s e
9a p a rte cua lqu ier cuerpo . ( I CAZB AL

chaza .

C ETA,
p . convierten en m iel de claros : de

La ba la qu e pasó clareando la fal las úl t imas suele hacers e azúcar de
da de l sombrero de V icente no les !

infund i ó tal pavor (Astuc ia ,

mfer10r ca
;
udad ' º se pasan a otra

t . H , cap . IV . ) Otros cuatro ( t i
los tablones . ( I D . , ih. )—

“Uno de sus
arrieros , el Chango, c lareada la p ier
na de un balazo. ( I D t . I I , cap . VI I .bi s . )
RA ) IOS y DUAR TE , p . 1 2 4.

CLARIDOSO
,
SA. adj.

Méx.

"
Q ue acostumbra dec ir clar i

dades , frases amarg a s y ofens ivas ,
s in re bozo n i a tenuac i ón . ( I CAZB . ,

p .

“Yo le enseñaré a c laridoso .

”
(Astu

c ia , t . I . cap . XV. ) —
“

E spec ialmente
en el desempeño de su profesi ón , en
que era excéntr ico y c laridoso .

"
(ROA

BARCE NA, N oche a l raso . XI , p .I ¡ ay si es c laridosaI el m undo revuelve ! "
(PR IE TO , Poes ías fest ivas , Le trilla ,

p .

E n C uba c larioso . (MAC ÍAS ,
p .

CLARIFICADORA. f .

Rionl.
“
C aldera, g ran p ila

.

o tacho
donde el g ua rapo. a la tempe ra tura de
60, se clari fica y arro ja . con las espu
m a s , las materias leñosa s. acuosa s y
fermen table s que forman la

“ cacha
za . (BAYO , p .

e

s

t

a
ba . PI CHARDO,

'

p . 60: MACÍAS ,

p . 1 .

caldera
º

( I D . )ros) por la parte de a fuera clarearon .

cuya limpia comien za”

Gu ha . P IC HARDO . p . 60; MAC IAS.

p. 331 .

3 . m . fam . Nombre con que
”

se
conoce también el aguardiente co

mún y corriente , l lamado en la

monserga vu lgar zorro blancº
, ba

larrasa , etc . : un t rago de CLARO .

En Hond . (MEMBREÍ O,
p . 4 ) y

en C . Amé r i ca en genera l (SALA
ZAR GARC ÍA) , expresa clara:

“ es
pacio corto en que se suspende el
agua en tiempo l luvioso y hay al

g una clar idad” (p rimero) : a lo

cual l lamamos aquí
_

e scampada. (V . )
CLAUSURA

'

R. a . Conocida es la
tendencia de ag regar desinencias
en - ar a sustantivos autor i zados por
la Academia— como clausura— para
formar verbos de la primera con
jugación , y, en tre éstos se nota el
presente . Los m á s eminentes ñlólo
º ns como CT' BRVO (p á rr . GA

GINI
, (p . ORTÚZAR , (p .
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han reconocido la l eg i t imidad del ra íz . y '
a

_

p lúm
_

u la o vastaso que se

vocabl o . Restanos solamente agre eleva ha º 'a am ba ' (GIL y SÁENZ'

gar que ya no e xpresa nada más El c apora"D'

el acto de suspender solamente sus CLAVO m . In strumento de ace

del iberac iones un congreso .
tribu ro , en forma del o bjeto de su nom

nal
, etc s ino que se ha hecho ex bre por la punta, Y con cabo 0 as

tens ivo a todo aquel lo que suspen ta larga en lugar de cabeza,
que

de sus funciones
,
cualquiera que “5irVe a los pes cadores Y campesi

sea la clase de la ins ti tución y aun nos para coger an imal es testá ceos
en el comercio hal la apl i cac ión a (conchas ) : tortugas , hicoteas , etc . ,

la clausura de establec imientos
,
espec ialmente las mirneras. EL

tiendas . etc como sinón imo de cc CLAVO propiamente t iene forma de
rrar. p i rámide cu'adrangular, de unos
CLAVADA . f . Herida producida

por un clavo , o cual quiera otra co

sa puntiaguda . como una esp ina ;
clavadura . Tamb ién acción y efe c

to de clavar , en general .
DEJAR EN LA CLAVADA

, 0 EN

LA E STACADA a uno
,
dejarl e a

otro el cumpl imiento de un compro
miso común a ambos , sin ayudar
le .

CLAVAR. a . Pes car o coger con
chas con el c lavo ;
ñsga , lagartos u otros an imal es con

el arpón .

CLAVELLINA . f . Se conoce con

es te nombre .no la planta que pro
duce el clavel , s ino otra que da la

flor así l lamada
, a manera de l i rio ,

de varios pétalos
,
delgados , ensor

tijados o r i zados
,
olor suave . color

blanco o rosado . (PICH . , p .

Tenemo s entendido que tam

bién . como en Cuba. se da este
nombre a una especie de maravi
lla

"

.

CLA
_

V ILLO . m . Nombre con que
se des igna vulgarmen te el ñstol o

al fil er de corbata .

2 . En tre los agricul tores
”

se lla

ma así la radicula y la. plumula de
la planta ,

al principiar la germina
ci ón de la semilla . principalmente
del ma íz y el frij ol
Y entonce s se le a

¡
dv ierten sus do s

c lav í llit os . com o d icen por acá , y qu e

no son otra cosa que la rad icula qu e

se d irig e hac ia abajo para formar la

peces con la |

tres centímetros a lo sumo de lar
go ; hecho especialmente de acero ,
por la propiedad que este - metal
t iene de ser fu ertemen te penetran
te y adhes ivo en la concha del ani
mal vivo . Lleva un as ta larga . co

mo la de la ñsga ; pero sumamente
l ig era, para que al golpear no pe

metre demas iado , porque perforan
do al través la concha

,
deja de su

jetarla

CLOROFORMAR. a . Cloroformi
zar; apl i car cloroform

'

o
,
para pro

ducir ane s tesia . Por más que la

Academia no autori ce e s ta forma

del verbo , todo el mundo d i ce c lo

roformam quedando reservada la

forma académica solamente para
ciertos e s tirados escri tos o discur

sos

CLORÓT ICO, CA. sus t . y adj.

Anémico . Como la cl oros is es en
ferm edad propia solamente de las
mujeres adolescentes , no es propiol lamar clorót ico al hombre anémi

co .nada más porque su aspecto sea

semejan te al de la mujer c lorót ica .

Méx. RAIN-IOS y DUARTE , p . 1 25.

C. R ica . GAG I N I , p . 1 37 .

C . Amér. SALAZAR GARCÍA , p . 69.

COA. f . Instrumento de labranza
hecho de hierro a guisa de pala, pe
ro mucho m ás res is tente que
ésta

, con un cabo larg o de ma

dera
,

o metál ico tamb ién , que
forma un sólo eje con la pala,
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mex i cano , el i lus tre Clavuero en [ COB IJA . f . La acción y efecto
primer término ; mas el Sr. I cazbal de cobijar , y también el mismo te
ceta ha probado que esto es erró cho de guano, yagua,

'

etc .

”

(PI
neo ; qu ien , como Oviedo , d i ce que CHAKDO

,
_p_

pertenece a la l engua de Cuba ; Como se
_
ve

,
nu

'

estra acep
'

ción
quien la cal ifica s implemente de t provincial por el t echo rústi co es
“

,
voz indígena

”

,
como el sobrio Pi es tr i ctamente cubana . Las acepcio

chardo ,

'

y quien
,
por úl timo , como

el em inentí5imo Armas
,
hal la en el

Vas co la raigambre de la palabra
en v i rtud de la des inencia oa.

“
Pe

ro sea i s leño o vasco nues tro coa,

:nes de manta y ropa de cama que
gel Dic ciona r io da como m exicanis
' mos

,
s in que sea cierto

,
porque co

rren por toda la América e5pañola
( I CAZBALCETA , p . 1 05; RAMOS y

— diremos con el autor del Vocabu DUARTE , p _ 1 2 6 ; OCAMPO, p _ 1 52 ;
la r ¡o

_

de mexican ism º s el h00h0 €0uba,
MACÍAS p . 335; C . Amer. ,

es que no pertenece a la lengua lSALA2An G p . 69; Hond .,
MEM

mex i can a”

.

COAL IGARSE. pr . Equivocados
andan ,

y por cierto no son pocos ,
los que creen que teniendo en" nues
tro idióma el sus tantivo coal i c ión ,
forzosamente debe exis tir el verbo
coa ligarse . Ni coal i ción nació de
cº aligarse , n i este verbo ha exist i
do nunca en el habla castel lana

”
.

(GAGI NI ,. p .

Para mejor ilus tración citaremos
los vocablo s que por razón de pa

ronimia suelen confundirse .

Coal i c ión (Del lat . coalitum , sup .

de coalescere , reun i rse , j un
'

tarse) .

f . Confederación , l iga , unión .

Col igación . (Del lat . co lligat i_o ,

on i s ) . f . Acc ión y efecto de coal i
garse .

— 2 . U nión , trabazón —o enlace
de unas cosas con otras .

Col igarse . (Del lat . co lligare ; de
cum

,
con

,
y l igare , atar) . r . Unir

se
,
confederarse unos con

'

otros pa

ra algún fin .

Col i s ión . (Del lat . co lliseo ,
—on is

,

de col lide re
,
chocar , rozar) . f . Cho

que de dos cuerpos .

COAZO . m . Golpe que se desear
ga

y

con la coa para romper la t ie
rra o hundirla en ésta.

— Golpe da

do con la misma, a guisa de tran
ca.

COBA (DAR) . B romear ; dar re
moquete . Más usado en México .

BRERO, p . 4 2 ; C . R ica .
,
GAGI N I , p .

1 38:Guat .
, BATRES

,
p . 1 76 ; Venez .

,

P I CÓN
'

FEBRES,
p . 81 ; Colomb ia,

. CUERVO ,
p . 685; Ecuador

,
CEBA

LLOS. p . 48; Río
'

pl. , GRANADA,
p .

1 55; BAYO , p . 54) no corren en
I nuestro l enguaj e p rovincial . y son

acepc iones perd idas del cas tel lan o
,

'al dec i r de Armas , quien alega la

sigiente cita
“ Ha lla ron muchos n i ños y mujeres,
Y ropas de . sus manta s o cobijas .

"

(CAST E leg . , C artag . ,

Nuestra acepción es una apl ica
ción extens iva del s ignifi cado de
teja que l e da el Di ccionario al vo

cabl o .

CO B IJAR. a . Techar de guano ,
yagua cosa semejante la casa

' rús tica” . (PICHARDO ,
p . 6 1 ) — MA

CÍAS, p . 335.

COBRAR. a . Siguiendo la corrien

te del am erican ismo en e l l engua
je ,

es también '

enteramente común
a nuestra habla reg ional la acep

ción de “pedir
,
exig ir , demandar lo

debido” , que este verbo no tiene
'

en
'buen decir castizo , s i bien los es

pañoles usan igualmen te de él , con
forme lo demuestra CUERVO (párr .

594 ) censurándolo .

El D i cc iona rio de Aut . definió :
Recibir

,
perc ibir y exig i r la paga

de lo que se debe aun cuando en
las trece ediciones posteriores no
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aparezca en la definición otro ver
bo que pe rc ibi r. Terreros : “

CO

BRAR : exig ir o percibir la paga
de l o que se debe con lo cual no
fue del todo claro , por la ambigiie

dad que s iembra la disyu ntiva 0 .

Mas la indecis ión va desaparecien

do . si se“ mira a que el Dicciona
rio de la Lengua ha suprimido en

su úl tima edi ción ( 1 4a . ) la acepc ión
figurada de

“ ped i r a uno
- con mucha

insis tencia que haga alguna cosa
”

,

con lo cual también ha es tado s in
duda más atento al uso autoriza
do por los clá s icos . Cervan tes en
todas sus obras

,
no

'

da al verbo
o tra acepción que la reconocida
por la Academia . C i tas de Gil y
Zárate de Amat y de Mariana

,
ale

gadas por Cuervo , están acordes en
tal uso y confi rman su leg i t im idad .

Por úl timo, l o que ha sucedido

que el mismo autor de las Apunta
c ione s c rít i cas al lenguaje bogota
no d ice : “

Riendo comúnmente
"

el
cobrar efecto del ped i r o exig i r lo
debido

,
predomina el ú l timo con

cepto y viene nuestro verbo a to
marse im propiamente por pedir o
exigi r uno lo que otro l e debe” . Así

“

esta tras lación de sent ido acrecien

ta acepciones en las v o c es del has

bla popular , como puede tamb ién
en ocas iones tornarse en fuente de

ociosos s ign ificados que no s iendo
necesarios en el idioma por “tener ,

equ ivalente puros de expres ión ,

vienen solamente a sembrar la

suyo prop ia para in ci dir en el
error y aun en la violación de re 5do de

'

cocoteros El Di ccionario le
glas precisas. Por ello , siempre y

en toda oca s ión , in s isti remos en

que debe aprovecharse del habla |
popular todo lo qile entrañe una

neces idad
,
una acepción nueva que

aclare . el concepto , dese chándose

aquello que solamente exprese re
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pet i c ión de ideas castizamente ex
pl icadas por el Di cc ionario de la

Academia.

COBRATARlo . m . Cobrador .

Méx. Ramos y Duarte lo reg istra co

mo provincia l ismo de Yuca tán .

COBRE . m . Cen t
"

avo ; centésimo
del peso ; mo neda ún ica que se ha

'

ce de este metal . Ú sase también
en Veracruz .

E l cartón por cada jugada vale
tres centavos , y e l ag rac iado t iene de
prem io c incuenta cobres , y hasta un
peso.

”

(RODR ÍGU E Z B E LTRÁN . Per
files , IX . La Polaca. p .

ENSENAR EL COBRE
,
fr . que

dar en ridículo . Tómase general
mente en mala part e .

VER EL COBRE A UNO
,
fr . to

'

marle el pelo
,
burlarse de él . Tó

mase tam bién en mala par te .

COBRERO . m . Cal derero ; cal de
retero . Persona que hace o vende

. ob
'

etos ue eneralment o de
Y sucede en el hab1

_
a popular, es lo

3 º g e s n
cobre, como pailas , cal deretas , etc
o que trabaja este metal como fun

COCA (DE ) . m . adv . fam .

'

Gra

bal dío,
desocupado .

Méx. I CAZBALCETA, p . 106 ; OCAM
PO , 1) 1 53 .

COCADA . f . Du l ce de coco que se
hace con mi el de azúca r, huevo y
mantequilla , cociéndose al horno .

En México l laman así a cualqu ier
dul ce de coco

,
y se hace con pil on

c i l lo ordinario .

El dulce es corriente en toda la

América española
, aunque en cada

…parte se componga de manera dis

anarqu ia en una materia que es de tinta .

COCAL. m . Cocótal ; s i tio póbla

registra como Venez . Es voz común
de los paíse s de Centro y Sur Amé
rica .

“
E n el térm ino del cocal se alzan

los áng ulos agudos de los techos de
palma de dos casuchas .

"
(RODR I

Q UEZ B ELTRÁN , Perfiles, XXIV, Si

lue tas , p .
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Cuba . P IC HARDO . p . 6 1 .

R ica . CAC IN I , p . 1 40.

C OCO . m . Con es te nombre gc

nerico se conoce la vas ija de for

ma esfér i ca hecha de la corteza de
la fruta del m i smo nombre

,
del jí

caro o del giiiro , en que se toman
generalmente las beb idas campesi

nas
,
el pozo l , el pino] y el chocola

te . Los hay cuidadosamente labra
dos con c

_
ur iosos d ibujos e inscrip

ciones
,
a los cual es l laman borda

dº s . V . BORDAR .

“

P ronto cada u no ten ía .en las m a

n o s la m anserina reple ta de tort illas
con su g ran coco de bebida . (MER I

_

N O , C e lest ina , IX , p . Y luego
que sea repart ido ( el chocola te) en sus
tecoma te s que llam an— a unos cocos
m u y labrados pa ra e l

(XIM . , Cuat ro Libros de la N at . , Lib .

I , cap . XLV I , p .

V enez . Vas i ja hecha de la segunda
cám ara de l fruto de este nombre . Se :
coloca sobre u n rode te qu e se te je de

Junco. hoja de palma , fibra de 'cocul
z a , m imbre u otra s cosa s . A algunos
c ocos se le s pone p ie de .pla ta y Si

les ado rna con e nchapados de lo m i s
m o . (P ICON FE BRE S ,

p .

En Tabasco el coco se s ien ta só

bre el yagual, hecho de yagua o de
bejuco . pero más comúnmente de
ha llil ra

_iado .

Méx . E n OCAMPO (p . 1 53 ) hallamos
que se. llam a as í a l Sudadero para
pone r ba jo de la s illa o apa re jo, he

cho de los ñlam ent os roj izo s qu e for

m an la
“ primera cubierta de la fruta

llam ada coco .

”

En la Améri ca del Sur se llama

también así un Pedruzcón hueco .

cuya forma exter ior se incl ina muy
grotescamente a . un óval o o a una

esfera y cuya pared interior está
cub ie rta de cris tal es” . (GRANADA ,

p .
,

ALCEDO habla de este m i
neral en el Dice. geogr. h i st . de las
In d.Occ .

2 . ( Ib is, a lba V I EI LL) . m . Ave
"

del

orden de las
_ grallatoras y la fami

lia de las tantálidas . Vive a orillas
de las lagunas y depósi tos palus
tres

,
donde se al imenta de pececi

— 364 COCO

llos , algas y plantas en descompo
s ic ión .

El Sr. Roviro sa en sus Ap.
para. “

la Zºolºgía ,
de Tabasco (p . 45) d i

ce : “

.Es ave muy abundante desde
Junio has ta D i ciembre .

— El vulgo
adm i te tres e spec ie s : cocos negros
pardºs, pintados y blancos ; pe

ro éstas variantes en el plumaje .

dependen exclusivamente de la

edad y de ningún modo cons ti tu
yen caracte 1 es específi cos
COCO PEL

'

ADO . expr . fam . Así
se l lama al fruto o hueso del co

cotero
, desprovis to de la envoltu

ra fibrosa que! lo cubre .

Se les qu i ta con un machete '

el
carapacho o parte filamentosa que les
envuelve , quedando a sí reduc idos a

m enos de la m i tad en volumen y peso
E n e ste estado se llaman c º co s pela

(RABASA, E l E st . de C hi s . , p .

A COCO . m . adv.

, f
rapado a raíz

,

de cuaj o : pe larse A COCO .

COCOHI TAL. m . S i tio poblado de
c ocohítes . Conjunto de estos árbo
le s .

COCOHÍTE. (Delmex . quaquahu it l

Rob in ia ? maculata, H . B . K. Legu
m inosa) . Llamado tamb ién cocu i te .

Árbol semejante al chipilochíte ; de
hojas verde claro , compues tas

,

opues tas , de tres a cinco centime
tros de largo ,

el ípticas , jugosas .

_

Es

planta que prende y .
se propaga por

estacas
, por 1 0 cual se

“

llama vul
garments palo de nace r, como el jo
bo y 6tros , usándose mucho por es

ta prop iedad para cercas en luga
res baj os o inundables. De la flor
que es . semejante en forma y color
a la alcaparra, coc ida y colada,

se
hace jarabe muy usado em -

refres

cos. Florece a la entrada de la pri
mavera, esparciendo muy suave y
grato olor en los campos . Es una

de las plantas del néctar de tuyas

flores gus tan más las abejas para
fabricar m iel . Los in sectos se -

agol
pan en gran número y forman en
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basc
y

o como afectivo para llamar :cacao de clase inferior, provenien

carinosamente a los muchachos hu te de la mazorca que endurece se
mildes

. ¿No pudiera es to ser una seca y entra en des compos ición a

confirmación de su probable origen causa del granizo, la l luvia o cual
maya, por la relación de condición quiera otra circun s tancia que ataca

con sucio ? la fructiñcación del caóaotero o

Por ú l timo , el Sr.
Jesús Sánchez que impide la madurez no rmal ,

del

(apud Robelo , D icc . de Azt , p . 525) grano .

d i ce que COCOL v iene de colt ic ,
“ También perjud ican muchº al ca

mex
.

,
torc ido . E sto guarda alguna —

ca0 lº s V ientº? del sur, las g ran iza
das y otras m il causa s que , bien ha

relac ión con el s ign i fi cado de bucle . cen mm….

al árbol ennegrecen 13,

El Sr. Robelo
'

(OB . , C it . ,
p . 508) re m azorca conv irt iéndola en lo que aqu í

llam an cocolbox.

”
(ROVIROSA, El

gistra la acepción mex icana de Ta
Part ido de Macuspana , MS . , p .

mal de ma íz Y frijºl amasado cºn “ Además de esta clase de cacaos
m
i
el

,

que usaban los I ndios en sus exi ste en la s fincas otras qu e re sulta

comidas rel ig iosas . Rad i ca le s des de las mazorcas que por u n
"

acc idente
conoc idas". Es tamb ién d igno de
reparo que en Tabasco no corre
ninguna de las acepciones mexica

o por de scu ido permanecen en la
'

ma

ta hasta que se secan por completo.

"

(MARTÍN E Z CHAB LFJ, C u lt . de l ca

cao t ero , cap . XIII , p .

COCOLMECA . (Coco lmecat l 0 co

zolmecat l, mex . ,
compuesto de co

coll i, cuna de n iño y '

mecat l
, soga

cuerda (SIMEON ) , que
“ quiere de

mas,
n i tomando a cocol por rombo

en general con relación a cosa ai

g
una que afecte esa figura . En XI

MENEZ . y HERNÁNDEZ (Cuat ro ¡
Lib. de la Nat . p . 1 1 1 ) se l ee la en

: soga de las cunas . XIM. y

des crip ción de una planta
“
De la HERN . ) f Planta de cuyo tallº,

que l laman Cocomecat l
,
que quie

'

re
'muy duro Y l igero, se fabrican bas

dec i r medicina de so ga
tones

. Sm i lax rotund ifol ia, L . Esm i
— La planta que l laman cocomecat l,

lac.eas , Sm i lax pseu
a qu ien l laman algunos cocomecaxi

do - ch ina ; Sch . : Ra íz de Ch ina de

hu it l. es una yerba que tiene las Méx¡º º , Farm . Mex. , D. 93 . 002 0 !

hojas como las del al bahaca,
pero mecat l, HERN . V .

,
72 ( I CAZBAL

muc
'

ho mayores llenas de esqu inas , CETA D.

— OCAMPO , D. 1 53

cortadas al tal lo purpúreo y retor
La planta que d icen C oco lm

'

ecat l,

ci do Todo conn pues la
que otros llaman o lcacacan , parece

I m qu e
pertenece en a lguna manera a las

mayor prop iedad de nues tra acep porque t ¡ ene

ción provincial por ri zo , como más

aprox imada al s ign ifi cado etimoló

g i co del vocablo . .

COCOLAZO.
Usado más común

mente en plural, en la frase : la ho
.

ra
“

de los COCOLAZOS, por balazos .

tir08.
V . COCOL .

.

“Hoy se citan para u n

A p i stola ,
puña l o cañón ;

P ero a la hora de los

Ah í Se zurran ,
señor don S imón .

(C antar popular del folklori smo ta

basqu eño . )

cocº t sox.

bosh . Del maya koco l,

negro) . m .
Nombre que se .

desafio

(Pronunciado cocol
sucio

,
y box.
da al

espec ie s de la Ch ina ,

ra íz , g ruesa cas i redonda , _
roja gra

ve y h'

ebrosa de
'

la cual salen unos
tallos cerca de la ra íz colorados vo
lubles y delg ados , y nudosos , llenos de
zarc i llos , y ,t i jeretas , con las cua le s se
sube y encarama a lo m á s a lto, y en

cum brado de los arboles , má s cerca
n o s .

t iene las hojas cas i redondas , de
med iana g randeza ,

y a travesadas con
tre s venas que de largo a largo dis

curren la fru tha , como la del arrayan ,

llena de nace t ierra
en lugare s a l tos y ba jos .

d izen qu e h ay do s espec ies: una de

cuyo tronco se hacen bordones her
' m o síssim os ,

p intados atrechos ,
con

unas vetas leonadas , y negra s
(XIM .

HERN Cuatro Libros, cap .

LVII , p .
Cont inúa el autor ha
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blan do de las prop iedades medic ina
les marav illosa s de la otra especie,
para cura r herida s y llag as ,

'

?aunque
sean nac ida s de l m al francés" y nu
m e ros ísim as apl icac iones a otras tan
ta s enfermedades, al g rado de que lle
ga a concluir que “ por so lo averse ha
llado esta planta, y dádose a coze r a la

g ente de nuestro orbe , an conse gu ido
su fin los soberanos ynbictos de l Rey .

E n nuestros d ías y en nuestra tierra
no t iene tan numerosas apl icac iones n i
tan ma rav illosos efec tos med icinales .

COCORA. 15. Persona moles ta
impe rt inente en demas ía”

. Igual sig
nificación: pe ro además expresa la

moles tia misma. Lo m ism o en Cu

ba :
“
In comodidad

,
escozor

, tormen
to espiritual preventivo y cons tan
te (PI CH . ,

p .

— MACÍAS,
341 .

En México tiene la acepción espe
cial de “persona que en cualquiera
reunión o espec tá culo públ ico mo

les ta a la concurrencia , con gritos,
silbidos

,
s i scos y otras groserías

( I CAZBALCETA , p .

— OCAM
PO, p . 1 53 .

— RAMOS y DUARTE
,

p . 1 2 6 .

COCOTA. (De l neo l
'

. fr . co cote) .

neo]. “
Cortesana : mujer elegan

te de costum bres l ibre s” . ( I CAZ

BALCETA
,
p .

“
C omo no es decididamente una en

cope tada cocota , n i cºsa que lo val

ga.

”

(FACUN DO Ensalada de Po llos ,

t . H , cap . I I . ) ¿ N o sabe ud . lo que
es co co ta — N o.

— U na
_ querid ita . ( I D . ,

Jamonas ,

º

t . I , cap . X , p. 1 47 et
COCOTAZO. Coca, 3er . art.

,
43 .

acep. : gol pe que se da en la ca

beza con los nudillo s de los dedos
de la mano

,
cerrada és ta . En Ríopl

se di ce b icoque , y cocacho en Chi

l e . según BAYO (p . SARZÓN

(Dicc . argent ino ) y SEGOVIA (Dicc .

de argent inismos) dan cocacho. Pa

rece que en Yuca tán llaman así a

un “
Pan de trigo hecho en forma

redºnda.

"
(RAMOS y DUARTE , p .

San Pedrito el más chiqui to
con San Franc isco Jav ier
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se d ieron de cocot az os,
por tm bu shito de m iel .

(C anta r popula r de Tabasco)
Gráf. , núm . 1 52 , D ic . 28

“

Salta pa juerita y verá s i te pongo
choro to a c oc ot az os .

"
(RODR . B ELTRAN , Pajari to , X I I , E n el

V ocabular io que s igue a la obra la
da cºmo s inón imo de cogot az o . el au

tor ; perº nos pa rece que es l ig ereza .

E n esta m isma acepc ión s imple le re
g istra CUERVO (párr.

Cuba . MAC ÍAS , p. 341 .

2 . Fru to duro y redondo
,
pareci

do por la fo rma a la guayaba, que

usan los muchachos para jugar al t i
ro a guisa de pelota . El mismo nom
bre se apl i ca a la plan ta , que es s il
vestre ; á rbº l frondoso , de hojas ver
de claro de figura el íptica, abun dan
te en el campo al to . Por esta acep

ción , parece que predomina la idea
de redondez en v ir tud del anj o co.

COCOYOL. (Del mex . cºyo lli.

Cocos pinat ifo lia. L . ) m . E spe
c ie de palmera

,
parecida al

_

cc

rozo_, que produce el fruto del
mismo nºmbre , semejante al coco
de ag ua , pero sumamente pequeño ,
regularmente de dos a tres centí

metros de diámetro
,
y semejan te

también al que en la cos ta del Pa
citico llaman cºqu ito de ace ite . Co

mo éste es también oleaginos
'

o y
comest ible , especialmente en dul ce ,
almibarando por cocc ión la pulpa o
per i carp io . Del hueso, negro y
grueso de más de un milímetro ,
cortado en zonas , se hacen muy cu
riosos anil los

, grabados en rel ieve
o finamente tal lados . En México se
le l lama con mayºr propiedad coyol

,

nombre que es tá más de acuerdo
con la etimología de la palabra ; y
sirve , según I CAZBALCETA (p .

para cuentas de rosario y pa
ra adornar ciertos objetos como las
cuartas de lujo apl icaciones que

(Tab.

desconocemos en nues tro terri torio .

Hay una espec ie de
'

fm to más
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g rande, que se l lama cocoyol de sa

bana, por alus ión a l ºs lugares en
que más cºmúnmente se prºduce .

Suele l lamarse también cocoyol al
fruto de tºdas las palmeras en ge

neral . En Centro Am érica se l lama

coyoL
“

A si es que en aquellas cuya c ubier

ta es ósea , esto e s , de hueso, la g er

m inac ión no se opera s inº a l cabº de
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es tas palabras º algunas de ellas
sean orig inar ias de lenguas ameri
canas ,

'queda resuel tº negativam en

t e , desde luego que en Astur ias (Es
paña) dícese Gº cho que reg i s tra la
Academia .

“No se trata, pues ,— cº

mº dice muy bien I CAZB . (p . 1 33
,

voz CUCHI ) — de un provincialismº ,
s inº de una s imple abreviación de

m u chos
'

m eses , cºmo e l c oc oyo l, cºco, coch ino que se usaba y usa comº
v

C º rº z º ' e tc (GIL y SÁE “Zº E'º º º º ' vocativo para l lamarle º es timular
ra l, p . Un instante a lzó Antón .

la v ista . y frente a él, parado en la 19
, Y que pºr haberla 0 1d0 de los

penca de un cocoyol. se encontró con españoles creyeron lºs indios en
que , al Cºn taba º º “ cºmpa "

var ias partes que aquél era e l nom
ñero en aquel e scondri jo: era un zo —

l
p ilo te qu e le m iraba de h i to en h i tº, bre de un an 1mal para 6 1108 (18800

nº cidºmov iendo su cue llº acompasadamente ,

de a rri ba a a ba jo en act itud de qu ien Tmed i ta . (SÁN CHEZ MARMOL , Antón ºdas
'

no son más que var1 acio

Pérez , XIX , p .

—
"
E l chapaleo de nes foneticas: nºsºtros usamos in

los pece s en la superfic ie tranqu ila ; ldístintamente cºche cochi y cuchi.
las a rd i llas “ sentadas" en los be jucos ,

L t
rº yendº verdes c ocoyoles de jahu a cte .

" º º ler º es que nº es VOZ qu ¡ chua,
(COFFIN , Gra l . Gut iérrez , V, p.

comº quieren Markham ( c itadº por
Nº es c iertº

,
cºmº as ienta RA Rodríguez (p . 1 09) y al

MOS y DUARTE (p . que en gunºs ºtrºs lexicógrafo s america
Tabasco se l lame Cº r0 2 0 al cocoyol , nºs , sino cas tel lana s in duda

, cº

pues aquél, cºmº hemos expl icado, . mº añrman I cazbalceta ( supra)
es ºtra espec ie (Cocos la

fruta es enteram ente d i s t inta .

2 . Pº r alus ión a la fºrma, segu
ramente que nº a la dureza y re

sistencia
,
se l laman vulgarmente

cocoyole s a lºs tes tículºs de l hºm
bre . Lº mismo es en Cos ta R ica

(coyole s ) , segú n F. FERRAZ (p .

Cuervo. (párr . Gagin i (p . 1 4 1 ) y
Arona . (p . n i es sólº voz del
Pe rú. cºmº erróneamente indica el

Dicciºnariº .

¡ COCHE ! interj . que se usa para
estimular o arrear al cºchinº. Lº
mismº en Venezuela (PI CÓN F.

,
p .

y seguramente en o trºs I nga;
¡ res de América, dadº que nº es

COCOYOLAR m . Si tiº pobladº más que el mismo nombre del cer
de cocoyº les, o p lantío de es tos ar
bº les.

COCOYELERO, RA.
_

adj. Relat i
vo al cocoyol ; afectº a esta fruta :

pue rco cocºyo lero .

COCHAMBRE. m . fam .

puerca , g ras ienta y mal ol iente” .

Usamos más ésta en la acepción de
mugre . suciedad apergaminada del
vestidº .

COCHE. m Coche , cochel
,
coch i ,

cúche , y aún cuchí que reg is tra el

Di ccionario , y cuchín sºn térm inºs
vulgares para llamar al cerdº . Que

Cºsa

do .

COCHE de MONTE. m . Nombre
vulgar del D icotyles tajaca , Sola
te r., más cºmúnmente l lamado pue r
co de mº nte . (V . ) (Pecar i en la
Améri ca del Sur y en Eurºpa) . Del

'mismo mºdº se l lama en Guatema

la (BATRES,
pp . 1 79

,
Lºs me

xicanº s l e l lamarºn c o y a m e t I

(HERNÁNDEZ, Hi st . quad . , cap.

XXV ) y aun al cerdo cºmún que

traj eron los españºles l lamarºn así

también ( I cazb.
, p .
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COGE
2 . pr.Apropiarse una

na ; hurtar , rºbar .H ºnd . MEMBRE NO , p . 42 .

COGER CAMINO , fr . fam . i rse ,
ret irarse , sºbre tºdº repentina
m en te y a prisa : se e chó un t rago,
y que coge cam ino, d i cen cºn ire

cuencia lº s rancheros .

Coge rel c am ino da Salazar G . (p
70) pºr tomar ;

“ pero no

l º que qu iere decir que puede ser
beben
Es cºmún la acepción de coge r

pºr i r
,
tºmar un caminº una direc

c ión ; de ºrdinar iº regido pºr las

prepºs i c iones pº r o para : pº r aquí
cog ió ; coger pa ra arr iba . Cuervo

,

(párr . 544) refiere que en este sen
t ido nº se hal la en el D iccionar iº ,

perº que sºn corrientes las eXpre

siºnes : “
Cogió su camino ríº aba

jº ; al ega , además , una c i ta de B a
roja (Mala hie rba ,

p . cºn la

'

:osa
'

aje

— 370 COHE

0 dientes . Hab i ta frecuentemente
en el cºgºllo de l tabacº, desde dºn
de hace sus in curs iºnes por toda
la mata picandº las hºjas en térmi
nos de pºnerlas cºmo una criba.

“ E l C ogº llero .

_

— E s una e spec ie de
sa ltador, pequenº , de cºlºr verde y
a lgunas veces blanqu iz co con ve tas
neg ras ; llega a tener u na long i tud de
tres cent imetrºs ; el nombre de cogo
Ilero le v iene porque se a l imenta del
cog ºllo de las hojas más desarrolla
da s q ue está n s i tuadas en la corona.

"

-g%PSAU SE ' Cult ivo del t abaco , p .

Cuba . MAC ÍAS , p . 348.

COGOLLO . m . Cada unº de lºs
renuevo s

_ que echan los árbºles .

Punta en general , yema
,
la parte

t ierna de las
_ramas del árbºl , y,

por antºnomas ia, la punta de la ca

ña especialmente , cºmº en Méxicº
( I CAZB .

,
p . 1 09) y en Cuba (PICH

p .

COHETE. m . B ºrrachera
,
en len

cual j ust ifica el uso de dicha frase .

guaj e fest ivo _

COG I ENDA. f . Acto repet idº de .
cºger , º en que cºgen col ectiva-

º

mente
.
varias persºnas º an ima

l es ; en la acepción prºhibida
este verbº . E s vulgar .

B º gotá . Cog ida , cosecha º rec olec

c i ón de frutos ; además la caza qu e en
t iempo de guerra se da a lº s infeli

c e s por g entes bru ta les para robarlosy hace rlos sºldadºs por fuerza .

"

(CUERVO . párr .

COGOLLERO,
RA . adj. Relativº

º p erteneciente al cogºll º . D í cese
prin c ipalmente de c iertºs insectºs
y gu sanºs que viven en el cogºl l º
de las

'

plantas y que de él se ali

m entan . Por an tºnºmas ia suele apli

carse como sus tantivo al gusanº , º
determinada clase de gusanºs o in

seetos de l os que sºn cogo lleros, y

en especial a unº que a taca a la

planta del tabacº , que PICH . (p .

64) tan acaba
'

damente
e stos térm inºs:

“
Gusanº de pulga

da y media de longi tud , delgadº, cº

lor blanco cºn vetas oscuras , ca

beza dura y armada de dºs garras
“

2 . adj. B ºrrachº ; en
"

l eng uaje
festivº . Generalmente usase

,
cºn el

adverb io bien : e staba bien COHE
¡ FE .

REVENTARLE O TRONARLE

EL COHETE EN LAS MANOS a

unº
,
frase ñgurada famil iar cº n que

se expresa la real ización de un su

ceso º acontec im i entº cuyo s efec

tos 0 resul tadºs afectan en primer
lugar . d i rectamente º en más al ta
esca la al alud idº , º cuya r espºn

sabilidad recae sºbre él inmediata
mente .

“
E l Sr. Marg alli dejó la s riendas del

g obiernº .
y en tró en ejerci c io de l E je

c u t iv o su v ice qu e lº era D . Sant iagº
D uq u e de E strada de sde el 2 6 de Ag os
t o de 1 82 3 .

y du ró hasta el 1 0 de Sep

t i embre de 1 828. en qu e el C ong re sº
le conced i ó dº s m ese s de l icenc ia pa

ra irse a C am peche .

“

en su s mano s re

ventó e l c º hete de la
_

expu lsión de los

e spañ ole s" .

“
(GIL y SAE N Z . C om pen

dio hi stórico - geoqráfic o , p .

—
“
C 0n

tal mºt ivo aquél h istoriador u sa una

de sus más característ icas exme sio
“
en sus manos (de Duque ) le
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lº s españºles ME STRE GHI GL
'

I AZ
ZA , Documentº s y Datº s para la h is

t oria de Tabasco , t . I , cap . XXV, pp .

356 — 7 . nºta Yo lo que s iento es
,

que le t ruene a nuestro am igº e l cº

bete en la mano .

"
(Astuc i a , t . I I , cap .

XI II , p.

COHETER IA. f .

“

Fábrica de co
he tes y demás fuegºs artific ial es .

2 . Conj untº de cºhetes dispara

Es extrañº que el Di cciº nario no '

tra iga esta vº z , habiéndº la
'

prº pues

tº Salvá hace tantos añºs . Aquí e s
m uy usada . ( I CAZBALCETA , p . :

H º nd. MEMB RENO , p . 42 .

CO IME. m . No es mºzº de bi

l lar simplemente ; aquí— como en
'

Cuba— se da este nombre general
mente al

“ que cuida del b i l lar
,

.

apun ta lº s tantos y s irve en tºdº lo
'

concerniente a su j uego . (PICH .
,

p .

— MACI AS
,
p . 1 54 .

COJ I N I LLO. m . Cºjincillo , peque
ñº revestimientº interior a mane
ra de almºhad i l la º lom il l o que lle
van lº s tejuelº s de la s illa de mºn

tar, para hacerla descan sar mas
l

suavemente sºbre lºs lºmºs de la

cabal lería. Ú sase más en plural :lº s
COJI N I LLOS.

Méx .

“

E spec ie de arganas º alfº r

jas de vaqueta s sem ic il índrica s y"

que
si rven para llevar en un cam ino las

provi s iones colgadas de la cabeza de

la s illa ”

. (OCAMPO , p .
—

“

B º lsa s

o á rg anas pequeñas qu e se cºlgaban
de la cabe za de la s illa , para llevar
e n ella s ca rtas . encargºs de poco bu l
to . prov is ione '

s , etc . ( I CAZB AL CETA .

=

p . U OL— RAMOS y DUAR TE , p . 1 2 7 .

“Vest ido ya c º n
“ tra je de arr iero, .

su i taca te en ¡OS c ºjin illº s
”

. (Astuc ia .
=

t . 1 . cap . IY )

Rionl.

lº . etc
llº de l recado" . (GR ANADA. p.

COJOLITA. f. Hembra del cojo
l i te . V .

COJOLITE .

Pene lºpe purpurascens , W agl. ) m .

Ave del ºrden de las gallináceas,

— 371

Manta pequeña de lana . h i

Q ue se coloca sobre el lomi

COJO

ción adoptada pº r Rovirosa (Ap. pa

ra la Zool . de Tabasco, p . Sue

le l lamarse tamb ién guecu,
nºmbre

zº que . E specie
_
de fa i sán . real de

Méx i co
,
di ce Tº rº G i sbert (Dicc .

este es el nºmbre que lºs

españoles le dierºn al cºnºcerle .

La descr ipc ión que de él hace Rº
helº (Di cc . de Azt equ ismos

,
p . 51 0)

es muy acabada: “

E specie de fai

sán , del tamañº del ánade
,
con un

penachº en la cabeza
,
que ext iende

y encoge a vºluntad ; tiene las plu
mas leonadas . Su carne es muy sa

brosa”

.

E l inter ior de lº s bºsques más es

pe sos es la habi tac ión de lº s cojo lit esy fa isanes . E n lº s meses de ma rzº.

a br il y mayº, cuando lº s árboles p ier
den parte de sus hoja s por efec to de

la escasez de lluv ia s y una a l ta tem
para tura pa rece imponer s ilenc iº a lº sha bi tantes a lados de las selvas trop i
ca les: la mag estad , el imponente a s

pecto de aquellos antros sºl itariºs y
primi t ivos . aur

'

néntas e al repet ir . los
ecos . en derredor del na tural is ta o del
caz adºr, e l g r itº del c ojol it e y el g ru
nido del fa isán . Si e l repºsº de la sel
v a no se interrumpe . e l hum (asp ira
d º ) prºlong ado y prº fundº

'de éste se
aproxima , se perc i be cada vez má s
ce rca . y no _

ta rda en dejarse ver lahe rmºsa a ve marchando con pas º len
to y ma jestuºso a l p ie de las g igan
t e scas higuera s sa lvajes . recºg iendº
lo s frutºs que le s º n más codic iadº s.

H ay un punto muy d igno de llamar
la a tenc i ón de lº s na tura l istas en lº

toc ante a l rég imen al iment ic io de las

tres aves ( las anteriºres y la chacha
laca ) de que me ocupo. Entre los fru
tos más apetec idos pº r ellas, figura
un º conoc ido en Macuspana cº n el
nombre vulg a r de chil i llo , produc ido
por una planta que ,no he ten idº oca

s i ón de determinar bien , y que pud ic
ra ser e l Thoa ureus de Auble t . hoy
Gnetum t hoa de D e C andolle. L ºs cra

e idos en cuest i ón tragan s in tri turar
esos frutºs , dotados de pr inc ipiºs … al
tamente venenosºs . pero inofens ivos
pa ra ellºs . Cuando lº s fa isane s. cojo

(Del mex , Coxolith li tes o chacha lacas t ienen chi l illo , se
g ún la expres i ón de lº s campes inos .

se sabe perfectamente por la trans
parenc ia de los huesºs . lº cual no im

famil ia cracida, según la. clasiñca p ide que sus del icadas carnes se s ir



COJO

v an en la mesa s in el menºr pel ig ro
de intºx icac i ón , pero muy bien se cu i
dan de que lº s pe rrºs coman lo s des
perdic iº s , pºrque mueren inev i table
mente . sufriendº fuertes ac0e sos se
m ejan tes

*

a lº s qu e prºduce la hidro
(ROVIROSA, Obra c i tada , pp.

"
E l c ojollt o de las d imens iºnes de

u n pavo dºmésticº y de pluma m a

t izada , es habitaan te de ' los mºntes
e levadºs" . (D icc io nario v Un iversa l, t .
1 1 1

3

de l Apénd ice , art . YU CATÁN ,
p

.

99

CLAVI JERO (Hist . Ant . de Méx.

y su Conq.
, l ib . I

,
p . 45) habla de

es ta ave en el pasaj e s iguiente :
“
El coxº lit li y el tepetº tot l sºn del
tamaño del ánade, y con un pena
cho en la cabeza

,
que extienden y

encogen a su arbitriº . E s tas dos

especies se dist inguen entre s í pºr
sus cºlºres , y pºr algunas prºpie

dades . El coxo lit li
,
l lamado pºr lºs

españºles faisán real, tiene las plu
mas leonadas

,
y la

,
carne muy sa

bro sa”

. N º hal lamos referencia de
esta ave en Sahagún .

COJOL ITEAR. a. I r por el bº s
que a caza de cojº lites.

COJOLITERA . f . Lugar del bº s
que en que generalmente vive d

an ida el cojol i te . Pº r lo cºmún las
COJOLI TERAS se hal lan en las re
giºnes donde se prºducen la bigue
ra .y _

e l ch i l i l lo
,
de cuyº s frutos “ se

al imenta es te animal .
COJOLITERO,

RA, adj. Relativº
al coj ol i te ; que tiene afi ción pºr

él ; pe rro COJOLI TERO.

COJOLLO. m . Cogoll o .

COJÓN . m . vulg . Testículo . Ú sa

se de ordinariº en plural .
El Di cciºnar iº no da es ta vºz . La

trae Terrerºs . Tal vez sea aumen
tativº de cºjo

, por alus ión a la

fºrma de los testículº s que pºr lº
cºmún .nº sºn igual es en tamañº
n i están a la misma altura lºs dº s,
en n ingún an imal .
E chegaray (Dicc . Gral . Et im . de

la da la vºz cºn la s i

COJO

gu iente etimºlogía: del griego xo
Ieós (kº leó) : latín coleus .

Cºn relación a es te nºmbre vul
gar de lº s tes tículºs

,
muy prºpiº

en el l enguaj e campes inº , hay mul
titud de plantas des ignadas pºr la
semejanza del frutº cºn lºs testi
culºs de algunos animales

,
y así

tenemºs COJÓN DE MICO
,
un ar

bº l grande , l echºso , que prºduce un
fru tº

“

en racimos pareadºs y del ta
maño y fºrma de lºs testículºs del
verraco ; perº el nºmbre alude al

cºlor
,
que es blanquizcº cºmo el es

crº tº
” del micº ; COJÓN DE PE

RRO, planta parásita cºmo el cºn
tí que prºduce un frutº semejante
al juj o , envueltº pºr

'

una tela fina,

ºs cura 0 pintada de negrº, en lo

cual s e parece a las partes del pe
rro , y recubiertº por una espata ;
COJÓN '

DE VENADO
,

'

arbus tº vi

vaz , l echºso, que produce fru tºs de
cº rteza rºja, de semillas pareadas ,
cºmestibl es , muy dulces , cubiertas
de una fel pa .

COJONC I LLO. m . E specie de abe
ja agreste, negra, de tamaño menºr
que una mºsca

,
sumamente

,
irrita

ble ; da piquetes muy fuertes y do
lº rosº s que encienden la epidermis .

El nºmbre l º debe a la fºrma del
n idº º panal , semejante a las par

tes colgantes de un torº ; es de cº

lor gri s clarº y en el interior divi
d idº en tabiques hori zontal es armo
niº samente arregladºs .

Pues aqu í en e l pa ís hay diferen

t es clases _
de abe jas , cºmº la l imon

c illo
. cuaja cabe za , c ojonc illo , panal de

sabana ,
etc .

”

(GIL y SÁEN Z , E l C a

poral, p .

COJONUDO . adj. vulg . Dicese del
hº mbre valiente , esfºrzadº o teme
rario en el valºr , y también pºr an
tífrasis del perezºso

,
demas iado

lentº º tardº .

Terreros da cojudo pºr,

_

cojonudo

El Dicc . vu lgar tráelo pºr “
an imal

no la .eti
'

molº gia co
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maza de maíz º harina de arrºz di
suel ta en agua º l eche , para hacer
el atºl e ; és te se ºbtiene pºn iendº
a herv i r el l íquidº cºladº . Las co
laduras s i rven de al imentº a las

aves de cºrral ( I CAZBALCETA ,

p . Para nºsºtros : res iduº que
queda en el cºladºr al cerner — cual
quier 1íqu idº , el at-º le , el almidón ,

etc .

,
y s i rve también para al imen tº

de los cerdºs . Más cºmúnmente se
l lama en el lenguaj e

”

vulgar xix

(prºnunciado sh i sh ) , palabra toma

da del maya. (V . )
Me d ivert ía en ver aquéllas (las

g a ll ina s ) y a éste ( e l g allo) pepenar
|

lº s re stos de unas c o laduras de ma íz . '

cuandº observé qu e el g allo se enca
raba hac ia m i" . (MORALE S , Gallo P i

t agóric o , p .
— Ah í t ienes que a n u

*

g a llº se le impºne inmed ia tamente suha rem de g a ll inas , se le dan sus cº » ;
v ive ,como un sulladuras de ma íz ,

tá n ( I D . , ih .
, p .

—
“
Recog iendo

todo el ma íz y las c o laduras qu e po

d ía n ( I D . , ih. , p .

374 COLE

ses , º derribarlas de esta forma,
y
,

en general , el que colea.

Méx.

“

E l que colea toros
p . U U .

— OCAMPO , p . 1 55.

4 . adj. B estia resabiº sa que mu

cho colea .

B º go tá . CUE RVO , párr. 833 , 841 .

5. Persºna que cº lea lºs suelºs .

El cr iadº que t iene pºr ºficio l im
p iar lºs pisº s con el co leador.

COLEAR. a . Derribar una res
, tia

rándº la de la cºla
,
hac ia un costa

do . E s la forma vaqueril de tum
bar la res vacuna . Para ello y .es

tando el an imal lazado pºr los cuer

( I CA
Z
B

nos y sujeto con la sºga al pºste ,
se l e cogen las patas º extrem ida

des pºsteriores cºn un lazo ,
y ya

así se l e ti ra de la cºla hacia un
lado cay endo fác i lmente y s in ries
gº de que se las time .

La best ia cabal lar , pºr el contra
riº

,
se tumba lazándole las man ºs

º extrem idades delanteras , y arrían
COLEADA . f_ Acción de derribar

' dº le l igeramente la sºga del poste ,

una res
,
t i randºle de la cºla . E s tá .

en el D i cc iºnariº cºmº prov incia
lism º de Venezue la.

COLEADERO. m . Acción de CO

l ear varias veces ; acción repeti da
de colear .

Mex.

torºs . ( I CAZB ALCE TA , p . E s

ta ba en e l suplemento de la 1 2 a . edi

c i ón del D icc iona rio como prº vinc ia

lism º de Venezuela , en la actual ha |

desaparec ido de todº luga r.

2 . El l ugar dºnde se cal ea, 0 prº

piº para el lº .

Méx. OC AMPO. p . 1 55.

frecuentativo también del
verbº colear

,
en el sent ido de fu

m ar c igarros ininterrumpidam ente .

GOLEADOR. m . Jerga que se ata

al extremº de un pal º a gu isa de
mangº y que s i rve , humedecida , pa

ra l impiar suelºs . Llámase tamb ién
t rapeador. (V .)

2 . Que colea muchºs cigarrºs , ºlºs fuma coleados .

3 . Vaquerº hábil para colear re

“
D ivers i ón reduc ida a c º lear ¡

al sal tar pierde el equ i l ibrio y cae

hac ia adelante . También puede de
rribársele

,
con mayºr facil idad que

a la res vacuna , e ncabrit ándo le la

cabeza , estº e s , tomándola por la

tes tera y la parte infer iºr del hoei
cº

,
y haciendo fuerzas en sentidºs

cºntrariº s cºn los brazºs , se l e apl i
ca tº rción a la nuca has ta que pier
de el equil ibrio y cae .

E stá. en el D i cc iºnario cºn este
sent idº ; perº cºmo prºvincialismo

de Venezuela .

2 . Entre fumadºres , continuar un
cigarrº encendióndº lº

'

en la col i l la
del an terior ; fumar cigarrºs cºnti

nuadam ente y sin interru pción de
uno a ºtrº .

3 . Limpiar .el suelo cºn co leador
º

,

Me'x. RAMOS y DUAR TE . p . 1 285Hond .

“ Fri sar , acerca rse . Ya N . co

lea los c incuenta años” . (MEMBRE
NO . 0 .

ORTÚZAR (p . 83) l e cal ifi ca de
chilen ismº vulgar, cºn la acepción
de engañar o engañarse .
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En Méxicº y el in teriºr de la Re ñº les , Monlau (D . Pedrº Bre

públ ica s ign ifi ca especialmente “
Al— º

canzar el j inete al torº que huye
, ,

y , tomándole la cola
,
pasar sobre

ella la pierna derecha sin sºltar el
estri bº ; y dandº entºnces mayºr
arranque al caballº , derribar la

res” . ( I CAZBALCETA, p .

OCAMPO
, _
p. 1 55.

— Está en el Dic
ciºnariº . En la vaquería reg ional y,

pº r lº cºmún , de tºda la cºsta
,
nº

se usa es ta forma de colear º tum
bar reses .

COLEGA. m . Cº lega .

Pº r más que tºdºs lº s

americanºs in curramos lamentable
mente eu el despropós ito pun ible '

de hacer esdrújulas ésta y muchas
ºtras vºces que sºn siempre l lanas

_

o graves, gachupín y muy gachu
pin es an tes que nada el v ic iº , cº

mo que no hay bo deguero º emba
rriladº de los muchºs que nº s vie

nen de E spaña que nº diga cólega ,

peri to , s incero y mendigo . Díganlo
si nº Hartzenbusch en aquell os .

VEI
'

SOS

Hay gente que d iga có lega ,y epig rama y est alact ita.

púpit re , mendig o , sút iles .

hóst iles , córo la y auriga” .

y dºn Eugeniº de Ochoa ,
en un pa

latino

tón , etc .

COLEG IAL. m . Alumno de un cº

legiº ; estudian te , espec ialmente el
de una escuela superiºr . En Méxi
cº t iene la acepc ión de El que nº

sabe manejar un caballo (OCAM
PO, p. En nues trº E s tadº Se

dice en general del jºven habi tan
te de C iudad

,
pºcº ducho enº asun

tos u ocupac iºnes de la vida cam
pes ina, cual esquiera que éstas sean .

I CAZBALCETA
,
p . 1 1 1 .

COLEG IALADA. f. Acc ión pmpia
del cºlegia l ; actº de pºca seriedad
y pºcº jui ciº .

Méx.

"
Paso falso qu e se da en un

negºc iº . y que denota inexper ienc ia º

fa lta de re flex ión . ( I CAZBAL CE TA ,
p .

COLEGIATURA. f . Pens ión que
paga el alumnº de un colegio par

ticular. pº r ra zón de la enseñanza .

A veces tamb ién cºmprende el ¡n
te rnado , º sea el pagº por hospeda
j e y as i stenc ia .

I CAZBALCETA (p . 1 1 1 ) dice :
Pens ión que paga el al umnº inter

nº de un colegio públ i co . Hº y sólº
t iene usº en el Sem inariº Cºnci

liar , porque en lº s cºlegiºs nacio
nales nº hay ya alumnºs in ternºs ,
y la enseñan za es gratuita

”
. Tiene

saje que dice “Observo yº cier ta usº en todºs los cºlegiº s part ien
fru i ción morosa en el ret intín cºn lares

,
no sºsten idºs pº r el gohier

que prºnuncian algunºs có le ga, eu
*

nº
,
s inº prec isamente a expensas

vez de colega ; interval o, en vez de de lº s educandºs º sus responsa
inte rvalo . Hay qu ien parece que se bles .

va desmayar de gusto cuando di COLERA. f . Es un humºr del
ce que ha dado l imºsna a un men cuerpº (bil is) y una pas ión del ani
d igo". (C itado por GAGI N I , p . 1 43, mº ( ira) . Acá l e tºmamº s también
y pº r CUERVO , pá rr . El em i de cºnt inuo pº r acto de cólera, y
nentísimº Cuervo en el lugar ci ta de cºns iguiente l e damºs plural . A
dº de su Obra, tratandº lº s viciºs cada pasº oímºs : me dió, me pegó
de acentuación en la Am érica, sos una cólera ; no qu ie ro hace r cóle

tiene lº mismo que llevamos aqu í :ras ; y co rre mucho e l aumentat ivo
dicho en relación a que es viciº COLERÓN

”
. ( I CAZBALCETA , p .

cºmún a la Peninsula
,
exh ibiendº

al efectº prueba de el lº con las
Cuandº llega un extranjerº

censuras de vamos GSC I
*

1 ÍJO I 'GS espa Q ue c º n despot ismº manda



COLE

S i se incomºda , le d icenLos ind iºs con mucha guaza
N o hag a cóleras , señºr,
_M ire que ésta s son muy ma la s
S i ha de esta r en esta t ierra,Tome las cosas con ca lma

"
.

(SOMOANO, p .

COLERiN. m . Colerina .H ºnd . MEMB RE SIO ,
p . 42 .

C . Ri ca .

“

S iendo cólera mascul inº
,

en el
sentido de epidem ia , co lerín nos

parece u n d im inut ivo mejor formadº
que la c o lerina qu e trae el D icciona - I
r io" . (GAG I N I , p .

C . Amé n SALAZAR GARC ÍA (p .

º pina también que debiera adm i
t irse .

Lº trae ORTÚZAR (p . 83)
COLETA . f .
Méx. L a tela que en E spaña se lla

ma , 0 se llamaba mahón” . ( I CAZB AL
C E TA , p . 1 1 1 ) y “

de que se hacen las
señora s tra jes para mºntar a caba
llº

"
. (ME MBRENO ,

p .

D i fieren entre si los autores res
pecto del nºmbre español de la tal

tela ; pero más o menºs tº dºs cºn

vi enen eu que es tela de cáñamº .

Mahón hemos — vis to que dice I caz
balceta ; lºna º crehuela, RAMOS
y DUARTE (p . 1 28) y CUERVO
(párr . quien prueba que es
voz antigua , cºn el verso de Juan
Cas tel lanºs
las cañamazo

,

(p .

VODÓ (p . OCAMPO (p .

P ICH .

I cazbalceta d ice COLETA o CO— I

LETI LLA, s i b ien Gagini llama con

este segundº nºmbre a la perca lí

na ; l º mismº SALAZAR G .

— Pi

chardo describe también la COLE
TILLA cºmo tela más fina que la
COLETA .

2 . NOS parece acepción demas ia
do cºnºcida de esta vºz la que tie
ne en

'

tauromaquia y que nº da el

D icc iºnario , Mechón de pel º que se
dejan lºs tºrerºs en la parte poste
rior de la cabeza , y que les s irve
para asegurarse la montera .

CORTARSE LA COLETA . fr .

asaz cºnºcida en tauromaquia y

376

Anjeº s y coletas sºh '

Dan — la voz además R I — l

COLE

que pºr extensión signiñca aban
dºnar cualquiera oficiº

, prºfesión ;
y

_

aun algún vicio.

En Tabascº se l lama así especial
mente a lº s chiapanecºs de cierta
clase sºcia l que al l i s e dedican a

oficiºs baj ºs , o que v iajan a llá sº

lamente como mercaderes en epo
cas de ferias . En el mismº E s tadº
de Chiapas se conºce cºn tal apo

do al nat ivo de la C iudad de San
C r i s tóbal

,
especialmente .

E s proverb ial la fal ta de aseo del
ca lcio

,
de dºnde ha nacidº un ver

secito vulgar :
“
N o hay g ua temaltecº ñel

N i ta ba squeno d iscreto ;
N i dulce cºm º la m iel ,
N i p uercº comº e l c o leto".

Emperº , s i bien se mira , el me
xicanº habitante del pueblo de la

ciudad de Méxicº ,
es sin

º

duda el

ind ividuº '

suc io pºr excelencia ; de
modo que es discutible la preem i

nencia entre éste y el coleto .

“ Tºda la Guerra de Reforma la h izo
(Dn . Marianº Ag uilar) bajº las ban

dera s de l Gral . C orzo, caud illº chia
pane co . Tiene tºda la ma l ic ia y doblez de lº s coletos". (SÁN CHE Z MAR
MOL

,
Antón Pérez , XIV, p .

“Ya en edad madura , el gascón o el

franchut e como le llamaban lo s cole
t os , se ded icó a la s iembra y cult ivo
del añi l" . (MER INO , Juana Sant a An
na ,

—

cap . V, p .

2 . Pertenecien te o relativo a Chia
pas 0 sus hab i tan tes ; propiº , pro

veniente de es te E s tadº : zapatos
COLETOS

,
indust r ia COLETA . Si

nónimº de arribeño .

“
E sto iba ma scullando el gallegº.

m i en tras se cambiaba el calzado ; se

qu i tó la s not illas coletas de g amuza
roja y se pºn ía las a lpargatas de zuc

la de madera ”
. (MERI N O , Juana San

t a Anna , XVI , p . E n las no
che s obscu r£t s, . o íanse las gui tarra sy las bandurr ias acºmpañando vºces
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'

COLO

RA
,
y también e l que busca colme pc que , precisamente , por

"

el as cº
nas pºr el bºsque .Hond . MEMBRENO , p . 43 .

COLMI LLO . Tener uno DURO EL

0 MUCHO COLMI
LLO

,
fr . equiva lente a la que da el l º Spa ño la en América

COLMILLO ,

que se tiene a es ta larva
,
nº cºmen

la ardil la.

COLON IAJE. m .Hºnd .

“

E l períºdº de la dºm inac i ón
(MEMB RENO ,

D i cciºnariº “Tene r unº cºlmillos º p '

t d
B º g º tá . Conforme al t ipº pupilaje,

º º 08 ¡
“
º orc ¡ os vasa llaje , dec imºs c º lº nlaje ( t iempo

COLMOYOTE . (Del mex . ocu ilin,

mºsqu i to) .gusanº , y moyot l,
m . Mosqui tº grande , de extrem ida

des muy largas , que al picar de

en qu e lº s pueblos americanºs fueron
g
olon ia s (CUERVO , párr.
ORTÚZAR (p . creemºs que

erradamente , l e da el carácter de
posi ta una larva o gusano del mis adj etivo , cºmo Sinónimº de cºlº
mo nombre

,
blandº , retºrc idº, con

an il los negrºs en los cuales cría a

n ial .
2 . E l s is tema mismo, o rég imen

manera de pes tañas tamb i én ne cºlºn ial : en e l t iempo de l colon ia
gras ; cºrto y g ruesº . Se desarrº - I je .

lla formandº una especie de tumor
'

pº r cuya boca " destila abundante
sangraza , productº de la deyección

del an imal que se al imenta de los
tej idºs subcutáneos , produc iendo
una picazón pecul iar insºpºrtable
y dese sperante

,
pºr la cual se le

dis t ingue de un verdaderº abscesº .

La larva o gusanº a l canza has ta
más de dº s centímetrºs de largº
en ºcas iºnes en que se l e deja des
arrol lar .

Lºs curanderºs y la -

gente del l
pueblo . pr inc ipalmente la del cam

no . en tendida en achaques de me
dic ina casera

,
extrae el COLMO

YOTE intrºduc iendº en la bºca del
tumor agua º ceniza de tabacº , cºn
10 Cual muere el an imal y, cedien

do en seguida fácilmente , se l e ex
pulsa haciendo pres ión cºn lº s de
dos índice y pulgar sºbre la in fla
mación .

MONNER SANZ (El cast . en

Arg.

,
p . 1 29) prºpºne en su lugar

co lon ismo
, ya que la des inencia aje

es de índºle despectiva .

COLONTE. (Del maya) m . N om
bre que se da también al ave cº

nº cida vulgar y comúnmente pºr
carpinte ro . Más u sual en Yucatán ,

de dºnde lo da comº prov inc ial i s
mo el Sr. RAMOS y DUARTE (p .

“ Habia el co lont é , dº s

casta s de tortolilla8, p icazas , g º lº ndri
n a s , e tc .

"
¡(MOLINA SOL ÍS , Histº ria

de l Descubrim ient º y C ºnqu ista deYucatán , p .

2 . Aire pºpular, bai lable , muy
alegre .

COLOR. DAR COLOR
,
fr . , descu

brir la opin ión
_

º partido que se s i
gue y que era in ciertº . El pe riódico
ya DI O COLOR . Expres ión tomada
de los jugado res de al bures : dicen
éstºs que una carta DI O COLOR

I gnoro s i és ta sea la forma habi cuandº retirada un pocº la vis ible , se
tual de reproducirse del mºsqu i to
en cuestión ; perº si es un he

conoce el pal º a que pertenece la

s iguiente ,
por las interrupc iones de

chº cºmprºbado pºr la observa la l ínea que la rodea” . ( I CAZBAL

ción campesina que hay c i ertºs
an imales , cºmo la ardil la

,
que de

ordinariº t ienen el cuerpº sembra
do de COLMOYOTES. E s tan pro

verbial esto en tre la gente del cam

CETA
,
p .

COLORAD I LLA. f .
O. Rica .

“ Garrapa ta pequeñ ís ima…

cas i de l tamañº de u na n 1gua , que
se encuentra, en cant idad asombrosa
en lº s pa stos de las reg iones cál idas .



COLO

Es uno de los más terr i bles enemi
g os de los peones de las hac iendas y
de lº s caz ad ºres, a causa de l insopo r

table escozor que prºducen sus mor
deduras . D ebe el nºmbre a su colºr
roj izo" . (G AG I N I , pp . 1 44

La nuestra nº es cas i del tama

ñº de una n igua , s inº much o más
pequeña. cºmo gran º de pºlvº . ln

crustada en lº s pºrºs , prºduce al
|
avanzadas

igual que la garrapat illa una

picazón verdaderamente moles ta .

Méx. E l p in º lillo se transforma en
co lº radilla ; insectº rºjo de mayor v º

lumen (G. CUB AS ,

'

Recuerdos,
E l pinolillº no se transforma en

co lº radilla ; es otra espec ie de insecto,
nº más pequeño, S inº más g rande ¡ dos eran id iota s

"

que éste : es la m isma garrapat illa .Hond . MEMBRERO , p . 43 .

C . Amer. SALAZAR GARC IA ,

llamada también mostac illa.

COLORADOS (LOS) . pl . Nºmbre
que se diº en el E s tadº a lºs in
tervenciºnistas º fran cº —traidores

,

durante la in tervenc ión fran cesa
,
0

guerra del I mperio cºmº se le lla
mó también . Era alusivº

_

al tra j e !
que usaban lº s fran ceses , caracterizadº pº r el pan ta lón rºjº, color que
tºmarºn a l a vez cºmº divisa o dis
tintivo lº s imperiali s tas

,
pºrtando

una cin ta en el sombrerº .

“ Arévalo pº sesionadº de esta c iu
dad con sus gentes . a qu ienes se daba
el nombre de lº s cº loradº s , gobernó en
t iempo de l Imper io pºcºs meses" .

(GIL y SÁENZ . Hi storia de Tabasc º ,

“

Lece XX I V, p . , C ºmpañeros !
la P laz a de C oma lcalco está. colgada
de band idºs ! ¡ V iva nuestro va l iente
c o lº rado Aréva lo ! (SÁN C HEZ MÁR

— 379

p _

l

( I D

COLU

¡ 2a. , II , p . E staba yo muy d is
tra ídº exam inando a los ofic ia les colo
rados ” . ( ID ih . , p . E l pel ig ro
era mm inent

'

e : se sa bia de un modº
c ierto que lº s llamadºs cº lº radº s to
ma r1an en breve la revancha de la
derrota sufrida en e l Jahuacta l

"
. ( I D

Juana Santa Anna , p .
—

"
Y lº s g ritos de “muera el Imperio" ,

“mueran
lº s co lorados" se extend ían ha sta —

la 3
'

que v ivaqueaban en el .m
g emo E l Censo p .

—
”

Y
e l famoso comi sa riº de… los franco— in x

tervenc ion istas nº tuvº en su g i ramás
_

g lº n a que rec i b ir dº s g randes
de sa 1res : el

.de los llamadºs cº lorado sy e l de los d ignos h i jos de Tabasco” .

¡ D. , D. E n su ju icio,
todos

lo s que rºd ea ban a l jefe de lº s colora
( I D . , ib . , p . 63 )

U na veintena de hºmbres
,
que al

(p _

"mando de Lart ija , v ino Dor el lado del
río a sº correr a los suyos ( lº s co lora

( I D . , ih. , p.

COLORADUZCO, CA. adj. Fº rma

do al igual que biancu zcº y ver
dusc o .

B og º tá . CUE RVO , párr. 872 .

COLU D IRSE. pr .

“Cºl i s ión, se

gún el Dicciºnariº, es una vº z to

rense que s ign ifica cºnven io
,
con

trato, in teligencia entre dº s o más
sujetºs , cºn ºbjeto de engañar o
perj udicar a un tercerº . Al verbo
COLUDIR , que reputa anticuadº

,
nº

l e da más acepc ión que la - de lu
d ir una cºsa cºn otra . Le hemºs
oídº usar (comº recíp rºco) pº r

formar una cºlus ión . Es análogo
confabularse , y nº pare ce censura
ble . Existe en la lengua latina

,
y

MOL_ Amón pé rez , XIV, p_ Terrerºs le trae . Rivº dó (p . 1 78)
Fu é sºldadº republ icano en las pº

blac ion es del L
'

sumac in ta durante la

guerra de l que hemos dado en deno
mina r imperio. y m e ha na rrado al

gunos l igeros sucesºs que yº a m i vez
narro al públ ico. a gu isa de nota a lahistºr ia de la revºluc i ón de los colº

rados, cºmo pº r raz ºnes de indum en

taria apell idaron en Tabasco a lº s ra

biosos defensºres de aque l trág ico d i s
parate po lit icº (QUE VE DO , Lírica
popular t abasqueña , p.

—
“
N o lº s

prºpone sºlamente que se le qui te
la nºta de an ticuadº ; mas nº ha
bla de darl e nueva acepción”

( I CAZB . , p .

COLUDO , DA. adj. Que tiene lar
ga cºla . Muy cºmún entre la gen

te del campº : un cabal lo muy CO
LUDO .

Meta fóri camente y en lenguaj e fa
ha dejadº sal tar '

(e l C oronel Méndez , mil iar— como dice OCAMPO (pGºbernadºr de la plaza ) , sospechan
do que puedan ser espías de los co -

l

1 56 ) _ —

"se aplica a que dejan
lorados". (MER I NO . C elest ina, pte . 3 tras Sl las puertas abiertas

,
cºmº



'

COLLI

si neces itasen dejar paso abierto a

su cºla”

.

“

E se cometa coludo dará en qu é en

entender a los a strº n ºm íllº s de los de
partam e n tos , qu e tendrán cola que les
p isen (MORALE S, Gallº P i tagóri co ,
p .

N o l e trae I cazbalceta
,
pero es de

usº cºmún en Méxicº.

COLLIN. (De Cºl lins) . m . Ma

chete de hºja más ancha hacia la

pun ta
,
y algo curvº ,

preferido para
lº s trabaj ºs de labran za por el
peón campes inº . Su nombre es el
del fabricante . Lºs hay también
rectºs y del mismº ancho en tºda
su l ong i tud ; perº es superior el
primero, pºr su mayº r peso y re

sistencia .

El GOLLI N es el in strumen tº in
dispensabl e del labriego tabasque

ño, y a la vez arma te rrible de com

380 COMA

COLLINEAR. a . Dar de gºlpes
cºn el coll in ; º de planazos o .ma

chetazº s .

COLL INERO, RA. adj. Que gus ta
¡ de usar e l coll in ; pendenciero que
gus ta de reñir a co llinazos.

COMADREAR. n .

,

“

C h i s m e a r,
murmurar Para nºsºtros es andar
platicandº con tºdº aquél que s e
encuentra al pasº ; usar de corte
s ias, a más del saludº necesariº .

Es alus ivº al vínculº que hay en
tre las comadres, por lº cual se pm
fesan mutuº afectº y nº pierden
'º pºrtunidad de plati car…

COMADREJA . (Muste la bras i l ien
s is . SW ASTONOFF) . f. Carnívºrº

de la familia de las mustelídeas, se
mejante al tlacuache ; Cºmº el cual
s e alimenta también de aves de cº

rrai . Se d i ferencia de él en que tie
bate con la cual sºs tiene bárbaras ne cuerpº más - largo y más» delga
r iñ as , así como el pe lado

'

de Mé ' dº
,
del tamañº de un perrº med ia

xi co cºn la alevosa charrasca o el nº ; de cºlor gris , pelo suave y tu
be lduque, sólº que aquél s e bate en
verdaderº duelº , has ta quedar a ve
ces hechos pedazºs ambo s contem
d ientes .

E n Chi lºé 84) es el
nombre de un objetº idént ico a nues
tro c acaste , 2 .

C ompletaba su equ ipo la canana al

c into , del que colgaban , tantº en ji
netes como en infante s , ta jan te s ma

chetes de la a famada fá brica C oll ins,
arma que s i pº r lº s que la pºrtabaninfund ía respeto, era notor ia su des
venta ja para el cºmba te, a tentº a que
sólº pºdría tener uso en la s lucha s
cuerpo a cuerpo.

"
(SÁN CHE Z MAR

| pido has ta la cºla .

El sabiº Rov i rosa dice de la CO
MADREJA en sus Apuntes de _Zoo
logía de Tabasco, (p . …

“
E s te pe

queño mamíferº suele vis itar pºr
las noches las habitaciºnes de cam
ipo y los gal lineros , para devºrar
lºs huevo s de las gal l inas y pavas

”
.

COMADREO. m . El actº de an

dar cºmadrean dº : acción y efectº
de comadrear .

. COMADRERO, RA. adj. Que gus
ta del cºmadreº : zalamero que tra

M0L , Antón Pérez v P 1 45 Perº a
,
ha plática con tºdº el que encuen

poco andar entran c º n él en expl ica
c ione s , se entus iasma por tra tarse de
Guti érrez” , lo sueltan , se pºne al c in
to su coll in , y poco después anda tam

bién él '

amarrando a sus vec inºs .

"

(C OFFIN , E l Gra l . Gut iérrez , XXII , p .

—
“Apenas hemos pod ido sust i tu ir VGTS&C I

al m al forjado machete de nuestras
fá brica s. el . c º rtan te y pu l idº de co

I líns .

”
(E l Part idº Liberal, S . J . B tta .

!

D ic . 1 6 - 1 883 . núm .

COLL INAZO. m . Golpe dadº con

el dºrso del machete coll in, esgri

m idº a gu i sa de tranca .

tra, º le busca especialmente para
cºnversar . U . t . e . 8.

E s tá en el Di ccionariº ; perº cºn

relación al holgazán que busca cºn
"

n pºr las casas solamente .

COMADRONA . f . Partera : mujer
que tiene pºr ºficiº as is tir a la que
es tá de partº .

Si el comad rón se l lama también

part ero ,
nº hay causa para que la

parte ra nº se l lame también coma

I
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CONIE 382 COME

mase también pistují, justo - fué, e s i ón se d ice , s iempre con c ierta mal i
ind i s tin tamente chilera (V . ) a ésta .

º la ' del
_

lugar» ba rr iº 0 casa que ire

y
,
a la otra especie , conocida 1am C%ºrrtí%na º

n

d
'

bién por madrugador Y t ía Maria . todo de manera que sólo es%erasblglse(l
de la cual sólo se diferenc ia por

if!S_

tante de que cesara la responsa

ser más pe<1ueña . D ice de es ta ave $3n 331
Juez sal iente , para p in

ado y n o parar …hasta sus
Row rosa lo gde Sigue , muy intere Comederos _

n
(Astuc ia , t . H , cap_ VH

sante : “
El hombre de Saur0phagus bis . )

impuesto a es te género por Swain
son está fundado en la prop iedad
que t ienen es tas aves de al imentar
se con lagartijas , aunque dan caza
y es lo más frecuente , a los inse c

tos
,
tal es como las l ibélulas y 1ep i

dócteros . Las cos tumbres de esta

avec i l la son semejantes a las del
madrugador ; pero su carácter es
e senc ialmente pendenciero .

“Jamás ,
dice el prínc ipe de '

W ied , deja esca

par la ocas ión de acosar o perse

gu i r a una rapaz” . Y es ta propie

dad, en diversas ocas iones obser

vada por m i, se manifiesta más en
la guerra cons tante que hace a los

zop i'l otes . B asta que vea posarse

uno en el árból donde se encuen
tra

,
para que le acometa ; pasa ro

zando su cabeza y lanzando un chi
llido ,

vu elve a pasar repet idas ve
ces en sent idos opues tos , has ta que
obl iga al vultúrido a emprender la

fuga
”

.

El Saurófagó fabri ca comúnmen

te su nido en los arbustos pren
Cons is te en

una gran bol sa compuesta de mus

C

g
l
_

b

5

a . PICHARDO , p . 65.
— MAC ÍAS ,

p . o

B ogotá . CUERVO , párr.

—850¡

V enez . PICON , p . 84 .

'

COMEDI DO
,
DA . adj. La acep

ción casti za de este adjetivo es
cortés , aten to” . Mas como el ver
bo comed i rse tiene

'

el sign iñcado

de d i sponerse u ofrecerse para al

guna cosa , es enteramente acerta
do que demos al adj etivo comed ida
la acepc ión de dispuesto para algu
na cosa o que se ofrece espontá

neamente para ella. Más común
mente se dice — acomedido y acome

dirse . (V .)

lón .

E s corriente en toda la América ,

seguramente por la influencia fone
tica de comer.
COMELON ERO,

RA.

gusta de las com ilitonas.

COMER. a . Omit ir, suprimir 1e
tras , palabras o frases en la l ec
tura o en la es critura: come rse las
e ses “es prº piedad ca racte rís t ica de l

tabasqueño .H o nd .

'

MEMBRERO , p . 43 .

COME SAN TOS - Y CAGA DI A

adj. Que

g
_

º »
hº

i
a

f
y

1

plumas

gfc
on BLOS ,

fr . que se dice del san tu
tura a era pegu a y

rrón hipócrita , o como expresa

Cada pues ta consta de tres o cua Membren-o (p . de aquellas per

í
(
.

r

á
) huev

g
s

S
e

dun g
º l

e?s
l

as
v

ga
l

ifcl
f

ís sonas que se dedi can a la v ida es
1 º' sem ra 0 e e p

piritual, y .
s in embargo , sus accio

negras y de un verde azul , numero
sas princ ipalmen te hacia el extre ?;Et:

º

se

º

r
9f
r95pºnden a lº que apa

mº gruesº COMER COMO PAJAR ITO Y CA
º º MEDF- Rº ' m º GAR COMO ELEFANTE ,

fr . fr . fig .

M é x .

“
S i t iº del

_

campo abierto adon4 fam _
y vulg que S irve para desig

de acostumbran ir las reses a pastar ,
nar la persona que gas ta más de

y a sí dec imos : esa v aca que buscas ha
de e st ar en el comedero .

_

Y por exten 10 que gana 0 que aspira a
_
cosas
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mayores de las que su pºs ibil idad ca de Admin ist rac ión Inte rior de l
o recursos personales le permiten . Es tado de Tabasco, trataba de los
COMER PAVO , fr .

,
quedarse sin Com i sa r ios de Pº lic ía, establecien

bailar por fal ta de pareja ; se apli
í do sus atr ibuc iones y deberes

;
los

ca especialmente a la mujer .

C . Ri ca . GAG I N I . p . 1 46 .

C . Amer. SALAZAR GAR C ÍA . p. 7 1 .

B ogotá . CUERVO , (párr.

Venez . R IVODÓ , p . 282 .

2 . Entre jugadores , especialmen

te de bil lar , s ign i fica ganar con su
ma fac il idad al contrario ,

como s i
fuera nov i cio : no tener contendien

te por fal ta de suficienc ia en él .
COMERSE LAS U NAS, fr . fig .

,

esta r uno muy pobre
,
o arrancado .

COMERC IO .

_

I R AL COMERCIO
,

'

se dice por lo que en México se lla - i

ma cajonear y en Madrid ir a t ien
das : andar de tienda en tienda

'

ha

c iendo compras o aún por mera cu
riosidad y matar el tiempo . Debido
a que se llama COMERCIO tam bién
a la reun ión de tiendas .

COMIDERO, RA. m . y f . , t . adj.

_

Persona que hace y vende comidas
ordinarias s in condiciones de bue
na cocina ; bodeguero , ñgonero . Ú sa

se más apl icado a las mujeres .

Lo mismo en Centro América .

(SALAZAR GARC ÍA ,
p .

COM ISARIO DE POLIC ÍA. m

requis itos para serlo y las demás

mun extraído por la dest ilación del
jugo de una espec ie de maguey, en
el Departamento de Comitá n

,
en

Chiapas, de donde ha tomado su
nombre .

“

La princ ipa l industria de C om i tán
es la dest ilac i ón de agua rd ientes de
maguey que con e l nombre espec ial de
comiteco . se consume en todo el E s
tado y se export a pa ra Guate in ala en
g randes cant idades . (RABA SA . E l
Est . de C hi s . ,

p . 1 892 se
elabora ron en C om i tán l ibros
de aguard iente:. es de creer que sea

mayor la cant idad de c omi teco fabri
cado.

"
( I D . , ¡ b . ) Todo el com iteco que

se consume e n Tabasco es proceden
te de C h iapas ,

COMODÍN , NA. m . y f . , y adj.

Muy am igo de su comodidad y re
galo, has ta tocar en egoís ta . En An
dalucía dicen comodón”

. ( I CAZ
BALCETA, p . 1 1 4 , art . Comod ino

,

na) .
— OCAMPO (p . 1 57 ) también da

comod ino.
— RAMOS y DUARTE (p .

comod ín , provincial i smo de
Ve racruz .

— GAGI N I (p . 1 47) da co.

Asi se llamaron en el rég imen pa
mº d ¡dº sº con la m i sma acepción:

sado
,
has ta an tes de la revolución ¡

_

CÓMP Nº ! 0 ¿ COMO NO ? in

constitu ci—onalista, los Agentes de1 ¡
terjeccwn

_

de af99t0 COD Gl
_

le se ex
,

E jecut ivo del E s tado que represen I presa aqu ies cencia espºntanea : Sl
,

taban al poder político en los pue es ; º Se manifies ta que tal cosa
blos y las riberas 0 secc iones de t iene que ser 3 51 Y no de otra ma

M i ci ios . E stos funcionarios nera .

3Ím E%mbprados por el Goberna Hº"d MEMBRE SO D 43 .

C . Amér. SALAZ .AR GAR C ÍA .
p

. 7 1 .

dor, propuesta del Jefe pol1 t100 , ¡ R íopl.
“
D e variable s ign ificac i ón. En

que era la pr imera autoridad del , general corresponde a los casos en
Municipio

º su cargo era honorífi co .
que en cas tellano se exclamar ía : “

Có
mo no ha de ser com o usted d ice ? : 0Hºy han Sidº susti tu idos pºr 105
¿ C ómo no ha de - suceder , o se ha dehace r tal cosa ? " (BAYO .

p .

COMPA. m . Sinc0pa de compa
dre . que usa la g ente campes ina
prin cipalmente

,
. como tratamiento

afe ctuoso de compañeri smo
, aun

cuando no haya el vín culo espiri

Agentes Mun icipal es , que son nom
brados por el Ayun tamiento , cuyo
Pres idente ha asumido las fac

_

ul

tades de los extinto s Jefes Pol iti
008.

El capítulo VI de la Ley Orgáni
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tual . .Es equivalente ”del va le , vale
dor, que usa la gente de México y
del in terior.
As í que acabamos , D . V ives se fue ,y yo, con m i compa Sant iago empe

zam os a hacer lást ima de aquella m il
pa que es taba tan pr imorosa… ”

(GILy SÁEN Z , E l C aporal, p . O iga ,

compa ¿ no le parece
, que es éste un

ofi c io muy pesado y m al retri bu ido ? "
—

“Vamos a ver, respóndeme, compa ,

s i te propus ieran otra manera de v i
v ir'

, la aceptarías ? " (MER INO , Juana
Sant a Anna , XIII , p .

—
“Hoy se

va la
“

luna , y además es
,
día v ierneshoy y tenga usted sabido, c ompa ,

que
nun ca e se dia salen la s cosas bien.

"

( I D ih. , p . E spérese tant ito,
compa , qu e .ya los vamos a n ingun iar,
d i jo por . lo ba jo Orteg u ita , ( I D lb . ,

p .
—

“

fE j lo m i smo, c ompa .

”
(RO

DR ÍG U EZ B ELTRÁN , Perfiles ,
p .jueg an , compas ? , preguntó

e l C o
'

mpa qu iere dec ir com
padre, va ledor, amigo. E sta s palabra s ,

m uy u sales entre la gente _
del

pueblo. y forman parte de lo que pu
d iera llamarse su german ía o caló .

"

(PAYNO , F ist o l, t . I , cap . XLV, p .

—
“Veng an otros c ien pesos , com

pa o tenemos camorra .

"
( I D . , ¡ b . . p .

Q ue me entreguen m i prenda
Culebri ta , y t an compas
( I D lb . , p .

“
Si dos compadrlt os r i ñen

nad ie se aperc ibe de ello ;
(SOMOANO , p .

“Compadrito es el nombre que
se dan los indios

_

unos a otros
, sin

que medie afmidad n i parentesco
de ninguna clase .

”

( I D .

,
ih. ,

p .

— Salvá reg is tra cumpa, por cama

rada
,
compañero .

— Ortuzar l e trae
como chilenismo . Es fenómeno po
pular común de el is ión

,
como cc

mé por comadre
,
señó y seña por

señor y señora , etc . ( 1 )

( 1 ) D ice R odríguez Marín, en sus
preciosos C ant os populares españo les ,

( t . . I , N ota 81 , p .

“ C om á por
De e stas sue

len resultar otras nuevas , porque fal
tando la consonante — intermed ia en

tre dos vocales iguales , ambas se con
funden en u na . E iemplo : en la pre

pos ic i ón para se el ide la r y tenemos
paa :m as com o el acento carg a en la

pr imera a , ésta absorbe el son ido de

la segunda y resulta en la pronuncia

384 COMP
COMPADRAZGO. m.Compadraje ;

Tómase en mala parte .

COMPADRES (LOS) . Nombre
con que se designaban todavía a

úl timos años
'

los bandoleros y sal

teadores de camino que atacaban
en cuadril las y que infes taron de

manera tan alarmante todo el pa ís ,
hasta la época de la adminis tración
del Gral . Díaz , que acabó con ellos .

¡ L os
'

c ompadres ! Los compadre '

s

eran los ladrones , que se acercaban
unos por el lado derecho y o tros por

el s in iestro. (GONZÁLEZ OBRE
GÓN , Méx ico V iejo y Anecdót ico , p .

COMPARECENCIA. f . Dil igencia
o actuación que se practica en el

“

juzgado y por medio de lacual com
parece en autos una persona ante
el juez .

Por lo demás
,
y como dice I caz

balceta, (p . 1 1 4) entendemos por

cºmparecenc ia
—la que da el B iccio

nario : “Acto de comparecer una…

persona . en cumpl imiento de or

den que se le ha dado”
,
sin que …

sea in d i spensable el requis ito de la .

orden superior ; antes bien ,
la com<

parecenc ia es el acto de
_compare

cer espontáneamente la persona a

pediren autos .

E s una verdadera petición , l lama

da así porque el ocurrente p ide an

te el Juez y en los mismos autos ,
s in necesidad de memorial u oeur
só especial y por separado .

c i ón pa . As im i smo se ve en las s i
gui ente s palabras : t odo , t oo , t o ; pi

diendo , piiendo , piendo ; nada , naa , na .

Y aun de e stas segunda s el is iones se

orig inan a veces otras y otras , como
vamos a ver: de padre se d ice pare ;
ma s todav ia se suele el id ir la r y re
sulta pac ; y, como quiera que la pro
nu nc iac ión andaluza hace parecer en .

este 'ca so muda la e , óyose dec ir: en

pa Juan , mi comá I sabé (el padre
Juan , m i comadre Isabel) N o se
exag e ra g ran cosa cuando se d ice que .

los andaluces nos comemos la
, mitad

'

del id ioma .
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COMPROMISO . m . Obl igación que
se impºne a uno contra su volun

tad, por repetidas ins tancias y aun

pesada insis tencia ; y también pe

ligrº , riesgº .

”

Las fam il ias inv itadas , en las pr i
mera s noches , Se encontraban en un
abrir y cerrar de ojºs , con el compro
m iso enc ima .

"
(G . CUBAS, Recuerdº s,

p .

2 . Pel igro , grave riesgo , aventura .

COMPURGAR. n . De continuo se

da a este verbo la acepc ión de pur
gar,

“
Sat is facer con una pena par

te o todo lo que uno merecia pºr
su . culpa o del i to y así se ve in
variablemente en l ºs fal los , aun de
lºs más doctos jueces , emplear es
ta frase : dáse le po r compurgada _

la

pena com e l t iempo que ha sufr ido
de pr isión ,

cuandº el reº ha es ta
do presº igual º mayor tiempº del
que expresa la condena .

“
Es común— dice I cazbalceta (p .

1 1 5) — en las causas c rimina l e s ah

solver al reo , dándºl e “ pºr . com

purgado con la p ris ión sufr ida” du
rante la sus tanciación del proceso

”

.

N o es cierto es to ni jurídicamente ,
acertado ; al reº que se absuelve
no

- se le impone pena alguna , y el
tiempo de pris ión sólo se obt iene
como cond i c ión indispensable por

estar sometido a proceso . Al que
“
se da por compurgada

" es pºrque
ha s ido condenado , y sólo por equi
dad se le compensa el término de
prisión ,

cºntándole és ta, conforme
a la Constituc ión Federal

,
desde

que estuvo a disposic ión del Juez .

Tampoco lo que define I cazbalce

ta por COMPURGAR es asi:
“
Cum

plir un reo la pena de pris ión tem

pº ral a que fué senten ciado con lo

cual quedó extinguida la acción (pe
n

'

al) E stº e s cumpl ir la pena . Me
nos es exacto , que con la. pena que
de “ extinguida la acción” ; pues la

acción penal , s egún nuestros Códi

gos del crimen , queda extinguida

— 386 CONC

por la sentenc ia i rrevocable
,
aun

antes de que el reo sufra o purgue
la pena .

COMÚN . m . vulg . Excusado , 1e
trina .

” “

Cuando un m ismo tubo de descarg a
s irva para varios comunes colocados a

d ist inta s a lturas ; etc.

“

(Art . 1 5 del
Reg lamento de a lbañ iles de l D i st ri to
Federal) . E n todas las casa s lo s

comunes tendrán los requ is i tº s con
ven ien tes para ev i tar las em anac io

nes malsanas y las infil tracione s .

"

(Art. 2 3 del C ódigº San itario de l Es

tado de Tabasco . ) E n lo s hote les ,
casa s de huéspedes y mesones , habrá.
por lo menos un cºmún por cada d iez
cuartos .

"
(Art . 2 6 , i b id . )

COMUN ICADO . m . Escrito que ;
en causa propia y firmado por una

o más persºnas , se d i r ige a uno o

var io s periód i cos para que lo publ i
quen”

. E s to deñne el Di ccionario
de la l engua .

. Nosotros le usamos
por lo común en el s ignifi cado de
cºmun i cación , sin lºs distingos que
establece la definic ión académica .

En Méx i co es ( I CAZBAL CETA ,

p . 1 1 5)
“

Encargo que el testador de
ja a su albacea”

.

Ped í los cuadernos que escri b ió m i
amigo, para correg irlos y ano tarlos,

confo rme lo dejó encargado en su co

mun ic adº respect ivº . (PE N SADOR ,

Periqu illº , cap . final , p .

COMUN ICAR. a . Poner al deteni
do en comun i cación ; suspenderle laincºmunicación . La incomunicación
legal , que no pºdía durar más de
setenta y dos hºras , ha quedado
proh ib ida por la recien te Constitu
c ión de la República , promulgada
en Querétarº el 5 de Febrero de
1 91 7 , por el Congreso Cons tituyente
reun ido a segu ida del triunfo de la
revoluc ión .

CONCU NADO
,
DA. m . y f . Dos

p ersºnas cuyos cónyuges son cuña
do s entre sí ; o , lº que es igual , el
( 1 ) C ód igo P enal para el D i stri to yTerri tor ios Federa les , art . 253 , frac

c ión V .
— C ód igo Pena l de l E stado deTabasco, art . 2 40, fracc i ón V.
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cónyuge de un supersti te con res que con otras palabras : Cónyuge
pecto al de un

_

cunado de aquél , de una persona
,
respecto del cónyu

por parte del primer matrimonio o ge de otra persona, hermana de
del cónyuge muerto . En es te caso

l
aquéua

”

_

nunca se d ice conco ncuño ,
ña . La

Pero es nº sé decir s i más
Academ ia ha dado luga r en su Duo triste o más cen surable , que caº

c ouar io a este vocablo
,
aunque más

sr todºs lo s dicc1onaristas, ,
el doc

X
r

Vale tal ez que 3 51 sea, pues ya '

¡ l.0 Salva , Dommguez , la famosa So
V

t

º r

s
mº s

l

0

32
11 0

.

la

;
g

e
sta el

º

hººa
_

l

í
'

I c 1edad Literaria , Tºro Gisbert , Ale

:1.a
º

f. o

p

arentes%o mugho más sencil lo iserv ilm ente a la Academia en sus
p yerros

,
reprºduciendo sus desafue

CONCU N97 NA. f .

.

Cºncun
'

ad0 . POS cºntra
“

el lenguaj e _ Muy pocos ,

?
un

í

c

l

? se
2
3 9

$
11 lengua1 e ºº

t

1

;
mn

_

y ¡ 2 erº lo entre ºtros , dejaron ese ca
am 13 1

“

º ra orma que es sm “

¡ minº trillado aunque tampoco é s
copada . Cosa igual pas

a en tºdos
5te an duvo muy acertado que se di

los paises americanos de habla e s ga al deñnir
“Hermano de un 06 11 .

panola . lyuge res pe cto del hermano del
La Academ ia en este part 1 cular ! otm

"
_

ha sus tentado un criter io entera Mi CON CURO o concuñado es el
mente var io . cas i s iempre erroneo . mar ido de una hermana de mi mu

No registró la voz conconcuñadº en jer , y m i muj er es CONCUX'

A de

nombre de D i cc ionar iº de Autorida-

¡ noS esta es la acepc ión que acá tie

des ; en la segunda la cons igno cºn ne en primer té rm in o la palabra ,

muy buen acierto , dic iendo : U na | la m i sma que l e corresponde según
persona respecto de otra , cuandº las demostrólo Dominici hace muchos
dº s están casadas con dos herma—

¡ años _

005 herm?na
s Perº en algunas , Méx. I CAZB p . u s.

— RAMOS. p .

ulter iores d isparato de una manera 1 32 .
— Cuba . P ICH . , p_

lamentable ,
en la séptima

, por D 357 — Hond . MEMB R . . p . 43 . O.

R i ca . GAG I N I , p . 151 .

— c . Amér. SA
e1emplo . El hermano o herman a

| Z lr G. . p _ 7 1 .
_ Venez _ ROVODÓ ,

del cuñado o cuñada”

, anñbología | p _ 6 1 .

que después sus tituyó , en la unde CONCHA , CONCHITA. f_ Dimi
cima ,

v . gr.

,
por este otrº desprº

pósito ,
más gordo todavía:

“

Lo s ºn

entre si los cónyuges de lº s cuña
dos

”

. No paró a llí el desat ino . En

la penúl tima ed i c ión dijo es ta nue
va badomía:

“
Cónyuge de una per

sona respecto de otra persona her
mana de aquélla” ; y no fu é s ino has
ta la vigente edic ión cuando ha re
parado en tanto error . in creíble en
un numero sº grupo de hºmbres que
debe n suponerse — doctos en acha
ques de idioma , diciendo l o mismo
que había d icho en su segunda edi

ción. cosa de dº s s iglos antes aun

nutivo de Concepc ión . U sadísimo

lo m i smo que en todo México y va

rias otras partes de Améri ca
,
s i no

en toda.

Se usa también en Burgos y en
ºtras prºv in c ias” de E5paña, según
Baraibar (Vocab. de Álava) .

Méx. I C AZBALCETA , p . 1 1 6 .

C
;
ba . P IC HARDO . p. 67 . M AC ÍAS .

p . 58.Hond. MEMBRENO . p. 44 .

Venez . P I CÓN . p . 84 .

2 . La rºsa de Alejandría . (RA

MOS y DUARTE ,
p .

3 . Genéricº cºn que se des igna
en común a los testá ceº s de cara.
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pachº : tortuga, hicotea, pochitoque

y ºtrºs de la m i sma
'

clase : en laslagunas abunda la CONCHA:
4 . En Ríº pl. (BAYO , p . 6 1 ) se lla

ma así a
“
lo que las

“ mujeres tie
nen es la perdición de los

hombres Por acá se l lama a estº ,
to rt uga, aunque en ocasiones tam
bién se dice concha

,
con relación

al sexo .

5. También se llama CONCHA
por extens ión la corteza de los ar
bº les

,
dura y consisten te

,
de

.

los

huevºs y aún
_

de cie rtas frutas .Hond. MEMBRENO, p . 44.

6 . Suele llamarse
_

también asi la

garrapata más conocida por con
chuda.

CONCHABO. m . Acc ión del ver
bº conchabar o conchabarse : un ión
de dos personas , i l íci ta por lo gene
ral.

C hi le . RODR . . p . 1 1 6 .

R íº pl. GRANAD A, p . 1 59.

En otras partes s ign i fi ca, unión ,

conciertº , trato entre dos personas
con mºtivo de empleo : colocación .

Ríopl. BAYO, p. 6 1 .

ORTÚZAR dale como american ismo

en esta acepci ón.

C
'

ONCHADA. f. Lo que cabe en
una cºncha, usada és ta a guisa de
vas ija . Entre la gente pobre y,

cam

pesina la concha de las tºrtugas e
hi coteas s i rve ordinar iamen te de
vasija para ciertºs usºs in feriores .

CONCHA DE ARMADO. m . N om

bre de una avispa grande como de
dº s pulgadas , negra, cuyº piquete
produce fiebre . Es sumamen te irri
table ; zumbadora. Debe este nom

bre a la forma del n ido , que es se
mejante a la cºraza del armadil lo ,
adherido al tal lo de los árboles
gruesos , con una a bertura por de
baj o
Parece que en otras partes de la

Repúbl ica l laman a estas avispas
guitarronas, según esta descripción
del Diccionariº Unive rsal de Histo
ria y Geº grafía:

“Otras (avispas) .

— 388 COND

negras y grandes , que forman su
habi tación en las cortezas de los
árboles , son semejantes a

,la con
cha de un armadill o (las habitacio
nes , no las avispas ) , y se l laman

vulgarmente guitarronas
”

. (Art .
TEJUPILCO , t . I I I , del Apénd.

,
p .

CONCHUDA . f . Garrapata gran
de , por cuya dureza s e llama así .
El p iquete produce l lagas , tanto por
lº venenosº como pºr lo profundº
de la herida . pues el animal está.
provis to de un agu ijón como de me
dio centímetro y sumamente duro .

El med io muy vulgar pero prácti

co de hacer que la
'

conchuda afloje
y saque ella misma el pico

,
es ca

lentándole
,

con un cigarro, por

ejemplo , lºs traserºs .

La CONCHUDA en gran canti
dad, perjudica aún a los animales ,
que enferman de flaquedad. Entre
los cabal l os hace mayores estra
gos , porque de ºrdinario l es inva
de las orejas , produciéndº les la caí

da de és tas
,
que desñgura entera

mente a la caball ería.

Llámase también
“

concha .

“
E l pinolillo se transforma en colo

rad illa , insectº rºjo de mayor volu
m en ; de cº laradilla pasa a conchuday este insecto, de mayores di

r
'

nensiones, se conv ierte en garrapata .

(GARC ÍA CUBAS , p. E s ta
transformac i ón es enteram ente fal sa ;
cada uno de estos insectos const i tu
ye una espec ie determ inada y d i st in
ta , aunque todos se des ignan g ener i
camente como g arrapata —

”

U n flaco
roc ín qu e ten ía g a rrap a tas conchadas
e n la p iel . (MER IN O , R

_
uta , XXI , p.

Ríopl.
“ Libert ina , mu jer cogedº ra .

"

(BAYO . p .

CONDENADO , DA. adj. N o es tan
grave la sign ificación de este ad

jetivo ,
cºmº la que tiene en el Dic

cionario :
“
Réprobo . condenado a

las penas eternas” . Ordinariamente
val e

,
o ra traviesº , º ra pícaro ; unas

veces en sentido afectivº , ºtras cº

mo despectivo .

“

Se usa y abusa tan
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g rado i rri tador y extraord inario. U na

gente c onfianz uda es la m ás neg ra de
las ca lam idades que pueden caer en
u na casa , y por lo genera l n o

_lleva
s ino g u iñ o m ayén , pero del verde .

B ogotá . U E RVO (núm .

CONFINAR. a . Encerrar , recluí1 .

U . más 0. red .

ORTÚZAR (p 91 )
puro fran cés .Hond . MEMB RENO p . 44 .

CONFORT . (Del ingl és confo rt ) .
m .

“ Todo lo que const i tuye el bien
estar material y las comodidades
de la vida . Es voz menºs usada que
el adjetivº cºnfortable” . ( I CAZB . )
Le auto ri za Rivodó (p .

CONFORTABLE . adj. Voz ingl e
sa

,
no admitida aún por el B i ccio

nario ; pero ya muy general i zada .

Cómºdo
,
agradable , regalado .Hond. MEMBRENO , p . 44 .

Venez . R IVODÓ , p .

CONFUSIÓN . f . Térm ino forense
muy conºcido , que impropiamente
da MEMBRENO (p . 44) como hº n
dureñ ismo .

CONGAL. m . Burdel , lupanar ; ca
sa de prosti tución . Gambºa , en suinmortal obra Santa , des cribió de
manera inimitable la organización
de los CONGALES.

RAMOS.
y DUARTE

,
p . 1 33 .

CONGALEAR. n . Andar por los
congales.

CONGALERO, R
_

A. adj. Hombre
relajado que frecuen ta l ºs conga
les ; mujer muy prost i tuída

,
que

pertenece al conga] º ha es tadº en
él .
2 . Lugar , cal l e donde hay muchos

congales: el c ºnjunto de éstos .

CONGO o CONGUILLO . 11 1 . Hoja
pequeña,

pero de clase superior a

la bajera , que se obtiene del se
gundo y ul teriores cortes del taba
co . El CONGUILLO nº es más que
la hoja de los renuevos o hi jos que
nacen del tronco que queda al ha

cerse la cosecha primera -º pr in
cipal .

señá lale como

— 390 CONS

Hecha la cosecha principal , nacen
al p ie de los trºncos v ie jos lº s hi jos
o mamones , que se—cuida i á n seg ún se
ha man i festad º ; las hojas que se ob
t ienen de esta segunda cosecha son
más pequeñas , pero su cal idad es su

perior a 1 zaca te , y se llam a cong º .

(KRAUSE , Cult ivº del tabaco,
p .

—
“

Apena s esté maduro . el tabaco.

corten s in esperar se
van m ancornando de dos en dos lashºja s , y

_s i se qu iere , ya desde all í se
va escog iendo el que es bajera , cº n

g u lllo y hoja buena .

"
(GIL y SÁE N Z ,

E l C apora l , p .

Méx. Tabaco de hoja corta ,

RAMOS y DUARTE (p .

Por Centro América hay un pez
así l lamado (CONGO ) , y en Cºsta
Rica

,
además

,
un mono . Pi chardº

(p . 67 ) describe con es te nombre
c iertºs huesos del cerdº y dºs bai
les

,
uno popular , y otro francés

cr ioll o” , ambo s
”

de Cuba. CAC INI
(p . 1 60) ;MEMBRENO ,

p . 44 .

CONOCENC IA. f . Conocimiento .

Lº usa mucho la gente campesina .

D ice bien D on V ives en todo lo que
d ice , y como amor no qu ita conocen
c ia .

”
(GIL y SÁEN Z , E l Caporal, p.

V enez . P I C ÓN , p . 84 .

CONQUIAN . m . Juego de naipes
muy común .

se paró de pronto y t i
ró los na ipes sobre la mesa donde ju
gaba el conqu ian con el Mayor del B a

tallón Iturbide . (MER INO, C elest ina ,

p .

—
“

N ue stro s impát ico D . Juan
c ayó en e l lazo: se enamoró de un
ani llo que figuraba u na duquesa con
trece gotas de y aceptó r i
farlº s a l conquian .

"
( I D . , ib. , p .

Méx. RAMOS y DUARTE , p . 1 33 .

CONSENT IDO , DA. adj Mimado .

Méx. I CAZBALCETA . p . 1 1 7 .

“

N o son los n i ños m á s consent idos
lo s menos llorones . (PEN SADOR Q u i

d ice

jot ita , cap . X I . ) ¡Valg ame D ios , y
qu é consent ido y malcr iado me cria
ron . ( ID Periqui llo , cap . I . )

“ Yo
era u n aprend iz de honor, y ta n con

sent ido y bonachón que , aunque s in ca

m isa , n o fal taba qu ien env idiara m i
fortuna . ( I D . , ¡ b . . cap . XI. )— “

Fue su

m am en te consent ido de sus padres .y princ ipa lmente de la señora .

"
(As ;

t uc ia , t . I , cap. I . ) —
“ Lo cri ó tan cº n

_

se nt ido y l icenc ioso. ( I D . , p .

“Hoy están en mayoría lºs muchachos



CONS
cºnsent idº s.

”

I , cap . V. )
C . R ica . GAG I N I (p . 1 64) establece

con una c i ta de Pérez Galdós , que es
de uso en E spa ña .

— 391

(FACUN DO, Po llos, t .

Í

CONS

o zapote de agua . Son famºsas las
conse rvas de Tornolargo (Vec inda
r io de la Munic ipal idad del Centro)

, y de Jalapa . De ordinar io las fa
CONSE

_

N'T'DOR9 RA En senti brican en los trapiches y en los in
do especial

,
el que cons 1ente o m 1

gen ios , en la misma miel de que se
ma con exceso a sus hij os ; y tam hacen la panela y la azúcar . Hay
b ién suele decirse del que es de '

| dos clases: la seca almibarada y la
masiado indulgente con sus inferio
res” . ( I CAZBALCETA, p . Ade
más

,
para nosotros

, alcahuete .

que
no soy de las madres consent idoras
que se enº jan porque ra jen a a zo tes
sus hi jos . (RODR ÍGUE Z B ELTRAN .

Perfiles, II , p.
—

“

N o d igo que los

padres y maestros sean sus m anos ;
pero tampoco unos apoyos o consent i
dores de sus hi jos o encargados…
(PENSADOR , Periqui llo , cap . I I . )
” Tu consent idora madre ya no ex iste .

(As tuc ia , t . 1 , cap . I . )—
”

Las mamás
querendonas y c onsentidoras están
también en mayoría.

”

(FACU NDO .

Ensalada de Pollº s , t . I , cap. V . ) —
“
Si

Pep ito tuv iera en lug ar de una madre
un padre enérg ico y

con buen sent ido ( I D . .

Maridit os , cap . IV. ) —
"
E ra ca s i tan

c onsent idora y tolerante como la pa

tria .

"
( ID C hucho , t . 1 , cap .

“

Q ue D on Juan Franc isco era cruel ;
que los papás consent idores de San

Ma rt in de la P iedra - tuv ieron con el

maestro más de un d isg usto… (SAN
CHO POLO . La Gran C iencia, cap . I . )

El Di ccionario trae consent idº , en
la acepción de mar ido tolerante , ca
brón , º alcahuete . Nos parece más
prºp ia nues tra voz que indica me
jº r el agente de la acción .

CONSENTIMIENTO . m . Acción Y
efecto de consentir o mimar con
EXCESO.

“ Tam bién olv idé en pocos d ía s aque
llas ta les cua les máximas de buena
crianza qu e m i padre me había ense
nado en med io del consent im ientº de

m i madre .

"
(PE N SADOR , Periqu i llo ,

cap . il. ) Mi padre estaba inexº ra

ble . persuad idº a que todo era efecto
de su consent imient o .

”
( I D . , ¡ b . )

CONSERVA. f . E spec ialmente se
da este nºmbre en Tabas cº

,
a la

que se hace de naranja , s i dra o to
ronja,

y
,
algunas veces , también de

la cºrteza muy gruesa del apompo

con se rva en m iel
,
ambos hechas con

m iel s in clar i fi ca r .

”

N aranjas , y dulces de esta m isma

fruta, que llaman conserv a de Tom o
la rgo. (MER I N O , Juana , p.

CONSERVATORIO . m . La gente
campesina suele l lamar así al tra
piche o parte de éste en que se ha
ce la cºnserva, o que se des tina a

esta industria.

CONSOME. m . Excepto la gente
campes ina que gusta de l lam ar al

pan , pan ,
y al vinº , vin º, pocos se

rán los que no acos tumbren l lamar
así a l caldo , o sopa aguada, como
tamb ién le dicen.

Lo mismo
,
y más comúnmente en

México , donde aparece como payo ,
provincian o o ranchero el que no
diga de tal suerte . R A M O S y

DUARTE ,
_p . 1 36 . To do por aquell o

de ennoblecer ciertas voces
,
cºmo

s i éstas no fueran bas tante nºbles
con ser cas tizas de nuestra l engua.

CONSTANC IA. f .

“Lo que cons
ta de un modo indudable en dº cu

mento escr i tº . Muy usadº en el fo
ro

,
y en el tratº común” . ( I CAZ

BAL CETA, p .

“ Habrá pues , qu e reba jar las ex is
en las cuales no hay cons

tanc ia .

"
(D iario de Méx ico . t . 1 1 , p .

Declaró (el Juez) pertenecer
le todos ( los muebles ) a l alm onedero .

como que ten ia constanc ia de habér

selos yo vend ido. (PEN SAD OR , Pe

riqu illo , t . I II , cap .

—
“

A fuerza de
instanc ias rec i b ió e l s índico de los re

lig iosos cuarenta pesos por el s it io, de

lo que hubo constanc ia juríd ica e ins
trum ento en forma . (SEDAN O , N ot i
c ias. t . I . p . La primera cons
t anc ia que hay en el pr imer l i bro del

C abi ldo de l Ayuntam iento de Méxi
( I D ¡b . . p. Rec i b í una

carta de vuestro padre en que me in
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”

cluia otra para nuestro corresponsal
en Amberes, d ic iéndome que el obje to
era obtener las constanc ias de vucs tro

estado l i bre al veniros de Lova ina… ”
(N . D E L POMAR , Un H ereje y un
Musulmán , cap. 2 3 . Cuándo y por
qu é mot ivo se qu i tasen esas cosas qu e
formaban e sa manzana , no hay cons
tanc ia n i la t iene . el Ayuntam iento.

"

(ALAMAN , D isertac iones, t . I I , p .

”

Se establec ía entre ellos la re

lac i ón , ya para las constanc ias del ca
ta stro , ya pa ra asegurar la propie

dd , ca so de controvers ia . (OROZCO
Y B ERRA, Hist . Ant . de Méx i co , t . I ,
p . La defensa es oscura y em

brollada : contrar ia al sent ir de los tes
t ig o s pre senc ia les , y a las . const anc iash i stóricas .

”

( I D . , ih. , tom. IV, p . 4 1 5,

nota . ) —
“

N o hay, pues . constanc ias en
la h istor ia. . acerca de esa mujer m a

rav illosa . (G . OBREGÓN . Méx ico V ie
jo , p.

Hond. MEMB RENO, p . 44 .

B ogotá . CUERVO , párr. 487 .

CONSTATAR. a. Comprobar por
medio de documento o prueba es

crita . Muy usado en el foro .Hond. MEMBRENO, p . 44 .

CONSULTORIO . m . Especialmen

te l lamamos así al l ugar en que el
méd i co da .

consultas al públ ico; y
no es “ establecimiento particular
fundado por uno o yarios profeso
res de medicina”

, s ino el despacho
del médico en general ¡ en que tam
b ién hace curaciones y operaciones ,
teniendo todo lo necesario para el
efecto . Tampoco es “para que las
personas poco pudientes acudan a

él a consul tar sus dolencias pues
allí ocurre toda clase de gente que
quiera economizar o que no tenga
necesidad absoluta de que el médi
co as is ta a su casa, por estar impe
d ida de ir al CONSULTORI O .

RAMOS y DUARTE (p . 1 36) di
ce que

,

“ se oye
” en Méx i co y Pue

bla . Ha . oído poco : se oye en toda
la Repúbl ica.

CONTENTAR. a. Reconcil iar ,
avenir ; reanudar la amistad . Em

pléase comúnmente como recípro

o :
“ Juan y Pedro se CONTENTA

RON

— 392 CONT

Lo mismo es Costa Ri ca (GAGI
NI

,
p .

CONTESTAR. n . I mpugnar, repl i
car

,
contradecir.

Hond . MEMBRENO,
p . 44.

En México tiene la doble acep
Clon de conversar y discuti r o dis
putar , y es muy usado también e l
s us tantivo cºntesta, por plática y
por disputa o discusión . ( I CAZBAL
CETA

, p.

CONTESTO . m . Con testación
,
es

pecialmente cuando es por es cri to .

Lo m i smo en México (RAMOS y
DUARTE , p . En Venez . dicen
contesta (RIVODÓ,

p .

CONT I . m . Plan ta mono cotilédó
nea, del orden de las gramínideas,

con fiores femeninas y mascul inas
en la misma espiga ; v ivaz , herbá
cea

,
provis ta de un rizoma o de un

tubérculo ¿ por lo general arbores
cente, . o sarmentosa o trepado ra.

Fruto en baya
,
de igual nombre . El

CONTÍ parece pertenecer a la fa

mil ia de las ará ceas, tribu de las
arvídeas

,
sección de las draconcu

l íneas . ESpádice l ibre o soldado con

la espata ; es téri l en el vértice , que
es claviforme o ñageliforme , o glo

buloso e irregu lar ; ñores masculi

nas y femeninas numerosas , sepa
radas a veces por órganos rudimen
tarios: ri zoma por lo común tube
roso o grueso ; hojas enteras , cor
diformes, o astadas, o sagitadas ;

espata generalmente morada. féti

da . Varios géneros . Dis tribución
geográfica: las aráceas habi tan
principalmente la zona tórr ida

,
en

Améri ca y Asia , sobre todo en e l
hem i sferio norte . ( O D O N D E

BUEN ,
Hist . Nat ., t . , 1 0, B otánica ,

pp . 1 59 a

“
El espádice de la flor experi

menta un notable aumento de tem

peratura al t iempo de la fecunda
…ción

,
durante una o dos horas , nu
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t rapeso
”

.

p
.

Lo mismo I cazbalceta (p . 1 20) hace larga e

por la t ierra .

interesan tís ima d
'

1 sertacmn ac

CONTRABANDEAR a . Dedicar del mal uso de esta voz . RAMO
B

;
C

Í;
se

H

al
DUARTE (p .

d i ce que es Dro
on

44 .

Vin

c . R i ca . GAG I N I , p . 1 68. tán

º lah smº de Zacatecas y Yuca

CONTRAFI ERRA. f . Segunda fie CONTRAPU NTEO. m Acción

rra que en las hac iendas Se acos efecto de contrapuntea

.

rse dos

tumbra
poner al ganado compradº , más personas , d i c iéndose palabras

generalmen te
Jun to al fierro de la p i cantes o i rón icas recíprocamen

h
a
c
i
enda de donde es nativo ,

o en te
.
Muy usado en le

,

nguaj e fam i l iar
el brazuel o . Dicese también contra Lo mismo en Cuba (PICHARDO

fie rro .
También acción y efecto de p

C º ntrahº rrar
CONTRAS.

JUGAR ,

CONTRAHERRAR . a . Poner a l LAS CONTRAS.
expr .

ganado cº nt ratierra ;
herrar por se

“
Echar o jugar las cabras , o sea…,

J
u
ga
r

_

los qu e h an perd ido algún par

gunda vez el amado herrado ue
g

q t ido a cuál ha de pag ar solo lo qu e se

se compra de 0 tralhaºienda ha perd ido entre todos . (BARAIBAR ,

Voc . de pa l. usadas en A lava , p .

CONTRAMARCA . f . Segunda mar

ca que se pone al ganado , para anu
ES términ o muy usual en el jue

lar la . marca de sangre primitiva .

gº del b il lar : perd iendo igual nú
mero , de partidos cada uno de los

do que no es nativo de la misma
Jugadores , el que pierde el de

LAS

hac ienda,
poniéndole una marca CONTRAS ,

los paga todo s .

d i s t inta a la de ésta .

Muy usado en Méx i co, aunque no

CONTRAMAT
'

ÁRSE ., pr . fam .

figure
en los l éxicos de

'

mexican is

Darse un fuerte golpe, prin cipal
mos que hemos consul tado y se v ie ?

nen Ci tando .

demia (Gram .
la p .

además del va paga
”

. (I CAZBALCE
TA,

p .

contra “
en compo s ic i ón ,

sent ido na tura l“ y recto,
unas veces

reba ja en un g rado lo que
s in ella Sig CONTRAYERBA . f . Yerba med i

n i ñearía el n ombre a qu e se ag rega , cinal para correg i r . 0 atacar los

como c ontralmirante y c ontramaest re ,

etc .

" Pues a sí como e so s
'

snjet os son
efectos de otra venenosa . Contrave

CON neno ,
2 a . acencion _

menos que almi rante y Maest re,
TRAMATARSE será m enos qu e m a 2 _ en sent . ñ rocedimiento ue

tarse .

" '

( I CAZBALC E
TA, p .

_

g p (t,

se u sa para neutral i zar la accwn

'

G'uat . B atres
'

(p . 1 84 ) d ice : “
Cuando

maleñca de otra persona o nuhñcar

alguna cosa ,
d icen que

“

Se cont ram at ó , sus efectos .

e s dec ir , u e se ma tó contra aquel ob
01 CONTROL. m . I nspecmón ,

1nter

je t ó !
'

Hond .
MEMBRENO , p

_
. 44.

ven01on ,
monopol io. E s térm ino to

0 R iº º
algunº es mado del ingl é s , que no t iene en

e st-ro earlo ,
cas i s i empre golpeándolo

castel lano ,
s iendo por lo mismo to

G 1N l . p .

U CENTE. m . Con lerable .

Muy usado
” en el l enguaj e

comercial
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= í
onc

:
. p . 44

dl
COFIAC . m . E s te l icor fran cés e s

op eo g a ¡msm o u sa o sm con
tantrad ic i ón en estos pa íses . (BAYO , p .

aquí popular comº en su pa

tr ia , y hay más de uno que gus tan
CONTROLAR. Fi scalizar

,
mono de ºmbriagarse Cºn él , preñriénde

polizar: CONTROLAR las acc iones le a cual quier pulque º aguardiente

de compañ ía, es ser dueño de de la tierra. Ya está en e l Dicciona
la mayor parte de ellas .

r io .

Méx. OCAMPO . D. 158."º “d' MEMBRERO' º ' 44 ' Hond . MEMB RE NO
, p .

CONVEN ENC | ERO
,

RA adj. Venez . R IVODÓ (p . 1 3 1 ) cons igna
MUY amigo de su bienesta r y l

º

e esta voz entre las que faltan en el

gal o
”

. ( I CAZBALCETA , D. 0 D lº º

como d ice RAMOS y DUARTE (p
º º 'º º m U nº de lº s m il nº m

bres que entre la gen te de malas
Regalón , amigo de llevarse ¡ t b 1 d d

la mejor parte en todo negocio ;
cos um res

,
y en engu aje na a e

cen te
,
recibe la natural eza temem

holgachón
”

.

u na, o sea, lo que Bayo l lama sen
E specialmente dicese del pol

_

1 t1 co '
tenciosamente concha (p . la

sm convmcmnes
,
que solo es par perdición de los hombres” .

tidario del s istema que le propor
Es de uso muy gachupín , y de

cxone alguna conven iencia o bien esta gente , que represen ta 13 , hez
estar personales . U . t . 0 . s . de los españoles que vienen a Am é
M

.

e parece que tú eres “
.

ºá
.

5 '

r1ca , ha pasado las timosamente a
nenc ce ro que coba rde , y qu is ieras pa
sa rte buena vida s in arriesgart e a na Úuestrº pueblº .

da…
"
(PEN SADOR , Periqu i llo , pte . 2 a . , COPA. TOMAR LA “

COPA , fr .

g?
p -

h

x
íf

' D"
t%66;3¿— ;La desgr? º i

r

a

cgg
'

fam . con qu e la gente malean te o

t ia

a

na

e

s

c

r€iníoríta,
2

;
r

ugq
t

t

l

l

r

e
a

a

l

l

x

g
l

ó
j
íupers de c05tumbres nº muy ed1ñ ºantes

t icio sa y c onvene nc iera .

” '

(PAYN O , des igna el ac to de beber la consa
Físt º '» t H o º aD b ida copa

,
de al cohol ,

que
,
repet i

CONVOY . m . Angarillas ,
_

4a . acep da has ta el infin i to
,
termina por

ción . Tal le r , 2a . acep. Usado , con | produc i r la borrachera .

exclusión de éstos
,
en el l enguaje La COPA que se toma en ayunas ,

fam i l iar . Corre igualmente por 13 | o antes del med io d ía, consti tuye
América del Sur. N o es mal em la mañana ; la de después de medio
pleado Si se atiende a que es un día

,
la tarde ; y la anter ior a la ce

s équito o conjunto de vasijitas , des na, la noche , s iempre tomadas an

t inadas para sendos condimentos . tes de cada comida a pretexto
'

de
Usado también en México . abrir el apetito ; Usual en todo Mé

“
Dos son las mesas para el servi xico .

c io: una de man teles blancos. va sos ! “
E l Sr. Torralba —ha dejado esa cos

“

brillantes , botella s para ag ua , cu bier tum bre .
en vez de lueg o, 3 t o

tos de a£ er0 . surtidos c ºnvº yes , S illa s mar Ia copa con lo s am ig º s , preñe_re

Y otros —muebles Cóm ºd º s Y l imp ios .

"

permanecer al arrimo de su mujerc i ta ,

(RODR ÍGUE Z B E LTRÁN Pe rfi les , depart iendo cord ialmente . (AZU E LA,

X I V .
p . Al fondo, el aparador,

l
Sin amo r, pte . 2a _ _ I , p .

u n v iejo mamotreto de encina, dete - l COPAL. ECHAR LE COPÁL AL
riorado por el uso. luc ia med ia doce - i

n a de pla tos . un convoy de metal oxi- lSAN TO , f1
' que entre los .

bebed0
dado y un ramo de flores s ilvestres . res se usa como equival ente de be
(GON ZÁLEZ PE NA, La C hiqu illa , 1 . ber

,
embr iagarse .

¡ 1 28 A propós i to es bueno saber
'

que
r

vg:¿z
RA p“ 1 39'

la Aca demia espeta más de un de
Ríopl. BAYO,

p . 63 . satino al
'

tratar la palabra copal .
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Oigamos/cómo le d i ce Darío Ru

bio en su l ibro “Los llamados mex i
can ismos de la Academia: (p .

“Copal, que no es adje tivo s ino sus
tantivo (la pr imera en la frente) ,
no es voz mexicana “

cº pa lli, y és
ta a su vez (con la suplencia re
lativa) , de “

cº palcuahuit l
”

, árbol
de incienso .

Además de emplearse e l copa !
(que tiene varios usos med i c ina
les)

“
en barn ices duros de “ buena

cal idad dice la Academia que es
res ina incolora

,
muy dura y s in

olor n i sabo r” .

“No sé s i tenga sabor a lguno ;
pero olor, creo que s í lo t iene , pues
como an tes se quemaba en los tem
plos , actualmente se quema en ca

l idad de sus tancia aromáti ca y to

ma entonces el nombre de incien

so
COPALCH I . ( C r o t o n niveus .

JACQ . ) (Del mex. copalli. co
pa], y chichic, amargo :

“ copal o re

s ina amarga
"

. ROBELO
,
Azt . ) ' m .

Árbol de la quina s i lves tre del Es
tado, cuya corteza se toma en in

fus ión contra las calenturas . Llama
to también CASCARI LLA. V .

E ntonces señor, se verán g irar por
todas partes

'

sus plantas med ic ina
les

_ como canaf istola , zarzaparr illa ,jalapa , el g tiero , y u na esp e c ie de qu i
'

na llamada copalchi , Q e sm gulares
prop iedades .

"
(ME STRE G . , Doc . y

datos para la Hist . de Tabasco , cap .

I I , p . 51 : Memori a por D . José E . de
C árdenas I I , núm .H ond . Son var ias las plantas de es
te nombre, cuya corteza es amarga y
de uso popula r contra las calenturas
comunes . (MEMBRENO , p .

_

COPETE. ESTAR HASTA EL

COPETE , fr. figl, estar harto y fas
tidiado en grado sumo de una cosa
o persona : fulano me

'

t iene hasta
e l COPETE cº n sus majade rías.

( 1 ) E n el C at á logo de productos
agríco las que el Estado de Tabasco
envió a la Exp . de S. Lou is M . en
904, formado por D . Arcadio Zen tella ,

C rotón suberosus, H . B . K.

COPÓ

El Di ccionario trae ya la acep
ción de copete por colmo que t ie

nen los vasos en los sorbetes y he
bidas heladas . Para “

nosotros e s

colmo en general
Méx. I CAZB ALCE TA . p . 1 2 1 .

COPETEAR. a . Colmar ; hacerle
colmo a una vasija l l ena.

Méx. OCAMPO , p.

'

1 59.

COPETÓN, NA . adj. Copetudo :
ga l lo COPETON . No autoriza el Dic
cionario es ta forma pero es la que
todo e l mundo usa ,

'

como barrigón
por barr igudo, y los demás . Y como
dice I cazbalceta (p . Úsase

también famil iarmente como sus
tant ivo

,
apl icado s iempre con cier

ta in tenc ión de censurar por o rgu
llosas . a las personas d i s tinguidas
y de v iso, o que se dan aires de ta
le s“

All í (en el billar) me encontré a

todos los c opet onc illos jugan do gue

rra de palos. (Astuc ia, t . 1 1 , cap .Hond. MEMBRENO, p . 45.

B og otá. CUERVO (núm . nombre de un gorri ón.

Venez . N ombre de un gorr ión tamb ién , y suele dec irse al que es cobar
de .

"
(PI CÓN , p .

CGPC. (Del maya kopó, álamo) .

w .

“

Árbol grande , espece parecida al

álamo ; parásito que Se cría abra
zado a los tallos de los árboles
grandes , terminan do por mat arlos
y hacerlos desaparecer, quedando
ento nces él en su lugar. De las rai

ces
, generalmente edventicias, muy

fuertes y muy ligeras, se hacen
bastones .

Parece que es e l mismo de que
habla Las Casas en la Hist or ia de

las Indias, t . V, cap, XIV , pp . 32 7

9, con el nombre de copey en
los siguientes términos :

“Hay otro
árbol en la I sla (Haití) que los in
( 1 ) D e ser el m ismo á rbol, lo más

probable es que' su nombre cupey per
t enezca a la lengu a ha i t iana o a algún
d ialecto insular, aun cuando nada obs
ta para que la voz, como can ist é , ha

ya pasado de la Pen ínsula a las Islas .
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muy usado tratándose de los com u
ne ros o propietarios de comunidad .

Empléan lo tamb i én notables es cri
tores mode rnos

,
entre otros B las co

I báñez , en su notable obra Los
muert os man dan (p . en el si
guien te pasaj e , que ci ta Toro Gis
be rt en sus Apuntac iº nes Iexicº grá
ficas, p . 208:

“ Todo suyo
,
s im' mie

do a la cº propiedad con prestam is

tas y usureros ” .

COPROPIETARIO . m . N eo]. Pro

pietario que posee en común con

otro u otros .

CORAL. m . Víbora pon zoñosa,

que no al can za más de tres cuartos
de m etm de largo; de color rojo,
a lo cual debe su nombre , con man

chas negras y amari l las en forma

de an il los . Se cuenta de ella que es
sumamente venenosa y que no

muerde
,
s ino que ataca

'

con
'

la co

la ,
en la

'

_
cual l l eva un aguijón ; pe

t o no hemos óido nunca mención
de un caso de a taque de este
ofídio . sobre que es uno de los más
abundantes en los campos , y en los
techos de guano. donde an ida por

lo generaL

Membreno (p . 45) hace mención
de ella

,
pero dice que al canza has

ta dos metros de long i tud
”

. Ocam
po (p. 1 59) la l lama co ralilla. GA

GINI (p . 1 93) dice que
“

no es n i
con mucho tan venenosa, y has ta
afi rman a lgunos que es

_

completa

mente inofens iva
,
como parece cer

tiñcarlo su extraordinaria abun dan
018.

El lector habrá ten ido ya ocas i ón
de compararlo a esa pequeña v íbora de

T ie rraca lien te . que se llama coral i llo ,

ve st ida c o n hermosos colore s . p ero

cu ya p icadura e s m orta l . (FACU N

DO . Chucho , t? I I , cap .

—VI II , p .

“ Temblad an te esos rept iles soc iales ,
ante e sos coralil

'

los de m il colore s qu e
se introducen en vue stro hoga r para
lle v a ros su pon zoña .

”

( I D . . ¡b . . cap .

X I I I , p .

—
“
L a cora lílla , color ro

m e d ia. va ra de larg o y m enos
de pulg ada de d iám e tro . (D i cc ionario

CORCH

Un iversa l de Historia y Geografía,
t

.

X , p . E l cora l, que crece al au
mento de su edad , es desde que nacehermosamente manchado al través
de l istas blancas , neg ras y encend idas '

y v ivamente rojas . E s ta culebra es de
tan act ivo y morta l veneno que has
ta hoy no se ha ha llado remed io que
como ant ídoto sea contrario de su ve
neno, y esta sola cu lebra entre cuan
tas hay p ica con agu i jón que encubre en e l hoc ico, y las demás gene
ra lm en te mue rden . Los mord idos o
p icados de e l coral mueren ,

vert iendo
sang re por toda s las puntas de los pe
los de l cuerpo. (FU ENTE S,

Hist . de
Guatemala , t . I I . cap . I II , p .

CORAZA . f . En la s i l la vaquera
de montar , arm adura de suela que
traba en el arzón y la teja

,
bajan

do a ambos lados hasta las cos ti
llas de la caball ería .

Formado por semejanza del uso
a que se destina con la armadura
an tigua l lamada así . que cubría el
pecho y la espal da .

B ogo tá . CUERVO (párr. 505) de
muestra que e s de uso ant iguo , con

una c ita de Tapia Salcedo , qu e d ice :
“

Sobre el casco de la s illa se pone la
coraza , qu e es de badana ca rmes í, ,pla
teada o dorada en labores , sobre la

cua l as ientan los jaces o aderezos ne
g ros o de color. (E jerc ic ios de la ji
neta , e t c . , c itad o en e l Glosar io del
C atá log o de la Rea l Armería ,

p .

“

L a nuestra no es tan fina , desde lu e

g o que e stá reservada pa ra la s illa
más corr iente.

CORCHARSE. pr . fig . Armarse :
hacerse de dinero o de cualquiera
otra cosa que s ign ifique g rande pro
vecho . o ut i l idad obten ida de im
proviso , inesperadamente .

CORCHO . m . En el Di cc . de la

Acad . la tercera acepción de es ta
voz equival e a Co lmena, y colmena
es : “

E specie de vaso que suele ser
de corcho

,
madera. mimbres , etc. .

embarrados , y que s irve a las abe

jas de habitación y para depós ito
de los panal es que fabrican” . Ni
una embarrada de lo que es nues .

tro CORCHO . y el de Cuba y otras
partes

,
contiene esta definición .

CORCHO se llama en el lengu aje



CORD

campes ino
'

a la co lmena hecha dei

tal lo hueco de un árbol . Es lo que
en algunas par tes

'

de E spaña
,
se

gún BARAI BAR (Voc . de palabras
u sadas en Alava, p . se denomi
na cuezo.

CORDIAL. MUELA CORDIAL .

Así llama s iempre el vulgo —
a la

mue la co rdal . Lo mismo en Centro
Amér ica . (SALAZAR GARCÍA

,
p .

CORDILLERA (POR) . m . adv .

que se usa para expresar la mane
ra de conducir una cosa o un en

vio , pasando
_de uno a otro suce

s ivamente has ta l legar a su des ti
no
I cazbalce ta (p . 1 2 1 ) no l e da más

- 399 CORN

cuerno desviado hacia abaj o o ha

cia a trás .

En Hºnduras (MEMBRENO, p.

o en C . Amér ica en general
(SALAZAR G .

,
p . 75; BATRES . p .

1 87 ) val e estevado , pati zambo , pa

tiestevado : de piernas torcidas na
cia afuera: en Vene zue la (RIVODÓ ,

p . tronzo
,
caba l l e ría de ore

jas 'mochas , y en Ríº plata (GRA

NADA. p .

“

dícese del an imal
vacuno a qu ien (al que? ) le fa l ta
un cuerno

De todo .
º modos . nues tro uso e s

el más propio, como voz derivada
de cuerno , con aplicación de la de

sinencia pevorativa —e te ,
—eto

,
- e ta ,

,
que da idea de la deform idad del

que la acepc ión de remiti r un reo órg ano -

y del feo aspecto de la res
o un pli ego ; pero no solamente

_

as i
'

se usa sino en el sentido de enviar
cualquier cosa , y a quien quiera
que sea . POR CORDILLERA

, por !

e jemplo, se di ce que l e l legaba el l
pescado de Veracruz a México , al

emperador az teca Moctezuma. pa

sando de cada uno a otro de los
indios apos tados a determinada dis
tancia entre si a lo - largo del ca

mino .

En Cuba (Pich .

,
p . 70) s e apl ica

con mayor restricción , a la conduc

c ión de un ren

CORDON . CORDÓN SANITAR IO
conjun to de hombres o guardias
due se apostam de dis tan cia en di s
tancia, con el fin de impedir el pa
so , por causa de una epidemia o '

pes te y para evi tar que és ta se ex
t ienda por el contagio .

qu é los Gobiernos no han
c uid a do de e stablecer un cordón san i

que la padece .

CORNEZUELO . m . (Acac ia cor
nige ra ? ROV . ) Arbusto muy común
en los campos ; espigado, de eje rec
to con pequeñas ramas ; hojas com º

pue
'

s tas de hojuelas muy finas . Lle

¡ va en la axi la
'

de cada hoja unas
g randes púas . pareadas , un idas por
la ba se en forma de cuernos , a lo
que debe su nombre . En es tas es
p inas , generalmente huecas , an ida
la hormiga de fuego o mata - venado ,
l lamada así por el ardor intenso
que produce su mordida . E s tas

"abren los huecos de en trada y sa

[ ida hac ia las pun tas de cada as

ti ta de las espinas , comunicando
se por la ba se de ambas

,
y a ve

ces aun a lo largo del mismo ta

llo de la plan ta .

E s te arbusto es también el p re
fe rido por la come—ch i le para la

t ario ? — Porqu e n o e s pos i ble luchar . cons trucción de sus n idos . que pen
con la advers idad . E sa ep idem ia debe
ser trasm i tida por los v ientos re inan
t cs. (G . CU B AS , Recuerdos. p .

CORDONC ILLO. m . Plantita co

nocida más con el nombre rabo de
m ico . V .

CORN ETO
,
TA. adj. Gacho , 2a.

[ den de sus ramas como grac iosas
bolsa s alargadas que a merced del
v iento mécense ligeras con el mis
mo ta l lo que _las sostiene .

“

E l saurofago fa brica comúnmente
su n ido e n los . arhu stos . prefiriendo el

c ornezuelo .

”
(ROVIROSA,

Ap. de Zool .,
acepción . Res vacuna que tiene el p .



CORO

2 . Gusano que destruye e l taba
co, devorando las hojas

,
su nombre

lo debe a la forma de sus palpos
0 antenas que semejan cuernos .

“
E l cornezuelo . V ive sobre la plan

ta (el tabaco) , y la ataca en genera l .
(KRAUSE , Cult . de l t abaco , p .

COROCERO, RA. adj. Relativo al
corozo : industria COROCERA ; re

gión COROCERA
, donde abundan

los conozos.

x
CORONELATO. m . Coronelía

quiere el Di ccionario que sea
,
aun

que a la dignidad de general le lla
ma gene ra lato.

45I)
g

u
a

l
en Honduras (MEMBRENO, 1L

COROZAL“ m . Colectivo de co

razo : lugar en donde abunda e s ta
planta ; s i tio poblado de corozos ;
plantación de estos árboles .

Dícese también en Honduras
(MEMBRENO ,

p . y tenemos la

segu ridad de que igualmente donde
quiera que haya la planta .

COROZALERO, RA . adj. Dícese
de los an imal es que andan de ordio

nario o viven en los corozales . por
que se al imen tan

_
con la fru ta del

corozo : puerco COROZALERO.

COROZO. m . E s te es el ún ico
nombre con que todo s

_

designan a

la palmera que el Diccionar io lla
ma co rojº y a su fruto , e l cual , co
mo di ce muy bien Membreño (p .

no es esférico
,
como afirma

P ich . (D. s ino oblongo . Lo que
sucede . sospéchalo el mismo Mem
.breño , es

"

que en Cuba l laman CO
ROZO o coroj o a lo que acá l lama

mos coyol o cocoyol , y tal así se
desprende de la des cripción que ha
ce del ,

dicho fruto .

Parece que también en la Amé
rica del Sur, o

'

por lo menos en
Venezuela (PI CÓN ,

p . exis te la
inversión

,
l lamándole co rozo a lo

que acá l lamamos cocoyol. E stas
e species se
mente

,
porque el cocoyol t iene as

— 400

diferencian comple ta

CORO

pinas en el ta l lo y en las
, ,
pencas

en tanto que el corozo no las tie
ne en n inguna parte . El . cocoyol
( fruto) es esféri co ; e l COROZO es
oblongo . La cás cara del cocoyol es
quebradiza, como cáscara de hue

'

vo ; la del COROZO es fibrosao es

t riada .

En cambio
,
BAYO (p . 63) lo da

como genérico por “ el hueso exte

rior de las frutas” y como “ fruto
de .extrema dureza que s irve para
fals ifi car e l marfi l” .

Lo que dice el Di ccionario, Ar

bol american o de la famil ia de las
palmeras , cuyos fruto s son del ta
maño de un huevo de paloma, y de
el los se saca

,
cociéndolos

,
una sus

tancia grasa que emplean los me

gros como manteca en sus condi
mentos ” , no es una defin ición ni

s iqu iera mala ; pero , en fin
, por lo

de l fruto “ del tamaño de un hue
vo de paloma

"
(y seguramen te de

la misma forma) , parece que . es
nues tro COROZO… En efecto, la pul
pa ñbrósa que cubre el hueso, con
tiene una gran canti dad de grasa
que s irve

,
lo mismo para a l imento

de animales de ceba, que para la.fa
bricación de jabón corriente , entre
la gente pobre del campo y los '

in

dígenas, no entre los negros , por
que negros no hay en Tabasccí Pe
ro l o

'

que produce mejor aceite y en
mayor cantidad es la almendra ,

con

tenida dentro del hueso , _
la cual

principia hoy a ser motivo de es
'

pecial explotac ión , aprovechándose
en la industria jabonera. Hace mu

cho tiempo que se ha tratado de
aprovechar. el

_

corozo en esa indus
tria ; pero se presentaba el proble
ma de romper el hueso sin romper
la almendra

,
cosa que no se había

obtenido s ino has ta úl timamente
que se han inventado máquinas
apropiadas para esa obra.

En las haciendas de
"

campo el
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celo sas , acostumbran
sus rivales

, particularmente s i es.

tas son jóvenes y agraciadas , con

que les han de co rta r la cara
,
y de

ordinario ponen por obra a trai
c ión la amenaza”

. ( I CAZBALCETA ,

p .

E l fin avieso de cortar,
'

preferen

temente la cara
,
e s el de dejar al .

adversario ci catriz perpetua y vi
s ibl e

,
cosa que se tiene entre esa

gente como infamante en sumo gra
do .

4: a . En el lenguaj e campes ino
tiene es te verbo una dobl e

'

acepción
especial : derribar lo s árboles con el
c acha . el machete u otros instru
mentos de labran za

,
y coger, reco

ger, cosechar o recolectar los fru
tos.

Méx. RAMOS y DUARTE , p . 1 40.Lo m i smo se u sa en C entro - Amer i
ca , según que lo hallamos en el folle
to La plant a de l banano o plátano por
GAR C ÍA SALAS .

“Art“. 30 . Si los extraedores hub iesen
c o rtado el palo de su cuenta , sat isfa

rá n por s í la cuota correspond iente a

los func ionar ios ind icados . (C oleco . de

D ccr. de T ab . , p . 70: Decreto de 29 de
n ov . de 1 83 2 , rela t ivo al

“ establec i
m iento de , cortes de pa lo de
“
C on una s t i jera s a propós ito se cor

t an la s (hoja s) rastreras , que son ut i

les y no h ay que de sperd ic iarlas .

(GIL y SAEN Z , E l C aporal , p .

“
D e l estado de madurez en qu e se cor

t e ( la ma zorca ) , depende la cal idad de

cacao que se obtenga .

"
(MART . CHA

B LE , E l cacao , p. 51 e t al i bi . ) “
E l

peón armado de su machete , corta al

se sgo y a la mayor a ltura pos i ble del

lado en qu e deba caer el rac imo.

"

(MAR T . CHAB LE , E l roatan , p .

—
“
Para consum irse en la finca m is

cortarse ( los rac imos
de plátano) en la pleni tud de su d es
arrollo.

"
( I D . . lb. , e t a l ib i . )

Méx. RAMOS y DUAR TE , p . 1 40.

CORTE . m . Operac ión de labran
za en la explotación ”

de maderas
preciosas , prin cipalmen te t in to , cao

ba y cedro ; la empresa establecida
con tal obj eto y tamb ién el lugar
mismo en que se de rriban los ar

— 402
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CORT

boles . En es tos dos casos úl timos
se

*

dice as im i smo monte ría . (V. )
“
R ad icad as en San Juan B autta .

cas i toda s las compañías que t ienen
establecidas sus monterías 0 cortes en
e l vec ino E sta i o , y aún en la Republ ica de .Gua t em ala , Tabasco rec i be
los benefic ios de esta industr ia que da
notable incremento a su comerc io.

(CORREA Res. de Tab. , cap. XXX ,

p. Lo s otros tres ( ramos ) que
son: réd i tos del ext inguido N uevo I m
puesto, perm isos para cort es de pa lo
de . t in te y pim ienta , y productos de laimprenta del Gobierno.

"
(ME STRE ,

Doc . para la Hist . de T ab. , cap. X IX ,

p. E n lugar de la cuota pre
ferida en el art . 2 0 . del decre to núm .

8 de 1 2 de oc tubre de 825 o a l esta
blec im ien to de cortes de pa lo de t inte ,
se cobrará la de med io rea l por cada
qu intal . (C oleco . de Deer. de Tab. , p .

70: Deer. de 2 9 de nov. de 1 832 , art .

—
“

Las
' l icenc ias con t inu ará n li

brá ndose por e l Gobierno, que
dando en l ibertad los propietarios de

establecer sus cortes, con e l número
de operarios que crean conven iente s .

”

( I D . , p . 7 1 ; art .
—

“ Los c ort es de
palo, como se les llama , o sean ran

cher ias más o menos permanentes , se
establecen para aprovechar los t inta
les 0 bosques de este á rbol prec ioso.

"

(D i cc . Un iv. de Hist . “ y Geogr. , t .
I II , Apénd . , p . 1 01 4 ; art . YUCATÁN ]

D epartamento de . )
2 . Recolecc ión de ciertos fru tos

,

especialmente los que se preparan
para la exportación , como e l plá
tano.

"'
Al veri ficar e l corte de los rac imos

es muy d i fic il ev i tar que el tallo cor
tado destroce al caer a lgunos h i jos o
ta llos cola tera les . (MAR T: CHAB LE ,

Roat án , p. E l cort e de los ra

mos no debe confiarse a cualqu ier
peón . ( I D . , i b id. , p . 25 et a l ib i . )
lo con u na buena p rá c t ica se puede
e jecutar bien el c orte del cacao.

"

(MART . CHAB LE , C acao , p .

"Los agr icultores t ienen cuidado es
pecial en eleg ir, para hacer el cort e ,
a peones bastante práct icos en el co

noc imi ento de la s mazorcas maduras .

”

( I D . , i bid . , p . 52 et al i bi . )
3 . Cortadura: separación o divi

s ión hecha en un cuerpo con ins

frumento cortan te .Luego hacerle al ta llo dos o tres
c orte s pequeños en sent ido contrar io,
procurando interesar apenas

¡

la m i tad
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de su espesor. (MAR T IN E Z . C ult .

_

d
_

e l llatoras . Es ave de ribera , de color
Roatan , p .

_

La fa lta de pen 0 1a
g ri s oscurº, veteada, de tana semepara ejecutar el cort e , ocas iona la rup

tura de las extrem idades y con ella la
' ¡ an te a una pava comun Y de pl

pérd ida del rac imo. ( I D lb . , p .
co largo, algo corvo y acerado . Se

CORT INA. f . Faja de monte : ce al imenta pr in c ipalmente de los hue
ja . (V. ) vos y cuerpos de alm ejillas , caraco

Prepa rac i ón de las cort inas de ? l es y otros testáceos pequeños . Su
monte. árboles fruta les , que tanto
proteg en a l plant ío. (Cuauhtémoc ,

nombre es 0nºm3 topéyico , Dº r 13

núm _ 53 , Tab Ag _ 2 3 - l semejan za del canto con que pare
ce profer i r esta palabra .

CORRAL. m . En las haciendas de Desde la pr imera crec ida de los

campo , s i tio cuadrangu lar ce rrado ' r íos , llamada de San Juan , porque t ie
ne luga r en Jun io, princ ipia a apa recon cercas . des tinado el rºdeº

'
º 3 cer en todos los llanos inundados en

encerrar el ganado para TeVisarle , lMacuspana , este e sco lopac ido . E l con
hacer su cuenta y reconocimiento .

,

su ag radable cantº. que parece Drº

nunc iar la voz correa con la cua l le
aparte , 0 cualqumra otra de las

ha baut izado el vu lgo:aleg ra y am e

0De l
'

aº iºnes de vaquería ; º la CU" n iza aquellas zonas pa lúdic s de l S . E .

rac ión de las reses
,
lazándolas v de Méx ico. de suyo lúgu bres y sol ita

tumbándo las .

mas , como habrán ten ido oc as ión de
Dí

obse rvarlo muchos v ia jeros .

”

CORRALERO '
RA“ adj' cese .

| D igna de consignarse aquí es la
en lenguaj e campesm0 . del ganado co stumbre que t ienen de al imentarse
manso , acos tumbrado a reuni rse en . con … el t º t e S iempre observaba que

esta ave frecuentaba los s i tios dondeman lo .el cº r al para eJar
abunda aquel molusco, fá c 1 1m ente re

En las grandes fin cas de ganado . conoc i bles por los huevos qu e en for

donde éste es muy numeroso , ii m a de c iertos conñ tes depos i ta fuera
del agua sobre los ta llos de zarza . Dos

barº lº s rodeos
_
y tºda Clase de

:hechos v in ieron a comprobar su obje
operac iones Se hacen . al campo l i - l to en los referidos lug ares: los restos
bre

,
reun iendo nada más las re ses de Ampullaria qu e logré encontrar en

el estómago de varias c o rreas , y el naque ataJan y contienen lº s vaque ber observado constantemente qu e ,

I
'

05 3 caball0 cuando me aprox ima ba a ellas o por
2 . (Pel i s parda l is, L . ) m , Fel ino otro mot ivo se alarmaban , volaban a

los árboles de macu ilís , llevando en elde la m isma fam ilia que el t lgre p ico u na Ampullaria . Las concha s y
real ; pero más pequeño , abundan opérculos del molusco ind icado yac ían
te en ciertas reg iones del E s tado . formando u na g ruesa capa en el sue
Llamase también frijol i llo

,
por la lº (ROV IROSA' AP. de Z º º lº g ía . D

semejan za del color y forma de las
manchitas negras de la piel con la

_

CORREDERO m… Lugar del cam
s im iente del frij ol . Su nombre de lPº adecuado para co rre r a caballo ;
corra le ro debelo este tigre a la cos Y en 13 5 dive rs iones públ icas , lugar
tumbre que tiene de vis i tar po r la º adap tado especialmen te para las ca

noche l os córrales pa ra dar caza a
l

freras de a caballo . ES men can i8º

l os ch ivos . becerros y aún a l os cer 01 0

(108. (ROVI ROSA ,
Ap. de Zool p , . Mil polva redas blanca s se al zaban

en las cercan ías del corredera .

"

(AZUE LA. Ma la Yerba , XV, p .

CORREA. f , Hilo Os cordel , Sl€m ' ! “ D e todo aquel m ar de gente no se
pre que sea de p iel

,
aunque no . ten e leva s ino un sordo rumor, y se pue

ga forma. de tira.

de escuchar. de extremo a extremo de
la p ista . el chirriar de la manteca en

2 (Numen ius hudson icus , Lam los puest os de vend imia s que a la bue
Escolopácido del orden de las gra

— l na hora han despleg ado sus alas a los
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"

cua tro v ientos , de uno y otro lado del
c orredera.

”
( I D lb. , p .

CORREDOR. m . Eu - lós pueblos ,
portal de las casas que mira a la

cal l e y está al ras de la acera” .

(RODRÍGUEZ BELTRÁN ,
Pajarito,

Vocabulario ,
p . Lo mismo se lla

ma en las casas de campo al por

tal que tienen al frente , abierto
,

o ce rrado a veces por un cerco ba
jo , u otro más dis tante que es el
secade ro. (V .) Es mexicanismo .

“Acabó la v ieja de murmurar en
contra del prój imo y se fue del c o

rredo r a la coc ina . (ROB B . B E LTR . ,

Pa jari t o , p . E s el corredor adi

tam ento ind ispensable de toda casa ,

de tal modo necesar io, que la qu e no
lo t iene an tójabem e cara a la cua l le
han rapado las cejas .

"
( I D Perfi les,

IV, p . Las casas han s ido blan
qu eadas, y sus puerta s y ventanas p in
tadas de aplom ad o , azul o verde: los
corredores parece qu e ensanchan sus
portales en una infin i ta perspect iva… ”
( I D . , At rev imi ent os l iterarios, p .

En Cuba (PI CH .

,
p . 72 ) es el por

tal en el interior de la casa, o sea

lo con trario de acá .

- CORRE I TA . f . dim . reg . de CO

BREA ,

“muy_
de acuerdo con nues

tra afición a los diminut ivos en
itº
"

. El Di cc ionario da correhue la,

que jamás usamos
,
pero lo cier to

es que correita es correctamente .

formadº . de acuerdo con las reglas
de los diminutivos que dan la Gra

mat ica y el Dicc ionarío
'

de la Aca

demia.

Perú. AR ONA, p . 1 31 .

CORRELON ,
NA. adj. Que por

cobarde acostumbra huir del menor
riesgo

”

. ( I CAZB . ,
p . Es pro

piamente término de México
,
que

ha pasado a otros lugares .

RAMOS y DUARTE , p . 1 41 .

“
E l an imal i to era u n precioso ejem

plar de la raza tecolote : era grando
te y corre lón . ( Exce ls ior, Méx. ,

B o c ota. CUERVO , párr. 899.

CORRENTADA . f . Corrien te fuer
te de las aguas. Lo m i smo por Cen
tro y Sur Am érica , y creemos que
también en México, aunque no le

— 404 CORRE
”

traen I cazbalceta
,
Ramos y Duarte

ni OcampoH ond. MEMBRENO. p . 45.

C . Rica. GAGI N I (p. 1 7 1 )
"d ice que

es palabra bien formada y ú t il .
Ríopl. GRANADA, p .

_

1 6 1 ; qu ien d ice
que “

lo m ismo en E cuador.

”

ORTÚZAR , (p . 98) tráe la como am e

rican ism o .

CORRENTOSO, SA. adj. Que tie
ne fuerte corr iente ; dí cese de cual
quier caudal de agua que corre con

ímpetu. U sadísimo prin cipalmente
entre la gente de campo .Hond . MEMB RENO , p. 45.

B ogotá . CUERVO , párr. 870.

Rionl. Lo m i smo en el E cuador
E ste r ío (P indo) nace en los montes
de la cord illera de L langanate ; en su º

origen es correntoso ; pero cerca de su
desague es manso" , etc . (D . Manuel
Villavicenc io, Geog rafía de la Repúbl ica del Ecuador. . (GRANADA, p.

ORTÚZAR (p .

Ame r i can ismo .

CORREO .
.

HÁCER EL CORREO
DEL ZOPILOTE , fr. fam. que se di
ce del que dilata exageradamente
en un mandado

,
en alguna comi

sión que se le da, o no vu elve de
el la.

La conseja popular dice que N oé
envió un zopilote como emisario a

in speccionar las tie rras sal ientes ,

dice que es

cuando se in iciaba el des cen so de
las aguas en el diluvio un iversal ,
y que aquel glotón enviado, como
hallara incontables cadáveres que
incitaron su apet i to vo raz , quedó
se indefinidamente entregado al fes
tín , Fo que le val ió también ser con
demado a la pena perpetua de ali

mentarse de cosas putrefactas . De

aquí , sin duda
,
tomó origen nues

tra expresión .

CORRER. a: Acobardarse y hui r .

Lo mismo en Venezuela (PI CÓN ,

p .

2 . E char , expul sar, arrojar , echar
fuera . despedi r a uno con descome

dimiento
"

. ( I CAZBALCETA, p . 1 2 3)
“ Los corrí para que no dilatan su

vuelta.

”

(Astuc ia, t . I , cap. XV .
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perseguir . Y como cosario y cº rsa
rio vienen

º de cu rsa, carrera ,
creo

que no sea descabel lada es ta acep

c ión .

COSAS (LAS) . pl . La gente po

bre
,
y sobre todo

“

la del campo
, lla

ma así eufém icamente a sus tras
tos, comprendiendo muebles de to

da clase y aun ropas y diversos en

seres .

C asualm ente por ah í v ienen tras de
m i para ayudarme a traer las c os it as
del pueblo. (COFFIN , Gra l. Gut iérrez ,
XXIV, p .

COSCORRON . m . Golpe en la

cabeza
, que no saca sangre y duele” . Para nosotros es lo mismo que

coco tazo , como sin ónimo és te de co
ca ,

4a . acepción ,

“

golpe dado en la

cabeza con los nudos de los dedos ,
cerrada la mano” ; También es nom
bre de la fru ta y el árbol

,
que se

llaman igualmente cocotazo .

. COS I JO. m . C
_

oj i jo ; moles tia,
in

comod idad . Hal lamos en Muñoz Ca
margo un coc ijd, cuyo s ign ifi cado ra
zonablemente no se no s al canza

,
en

el s iguiente pasaje :
“
El alacrán co

I ot l, que representa el primero de
los grandes c i clos , co lº xihu i

_
t l 0 co

xihu it l, del cual h icieron
'

los za

pote cas . su coc ijo de 65 años” .

(H i s t . de Tlaxcala, cap. XV I . p .

Nota núm. 3 . del Sr. Chavero
,

en la pá g .OCAMPO . p
'

. 1 59.H ond . lWEMB RENO . p . 46 .

EL Q U E NO T I ENE HIJOS,
T I E

NE COSI JOS
'

, expr . fam .

“que ex
presa que n o. fal ta a nadie alguna
persona a quien . subven ir en su
exis tencia

,
o que nad ie carece de

obl igaciones para con los demás.

COS
_

IJOSO, SA. adj. Engorroso,

cansado , molesto ,

º que da mucho
quehacer .

“ Y s i es calcáreo, éste es muy,
cc

s i ioso terreno p ara c iertas plantas .

“

(GIL y SAE N Z . E l C aporal , p . 61 .

“E so me han d icho, qu e es muy co

sljosa (el tabaco ( en su s iembra y
cult ivo.

”

( I D lb . , 13 .

COST

Méx. I CAZBALC ETA , p . 1 2 4.

“

E ste m ºdo m e parece m á s fá cil quehacerlos de cañavera l, pue s lo supon
g o más cos ijoso y traba joso . (AL
ZATE , Gace ta de Li teratura , 9 de
agosto,H ond. MEMBRENO, p . 46 : cosijosopor coj ijoso .

2 . Muchacho travieso
, inqui eto ,

turbulento , que da quehacer a sus

padres , porque t ienen que estar
constantemen te atentos de él .
Méx. RAMOS Y DUARTE , p . 1 41 .OCAMPO, p . 1 60.

c . R ica . GAG I N I , pf1 74 .

c . Amer. SAL AZAR GARC ÍA ,
p. 7 6 .

COSPE. m . Costra ; caspa -

g rue
sa que se les

_

f-orma a los an ima

l es , por efecto de la caída del pe
lo , princ ipalmente en c iertas ñ'

eri
das .

Hond . Pag o 0 regalo inesperado.

”

(MEMER . , p .

C . R ica . E charse u n COSPE : echar
se nu trag o .

"
(GAG I N I , p .

COSQ U ILLU DO
,
DA. adj. Cosqui

l ioso .

Méx. RAMOS y DUARTE ,
p . 1 43 .

COSTAL—ADA. f . Lo que cabe en
un cos ta l : una COSTALADA de

ma íz .

Lo mismo en Honduras (MEM
BRENO

,
p .

COSTALEARSE . pr . Caer dándo
se un .costalazo .

COSTALERA. f . Conjunto de cos

tal es . Usado sobre todo en Mexi
co . I cazb. , p.

2 . adj. Relat ivo o concern iente al

costal : industr ia COSTALERA I
COSTALER IA. f . Conjunt o de

costal es —
“Hay,

'

sin embargo , cier
ta diferencia entre

"

costa lera
“ y

COSTALER ÍA . La primera
'

voz de
s igna los costal es o sacos emplea
dos en un negocio , como en un m o

l ino de trigo : la segunda se refie
re más bien a la fabricac ión , y al

artículo de comercio o al
'

l ugar en
que éste se vende : la costale ra es

tá ya . malt ra tada ; fabrican te de ,
'

o

tratante en COSTALERA ; almac én
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de COSTALERA .

TA
,

“

C omerc iam'

todos los más pueblos
de la provinc ia de Ava lºs. s iendo - el

princ ipal tra to ape ros de
'

recuas . y
COSTALER I A de aya te . (MOTA PA
D ILLA , Hist . de ,

N ueva Galic ia , cap.

XIX . núm .

COSTANERO
,
RA. adj. Relativo

al cos tado : tabla COSTANERA . Di

cese hablan do de embarcaciºnes . U .

t . c . 8.

”

A ll í e l pronto almuerzo. de pe chos
sobre la

“

cos tanera .

”
(RODR IGUEZ

B ELTRAN , P erfiles . X. p .

“
Las

ráp idas pisada s del canoe ro que corre
por sobre la larga cost anera .

”
( I D

p .

COSTERO,
FIA . adj. Natural 0

( I CAZBALCE

407 COVA

Hond. ME R
-I BRENO . p. 46 .

ORTÚZAR
,
p . 99.

COTON. m . En lenguaje campe
sino , principalmente , se llama así

en genera l a la camisa sencilla,

corta y holgada ,
que lo mi smo pue

de ser el jubón que descr ibe la

Academ ia que el COTÓN de Mé
x ico ( I CAZB .

, p . 1 2 4 ) que “
no l l ega

a la c intu ra
,
es cerrado y con man

gas algo corta s Pero no es té rm i
no de ge rman ía

,
sino muy usado

en lenguaj e corriente . Es el vesti
do hab i tual del indígena y de los
niños pobres

En acepc 10n parecida l e usan en
procedente de la costa ; cºrresqon

C9St3
'

Rica (GA
_

GI N I , D. Y se
d iente a la co s ta . Dícese de los na gun este , tamb1én en Chile .

bitantes de los E s tados de ambo s . COTONEAR. fam . . ñg . Dar al

li torales , del Gol fo y del Pacífico .

cance en la carrera,
as iendo del CO

” Soy c osteño . _
am ig º te ,

y he debido nton , de la cam isa , de las fal das en
a bordo.

GADO , La C alandr ia, I V . )

COST ILLAS (A LAS) . m . adv.

Cargar a uno en su contra en la

cuenta.

TENER A LAS COSTI LLAS ,

'

de

ber .

COSTURAR. a. Cºser.

El Diccionar io da costure ra y
cos turero pero aun no admite cos
turar.Hond . MEMB RE&O , p . 46 .

COSTURERO . m .

“
En cas tel lano

s ign ifica la mesi ta con cajo nes en
que las mujeres guardan los úti

l es necesarios para la cos tura . Aquí
tamb ién ; pero le damos además la
acepc ión de pieza dºnde cosen las

señoras o las costure ras ( I CAZ

BALCETA , p .

Guat . B ATRES. p . 1 90.

B ogotá . CUERVO , pá rr. 689.

Venez . P I CÓN . p.

*

90.

COT IZARSE o CUOT IZARSE ; pr .

E sco tarse , hacer un gasto en común
varias personas

,
pagando cada una

su cuo ta . o escote .

(FACUNDO , C hucho , t .

cap . ¿ C osteño ? De la

( ID Gabrie l. t . I , cap . I I . ) —
“

N o han '

lleg ado todavía las cost eñas .

"
(DEL

Hond . Complace r a una

(ME BI BREX
'

O . p .

COTORRA. f: Bacinilla: E s eu

persona.

Ifem ismo de muy mal gusto .

COTORRON
,
NA. m . y i .

_
N o en

tendemos p or tal es los que des cri
be la Academ ia .

“ hºmbre o mujer
v iejos que se creen s i
no Hombre o mujer ent rados en
años , particularmente si permane
cen cél ibes” . como defin e I cazbal

ceta (p .

COVACHA . En el Di cc ionario no
es más que cueva pequeña”

.

“
Acá

s ign ifi ca — como dice I cazb. (p . 1 25)
— un . aposento situado debaj o de la
esca l era. es trechº . húmedo , ºscuro .

y naturalmente con el techo en des
ván ”

. La pris ión en COVACHA,
co

mo la pa lm eta
,
el látigo y las ore

jas de burro . fue de los ca s tigos
usual e s en el rég imen p rimitivo del
s is tema de educación escolar que
preval eció hasta hace muy pº cos

añº s , cuando ya existía el método
lancast9riano .

Toro Gisbert registra la voz con
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esta acepción en su Dicc ionar io
Larºusse .

" '

L a casa número 2 4 que t iene arr i
ba s iete piezas , y abajo un cuarto,
u na caballer iza y una covacha .

"
(Dia

rio de Méx ico , t . I I , p .

“Acá
hay pa lmetas , orejas dey m il cosas feas:pero no las
verás muy fá c ilm en te , porque están
encerradas en una covacha .

"
(PEN

SADOR , Periqu illo , cap . I II . ) “Ade
más , ha lló en la covacha deba jo de la
esca lera e l cadáver de un portero ju
E
Ji1

3

a

;
io .

”

(G . OBREGÓN , Méx. v iejo , p .

7

En México vale , además , la vaca,zaga o parte posterior de las dil i
gencias y otros carruajes de c ami
no , donde va el equipaj e .

COXDL
,
LA (pronunciado cosho l.

De ] maya koxo l, mosquito . PEREZ) .

adj. Patiestevado o estevado : que
tiene las pie rnas torcidas y lo s pies
vueltos hacia adentro . Q uizá por la
semejan za con el mosqui to , que no

tiene las patas rectas . Dícese tam
bién coshº lete y cosholeta, apl i can
dole la des inencia '

ete, eta, despec

tiva. Ú . t . c . s .

COYOTE. (Del mex. coyot l, adi

ve . MDL.) m . Canis ¡atrans de Har

lan, famil ia de los can inos , orden
de los cam iceros, clase de los ma

miferos. Especie de lobo , del ta
maño de un perro grande . y con
piel de color gris amarillento . E stá
dotado de mucho , instinto y astu

cia. como la zorra
,
a la cual se ase

meja en sus cos tumbres.

E ste an imal es prºpio de la Me
sa Cen tral , y tal vez de ºtras regio
nes de la Repúbli ca ; pero desde el
I stmo has ta la Pen ínsula es desco
nocido .

Es asimismo desconocida, y creo
que ya desusada en México la acep

ción de
“ zángano que se introdu

ce en las cárceles y estafa a los

presos embau cándolos con alardes
de val imiento y ofertas de obtener
les gracia

”

, que da también I eaz
balceta (p . ( 1 ) E scr ib imºs esto en nov. de

2 . Lo que hº y conºcemos por_

00

YOTE en toda la Repúbl i ca es otro
zán gano : el que se ded ica a es

pecular con el tráfi co de las distin
tas monedas , principalmente la ii

duciaria ; con motivo de la actual
grande fluctuac ión del valor de és
ta, y aún de la metál ica de plata
por el al za de valo r que dicho me
tal ha tenido en el extranjero . Usa
dísimo actualmente .

El COYOTE ha sido plaga pro

ducida por la actual revolución
Consti tucional i s ta. Como és ta des
truyó el rég imen bancario

,
a su

triunfo el gobierno em i tió dive rsas
clases de pape les 0 bil letes

,
b i l im

b ique s , infalsiñcables, etc . , aparte
de otros

_ que las dis tintas faccio
nes contend ientes emitierº n . Los

COYOTES se dedicaron a especu

lar con los diversos bil letes , con
tribuyendo an tipatrióticamente a

hacerlos bajar de valor rápidamen

te , has ta que se impuso el régimen
metál icº . Aun hoy ( 1 ) com ercian

comprando monedas de plata, tos
tºnes prin cipalmente, para expor
tarlos a en su forma o fun
didos

, por razón del al za cons ide
rable que a llá. ha al canzado la pla

ta con motivo de la guerra euro
pea. El COYOTE es, pues , en to
dos sentidos,

_

un parás itº de la so

c iedad , funesto enemigo del gobier
nº que con razón debiera perseguir
lo más

_

empeñosamente ; pero peor
enemigº del pueblo, que es quien
reporta al mi de cuentas las dolo
rosas consecuencias de las cris is
económicas .

“

Q u e no se fíe de lo que le cuenten
los ingen ieros esos que estuvieron aqu ,
ayer. n i tome por lo ser io a los CO

YOTE S,
porque unºs y otros son más

l istos qu e él.
”

(DE LGADO , Parient es
ricos, XLI I I , p.

—
“

La pº licia em
prend i ó ayer una ba t ida contra los co

yot es qu e operan en las calles de I sa
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CRI S

dominan esas naciones . El nombre
suena mal en Am ér i ca

,
dice Salvá :

aquí ha caído en desuso apl icado a

personas . Suele todavía l lamarse
CRI OLLO a lo própio de la tierra,

en con trapos ic ión a lo importado :
denominación que también va des
apareciendo , y comúnmente se dice
de l pai s o nac iona l . La palabra pa

rece haberse orig inado
'

de los ne
gros , pues se daba ese nombre a.

los nacidos en I ndias , para dis tin
guirlos de los afr i canos . y aún se
usa en las ( I CAZB .

, p .

Hoy
—

na agregado el Dicciona
rio una 3a . acepción : “

Dí cese de los
americanos descendientes de euro
peos

"
. Lo cual tamp oco es cierto ,

por lo mismo que afi rma el autor
c itado : CRIOLLO es el descendien
te de españoles o franceses

,
sin

mez cla de otra raza ; tampoco son

solamente los ame r icanos , puesto
que también se dice de l os

—

ñlipi

nos hij os de tal es extranjeros .

“ C ri ollo es vocablo de neg ros y qu ie
re dec ir persona nac ida en la t ierra . y
no ven ida de otra parte , el cua l vo

cablo se h a ya español izado, y signi

fican con él los nac idos en las Ind ias ,
a qu ien llaman criollos , y al nac ido en

u n a u otra parte o c iudad , llaman
c rio llo de tal o cu al parte .

"
(FR . P .

S IMÓN , N ot hist . , Glosario . )
Cuba . P ICH p . 7 4 .

— MAC ÍAS, p .

386 .

Venez . P ICON , p . 92 .

Rionl. . GRANADA, p . 1 63 .

V . tamb . BARTLETT
,
D ict . of

Americanisms . V . C reole , V . AR

MAS, D. 79.

CRISMA . f . Cabeza ; espe cialmen

te la frente . Tan a pecho hemos to
mado la frase rº mper a uno la

CRISMA que da el Dicc . como equi
val en te de romper a uno la cabe za,

que hemos llegado a creer que pro
piamente c r i sma quiere decir cabe
za

,
y así hemos consagrado esta

acepción de la palabra
,

"

aun cuan
'

de tan l ejos es tá de s ignificar tal

— 41 0 CRUD

quiere decir ung i r, de donde por
tras iación pasó a expresar el acei
te y bál samo cºnsagrados con que
se unge en el bauti zo y la confir
maciºn . Y por una nueva traslación ,

en nada vituperable si se la equi
para a la anterior , ha pasado 3. va

l er en general frente ; le d io en la
CR ISMA .

CR ISTAL I LLO. m . Nombre de un
musgo de aparienc ia cri s ta l ina por
lo jugoso, que crece en los lugares
húmedos. en los muros viejos y so
bre los tejados .

“
E l tejado era ant iquís imo

,
y tan

abandonado que se ve ía por sobre los
cana les crecer el musgo y el cristall
llo .

”
(MER IN O , Juana, VIII , p .

CRUC ERO . 111 . Usado exclusiva
mente por cruce . cruzamiento : pun
to donde se c ruzan dos l íneas o
dos vías . La Acad . no l e da más que
el equival ente de Enc rucijada
Paraj e en donde se cruzan dos º

'

más cal les 0 caminos ” .

Rionl. BAYO , p . 65.

CRU CETA. f . E spec ie de apare
jo o armazón de madera

,
o de hie

rro ,
en fº rma de dos cruces . a ma

nera de arzón y teja, sobre la cual
se cuelga a ambºs lados la carga al

l omo de la cabal l ería.

CRU CETEO. m . Multitud de cru

zamientos , como en donde hay mu
chas vías . También s ignifi ca lo que
en Cuba : “

El acto de pasar y re
pasar en direcciones diversas y con

repetic ión por un mismo punto” .

(PI CH. , p .

CRUC I TA . f . dim . de Cruz : cru

cecita.

“
Pérd ida . E l dom ingo pasado, en lai g les ia de la Sant ís ima , un rosario de

Jerusalén con su c ruc i t a de palo.

”

D iario de Méx i co . t . H . p .

Méx. I C AZB p . 1 28.

CRUDA. f . Cal idad o condición
del que es tá crudo .

CRUDO, DA. adj.
“Término del

lenguaje vulgar que denota e l e s
cosa hasta por su etimología que tado del embargo, somnolen cia y



ORUJ

sºpor en que se encuentra el hom
bre al dia s iguiente de una borra
chera". ( I CAZB . p .

“
Phi el cua rto número 1 vive un za

pa tero se emborracha dom in
g o y lunes: el martes está crudo . y el

miércoles cons igue obra .

"
(FACUN DO ,

C asa de vec indad, p . C omo el z a

pa tero alud ido por e l autor son cas i to
dos los a rtesanos de México, y algunos
peores : beben pulque todos los dia s ;
pero se emborrachan dom ingo y lu

nes ; martes y miércoles están crudos ;jueves y viernes traba jan , s i a caso.y el sá bad o medio día solamente , pa

ra prepararse a la parranda por

(PLAZA, El B º rracho . )

2 . m .

“Tela burda de cáñamo que
se usa para empacar y hacer sacos .

Es voz española,
aunque no se ha

lla en el Di ccionario

CRUJIDA. f. Gagini (DD. 1 81 - 2 )
copiandº a Z . Rodríguez del B loc .

de Chilenismos, dice :
“Has ta hace

poco es tábamos creyendo que nues
tro pasar c ruj idas era un legítimº . ;
s i bien algo caprichoso. derivado
de cruj i r.
Leyendo el V iaje al Parnaso de '

Ce rvan tes sal imos de nuestro error ,
que

_
no era chico, como lo harán

comprender los s iguien te s versos
que copiamos del susodicho poe

“Hecha ser la cruya s e me mue s

— 41 1

la

ta rde. Son , creo, de los obreros más ! cruj e :informa les y v ic iosos que se conocen .

'

"
1 s iempre crudo cuando no

( I CAZBAL

CETA. ib . ) La trae ORTÚZAR ip.

l

CUAC

en la tie rra se llaman ca rreras de
baqueta

“

En efecto , p
'

asaba cruj ia en las

an tiguas galeras el in feli z a quien
se le obligaba a correr de popa a

proa por ent re dos filas de desalma

dos marineros . quienes ,al pasar
aquél

,
a fuerza de lá tig o lo desolla

ban vivo
”

.

c . Amer. SALAZAR GAR C IA , p. 78.

Venez . P I CÓN , p . 93 .

B o a o t á . C U E RV O . párr . 820.ORTUZAR , p . 101 .

CRU J I DOR. RA. adj. Q ue
"

mucho
zapa

'í ís CRU JI DORES.

CRUZADORA. Mujer ladrona,

que roba en combinación con el ra
tero , protegiéndole o encubriéndo

le . Ú sase prin cipalmente en Méxi
co , donne se hal la a cada pas o en
los expedientes del crim en .

CRUZ DE MAYO . Nombre que se
da a la cons telación de la C ruz del
Sur, por la circuns tan cia de que en
las t ierra s tropi cal es es tá sobre el
ho rizonte a prima noche en el mes
de mayo

,
en que se la observa es

pléndida y hermosa .

El c ruce ro , como la des ignan en
Ríoplata (BAYO ,

p . es vo z

aceptada con esta acepción por la
Academ ia.Hond . ME 3 I B RERO (p . 47) cree que
es “ probablemente la constelac i ón lla

I mada C ru z de l Sud .

”

N o es ºtra.

CUACO . m . En tre campes inos , ca
hallo .

E s mexicanismo :

TA
,
p . 1 28.

I CAZBALCE

aunque RAMOS y
(tra DUARTE (p . 1 45) l e da como pro

de una luenga y tristisima e leg ía ! pio de Puef,la: y de N . L . con la.

que no en can tar smº en 1
(

1

3F
3 1

£
5

acepción de "
Cuerno de res. as ta.

ies

Por esta entiendo yº que se diría

lº que suele decirs e a un desgra
( ciado

cuando lo pasa mal
, pasó cruj ia

"
.

“
De manera . pues

,
que cuando

decimos que alg uno ha pasado mu
chas cruj ías. decimos s in saberlo
que ha sufrido muchas de las que

Del azt eca cua6 uahué, bu ey
”

.

“
El Sr. M . quiere de jarnos su ca ba

llo . cont inuó . d irigiéndose al Sr. E s

teves y señalando a Villanueva : yo los
de jé que cont inua ran su d i scus i ón. cuyo resultado fue que un poco ad elan
te de la Cruz B lanca volv iéramos a.

param os para la entrega del ta l cua

cc . como dec ía el comprador, quien dio
en el acto los dosc ientos pe sos fuer
tes . (OCAMPO. obras , t. I I I , p .



CUAD
¿ Q u é le parece a usted este cua

cc ?" (Astuc ia , t . I , cap . I I . ) E ste
cuac o me lo arrendó , y muy bien
aperado me lo mandó . ( I D . )

“ Arremet iendo su cuaco ,Le a rr ienda con franco envi te .

(PR IETO , Musa callejera, Roman
ce p .

Volv ió la espalda la ch ina ,

E l repr imi ó su berr inche ,

Y al cuaco le met i ó espuelas
Med i tando en su desqu ite .

"

( ID . , lb . , p .

CUADRA. f . Cada uno de los la
dos de la manzana de casas . E s ta
es la acepción que en el uso cc

mún tiene por toda Am érica .

I cazbalceta (p . 1 28) l e da la acep

c ión de "man zan a de casas” que
jus tifica en lo s términos sigu ien

tes : “
Tal es s in duda la verdadera

acepción de la palabra , porque la

manzana es un cuadrado o cuadri

longo , y no hay
'

razón para l lamar
cuadra a un sólo lado de él La

Academia re
'

g i s tra hoy es ta acep

ción como amer i canismo, aunque no
se la hal la en otro autor

E s razo nable la acepc ió n que ex
pl ica I cazbalceta , mas en donde no
estuvo en lo cierto fue en que la

CUADRA sea
“ espacio de una ca

l le comprend ido entre dos transver
sal es ” . La CUADRA es s iempre el
lado de la manzana

,
.la distan cia que

media de una esqu ina a

'

otra inme
diata de la m i sma man zan a ; no es
espac io de cal l e , sino longi tud de la
fila de casas de cada manzan a que
cierra la cal le .

En algunas partes de América
(Hond. MEMBRENO ,

p . 47 ; Cuba:
PICH . , 75; C . R i ca :GAGI N I , p . 1 82 ;

Ríº pl. , GRANADA, p . 1 63 ; ORTÚ

ZAR , p . 1 01 ) val e también como
medida de long itud representada
por el largo de la CUADRA o lado
de la man zana.

C uadra , por costado de la manzana ,

se halla en Cuba (P ich . , p .

'

75.

— MA
C ÍAS . p . en C . R ica (GAG I N I , p .

en Venez . (R I VODÓ , p . en
Perú (ARONA , p . en Ríopl.

— 41 2 CUAJ

(GRANADA , p. en el m ismo
Méx. (RAMOS y DUARTE ,

p
.

y
como Amer. , en ORTÚZAR .

CUADRILLA. f. B ail e de figuras,
que es tuvo muy en moda a fine s
del s iglo pasado y principios del
actual . Ha caído enteramente en
desuso, lo mismo que el rlgod6n y
los lance ros .

Méx . I CAZBAL CETA , p . 1 2 9.

— RA
MOS y DUARTE , p . 1 46 .

“ Una s cuadri llas en el campo.

(MORALES , Gallo P i tagóri co , p .

“Ved qué est iradas !
P icando con el p ie la polka leve,
B a ilando las cuadrillas desmaya

(das !
(PR IETO , Poes . fest . , C ontra el gran

tono, p .Hond. MEMBRENO , p. 47 .

353
3.uat . BATRES (art . Lanceros ) , p .

Perú. AR ONA , p . 1 35.

CUAJA—CABEZA. m . Nombre de
una avispa negra

.

muy pequeña
que para dar sus agudos y dolo ro
sos piquetes se introduce en el pe
lo de la cabeza, a lo cual debe su
denom inación , produciendo su ve

neno un grande ardor . Hace sus

nidos
,
llamados del mismo modo ,

como el comejen , en forma de unas
grandes esferas negras y celulo sas

que envuelven el tal lo de los árbo
l es

,
principalmente en los puntos

de ramificación , abrazando también
las ramas . Llámase as im i smo sayúl.

(V . )

Pues aqu i en el pa is hay diferen

tes cla ses de abe ja s , chm o la limonc l

I lo , cuaja — cabezas , cojonc illo , pana l de
sabana , e tc . (GIL y SÁENZ, E l C apo

ra l, p .

—
“
U na vez v io un g ran

av i spero, de esa s qu e llaman cuaja
cabezas , en la copa de un a lmendro.

"

(MER IN O , C e lest ina , p .

—
“
E stas

pintas d ifieren enteramente de las pro
du cidas por el cuaja - cabeza (saynl) .

(MARTÍN EZ. E l plátano roatan enTabasco , p .

CUAJAR. n . Habiéndose de fru
tos. y e specialmente del

”

cacao . ad

qui rir deñnitivamente la flor e s te
es tado ; l ograrse la fructiñcación .

CUAJ I LOTE. (Del mex . quauhxí.

lot l,
“ árbol fereus fructum similem
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ñexible . aun sin la trencilla de que
habla el Di cc . en esta voz .

La CUARTA es el látigo del va
quero o campes ino de a cabal lo , y
del charro

,
pero no

”

ael sportman.

En Cuba es s inónimo de fusta
(PICHARDO , p . 75) y en Ríopl. es
la ayuda . que una cabalgadura,

una

yunta , presta al t i ro de un vehícu

lo . (GRANADA , p . 1 Q7 ) .

ECHAR CUARTA . fr. azotar con
ella .

“ Le echaba cuarta al pobre de m ihermano a manta de D ios .

"
(PEN SA

DOR , Periqu i llo , t . 1 1 , cap. II . )
CUARTAZO. m . Azote dado con

la cuarta .

Pr imer cuart az o al pa tr iota de los

Ayuntam ientos . ( D i ario de Méx ico ,

tomo XVII , p .

Méx. I CAZBALCE TA . p. 1 30. RA

MOS y DUARTE , p . 1 47 .

Cuba . PICHARDO , p . 75.

CUARTEADO ,
DA. adj. Dícese

del color del ganado que tiene lar
gas rayas en las cos til las que ba
jan hasta la barriga o los hijares.

U . t . c . s .

CUARTEAR. a . Pegar repetidas
veces con la cuarta . ( I CAZB . , p .

2 pr . ñg .

,
fam . echarse atrás ; fal

tar al comprom iso contraído .

C UARTER IA . f. colect . Conjun to
de cuartos 0 aposentos . Dícese más
comúnmente en las haciendas de
campo del conjun to de habitaciones
dest inadas a los peones .

Cuba . PICHARDO , p . 75.

CUART ILLA. f . Como la ouarti
lla del antiguo s is tema monetar io
nacional equival ía a un cuarto de
real o tres y un octavo centavos .
quedó la costumbre de l lamar a sí
a los tres centavos ; por extensión ,

a lo que tiene este valor , y en el
comercio al menudeo a las envoltu

ras de azúcar , arroz , etc que ha
cen

,

los dependientes y que contie
nen CUARTILLA de la mercancía :
hace r —CUARTILLAS

,
es la primera

CUAR

ocupac ión del depend iente nov ic io.

También se usa en sentido iigura

do para expresar que una cosa es
muy pequeña o de muy poca enti
dad: CUART ILLA de gente , dicen
de la persona de muy baja eStatu

ra y desmedrada .

CUART I LLERO
,
RA. adj. y t .

sus t . Dí cese del comerciante en pe

queno , que sól o vende por ouarti
llas , cuyo comercio es de muy poca
en tidad .

CUARTO . m . En las haciendas
—

se

llama así la casa que habi ta el s ir
v iente o peón de campo

,
el mozo.

Llámase tambien asi la accesoria
o casa de una sola pieza,

aunque
independiente o con l ibre acceso a

la cal l e . En este sentido la trae RA
MOS y DUARTE (p .

“Algunas (mu jeres traba jadoras ) co

loc aron el pe ta t illo en va rios dobleces
sobre los terc ios que habían tra ído,y sentadas en ellos , princ ip iaron a dar

el pecho a sus h i jos , que de sus cuar
t os eran conduc idos a la casa de mo
l ienda .

"
(ZEN TELLA , Perico , I II , p .Hi zo algunas observac iones jo

cosas , celebrándolas él m i smo con
g randes carca jada s y terminó mandan
do al joven g añán que pasara al

cuarto de su s padre s a descansar, y
al día s igu iente hablarían del nego
c io de los trapos .

"
(COFFIN , General

Gut iérrez , IV, p .

2 .
pl . Miembros de l cuerpo del

animal robusto y fornido ; y entre

los conocedores de caball os ,
miembros bien proporcionados
(Dicc . ) —Sin tal es cºndiciones, lla

mamos CUARTOS en general a las
extremidades del animal : sentar un
cabal lo sobre los CUARTOS trase
POS.

CUARTUCHO. m . Desp . derivado
de cuarto, como casucha de casa
cuarto pequeño

“ y destar talado . Es

de uso l i terario en E spaña .

“
L a P e tra entró en un cuart ucho os

curo
.

"
(BAROJA , La Busca , p . 9,

e .

p
. .
Toro G isbe rt , Apuntaclones Lexlco

gráficas, p .



CUAT CUAT

CUATE,
»TA . (Del mex . coat l

,
cu mucha velocidad o describiendo una

lebra , mell i zo) . m . y f. Mell izo , ge
melo. Es palabra usual en Méxi
co

,
que hoy ha l legado a la provin

cia ( I CAZBALCETA, p .

NO T IENE CUATE ,

'

expr. fam . :

no tiene igu al semejante . ( I CAZ

BALCETA , ¡b. )
C UATERNA. r. Conjun to de cua

tro personas propues ta s a quien co— f

t responde . para que entre ellas se
'

designe la que debe ocupar algún
ca rgo o empleo .

'

N o la reg i stra el Dicc ionar io , pe

ro no se ve la razón para que no
tenga igual derecho que te rna.

Art . 1 0 . En toda s las cabeceras de
Part ido de l E stado, habia un mayor
domo de fábr ica para la recaudac i ón ,

manejo e invers ión de los derechos que '

po r a rancel correspondan a este ra

mo.

Art . 2 0 . E l nombram iento de éstos
será propon iéndose cua tro vecinos de
la m isma poblac i ón de prob idad y ap

t itud -necesarias : dos de éstos serán
propuestos por el párroco y los otros:
dos por el Ayuntam iento respect ivo. :
— Art . 40 . E l Ayuntam iento, un iendo .

su postulac ión con la del Párroco, la

remit irá al Gob ierno por el conducto '

regu la r: pe ro si pa sados tres d ías no i
lo verificase d icho Párroco, el Ayun ta

1n ien to des ignando los dos ind ividuos
que a aquél correspondan , pasará pre
c isam ent e al dia s iguiente la C uat erna

expre sando esta ocurrenc ia . (Deer. de
T a b . ; dee r. de 2 4 de nov iembre de

1 83 1 . sobre fabricac ión de las Ig les ias . )

CUATEZON
,
NA. (Del mex . qua

tezón, mº t ilón . MOL . ) adj.

“
Dí cese

del an imal que debiendo por su es— I
carece de ¡

natural o

pecie ,
el lo:.

( I CAZB . , p .

En l enguaj e n 11gar ha al can zado

tener cuern os
,

curva muy cerrada . Ú sase más co

mo pr. refl .
CUATREAR. n . Dec ir cuatros

disparatar , barbarizar.

M éx . RAMOS y DUARTE , p . 1 48.

CUATRERO , RA. adj. Que dice
cuat ros o d i sparates .

En España llamase así al ladrón
de ganado , en la j erga del pº pula
cho de Madrid : “

El dronista real i
za sus hazañas fuera de la ciudad ,

donde . no obs tante , mora ,
las pre

para v encubre — Otro tanto suce
de con los cuat re ros o ladrones de
ganado (Q C IRÓS, Y LLANAS
AGU I LAN I EDO,

La Ma la v ida en

Madr id
,
cap. I I , p .

Méx. I CAZBAL CETA , p . 1 3 1 .

CUATRO . m . Disparate , barbaris

mo : especialmen te el de los indios
hablan do el castellano .

Ú sase mucho también en México .

I CAZBAL CETA (p . 1 31 ) da la s i
g uiente explic ;ición que no deja de
ser fundada : “

E l origen de esa

acepción de cuat ro puede ser és te :

l os indios sol ían an tes co rtarse a

raí z el pelo. deján dose solamente
dos melenas balcarrotas tras de
las orejas l o cual s e usaba entre
los más rusti cos y mazorrale s , que
po r lo mismo hablaban peor el cas
tellano eran CUATRO orejas"

2 . Celada.

CUATRO REALES, fr. fam . fig . ,

poca can tidad de d inero , capital pe
queño . especia lmente t ratándose de
herencias . Muy usado sobre todo en
el trato compesíno o ranchero : t ie

a val er como sinón imo de cuate, í ne sus CUATRO REAL ES .

por compañero
, compinche ,

contla
pache .

—
”

D on Ignac io, D on Ig nac io: ya ve
u sted cuántos d isgu sto s halla en la

v ida el hombre tra ba jador que busca
C

_

UATRAPEAR' 3 “ V?r_bº nu (W º '

l cuatro reales para dejar a sus h i jos .

"

nac ¡ d0 con el au tomovú lsmo . que ¡ (COFFIN . Gral . Gut iérrez, vm , p .

s ignifica el
,
movimiento que hace DE A CUATRO . Llámase asi al

el vehiculo fuertemente hacia un tostón
, porque equivale a medio pe

lado con la parte trasera
,
3. cou se so ,

que en el s is tema monetario an

cuencia de una vuel ta dada con » tiguo vaií:f cuatro reales . La Aca
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dem ia l o l lama REAL DE A CUA 2 . Caña ; parte cónica del zapato
TRO . Suele usarse en México

,
y 0 la bota

,
que cubre la pierna. LO

también en otros lugares de la Re — I mismo en México y otras partes del
públ ica . pa ís

“
Pa é l, la peseta era ria l y los de Q u ien los quería ( los zapatos ) con

a cuatro , pe seta l . Y ¡ ay Jesu ! lo bo tone s º qu ien los prefería de resorremolón pa º º g é la moneda ' (RODR te s con puntera s ; quien bayos y borce
B ELTRÁN Pajari to , I p . 9 ) g u ícs

º quien acharolados con cubos de
CUB IERTA . f .

“

Eufemismo por paño. (RODR IGUEZ BELTRAN , U na

vaina de espada, puñal , etc .

”

( I CAZ do cena de cuentos , IV , E l Zapato ,
'

p.

BALCETA , p . En Tabasco no
47 )

se di ce de otra manera de la vai
CUCA . f . dim . carmoso o hipocoris

tico de Refug io nombre de mujer .

na del machete .

2 Suele usarse como S inónimo de Lo m ismo en Méx1co ( I CAZBAL

Sií_3?
la portada de l ibro º cua

2 . La palomita l lamada también

C U B IJARSE . pr. Llenarse , en el
purbuc

'

a
_

o purugtiés (Y' ) E S ono

sent ido de cubrirse de alguna co
mat0pey1 co , por el sonido que em i

te esta ave .

sa por su abundancia . CU B I JARSE Hond .

“
Pa lomi ta . La parte del

P¡ ºjº sy de
_

ga
r rapá tas, etc . Cº º lcuerpo de u n n i ñ ito que ind ica que és

mun subrogamón de una l etra por te pert e nece a l sexo mascul ino . E n

o tra
,
la u por la o en este caso . en Arg en t…º v Pajaf¡ t º º

"
(MEMBRENO »

el habla del puebl o : CUB I JARSE Cucaracha . ( SALAZAR
por cobijarse , en acepción ñgurada , G p.

al o hiperból ica d st ver o .

Venez . E spec ie de torta o gallet itay

CSBO m Extre
,

mó
e

iónico
b

hue
d…º e ' (R I VODÓ ' p '

y CUCAR. a . Como en Costa R i ca

f
o de

'

I

? º

f1 sga y
d
emas

l

. instr

;
1m
g
n —

I (GAG I N I p . por mi provincia
OS ana Oº OS en e cua s e m rº u

son desconocidas las do s acepcio
1ce

L

3

a
£

Zi
s

c

e

e

g l

c

—

i

£

ón
el

eí
s

eír
i

z

l

it r ment ro
nes que el Diccionar io da a este

p e a e p verbo
,
y que son a saber : “

la Gui
p1a ; la Academ ia expl ica algo que ñar un ojo y 2 3 ant Hacer burla
es lº m ismo , Sº lº que se ºº º ºre ta

mofar” . Sólo se usa como s inónimo
a un º bletº 1

? “l
a
nza , como 4a . de provocar , incitar, azuzar.

. Es ge
acep de la voz C 11mdrº ( cono neral en Centro Amér ica ( SALA
hueco en que remata por abaj o '

ZAR G . 79) y se usa también
(¿ cuáles serán en la lanza la parte en Ríopl (BAYO p En Cuba
de arriba y la de abaj o ? ) l e moha dicen “CU Q U EAR provocar, mor
rra de la lanza y º

?
el c
u
al se m

tiñcar, exitar la cólera o amor pro
troduce Y asegura

pio ajeno burles camente”. (PICH . ,

Suele usarse tambien la palabra p 79) La coloca además entre las
como s inónima de la m i sma asta:

as
,

or CUCAR
el CUBO de l remo, dicen lo s cam g;)

ces corrompid p (p

pesinos. E s to si es impropio de to CUCARACHERO . m . Lugar en
da impropiedad . Lo mismo su

las c ca achas
º

cede en Venezuela (PI CÓN ,
p .

donde abun dan u r y

jud ic ia les y actuac iones de toda s cla

( 1 ) E n México d icen m uy orondos: ses . S iendo e l zaguán un pórt ico, no
e l cubo del zaguan . E s frase tan so se nos alcanza cuál sea el cubo de él,

corrida ,
que anda lo m ismo en boca como no sea el zaguán m ismo. que es

del plebeyo que del hombre culto. y tanto como dec ir la cavidad de la bo

no hay amanuense . cag a t inta o le ca , la columna del p ilar, la abertura de
g uleyo que no la plante en d i l igenc ias la puerta o d ispa ra tes por el estilo.
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CUCHA

V enez .

º

R lVOD ó , p . 2 50.

Ríopl. BAYO , p . 65; GRANADA ,
p .

1 68.

DESPACHARSE CON LA CU

CHARA GRANDE , fr . fig . fam . equi
val en te a DESPACHARSE CON EL

CUCHARÓN, que da el Di cc ionar io ,

la cual nunca usamos .

HACER CUCHARAS
,

o la CU

CHAR A , fr . fam .

,
hacer pucheros .Hond. MEMB RENO , p . 49.

C . R ica . GAG I N I , p . 187 .

CUCHAREAR. n . Servi r con la

cuchara : cucharetear
, que d i ce el

D i ccionario . Como refi en sent . fig . ,

tomar para si más de lo debido ; di
cese pr inc ipalmente en el juego del
bil lar del que se raya mayor nú
mero de carambolas de las que ha
ce

CUCHAREO. m . Acción y efecto
de cucharear .

CUCHARON. m . Platón aonohara
do de las balanzas de pie como la l
de Roverbal y de brazo

,
como la

roman a, comúnmente l lamada
"

de
mostrador

,
porque es la que se usa

de ordinario en las tiendas .

2 . Nombre del“ ave más conocida
por paSpaque . (V . )

CUCHILLA. f . Entre labradores
,
r

faja de terreno o de monte más an - i

gosta por uno de sus extremos
,
que

por el otro . Entre sas tres y costu

reras,
CUCHILLA ,

2a. acepción ; pe
ro

”

no añadidura o remiendo , s ino
retazo cualquiera de género , de for
ma triangular muy alargada .

Méx. I CAZBALCETA, p . 1 33 .

Hond . MEMBRENO , p . 49.

— En Cu

ba (PICH .

, p . y especialmente
en la América del Sur (CUERVO ,

párr . 500; GRANADA , p . 1 68; OH

TÚZAR ,
p . 1 03) val e loma,meseta

muy prolongada o de aris ta afi lada .

Son muy conocidas las CUCHI
LLAS del B ras i l que penetran al

Uruguay y constituyen el s i stema
orografico de este país .

4 1 8 CUCHI

CUCHILLERO , RA. adj. y sus t.
Ni el que hace n i el que vende cu
chillos s ino el rufián que de pre
ferencia hace uso del cuch i l lo pa

ra reñi r, en sus pendencias .

El pelado de México se dis tingue
"

como CUCHILLERO y por su mie
do notorio al arma de fuego .

Hond . MEMBRENO , p . 49.

Arg . Alla va una verdad de a puño, y d icho como debe ser: con voz

campanuda . N o s iempre la termina
ción ero ind ica ofic io, pues s i b ien pa

nadero es e l que hace panes , enfer
m ero no es el que hace enfermos, por
m á s qu e algunos g a lenos merezcan tal

nombre . Y a sí como copero, por ejem

plo , es el que fabr ica copas , y el que

ant iguam ente las mane jaba para dar

de beber a su señor, cuch illero será no
sólo el qu e fabrica cuchi llos , s ino el

qu e los .maneja . Tomada la palabra en
e se sent ido, será hermana de e spada
ch ín ; pero a sí como éste se apoya en

la espada , e l cuch i llero hace descan

sar su fama en el mane jo del cuch i
llo .

— GARZÓN , p . 1 34 :

pe lead or a cu ch i llo .

“

2 . Nombre que tamb ién se da a

los matanceros
,
a aquéllos que t ie

nen por o fi cio matar ganado para
el expendio públ i co .

CUCHILLO . DAR AL CUCHI
LLO, fr . PASAR A CUCHILLO .

sacr ificar
,
matar una res para

el abas to públ ico . Todas las frases
análogas conocidas en la l engua,

no l l evan artí culo , y así tenemos
“ pasar a cuchil lo” ; la ún i ca que hoy
conservamos y que s ignifica dar la

Pendenc iero,

mue rte ; usada ordinariamente cuan
do se habla de una plaza toma

“
La l ocución dar al cuch i l lo no

es idiomática
,
s ino tosca, bárbara.

Para que pudiera pasar habría que
decir “

dar a cuch i l lo pero no la

necesi tamos para nada, cuando te
nemos la muy castiza pasar a cu
ch i l lo” . (QUEVEDO, E l Lenguaje
en Tabasco : El Libera l , V illaher

febrero
,
3



CUCHI

C U CH I PÓN
,
NA . adj. Persona

gorda,
de muy baja esta tura. Equi

valente a chaparro , pero de indo
le despect iva.

Cuchipqñ i, en Chiloé (CAVADA , ¡

p . 86) es el nombre de una clase v

de papas ch i ca s ; palabra compues

ta de las voces araucanas cuchi,
“

cerdo, y poñ i, papa . (FEBRES, ,

D icc . arauc . esp. )
De al l á debe provenir nuestro vo

cablo
,
que señala tam b ién la ca

l idad de ch ico .

CU CHU FLÍ . (Tab. y Camp .) sm .

V ivienda pobre y reducida ; cuchi
tril” . (RAMO S y DUARTE ,

p .

Podrá ser en Campeche ; en Ta

basco no tenemos noti cia algun a ;
de que se use .

CU CHU FLETA. f . No la usamos :
como d icho o palabra de chan za

'

o broma , s in o como embuste o di
cho insustancial, aunque sencillo y
sin mala in tención n i doble senti
do .

En México es cierto bis co cho
( I CAZBALCETA,

p .

CU CHUMBO. m . Entre jugadores , ¡
cubilete 0 vaso de cuero en forma |
de cono t run cado

,
cuya parte más

ancha es la boca ; y s i rve para m o

ver y echar los dados . También el
juego mismo de dados que en es ta ¡
forma se hac e .Hond. RI E ) I BRENO , p . 49.

C . Amer.

“

Embudo” , d ice SALA
u n GAR CÍA, p . 79.

GUECO , CA . m . y f . Eufemismo i
usado entre la

'

gerrte humil de del
'

campo por puerco
,
cerdo , cochi, i

etc .

CUENTA. PONER , o METER
,
A

'

LA CUENTA
,
fr . que expresa en

tre labradores el hecho de traba
jar ayudando a otro a desquita r, o i

pagar con el trabaj o personal , una
deuda.

Por
' l o común se usaba en tre la :

servidumbre adeudada de las ha

ciendas, que los hij os entraran tam

— 419 CUER

b ién como deudores , ayu dando al

padre a de squ i ta r la cuenta al amo ,

entendido que para los mozos o
peones la cuenta es el importe de
la deuda misma.

"
En esos d ías , a pesar de las pro

testas de la famil ia, Ped ro que se le
segu ía en edad , fue puest o a la cuenta
de Q ui rino y declarado mozo de una

cuadrilla . (COFFIN , Gra l. Gut iérrez .

IY , p.

PAPEL DE CUENTA
,
es el do

cumen to que da el amo al sirvien

te , en que expresa la can t idad que
éste adeuda y que deberá pagar
quien quiera tomarle a su se rvi cio .

Llámase tam b ién ca rta cuenta
,
o

s implemente pape l . (V . )
C U ERA . f. P iel curt ida, ordina

riamente aderezada y muy suave
,

que s irve en el lecho a guisa de es

tera .

En Centro Améri ca se usa como
sinónimo

'

de polaina ; para el Dic
cionario es una jaquetilla que no

conocemos .

CUER
_
AZO . m . Az ote dado con un

cuero o látigo ancho .

Méx. I CAZBALCE TA , p. 1 33 .

Cuba . PICHARDO , p . 77 .Hond . MEMB RE S*O , p. 50.

C . R ic a . GAGI N I . p . 1 89.

C . Amer. SALAZAR GAR C ÍA. p . 80.

CUERDA . f. Medida agraria,

usua l en los ranchos , q e tiene
vein t ic inco varas por lado o sean
seis cientas veintic inco varas cua

dradas . Do s CUERDAS fo rman de
ordinario la tarea diaria de des
monte para l os peones de cam po ,

en las labores agrícolas .

La med ida usua l por estos terre
nos para arreg lar los traba jos , lleva el
nombre - de cuerda, que es un cuadra
do de ve int ic inco vara s ca stellanas
po r cada lado o se isc ientas ve int icin

co vara s cu adradas .
—

"
Roza del mon

te a dos cuerdas por jornal.

"

(RAB ASA. E l
'

Est . de C his . , p .

CUERDA DE LENA. La porción
de leña que ocupa el espacio de una
raja de és ta (que son cuatro pies
ingleses ) en lo ancho , o tro tanto
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de al to y do s tantos de largo
CHARDO, p .

tural que da la raja de l eña .

POR CUERDA SEPARADA , fr .

independientemen te , por separado .

420

(PI

2 . varas de
largo y 1 vara y 1 6 pulgadas de an

cho y al to” (MACIAS , p . N os

parece que n inguna de las dos es
igual a la nues tra , en que no en
tran tantos detal l e s de d im ens ión

,

pues creemos también que tiene
tres varas de largo por una y me
dia o dos de al to , con el ancho na

OUER
Venez . R IVODÓ , p. 6 6 y PI C ÓN , p.

B ogotá . CUERVO , párr. 861 .

Perú . AR ONA , p . 1 39.

Ecuador. Mems . de la Acad. E cuat . ,

t . I , p . 68, apud . I caz balceta.

CUERO . m . fam . Látigo , correa,

t ira de p iel para azotar
,
especial

men te a los muchachos .

Cuba . ARBOLI, p . 400.

Venez . P I C ÓN , p . 96 .

2 . Prost i tuta ; puta, cuzca .

Méx. RAMOS y DUARTE , p . 1 49.

3 . En sent . jocoso la piel de
nuestro cuerpo ,

no sólo la de los
Es voz forense muy usada en nues - 1 animal es . Arg. (MONNER,

De Gra

tra l eg i slación ,
tratándo se de la sus

tanciación de incidentes .

Con el verbo corre r s ign ifica :
Gobernarse ,

reg i rse un negocio
con in dependencia de ( I CAZ

Parece es ta dº res . Se cu ra con sebo para darleBALCETA, p .

una acepción antigua .

”

B ien pocos a ños había , cuando es
cribía ,

que corria la P rov inc ia del Santo
E vangel io por cuerda separada de la

de M ichoacán . (BEAUMON T . C r6 n .

de la Prov . de M ich . , pte . I , lib . 2 , cap .

C U EREADA. f . fam . Azotaína ,

tunda , zurra, en sentido natural y
fig .

Méx. I CAZBALCETA . p . 1 34 . RA

MOS y DUARTE , p . 1 49.

N o me ande con orac ione s, por
qu e le doy otra cuereada .

”
(FA C U N

DO . Ge t es , cap . XVIII , p .

D ejen , pen , voy a darle una c uerea

da , dec ía Otero.

"
(FIDEL, Memorias ,

40- 53 ; cap . I I I , p .

C . Amer. SALAZAR GARC ÍA , p . 80.

C 'U EREAR. a . Azotar
,

con cuero :
correa pedazo o t i ra de cuero .

Méx. I CAZBALC E TA , p . 1 34 .
— RA

MOS y DUARTE , p . 1 49.

Gua
't . BATRES , p . 1 93 .

C . R ica . GAG I N I . p . 1 89.

E cuador. CEVALLOS , p . 51 , y Mems.
de la Acad. E cuat . , t . I , p . 68, apud .

I cazbalceta .

C U ER IZA. f . fam . Cuereada . zu

rra de azotes . Corre por toda la

América española .

mat ica y de lenguaje ,
CUERO CRUDO . Cuero s in cur

tir . Usado ord inariamente para lo s

diversos utens i l ios de vaquería : so

ga ,
volin y va lentones o mancorna

mayor res is tencia y ev i tar que se

apolille .

Venez . P I CÓN , p. 96 .

ARRIMAR , DAR , ECHAR CUE

RO , son frases del lenguaj e fami
l iar -que expresan azotar

, particu

larmen te hablándose de los mucha
chos .

Méx. I CAZB ALCE TA , p . 1 34.Ho nd . MEMBRENO , D. 50.

DE CUERITO A CUERITO
,
ex

pres ión fam i l iar : del pr inc ip io al

fin de un l ibro , como quien dice
,

de un cuero al
,

otro de la pas ta , que

en lo antiguo sol ía ser de pergami
no . En otro t iempo se dijo de ta

bla a tabla , según c ita de ORTU
ZAR (p. y con razón , porque
las tapas de los l ibros sol ían ser
de tabla, y no de cartón como aho

ra . ( I CAZBALCETA ,
p .

se la doctrina de cuerit o a cuerito.

"

(PEN SADOR , Q uijot lta , cap . XIII . )
“
E s también ind ispensable que apren

das el arte de cap i te ad calcem , de

cueri to a cuerito .

"
(D iario de Méx ico ,

t . I I I , p .

CUERPO . m .
,
Cuartel : porción

Méx_ I CAZB ALCETA _ p _ RA de un terreno
,
acotada para obje

MOS y DUARTE . p . 1 49.

C . R ica . GAG I N I , p . 1 89.

C . Amér. SALAZAR GAR CIA , p . 80. ocas ionados en g ran parte por

to determ inadº .

C on obje to de ev i tar los perju ic ios
los
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va delante de él , volando de ár

bol em árbol suces ivamente
,
en oca

s iones por largas di s tanc ias del bos
que o del campo . Con, este nombre
y el de gav i lán pol le ra, también
vulgar, l e describe Ro virosa en suZoo . de Tab., p . 36 . Pertenece al

orden de los -raptores
,
famil ia fal

conidea ; su nombre técnico es As
tur ina magn irostris, ver . grisocauda,

Ridgw. (ROV.
,
Ob. c i t . ) La voz CU I

J I parece onomatopéyica del chi
llido del avec i l la fas tidiosa .

C U IJ IN I CU I L. (Del mexicano
cuauhzonecu illi. Inga j i n i c u i l .
SCHLZ) m . Árbol perteneciente a

la fam i l ia de las l egumino sas , muy
frondoso , de hojas pequeñas oval i
formes y agudas . Produce el fruto
del mismo nombre en vainas ver
des , de una tercia y aun más de
largo por dos o tres pulgadas de
ancho

,
chatas

,
angostas , irregula

res , algo encorvadas o to rcidas ,
dentro de las cuales se encuentran
unos almendrones de tegumentos
verdes que saben muy .bien coci
dos

,
s irviendo como verdura, y es

tán envuel tos por una pulpa ater
ciopelada , blanca y dul ce , sumam en

te agradable , que sa come cruda.

La madera es excelente combus ti
ble . Dase es ta fruta en los meses
de jul io y agos to ; es muy busca
da por los muchachos . Llámase tam
b ién s implemente jinicuil. El verda
dero aztequ ismo es cuaji—nieui l, y
así l e l laman en México y la Am é
r ica Central

,
en donde también

abunda,
_

aunque en Honduras pare
ce que le l laman paterna, según
Membreño (DD. 47 y apl i can
do el nombre de cua j in icuil a una

mimosa.

Grave disputa existe en cuanto a

la etimología del nombre . Robelo
(Di cc . de Azt p . 1 40) da la siguien

te : (CUACH -XONECU I LLI cua

hu it l, árbol ; xo,“ forma que toma

— 42 2

( 1 ) Parece más na tural la in terpre

tac i ón 0 trad ucc i ón “Arbol de pie tor
c ido.

”

ix ¡t l
, pie, en compos ición necuillu

torcedura:Pies torcidos de árbol ) .

( 1 ) En la nota ( 6) de la misma

obra (pp . 1 46—7 ) agrega: A varias
cosas daban el nombre de xonecui

I le los mexicanos , y lo _
representa

ban con un signo parecido a nues
tra S.

— Sahagun dice : “A las estre
l las que están en la boca de la bo

cina l lamaba esta gente c it lalxune

cu illi, pintada a manera de S re

vuel tas s iete es trel las llamadas
c it la lxunecu it li, porque tiene seme
janza con cierta manera de pan que
hacen a modo de S

,
al cual l laman

xunecui lli." También l lamaban xu

necu illi— según Molína a un pal o
como bordón , con muescas , torci
do

,
que presentaba el sacerdo te a

los ídolos . Xonecu ilt ic l laman los

ind ios al coj o del pie
,
no porque l e

fal te éste , s ino porque lo t iene tor
cido . De esta signiñcación , que es
la pr imitiva, vienen todas las dem
que son ñguradas.

”

Membreño en sus Hondureñismos

(p . 47) adopta esta etimología de
la voz .

Fernández Ferraz (Nahuat l . de C .

R ica , p . 34 ) hace este anál i s is de
la palabra : “ CUAJINICU IL (mimo
sa inga) , árbol mediano de grandes
hojas , verdes en el verso y acho
teadas en el reverso , hojas que es

tá cambiando
_cons tantemente . Aca

so sea el quauhxiot l mej icano ; pe
ro el nombre que aquí se l e da

'

es
perfectamente nahua : quauhxini

qu it l, compuesto de quau it l- á rbol
x in i - caer - l qu ilit l—qu ilite , verdura ;
es decir , árbol a quien se le caen
cons tantemente los quel ites o can

delas” ,
que las ,tiene semejan tes a

las del castaño . Hay una variedad
l lamada huaba, y las vainas de am

bas son muy gustadas por los mu
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chachos
,
que les chupan una pulpa rnacen, se conservan lo mismo du

dulcísim á que envuelve las semillas . rante el crecimiento , y con gran fá
También se emplean estos árboles cilidad adquieren gordura extraor

para sombrear y refre scar los ca

feta les . Q uau it l nos parece forma

do de qua it l—cabeza u itequi
- fusti

gar, castigar ; x in i , de xíot I - sarna,
ca5pa, co stra ¡nic—como , a seme
janza ; quilit l (V . QUELITE . ) ¡ Es

to es l levar el anál i s i s has ta la di

soc iación de la materia !

Gagini (p . 1 83) prohija es ta eti
mología :

“Cuaj in iqu i l es evidente
mente voz or iunda de Méj ico ,

com
puesta de las palabras nahuales

quau it l (árbol ) , x in i (caer) y qu ilit l
(brote o cogollo) : es to es

,

“ árbol
que ti ene los brotes caídos por
que efect ivamente las va inas b ro
tan a manera de colgaj os en la

parte inferior de las ramas de las
hojas .

Las Casas en su H i stor ia de las

Ind ias ( t . IV, p . 31 8) habla de la l
variedad llamada guaba que crece ¡

'

s ilvestre a oril las de los ríos y que
el lparece ser la misma que con

nombre cuaj in i cu i l descr ibe Mem
breño . La que nosotros l lamamos

dinaria , y tanta, que los c riadores
procuran evitarla en las hembras

,

para que no se esteril i cen . ( I CAZ
BALCETA, p . E s la raza pre
¡ ferida para e l engorde , por la ra

pidez con que esto se consigue .

“
Porque ha de saber para bien en

tender que a un puerco dándole se i s
l i bras de camote d iarias . cada mes
aum enta 2 2 l i bra s de manteca , esto
es , s i el cochino es m antequ ero ,

co
mo sucede con los c u inos y gallegos ,
porque hay otra raza que solo da car

ne y muy poca manteca . (GIL y
SAENZ, E l C aporal , p .

“
Pué

que se ejpere sentao, porque nojo tro
no semos tan gua jes de darle mai z al
cu ino pa que otro fría la manteca y
se coma los ch icharrones . (RODRÍ
C UEZ B E LTRÁN , Pajarit o , p .

E STAR HECHO UN GU INO ,

expr . fam . , estar uno sumamente
gordo .

C U ISQ U E . (Del lat . qu i sque , cá
'

da uno . ) m . Un in div iduo cualquie

ra , de poca s ign ificac ión y poco va

l er ; un hombre vulgar . Ú sase en .

forma despectiva .

Con s ign i ficación var ia, pero más

de es ta manera parece ser la que menos
_

aprox imada a
_

lo que de

Fem ández de Oviedo (H i st . gra l , y x
_1am os di cho

,
V iene usá ndose fre

nat . de las Ind ias , t . I , V I I I , cuentem ente es ta voz de poco tiem
cap . XXXV , p . 325) describe con el DO a esta parte

,
pr incipalmente en

nombre de caoba.

Fuentes y Guzmán (Hist . de
Guat .

,
t . 1

, cap. V ,
p . 351 ) dice ¡ m i

cu i l : “ Abunda esta al egre pobla
c ión (San Juan Amat i tlan ) de sa

zonada y copiosa var iedad de fru
produciendo la jugosa y

pingue naturaleza de su terreno l i
mas y naranjas agr ias y dulces , pi
ñas,

zapotes , nisperos , plá tano s ,
nanches , jin icu iles, etc .

”

OUINO , NA. m . y f . “Nombre que
se da en México a los cerdos de
una raza de menos cuerpo que la or

dinaria, l os cuales t ienen la part i
cularidad de ser gordos desde que

el per iod i smo , y espec ialmente en
las frases cada QUI SQUE

,
cualquier

QU ISQUE , pleonást icas a todas
luces

,
y abus ivas , puesto que quis

que por s í solo , según su origen ,

lleva impl íc i to el d i s tributivo cada .

“

Q u e todos los hombres juegan de
cont inuo una comed ia , tomándose ca

da quisque el papel más acomodado a

sus apt itudes y tampoco
puedo dudarlo .

"
( SALA S CEPEDA,

Est . estét icos , p .

CUJA. f . Sobre para ca rta.Hond . MEMBRENO. p . 50.

CULATA. f . Parte trasera de la
casa, especialmente en tre campesi
nos.

Ya que la parte trasera de un
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coche ha recibido este nombre , no
parece desat inado que se apl ique a

la misma parte de una casa .

En forma in intel ig ible más o

menos lo mismo define Pi chardo (p
“
Cada uno de los dos lados de

una casa opuesta al fren te y fondo .

”

C U LATEADA. f . Tunda de cula
tazos,

dado s con el arma.

C U LATEAR. a . Dar de culatazos
con el arma . La Academia sólo re
gistra culatazo, pero no culateáda

n i cu latear.

CULEBRA. f . Nombre genérico
de todos l os rep tiles ofidianos, en
tre los cual e s hay especies vene
nosas y especies no venenosas .

En Cuba lo mismo (PICH p .

pero ninguna de esas culebra s
es veneno sa,

por más que MACÍAS

(p . 404) no haga mención de es ta
prop iedad .

2 .
f

. Funda de cuero en forma de
tubo

,
que usada a gu isa de cintu

rón ,
s irve para l l evar monedas . L1á

mase igualmente v íbora . (V .)He descend ido ha sta ped ir favores
a los m i smos que me han explotado
cuando llevaba oro en la culebra, y me
vuelven la espalda .

”

(MER IN O , Juana ;

Santa Anna , XXI , p .

Méx . I CAZBALCETA ,
p . 1 36 .

“
C ompró una culebra que llenó de

onzas . (FACUNDO ,
Gentes , ,

t . I , cap .

C U LEBREO . m . neol . Acción y
efecto de culebrear : marcha oudu
lada e irregular , de una tropa , pro

cesión ,
comit iva,

etc . ; y también la
marcha en l ínea ondulada, aunque
sea una persona . La dirección on

dulada .

mexicanismo

TA . p .

De all í el cu lebreo de la l ínea, que

apena s pod ía moderar la constante
trom p eta del i rri tado pedagogo.

"
(S.

POLO ,
La B ola, cap . I . )

T iene ya derecho a entrar al D I C

cionario es ta voz , cuando la usan

escri tores contemporáneos tan llus

tres como B lasco I báñez , de la me

( I CAZBALCE

42 4 CULE

jor cepa española literar ia: Dos

pequeños relámpagos , do s cu lebreos

de fuego marcáronse uno tras otro
en las t in ieblas de los matorral es .

(Los muertos mandan , p .

“ Fulgurante c u ! ebreo

que ra sga el neg ro capuz,
trémula g r ieta de lu z
q u e s imula un pa rpadeo

D ÍAZ M IRÓN , Pre lud ios . )
C U LEBRON. m .

“Nombre burles
co que se da a una pieza de tea

tro disparatada, particularmente s i
se ha buscado en el la el efecto por
medio de incidentes estrepitosos y
es cenas truculentas . ( I SAZBAL

CETA
,
p .

¿ E sperpento es ,
]o m ismo que cu

lebrón ? .
— Sí , señor .

— ¿Y culebrón y
espe rpento quiere U na 00

med ia mala . (FACUNDO , Isol ina, t.
I , cap . VII . )
2 . Úsase también como sinónim

de borrego : noticia falsa , espec ial
mente s i es alarmante

,
o de marca

mayor .

CU LECA. adj. f . Corrupción o
metátes is de c lúeca .

'

Macias (p .

405) cree , por el contrario , que el
término correcto es culcea y “ que
clueca,

término moderno ( relativa
mente hablando) es . metátes is de
cente de culcea , término originario .

¿Por qué ningún et imologi s ta se ha
atrev ido a determ inar los origenes
de c lueco Se antoja , positivamen

te
,
que no sea más que un deriva

do recto de cu lo , porque la gal lina

culcea se echa o pone esa parte del
cuerpo sobre los huevos para empo
llarlos . .

Méx. I CAZBALCETA . p . 1 36 . RA

MOS y DUARTE . p . 1 50.

_

Cuba .
PICHAR DO . p . 78.

— MACIAS ,

p . 405.

Hond . ,MEMBRERO , p . 50.

C .

”

R ica . GAG I N I . p . 1 94 .

B ogotá . CUERVO .
párr . 794 , quien

asegura que es también usado en Ara
gón .

B ouad .
CEVAL LOS , p . 52 .

Guat . BATRES . p . 1 94 .

NO TENER MÁS QU E ,
0 E STAR

CON , LA CU LECA Y LA PONE
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C U PIDO . m . Ave de ribera — del or zume .

den de las grallatoras,, de . color ca

fé con pin tas blanca s ; de cuell o
corto y g rueso , p ico recto , cola. cor

ta ; de lento vuelo , s ilenciosa . Bo

taurus m inor, Bou ; y Nyct iardea

g ri sea, Allen. , son las dos especies
clas ifi cadas por Rovirosa (Ap. de
Zool .

,
p . Las de esta segunda

espec ie son de color gris , mancha
das de blan co .

CU RA DE JALATLACO . Perso
naj e proverb ial , que es el t ipo del
que se afl ige y acongoja por cu ida

— 42 6

También esto se practica
con el mismo nombre

'

acá .

2 . Entre bebedores CURARSE la
borrachera, la mona , o la c ruda,

es
tomar una copa ad i c ional , para no

suspender repent inamente la beb i
da

, que es más perjudic ial . Ú sase
en México .

Los ofic iales abandonados se abs
t ienen de traba jar en ellos ( los lunes)
por curarse la borrachera .

"
(PEN SA

DOR , Periqui llo , cap . XVI I
,
p

.

“
1 esta m anera de curar está. tan ge

neralizada , que así se curan la cruda
los bebedores de ofic io, desayunando
se hojas de naranjo con pa tadas d o

-dos aj enos que nada le importan . bles , es dec ir, dos copa s de ag uardíen

En dos E s tados de la Repúbl ica
| g

º

r

- ¡

ugbá
º r

gg
l

í
do ir
r
i tantes 1 3 cua:com

hay pueblo l lamadº Jalatlaco , y
.

el ! de esa

'

con igd
l

í

e

siifig
nombre parece habarse el eg ido cuyo lema

'

e s e l famoso s im il ia s im il i
adrede , por el equivoco a que se bus …

”

(N ÚNEZ, B agatelas . p .

pres ta ,
como compues to de jala , del ' CURI . (Gav ia cobaya ) m . Tal vez

verbo jalar, que en es t i lo famil iar , sea el
,
animal que la Academ ia lla

signiñca coger, estirar,sacar ; y de ma conej i l lo de Ind ias . En Amér i ca
t laco

,
moneda ant igua de cobre : co del Sur tiene d iversos nombres :

m o quien d i ce
,
codi cioso , añoiona — aCu i

, ¿…s en Chile y Perú
,
según

do al dinero .

" ( I CAZBALCETA , D; ! (GAGI N I , p . en Ríopl. (BA

Ú sase generalmente en la fra YO , p , 66 ; GRANADA , p_ acu

se : “Mor i r como el CURA DE JA

LATLACO,
de cu idados ajenos .

"

CURAR. a .

— Tratándose del
“

cuero
c rudo ,

prepararl e convenientemen

te con sebo
,
frotándolo fuertemen

te
,

_

o como se d i ce , ta llándo le. (V . )

para que al cal entarse la grasa, se
derrita y le impregne completam en

te . E s to se hace para preservar al

cuero de la humedad y de la pol i
lla . N o e s sinónimo de curt i r, como
lo da el D i ccionar io en la 6a .

… acep

ción
,
pues el procedim iento '

es d i s
t into del todo . El curtimiento se
p ract ica empapando en tinta el cue
ro ;

'

el curado se hace en seco , a

Vi rtud del calór, porm edi o del fro

tamiento .

Algo parecida es la acepción que
le da Membreno (p .

“Untar ja
bón o sebo por fuera a las vas ijas

nuevas de barro
,
para que el lif

-quido que se eche en ellas no se re

.
c ie de conejo s in cola del Perú .

re en Venezuela
| cu i lo , en Costa R i ca (GAG IN I , p.

_

1 91 ) y cur ie l en Cuba (PICHARDO ,

i p. La palabra s in duda es hai
l tiana ; procede , según Pi cón Fe

bres, .de los vocablos curí, corí y cu
ria

“

,
equival entes a animal es poedo

res . En los Andes de Ven ezuela ,

d i ce es te autor— también se = llama
*

curí. De los historiadores de Ind ias , .

Oviedo le l lama . cor i . ( I , p .

Las Casas , curio (V ,
Go

mara . cor i .' Salvá di ce : curí,
“ espe

CU RS I ENTO,
TA . adj. . y también

"

sust . Que padece curso , d iarrea ;
frecuentemente .

— E s vozbaja y vul

gar. Mexicanismo . ( I CAZBALCE

TA , p .

“
C on

' tan bon i to método log raron
ve rme den tro de pocos meses —curs íen

to .
barrigón y de scolor ido.

”

(PEN SA
DOR , Pe riqu i llo , cap. IX . )

B ogotá . CUERVO , párr. 871 .



CURS

CU RS I LER IA. f . Hecho o dichos v

propios del curs i.
Es mexicanismo ( I CAZBALCETA

T
_ ,
A p

, 1 37 )
Las cursilerías y el uror bél ico de

la de Jurado da ban al uchacho m u

cho qu e hacer y que re ir. . (DEL
GADO , La C alandri a, XXXI I. )

y tomado el pr im i t ivo por el der i
vado

,
usamos de este cal i ficat ivo

por encurt ido, tratándose de frutos
mantenidos en vinagre o alcohol :

'

ch i le s CURTInance CURTIDO ,

DOS
,
por la afinidad con cue ro

CURTIDO , y s in reparar en que en
aquél los el CURTIDO es la prepara
c ión de vinagre o al cohol en que
se pone el fruto , en tan to que en
éste , es la piei la que se . curt e .

C . Amer. SALAZAR GARC Í A, p .

B ogotá. CUE RVO , párr . 469.

2 . Sucio ; pero en grado superlati

vo . Lo m ismo en Co sta Rica (GAGI
NI

,
p .

3 . Dí cese también del muchacho
que a fuerza de cas tigos l lega a ser
in sens ible a el los , y a perder la

vergiienza ; en
“

general , de aq1_

lf

que a fuerza de sufrimientos
,
l l egan

au se
'

rle éstos ind iferentes . Es me
xicanismo ( I CAZBALCETA,

p .

“Ya éste no le hace ca so a los az o

tes ya está curt ido .

”
(PEN SADOR ,

Q u1jot it a , cap. I I , p .

“ Y. como
r mc'* acho curt ido . qu e le va repug

82 .

nando i r a la escue la , as í lleg ó a m i ?
ca sa . (Astuc ia , t . 1 , cap . XV . )

A i t is iéo espo so
Curt ido lo t iene.

( PR IE TO. Poes . fes
'

t . ,

C 'J RT I EMBRE . f . Tenería, cu rt i
duria . La onc ina o tall e r en que se
curten y prepa ran las p ieles . Tam

bién el arte u ofic io de prepararlas ,
c urt irlas

,
y en es te sent ido la usa

mos por curtimiento . Salvá da cur
t imbre , por curtim iento y conjunto

Le trilla , p.

— 4 2 7

. en un momento ;

CURRI

Lo s ta lleres donde se curt ían las

. p ieles. llam á ban se curt lem bres , y eran
¡ g ran des solares con p ilas y ca ñería s
de ca l y can to. (MOLINA SOLIS ,Hist oria de Yuc at án durant e la do

m i nac ión española , t. 1 , cap . XII . p.

2 97

Méx. RAMOS y DUARTE ,
p . 152 .Hond. MEMB R

y

ENO ,
p . 51 .

C . R ic a . GAG I N I , D… 1 97 .

V enez . R IVODÓ , p . 1 40.

B o gotá . L u n u y
'

o párr. 902 .

CURTIR. a . En curtir; tratándose
de frutos que se ponen en vinagre ,
0 en al cohol .
2 . pr .

“

En boca del pueblo - t iene
curt irse la acepc ión de ensuc iarse

,

mancha rse , emporca rse ; v . gr. los
muchacho s se curten (empuercan )

la cam isa está
muy curt ida (mugrien ta ,

(GAG .
,
p .

C . Am ér. SALAZAR GAR C Í A, p. 82 .

3 . Cas t igar un muchacho en de
mas ía, has ta el grado de que llega
a perder la vergiienza : CURTIR a

azotes .

CURUCO . m Nombre con que
tamb ién se conoce el bagre o ron

“ cador , aunque algunos creen que
i sea otra variedad . Es onomat0péyi

co , por el ruido que es te an imal
produce debaj o del agua al sentir

.
se preso en las redes . RAMOS y
DUARTE (p . 1 52 ) reg i s tra nues tro
provinc ial i smo

,
con la nota de

(Tab)
“ A . la ori lla de l ba jo los sau

c º s frondosos . entre roca s cubierta s de
musg o. donde se em bo scan e l curuc o ,

la moja rra pla teada . y e l bobo— esca
ma (ME R IN O . C e lest ina , p .

“ Lleg a b an lo s dom ingos y fiestas de

dos cru ce s . con sus ca ñas y sus pux

caguas de lombrices a pe scáf
'

c uru cosy dorr* ilone s . ( ID ih. , p .

C U RR ICÁN .

'

m . Cordel fuerte y
muy corchado , de cáñamo .

En Cuba (PICH . , p . 80:MAC ÍAS ,

p . 420) se le usa especialmen te pa
ra pescar . Salvá l e regi s tra como

de pieles cu rt idas . que tampoco re - i
“ prov incial i smo de Cuba” .

gistra el D i cc ionario . E s te uso es
,

común a cas i toda la América.

CU RR I P I PÍ (EL) . Nombre de una
¡ melodí a popular a cuya música se



CUERO

han arreglado versos y can ta res es
pe ciales. Ya hoy es cas i descono
c ida en Tabasco . Parece que tuvo
origen en Yucatán , 0 por. lo menos
que al lá tomó nombre .

¿ Q u ién fue el autor de E l Toro,
qu ién de E l Jarabe , qu ién de

'

E l . 0 u
rripipí , quién de E l A sitoy ? Impos ible
saberlo ! " (Q UEVEDO , Lírica popular
t abasqueña, p .

CURRO
,
BRA. m . y f . Nombre

popular que se da al andaluz , segu
ramente por lo afectado en sus ma

neras y en la pronun ciación .

Ú sase también , aunque poco, co
"

mo derivado de Franc i s co .

RAMOS y DUARTE (p . 1 52 ) dice
que en Durango s ign ifica señor, se
nora .

Cuba . MAC IAS, p . 4 10.

Algún durangueño ha protestado ,
dif if5.ndonos que sólo se usa como
s inónimo de catrín , roto, etc . , que
se usan acá en México .

2 . Apl icase también a la persona
de estatura muy baja .

C U RRU NDU NGO, GA , adj y m .

y f . El gal lo y la gal l ina s in cola.

En sent ido figurado dícese de la
persona rechoncha que se contonea
es mav afectada en el andar , por

la semejanza en sus movimientos
con la gal l ina CURUNDUN GA .

En Cuba se dice Bolo , la (PICH . ,

p .

Es una corrupc ión o derivación
peyorativa de curro

,
currutaco , en

forma traslaticia, como barufn
_

dan

c a, de moronga ; tan to por lo peque
ña

“

que parece el ave s in cola
,
co

mo por lo raro que aparecen sus
mov imientos .

Dícese también t uncu l, e ixcub

voces ambas tomadas del maya .

CU SU CHE . m . Hongo comestible ,
pa

r

asitario de los árboles
, por lo

cual se l lama también oreja de pa

lo . De. ordinario se come en unos
tamalitos especiales muy sabrosos .

Abunda en Teapa .

— 428

extensas
estos curiosos y puntiagudos cerri

'

CUYO

Un hongo conocido con el = nom
bre de cusuche

,
que vive en los

troncos viejos . del burse ra gum ífe
ra, spandias y otros árboles (RO
VIROSA , lxtac .

,
p .

CUTARA. f. Alguna vez había
mos oído esta palabra por chancla
ta o sandal ia. Dícese también en
Cuba (PICH . , p . 80; MACÍAS,

p .

de donde debe haber ven ido .

Es de uso antiguo en México .Una s g reb —i s de oro en las panto
rrillas , y cascabe les de lo mi smo en
las g arg antas de los p ies . E n ellos
unas cut aras , y por bordón en la m a

no derecha u na Hecha g rande . (PO
MAR , Rel. de Texcoco , p .

“ Te
n ía sus g rena s de oro con sus ca scabe les , con cut aras azules .

"
( I D . , lb. , p.

Fernández deOviedo dice gutara,
en el pasaj e s igu ien te : E tras
aqueste almuerco presen taron al

capitán general tres pares de capo
tes o gutaras

"
. (Hist . de Indias, t.

I
,
l ib . 1 7 , cap. 1 5

,
p .

CUTICA . f . C ierta tela .

“
E n esos ba iles luc ían los ch icos le

v i tas de cut ica (s ic . ) cortadas por Gal
m a 0 Gómez .

”

(FIDEL , Mem orlas, 40,
53 . cap . I V . p .

adj.CUTUFOSO, SA. Del i cado
,

sentido . coj ij oso , quisquill oso, pel i
lloso . vidrioso

,
etc .

Dícese también del an imal don*

es

t ico asustadi zo .

Tiene or igen seguramente en tu

fo , en la acep. fam . de es ta voz
, por

soberbia. van idad o entonamiento .

C UY. CUYO . (Del maya Ku.)
m . Montículo ,

cerro de
'

poca eleva
ción . generalmente arti ficial .
Todavia pueden verse nues tras

l lanuras sembradas de

tos. pequeñas em inencias de tierra
que los an t iguos pobladores cons
truyeron con d iversos fines : pero
en nuestro E s tado seguramente cono o
el muy principal de ponerse a sal

vo de las
¡ frecuentes inundaciones .

Los primit ivos CUES o KUES
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las , el segun do
,

de fo rmac ión cas

tellana En la Coleco. de doc . pa

ra la H ist . de Mex publ i cada por

D . J . Garc ía I cazbalce ta ,
ed . de

1 858. se lee una nota del tenor s i
gu iente : Acos tumbrados los con

quistadores al trato con los árabes
de su pa i s , dieron algunos el nom
bre de mezquitas a l os templos de
los ind ios

,
aunque comúnmente les

l lamaban Cue s". ( t . I .
“ p . Se

re fiere al pasaj e del Conqu istaoor
Anón imo en que éste dice : Solían
tener los natural es de es ta t ierra
be

*
lí f i “

? s m ezqu i tas En . tra

nota de… la H i s to r ia de Méx ico por

Hernán Cortés , 0 sea la ed . de
1 882 de las Re lac iones 0 Cartas de
d i cho Conqu i s tador . hecha en

_

Nue
va York por D . Manuel del Mar

,

p . 87 , se encuentra escrito lo s i

gu iente : “

Los templos de los ind ios
ten ian muchas gradas para subir:
otros eran montes hechos a mano
mu y al tos , como aún se ve uno en
Cholula . dos en San Juan Teotihua
c

*º n
, que qu iere decir lugar de los

dioses
,
y do s en otros pueblos . A

los al tare s o adoratorios l es l lama

ban CUES, que también estaban en
lugares elevados El P . Mendieta

,

hablando “
De la forma

, grandeza
" y

mul t i tud de los templos de los ido
E l templo del demoniº

en la
“

l engua mexicana llabaman

T eucalli, vocabl o compuesto de
teut i, que quiere dec i r D ios , y de
cal l i

,
que es la casa ;

'

de
'

m anera

que quiere decir casa de dios,
_

o

de los d ioses” . (H i st . ecles. ind.,

lib . . I I
,
cap . VI I , p . C lavij ero se

expresa en los térm inos sigu ientes:
Ten ían los mexicanos y los otros
puebl os de An áhuac, como to das
la s nac iones cultas del mundo , tem
plos o lugares destinados al ejercí
cio de su rel ig ión , donde se reu
nían para tributar cul to a sus dio
ses e implorar su protección . Lla

CUYO

maban al templo Teocal l i
,
es decir

,

casa de d ios
,
y Teopan , lugar de

dios ; cuyo s nombres , después que
abrazaron el cr i s tian ismo ,

dieron
cºn mayor prºpie dad a lº s templos
e rig idos en honor del verdaderº
dio s (H i st. ant . de Méx. y de su
Conq . , t . I , l ib . V I

,
p .

E l grave errºr de la Academia
provino de que algunos h i storiado
res y lº s autores de las Re laciones
de las provinc ias de Indias , usan in
d i s t intamente la vºz

,
así tratando

se de los adoratº rio
_

s de la regi ón
peninsular

,
como de lº s templos az

tecas en el val l e de An áhuac . El

mismo B ernal Díaz parece atr ibu i '

m ig n mex i cano a la pa labra cu .

El nombre es a todas luces maya ,

y de la reg ión pen insular habi tada
por esta raza fue importada , e in
troducida en lº s pueblos az tecas .

Ahora bien ; como los mex i canos 0

naboas se extendierºn pº r gran
parte de la reg ión del S. E . de Mé
x i co

, por el I s tmo y la Península,

y aún en una vas ta zona de la Amé
rica Centra l , el nºmbre maya inva
d ió grandes cºmarcas además de la
prop ia

,
has ta Guatemala, por ejem

plo ,
en dº nde la hallamos en la re

ferencia que s igue :
“Tenían preve

nida una gran ºlla de barro cºcido
muy forme y durable , que hoy sue
len hal larse algunas , y ésta , puesta
en ell hº yo , que era muy crecidº ;
acomodaban en el la el cadáver y las
jºyas

,
lo demás ponían en torno de

la º l la y ésta tapaban con una la

ja ,
y lueg º cubrían de tierra tºda

la fosa . S obre ella l evantaban —un
cerrillo

,
más o menos al to , según la

cal idad del d i fun to , y és te se fabri
caba de p iedra y lodo : de que se

ven
_

hoy infin i tos por todas las lla
uuras , de es tºs excelentes y fecun

dísiníº s val l es , que l laman cúe
_

s” .

(FUENTES Y GUZMAN , H i st . de
Guat . , t . 1

,
cap. final , p . Y lue
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gº
“ en el Vocabular io cºn que ter hait iana ,

e xpresa claramen te la in

mina el tomo segundo se lee :
“Cu , segu ridad de su exis tencia, en tan

Cúe s .
Monumentos que se levan ta to que es v—oz re conoc ida del maya.

,

ban sºbre lº s sepul cros de lº s se
.
y hoy mismo

_

es común como ape

nores prin cipal es en Guatemala,
v llido entre los indios de Yuca tán ,

servían ordinar iamente . de adora to— i tal como Dios o de Diº s en cas te
r ios a las gentes del pueblo . Sol ian llanº .

man ifes ta rse pºr un cerrill o, m ás o ; Es muy probable que 105 eseri
menº s al to ,

según la cal idad del ftºres sobre cosas de América na

suj eto enterrado , Y algunºs term 1 — f
yan oído la vº z en tierra fi rme y

naban con una estatua
”

. tamb ién en las I slas
,
cºsa exp li ca

B ernal Díaz d81 (33 8t habla en ble pºr el activº cºmercio de ideas
Var iºs pasaje s de 1OS CU CS: en el que la m i sma cºnqu i s ta es tableció
capítulo en que se refi ere la des entre las d iversas t ier ra s del con
trucción de los ídºlºs de

d

C ingapan
-

itienente nuevº, y en virtu d de ¡ º

cinga ,
d i ce : cuan 0 VI O que :cual b ien pudo la vº z maya pasar

queríamos sub i r en un al to CU . que la las I slas , o extenderse , como de
es un adº ratº rio , que esmba alto , hechº se entendió , por g ran parte
había muchas gradas , que ya no

_ s
e ; de Am érica . Sin embargº , ni Fer

me acuerda que tan ta s hab ia vv
º

ndº z de Ov iedo . que escr ib ió en
(H ¡St "…º de la Conq ., cap. LI

, p .

San to Dom ingo , n i Las Casas ha
2 00) blan de semejantes monumentos n i
La Real Academ ia de la H ÍSI OI 'Í8 de templos en sus largas descrip.

de Madrid ,
en el Vo cabular io fin¿ 1 i ciones sºbre las cºsas , costumbres

que pusº a la H i s tor ia de Ind ias y rel igión de la 1513 Fernandina y
pº r Fe rnández de O v iedo .

e scr i be : de
. la I sabel ina ,

hº y Ha i ti ; ante s
CU : templo , casa de adoración .

'bien
,
Oviedo en c i erto pasaje d ice

E sta voz era muy general en 03 5¡ que los indiºs celebraban el cultº
toda la América , Y muy prin cipal - í a sus ídolos en sus casas , en luga
mente en las cºmarcas de Yuca tán ; res apartados y oscuros _

YMichoacán
”

. (Tºmº N » D A
D . Juan Fran c is co Mºl ina Solís,

Michºacán la palabra fue llevada , confi rman do el o rigen maya de la
comº al Anáhuac ; pero advir tamos voz , escr ibe : “

Para expresar su
tambien que se asegura la genera creencia ( l os may as ) en la d iv in i
l idad de 13 VOZ en Y“º ? táfl s _

en dºn“

. dad, tenian la pa labra KU , que sig
de era s in duda carac terist ica .

nifica Dios en abstracto
,
sin concre

En el “Vo cabulariº maya - fran —

lta rse a n inguno de los ídºlºs que
ca i s” de la Re lat ion des choses de Veneraban _ A vece s l e invocaban
Yuca tán de Diego Landa , DOP B ras con muchºs suspiros , di ciendo Kúe ,
seur de Bourbourg,

aparece :
“KU ! Kúe , Kúe , y cuando es tº decian , s e

ou KI TY . n . adj. div in .
,
Sá ínt . Y en d i rigí an en eSpíritu de un Dios in

el “
Vºcabulario de l 'ancienne lan vi s ible , inmaterial , ºmn ipotente

”

.

gue de Haití et de ses dial ec ts de l (H i st . de l Descubr. y Conq . de Yuc . ,

la misma obra: “

_

CU . s . temple , l ieu cap, XI I I
,
pp . Y de una ma

Es raro que voces tan nera te rm inante l lamaba a s í a l os
semejantes exis tie ran en idiºmas adoratorios mayas en la parte que
di s t intos , aunque es cosa frecuente ; s igu e : A la pesca pre cedía s iem=

pero . el s igno de duda que 119: pre la p ráctica de sacrificiºs y en

va la defin ición de la VOZ llamada salmos en los numerosos Kúes o
'
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adoratorios que habían esparcidos bios de Guayma y Cantarique, Oh,

por la playa
”

. (Ob. c i t .
,
cap. VI I I , º 't - v t I , D

p . El mismo uso se hal la en
las Re lac ione s de Yucatán de la
“
Colecc . de doc . inéd.

,
de Ul tramar

( tomos 1 1 y “ en mediº de es
ta vil la de Val ladol id

,
el tiempo que

se pobló , en la plaza de el la, le ca

ya un cu de p iedra , hecho a m ano ,
muy al to ; ten ía en la cumbre de él ¡
muy blanqueada y hecha una pie
ca que se v e ia dende l ejos , y al l i te
nlan a quel idolo que atras dij e en
el pr imer cap i tulo

,
dºnde los indiºs

iban a idolatrar ; era este cu cerro
de prºpºrcion redonda ocupaba

'

en

contorno mas de Cuatrocientºs pa
sos ; arriba era seguido no tan an

cho ; llamabase cu porque ans i lla
maban lºs indiºs a sus dioses que
adºraban ; ten ían sus ídºlos en la

casa de arr iba,
hechºs de barro

,
de

Todo esto es convincente
,
s iendo

de advert i r también que la voz nº
se usa en la reg ión

—

occidental de
la Chontalpa, que fue pºblada por

la fam i lia mex i cana . Además,
”

el vo
cablo no exis te en la lengua

,

me

xicana :n i e l Diet . de la Langue Na
huat l pºr Remi Simeon n

_

i
_

el Voca
bu lario de Mol ina

,
l e reg i stran . Ma

cías (pp . 388 con una estrechez
de criteriº que menºs hºnra al eru
dito que ridicul i zara a un vulgar
hazmerre ir , después de c i tar d iver
sas opiniºnes acerca de la etimolo
gía de la voz

,
cºncluye por creer

que quien ha descifrado el vº cablo
es Armas

,
cuando dice éste que el

es un ad i tado incivil
,
cºmº

des ignación humorís tica puesta a

los templos mexicanºs . El Lic . D.

Cec i l iº Robelo rebat ió eruditamen

la forma
'

de macetas de albahaca te a Macias en su D icc ionario de

muy bº cadeadas, con sus pies, y en lSeudoazt equ usmos, dedicando a la

el los rºstros mal ajus tados y dis voz CU E el largº articulo que con

formes de malas cataduras ; echa dele i te reproducimos Y en el cual

ban dentro de este idolº una res ina

que l lamaban copa] a manera de in
cienso , y es ta en … reverencia ºfren

daban y quemaban , que da de s i
muy mal ol or , y con estº hacen
contino sus r i tos , cer imon ias y ado

raciones ; es ta aun el dia de oy,
y

tejo esta vil la norte sur y del es te
a º este ;

"

tiene en la dicha pla

za
,
fron tero de este cu , . un tem

plo medianº
”

,
etc . (Rel. de la C iu

dad de Va lladalid por su Al cal de
Mayºr

"

D . Diego Sarmiento de Fi

guerºa . Ob . , cit . ,
_ tomo I , p . 1 9)LEn

ºtro lugar se
'

lee : — ay en este
pueblº

“

de guaymas unos cues de
p iedra hechºs a manº , muy al tos ,
de los quales se sacaba piedra pa

ra hacer
'

la igl es ia y apºsentos
“de

los Rel ig iosos.

”

(Re l. de los pue

¡ ll egó también a la cºnclus ión del
origen .

m aya de la voz :
“
CU E . El

nombre prºpio es Cu , que significa
“ templo de ídolos plural cas tel la
no - Cues . Algunºs cronis tas creyen

do que el s ingular era
'

cué
,
han de

rivadº
'

el d im inut ivº Cuec illo , que

(1 119 se puede ver bien 10 que es te ! han adul terado d iciendo Coesullo y

cu ºcupaba . Trazo el capitan Mºn - lCoec i l lo . El dim inutivº cuec illo tie
ne la s ign ificación de “ templo pe

qi1 eñº
” y de

“
túmulo

” equ ival ente
a las vºces mexi canas tete lli

' y mo
m ost li. El prim i t ivo Cu sól º se em

cuentra en las crónicas 0 histº r ias
ant iguas . En cuanto a la etimol ºg ía,

expondremos las diversas ºpiniº

nes que hemos encºntrado .

“
Gºmara d i ce : Al templo lla

man ( l ºs mexicanºs) teucalli
, que

quiere decir casa de Dios y es tá
compuesto de teut i que es Diºs , y “

de cal l i, que es casai vo cablo har
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d esde el Rio Lagartos has ta la ºtra
v ig ía de Gilam .

“Hacía mucho tiempo que lo ha
biam º s es crito

“

y aun olv idado este
artícul º sobre Cu , cuando llegó a

nues tras manºs la Nomenclatura

geográfica de México , _

cuyo autºr es
nuestro am igº el Dr. Antonio Peña
fi el , yy en esta ºbra encontramos
el artículo s igu iente : “

CU E , 0 Q U E .

C uec illo , Coe s illo , Cu ic illos
,
pala

bras todas derivadas de Cue , de ori
gen

-maya , según m i am igo el Dr.

E duardo Seler .

”

Debe advert irse
que el Sr. Seler al g radua rse de
dºctor en una Universidad de Ale
man ia

,
presentó una d i sertación ao

bre el
“idioma maya .

CUYO
,
YA. pron . rel . pºs . Ya Ri

vodó (p . 1 88) lo había d i chº : En

el D iccionar iº se encuentra repeti
das veces mal usada esta voz , aten
ta a que es un relativº poses ivº y
no s implemente lo pr imero . Véase
en las defin i ciones de e l ipse

,
he l io

cospio, horca , ma r in e ro .

"
En lasdos

úl t imas ed i c iºnes la A cadem ia ha

correg ido el errºr . Mas es to nº em
pece para que nues trºs pa i sanos ,
como muchºs ºtrºs americanos que
se prec ian de hablar en español , di
gan a cada triquitraque ,

frases co

mo la que va de mues tra :me deben
un d ine ro , CUYO dinerº no hay mo

do
'

que me paguen .

Cuyo expresa relac ión de pose
s ión , de modº que nunca y de nin
gún modº puede referirse a una sº

la y misma cosa ; requiere indispen

Méx . D. F ynºv . 1 5—91 8.

sablemente la concurrenc ia de dos

persºnas o cºsas que se relacionan
en tre si

: de un suj e to o pred icado
y un atributº : un dinero cuyo d ine
rº

,
es expres ión que no t iene senti

do ,
pºrque cuyo no es reproductivº

,

es dec i r, no encierra una repet i c ión
el ípt i ca , s ino que es tablece relac ión
de poses ión o pertenencia

,
corres

pondencia de una cºsa con otra. Di

gase e l cual d ine ro y
_

to do queda
b ien ,

porque e l cual si reproduce la
cºsa misma

, cºmo s i dijéramº s
º

Me deben un d inero
,
dinerº que no

me pagan .

”

Si decimos
'

tengo un deudor cu
ya deuda es de c ien pesos ,” si esta
blecemº s la relac ión entre la

_
deuda

(atr ibutº) y el deudor (predicado ) ,
es dec i r, la deuda del deudor ; un
deudo r , la deuda de l cua l es , etc .

En una palabra,
cuyo equival e

por regla general a de l cual , de

qu ien . Además
,
no concierta con el

poseedor
,
s ino con la cosa poseída :

cuya concierta con deuda ( temen i
nos s ingulares ambos ) en el ejem
plo propuesto , nº con el deudor.
Sin excepción , s iempre que se use

de cuyo
,
cuya, rep i tiendo la misma

cosa
_
a que se refiere , se usa mal.

GUYUCHE - o CUYU SO, SA. adj.

Nºmbre de cºlor amar i l lo jaspeado ,

pr inc ipalmente en las aves de cº

rral ; en tºnos dis tin tos
,
desde el

paj i zo
,
o sembrado de manchas de

tono —más fuerte
,
especialmente ha

cia el cuel lo . GUYUCHE se oie en
el sur del E stado .; CU YU SO en Ma=

cuspana y reg ión oriental .



OMISIONES.

ACANGALLARSE . pr .

De be derivarse del po rtugués
canga lho , cobarde . En Argentina
dícese cangalla por hºmbre co bar
de (SEGOVI A, p .

AC IDOSO
,
SA. adj. Acidulado . Lo

¡ ca
minar hac iendº

47 ) t iene el valor de cur iosea r pº r
el balcón , obse rvar cºn curiosidad
l o que pasa

,
en públ ico . Suele tam

bién usars e en Tabas co .

BANDEARSE. pr . En sent . recto ,

ze tas ; trastabi

d i cen tam b ién en Cuba . (SUAREZ, llar, bambol earse tambal earse .

Vocab. cubano , 92 1 )
AGUA. TECHO DE DOS AGUAS

,

el formadº por dos planos in cl ina
dos que cºnvergen en el cabal le te
o cumbrera cºmo ar i sta común , y
pº r los cual es descienden las aguas
pluvial es . Dícese en cºntrapºs i ción

'

de azotea , techº plan o horizon tal
pºcº usadº en las cºnstrucc iºnes .

regi ºnales . Sºn prop ios de las ca sas
de teja , paja º guan o , º cºsa se
mejante .

AMANT IBLE … .

De la Puente de Mant ible se tra
ta en la H isto r ia de Carlo Magno ,
y cºnstaba de trein ta arcºs y dº s

torres
,
todo hecho de mármol ; pe

rº esto pºco hace a la ficc ión poe— l
t ica.

BALCONAZO. m . fig . fam . Amo

rosa plát i ca furt iva hecha por el ¿
bal cón entre noviºs o enamorados
Dícese también ventanazo .

BALCON EAR. n . tig fam . En el l

l enguaj e de lº s enamorados , platí
car furtivamente ell os por el bal
cón , asomándose la novia a éste .

Tan común como este verbo es su
s inón imo ven tanear.
En la Argentina (GARZÓN,

p

2 . En sent . ñg flaquear: ºbrar
vacilantemente ,

s in las energías o
la firmeza de carácter necesa ria s .

La ACAD . dice : “
Saberse gobernar

º ingeniar para sat i s facer las nece
sidades de la vida .

”

BAR I

Baria se llama en Cu ba donde es
árbo l muy cºmún y hay var ias es

pecies (SUAREZ Vocabular io cuba
no

,
ZAYAS ALFONSO la in

cluye cºmº vºz antil lana . Es lo

más probabl e .

BATIR. a . En el l enguaje de cam

pº ,
ahuy enta r , pe rseguir , aco sar lº s

animal es . ganados , caza , volate
ría

,
etc . Pe rs egu i r , a'

cosar , también
con relac ión a persona .

La Academia da al verbº , cºn re

lación al campo ,
la acepc ión de

cº nocer,
reg i strar , recorrer . La

acepc ión prºvincial que anotamos
difiere de ésta en que alude a la

ca za m isma , a las reses cualesquie

ra acosadas por la pe rsecución en
campo o bo sque.

En Argent ina tiene . el . m i smº
uso . (GARZÓN . p .

BOCA . ABRIR un º la BOCA.
fr.

fig . fam .

,
es tar uno abstraí do , _

— ale



BOCA

lado . Usase cºn lºs verbos andar y
e star.
BOCAB I ERTA

, adj. y s . Tontº
,

l elo, dis traído en sumo grado : ba
bieca.

BENDIC ION . ECHAR LA BENDI
C ION a una

'

cosa , fr . fig . fam .
darla

º tenerla pºr perdida ; en sentido
absºluto , sin esperanza de vºlver a
verla . También cºn relación a per
sona

,

'

en esti l o i rónico .

BOTADA . f . N o nºs gu sta bota
dura, que da e l Dicc ionario, s i és
ta fuera la acción —de botar o botar
se

, en tºda su comprens ión .
Y así

,

decimºs BOTADA al hecho de diri
gir o enderezar la embarcación de
una margen a otra

,
hacer la trave

sia de las corrien tes peligrºsas por
sus ímpetus , en los s itiºs más apro
p iados ; BOTADA al acto de echar
un barcº al agua, etc .

BOTELLERIO. m . vulg . Conjun
to

,
multi tud de bºtel las .

BRAGUETAZO. m . vulg .

miento que e l hºmbre hace con

mujer fea, º vieja , pero ri ca, cºn
'

e l fm reprochable de apoderarse
'

del

d inerº de és ta . En general , matri - i
moniº hecho por el hºmbre

, por

s imple interés de la fortuna de la
consorte . Es términº baj º .

CABE . m . Cºyuntura, oportuni

dad. Muy usado en lenguaj e fam i
l iar . Lº m i smo en la Argentina
(SEGOVIA , D i cc . de argent in ismos

,

p .

CAMARON . m . Nombre vulgar
de un arbustº de la famil ia de las
l eguminºsas . Prºduce flores rºjas ,
o amar il las ; muy abundante en jar
dines y huertas .

CAMPACHE (pºr las espal das )
y A CU PACHE (a las espaldas) de
ben ser adulteraciº nes vulgares d e

CAPACHA o CAPACHO . Por una

traslación ideológi ca ºriginal , el

— 436

Casa

CURS

nombre de una cºsa (capacho, bol
sa

,
. espuerta, sera para cargar a

las espal das ) pasó a otra correla
tiva suya (la espal da) , sobre la

cual s e l leva aquél la . Luego, pº r

analºgía en la fºrma de cargar, se
diría A CUPACHE , cºmo qu ien di
ce a modo de capacho, como se car

ga º l l eva el capacho . Curiosas e in
teresantísimas traslaciones y meta
foras del habla pºpular , más dig
nas de cu idadosa atención

,
obra

del es tudioso
,
que de vi tuperio 0

censura , obra de dóm ines .

CAMPOSANTERO
,
RA. m . y f.

_

Persona encargada de la adminis
tración y guarda del panteón , en
las pºblaciones , y aun en lºs ve
cindarios y rancherias de alguna
importancia, en dºnde , al m i smº
t iempo , se ocupa en l impiar las se
pulturas

'

y medir y fijar el terreno
para ellas .

CANALLESCO
,
CA. adj. Propiº ,

caracterís t i co del canal la
,
º de la

canal la. Tamb ién en Argent ina (SE
GOVIA, p .

CATAZUMBA. f
_

. En est i lº festi
vo y lenguaje,

fam iliar se dice así

por gran número ,
“

muchedumbre ,
mul ti tud de cosas o gentes , espe
c ialmente s i van desordenadas º en
confus ión .

En Guatemala d icen cat izumba.

(BATRES, p .

CUERO , ENTRE CUERO Y CAR

NE
,
fr. fam .

,

“
lo que no penetra

s ino que es cas i superfic ial . (CO

VARRU B I AS, Va para
días que se usó es ta expresión , no
cons ignada en el Dicc ionario ofi

cial , perº comunísima en el lengua
j e corrien te y no infladº .

CURSO .

i

m . vulg . D iarrea , cagalera . El Di ccionario no
"
da es ta

acepción
,
pero la emplea en la vº z

Caga lera.
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DEL MI SMO AUTOR :

AM ERICAN ISMO Y BARBARISMO .

APUNT ES DE GEOGRAFIA GENERAL.

APUNTES DE GEOM ETRIA Y DIBUJO LINEAL.

EL VERDADERO GRIJALVA . (Agotadº) .

ASC ENC ION A LA MONTANA “MADRIGAL

LECC ION ES DE EDUCAC ION C IVICA .

DE MI COSECHA (Narrac iones , cuen tºs , etc . )

PROBLEMAR IO ARITMET ICO - GEOMETRICO RAZONADO .

EN PRENSA :

APUNT ES PARA U NA B IBLIOGRAFIA TABASQ U ENA.

EL REFRANERO TABASQ UENO (Apun tam ientos parem iº lógico s) .

GEOGRAFIA DEL ESTADO DE TABASCO .

EN PREPARACI ON :

ALGUNAS ET IMOLOGIAS INDIGENAS DE TABASCO .

VOCABULARIO TECN ICO DE GEOGRAFIA .

NOMENC LATOR GEOGRAFICO TABASQ UENO .

VOCES CASTIZAS OMIT IDAS EN EL DICC IONARIO DE LA ACADE

MIA.


