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HORACIO. 

D e s p u é s de treinta a ñ o s de invest igación y estudio, he concluido la 

Ó ^ T S ^ Í ^ I . D I C ? ? N A K 1 ° A Z T E Q U I S M O S 
x i ^ J h ^ t f / af P*lahras d e l Mioma nahuatl, azteca ó me-
xicano, introducidas al idioma castellano bajo diversas formas 
une h f n w ? d ° ^ ^ d e « b a r i o s la d e m u e s t r a e l " e m p e g o 
que h a n tenido v a n a s nac iones de A m é r i c a en formar un g losar io de 
las palabras del id ioma indígena dominante en su t e r r i t o r i ? , y d e e l l o 
han dado g r a n e jemplo los E s t a d o s Unidos , Chile, Perú u V L u a v v 
Nicaragua , que han presentado al mundo de las letras, m a g n i f i c a s 

®¡*J* l a " i a t ? r u V , M é x i c o no se ha substra ído de e s S 
desde el ultimo tercio del siglo p a s a d o e m p e z ó á dar á luz a l g u n o s - osa-

R a L T z T v S F 0 5 ' e ° r 0 S . T 3 ' B e r r a ' E u f e ' ™ ° M e n d o z a , J e f ú s s I n S , 
Rafael Z a y a s E n n q u e z y A g u s t í n de la Rosa; pero, aparte de q u e c o n t i e -

t e o u h m t ° m £ r ? r e S V S O n t a n e x ' S u o s > c l u e a p e n a s s í c o m p r e n d a n l o T a z -
tequismos m a s familiares, y e x c l u y e n , casi en su totalidad, los relat ivos 
a la r iquís ima flora y a la extraña fauna del A n á h u a c , que tan v a s í a 

de k R e p l i c a ? a ü m e n t a c i 6 n I a t e r a p é u t i c a ^ los pueblos 

L a obra que y o he formado comprende m á s de d o s mil pa labras de 

toálDiccionari i í Tu ^ ^ A d e r a r s e c o m o un suplemen-
narin S ü ! Caste l lano y c o m o u n a c u a n t í o s a contribución ai Dicc io-
n a n o Nacional p u e s sin el conocimiento de los A z t e q u i s m o s n u n c a 
podra ser completa en las escuelas ia e n s e ñ a n z a de la l e ^ p ^ r i a 

D e s p u é s de e x a m i n a r y , en m u c h o s c a s o s , discutir la et imología de 

relati v o s d p ' l i f " U f ^ I a ' o b r ? C O n n 0 t a S « u e c o m p r e n d e n S e s 

m i l n i t 0 n a d 0 r e s y , C r o n i s t a s ' c o m o S a h a g ú n H e r n á n d e z , G o -
mara , C l a v i j e r o y otros m u c h o s , con lo cual he obsequiado la recomen-
d a r o n del sabio Icazbalceta, de que en las obras de este g é n e o s e s i i 
u n método que permita expl icaciones y o b s e r v a c i o n e s que no caben 
en la es trechez de la definición de las palabras, v que se preste asi-
m i s m o a dar cierta amenidad á un trabajo árido de suyo, c o n lo cual 
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se logra m a y o r número de lec tores y la difusión del conocimiento de 

m u c h o s hechos históricos. . 
Contiene además la obra los r e f r a n e s y locuciones familiares que se 

han formado con los az tequismos , que hasta hora no se han registra-
do en ningún libro; y en las notas se h a registrado el n o m b r e técnico 
latino de innumerables p lantas de las que f o i m a n la rica f lora del A n a -

huac. , , , 
E n m u c h a s de las lecciones se han puesto los nombres de pueblos 

de la República, para dar una l igera idea de la estructura de los^nom-
bres g e o g r á f i c o s y su relación c o n m u c h o s de los a z t e q u i s m o s — S e ha 
procurado que tales nombres g e o g r á f i c o s sean los que ofrezcan algu-
na particularidad filológica, histórica ó hagiográf ica . 

L a s personas cultas encontrarán en este libro v a n a d a s e n s e n a n z a s y 
grata recreación; y favorecerán, comprándolo , no tanto el interés perso-
nal del autor cuanto el medro de las letras nacionales, que se enriquece-
rán con una n u e v a obra, que, si está le jos de ser perfecta, no carece 
de grande utilidad. 

III. 

I N . M E M O R I A M 

V V . P P . 
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Q u e d a a s e g u r a d a c o n f o r m e á la lev, 

- l a p r o p i e d a d d e e s t a obra . 

• 

M US RAICES AZT ECAS 

— LECCION I. — 

ATL, agua, bajo la forma A. (i). 

Acacalote (A-OACAI .OTL: atl, agua; cacalotl,cuer-
vo; «Cuervo de agua»). Somorgujo, 
ave anfibia parecida al cuervo. 

Acagaal ( A - C A H U A L L Í : atl, agua; cahualli, de-
jado ó abandonado: «Agua dejada ó 
abandonada;» « lo que deja el agua»). 
Especie de gira sol ó gigantón. Esta 
yerba nace espontáneamente en los 
campos luego que llueve ó se riega; es, 
pues, lo que deja el agua. (2). 

A S A L . . . . ( A - C A L L I : atl, agua; cali i, casa: «Ca-
sa del agua», esto es, para andar ó vi-
vir en e lla). Nombre que algunos cro-
nistas 6 historiadores del siglo XVI 
dan á las canoas. (3). 

ACOCÜ ( A - C U I T Z I L L I : atl, agua; cuitzitli ó 
cotzUli, que se retuerce). Especie de 
camaroijcillo, que vive en los lagos de 
México. (4). 

Acocote, ( A - G O C O T L I : atl, agua; rorotli, e s ó " 

lago, gargüero, tragadero). Calabazo 
4guaje largo, hasta de una 'vara, aguje-
reado por ambos extremos, que se usa 
para extraer por succión el aguamiel de 
los magueyes. (5). 



Acuachi. 

Acuate. 

Acucuyaelii. 

Acuecueye. 

Achichicles. 

Achichincle. 

( A - C O A - T Z I N : atl, agua; coatí, cule-
bra; tzintli, expresión de diminutivo: 
«Culebrita del agua). En sentido figu-
rado; se llama acuachi, entre los léperos, 
al compañero de. aventuras.' (6). V. 
Acuate. 

( A - C O A T L : • atl, agua; coatí, culebra: 
«Culebra del agua».) Culebra acuática 
de cerca de veinte pulgadas de largo y 
una de grueso ; sus dientes son peque-
ñísimos; la parte superior de la cabeza 
es negra; las laterales azuladas, y la in-
ferior amarilla; la espalda listada de ne-
gro y azul, y el vientre enteramente 
azul. (7). 

( A - C U E C U E Y A - T Z I N : atl, agua; cuecue-
ya, plural de cueyatl, rana; tzintli, 
expresión de diminutivo: «Ranillas del 
agua.») Especie de sanguijuela que se 
cria en las entrañas de los caballos, ya-
cas y otros animales, y que les causa la 
muerte. 

( A - C U E C U E Y - E : atl, agua; cuecueya, 
plural de cueyatl, rana; a que tiene: 
«El que ó la que tiene ranas de agua»). 
Planta medicinal, carminativa, diurética 
y ¡afrodisiaca, que nace en las riveras de 
los ríos de Tierra caliente, y en cuyas 
hojas viven ó anidan unas ranitas. 

( A C H I C H I P I C T L I : atl, agua; chichipic-
tli, gota: «Gotas de agua»). Especie 
de estalactitas que se forman en las mi-
nas, secretándose'el agua gota á gota. 

( A - C U I C H I N Q U I : atl, agua; chichin-
qui, el que chupa:« Él que chupa 
agua.») Operario que en las minas 

/ 

traslada á las piletas el agua que sale de 
los veneros subterráneos. [ En sen-
tido figurado, el que anda siempre con 
otro en clase de servidor oficioso; ó 
el que rodea, adulándolo, á un perso-

' naje. (8). 
Agpaucle ( A - H Ü A Ü T L I : atl, agua; hüautli, ble-

dos, semilla de la alegría, producción 
' gramínea de pequeñísimos y abundan-

tes granos: «Bledos del agua»). Hue-
vecillos que algunos moscos (como el 
axayacatl, V.) depositan en las lagunas, 
y que enjutos son comestibles. (9). 

Ahueliuete.. .. ( A - H U E H Ü E : atl, agua; huehue. vie-
jo: «Viejo del agua») (10V Arbol 
de la familia de las coniferas, origina-
rio de América, de madera parecida á 
la del ciprés, y de altura hasta de veinte 
metros. (11). 

A l l l i e j o t e . . ( A - I Í U E X O T L : atl, agua; huexoll, 
sauz: « Saúz del agua») Arbol seme-
jante al sauz, que crece á la orilla de 
los ríos, ó cerca de los manantiales de 
agua. (12). 

Ahuizote.... ... ( A - H U I T Z O T L : all, agua; huitzotl, es-
pinoso: «El espinoso del agua.») 

t Nombre de uno de los reyes de Méxi-
co, que se hizo célebre por sus cruelda-
des. || En sentido figurado, persona 
que molesta,, hostiga y acosa á al-

,guno. (13), 
Aile-.: ( A - J L T T L : atl, agua; ilitl, aliso,-abe-

dul: «Aliso del agua») Arbol de la 
familia de las rosáceas que crece en las 
orillas de las acequias y en los campos 

, . anegados. (14) 

/ 



I—Las minas como las grandes grutas y cavernas, tienen sus estalactita?; 
pero llevan el nombre particular de achichicle 

II—Los Mexicanos tienen una especie de saiíz, que no tiene nombre cas-
tellano, y que llamamos ahiiejote. 

III—El nombre canoa, que los Españoles trajeron de las Antillas :í Méxi-
co, se propagó tanto, que ya no se generalizó el aztequi^mo acal, que sólo usa-
ron algunos cronistas é historiadores del siglo X V I para designar las pequeñas 
embarcaciones. 

IV—Entre las aves ¿abullidoras está el acacalote, que sólo es conocido en 
las playas del mar y en las riveras de los r.'os, que es donde vive. 

^ —Entre los crustáceos que servían de alimento ;i los indios, y que come-
mos hov todavía, llama mucho la atención el acoeil, por sus movimientos vi-
bratOrios»en el agua y fuera de ella, v por el color rojo que toma después de 
cocido en agua hirviente, 

^ I—Muchos animales del ganado caballar y del vacuno mueren víctimas 
del acucuyachi, por las aguas impuras de los abrevaderos. 

^ II-r-Sólo la gente del campo le da el nombre de acagital á la planta lla-
mada gigantón. 

^ III—La industria moderna 110 ha sustituido con otro utensilio el acocote 
con que los flachiqueros extraen por succión la aguamiel de los magueyes. 

IX—Todavía hoy emplean los indios la verba acueciteye como diurética, 
y algunos como afrodisiaca. 

, • X — E l acuate abunda mucho en las acequias que usan como vallados en 
el Valle de México. 

X I — c o m o los huevecillos del esturión han dado á los pueblos del li-
toral del mar Caspio el sabroso caviar, así los huevecillos del axayacatl han 
dado á los moradores de los lagos del Valle de Méj ico el insipido aquaude. 

X I I — E s difícil aVeriguar entre los léperos de México quien sea el autor 
de un delito, porque casi todos son acuachis. 

XIII—'Con el uso de las bombas absorventes de vapor casi ha desapare-
cido en las minas el penoso servicio que hacen los achichinques de trasladar á 
las piletas el agua que sale de los veneros subterráneos. 

X I V — E o s seculares ahuehuetes que sombrean el hermoso bosque de Cha-
TenochtitHu* n o s t r a e n á l a memoria, á l o s sangrientos emperadores de 

,. XV—:La mayor parte de los que rodean á los altos personajes de la nolí-
tica son miserables acWc/ímcte?'que andan en busca del medro personal. 

• , 1 l a s o n l l a s d e l a s calzadas que conducen á la ciudad de Mé-
xico .desnudos ailes, que infunden más tristeza que los sauces llorones, 
•p t V " ? ' emperador Ahuizotl de México, y el emperador Nerón, de 
Konia han tenido el triste privilegio de que su nombre haya pasado á la pos-
teridad como smommo de maldad, pues del hombre que molesta, h o s t i l v 
acosa, se dice que es un ahuizote, como del cruel v vengativo, se dice que es 

\ 

DERIVADOS 
» 

Acagualera Campo en que crece el acagual, 
Acaguálero , ra. El*que ó la que junta y acarrea varas 

secas de acagual, para usarlas como 
combustible. i 

Aci igual i l lo Especie de plantas herbáceas, anua-
les ó subfrutescentes, que nacen como 
el acagual en los campos de labor, ó 
en las orillas de los ríos.—Se le da tam-
bién el nombre de té de milpa. (15). 

Ahuizotadas Título que dieron- los periódicos «El 
Ahuizote » y «El Hijo del Ahuizote» 
á la sección destinada á las críticas du-
ras y crueles que hacían de algunos 
personajes. f 

1) 
LETAL F LOCUCIONES FAMI 

Estar como un aco-
cil. 

El que desde chico 
es guaje hasta aco-
cote no páia. 

% Se aplica á la persona que se 
pone muy colorada por el calor 
del sol, ó por íatiga. 

El que es tonto desde niño, lo 
será más cuando sea adulto. 



Ser acuachis Se dice de los que habituad-
mente andan juntos en malos 
pasos. 

v 

Fulano es mi uhl l ízotc . Se dice del | u s molesta, hos-
tiga y acosa á unc f 

NOTAS. 

ATL, como todos los nombres terminados 011 /.', al entrar en composición, 
precediendo a otro vocablo, pierde las finales ti y queda convertido en a; 
ejemp.; acaUiatl-c.aHi; Mil-'i-pan. xaUi-ntl-pan. Las excepciones de esta re-
gla se verán en la nota única de la lección V. 

[2], 

El P, Molina, en su "Vocabulario Mexicano,»» dice: "AeautíUi. Yerbas se-
'••as y grandes para encender hornos," El insigne franciscano se concretó ¡í 
dar esta significación, tal vez porque observó el uso frecuente que hace la cla-
se indígena del acac/ual seco, como comí ustible, en sustitución del rozo. 

LosSres. Éamír'v y Alcocer traen las siguientes especies: 
Acahual—Helwwus anima L. 
Acahual -Encella me. iamc, 
Acahuale—Tlhonía ttibite'orinis. — 
Acahuale blanco—BUlem leucantha Wi'M. 
Acahuatl—Ileterolliaeca iiailoides Caüs. -
Los naturalistas Sesé, y Mociño colocan el aeáhuatti en el genero Doroni-

cum, especie Pardialanches. 

No es exacto, como'dice la Academio española, que esta palabra sea un 
mexicanismo, pues no se usa entre nosotros, ni la usaron los conquistadores, 
porque habiendo traído de las Antil las los españoles la palabra Qnioa, con la 
que designaban ias embarcaciones pequeñas, no hubo necesidad de emplear 
la mexicana, adulterándola. 

Motolinía, hablando de lo?paseos oue claBa Metecuzoma, cuando lo tenia 
preso Cortés dice:» :.. . .iba en Canoas grandes, que en cada una 
cabían sesenta hombres. 

El mismo Motolinía, describiendo las Canoas,dice: Acalli en esta lengua quie-
re decir casa hecha sobre el agua; con éstas navegan por los grandes nos , ce-
rno son los de la costa, y para sus pesquerías y contrataciones: y con éstas sa-
len á la mar y con las grandes de estas acaüis navegan de una isla1 á otra, v 
se atreven á atravesar algún, go l fo pequeño, Estas acallis ó Barcas cada mía 
es de una sola pieza de un árbol tan grande y tan grueso como lo den anda la' 

longitud, y conforme al ancho que le pueden dar, que es de lo grueso del ár-
bol de que se hacen.» 

En este pasaje se advierte que Motolinía usa la palabra mexiftína con su 
propia ortografía, y que sólo le da plural castellano irregular; v si hubie-
ra usado el vocablo civil, hubiera empleado el plural acales, 

Gomara, describiendo los lagos del Valle de México, dice: "Andan en estas 
lagunas doscientas mil barquillas, que los naturales llaman acalles, qué quiere 
decir casas de agua, porqua all es agua, y calll casa, de que está el vocablo 
compuesto, Los españoles las dicen canoas, avezados á la lejigua de Cuba y 
Sto, Domingo. 
^ El Lic. Baranda dice: «El tratamiento de Canoas que hasta hoy seda á las 

Barcas Mexicanss de figura de Arteza, fué introducido por los españoles que 
usaban ásu llegada á este Continente, de varios del Idioma Ai/tino (de Ilai-
ti) ó de la isla A i/ti significativo de país boscoso, después Española, ó de Sto. 
Domingo, como los de Barbacoa, Hamaca, Cazique Macana, ete, El mexica-
no de tal Barca es A calll,.casa calli, en aguá atl, como que sus Remeros viven 
y duermen en ella „.. . » 

Sólo Berna! Díaz del Castillo empleó el aztaquispio acal. Al referir una 
conversación entre H. Cortés y el Cacique dé Cempoalá, dice: » les dijo 
que él haría de manera que fue««n desagraviados; y porque el iba á ver sus 
acales (que en lengua de indios así llaman i¡ los navios) » 

( 4 

' Pertenece al género Cantlxiin?, Los indios lo comen cocido y tostado. 
'Después de cocido se pone rojo como algunos .crustáceos! De está rcunstan-
cia se deriva la expresión familiar: Estar cnnovn acocil, oue se aplica á las 
] ersonas que tienen la cara roja por él calor del sol, 6 por la fatiga. 

El P. Salmgún dice: l lav unes anim alojos-en el agua n n ' llaman acor''!, g»tt casi como camaroneé, tienen la cabeza á moflo de langosta, son pardillos 
y cuando los cuecen páranse colorados como camarones, son de comer cocidos 
y también tostados.» 

Se carece en-castellano de una palabra j ropia para traducir el vocablo na-
huatl. Sería necesario formar un nombre como el de semoviente, y decir el 
íeJo>r'<ínte del agita. 

El Sr. Jes'ísSánchez, siguiendo, al Si-. Herrera Pérez, dice que acocil, os 
una corrupción de acozolli, comp.s. de all, agua y de (¡ozotti, amarillo' Si exis-
tiera la palabra acozolli y se compusiera «le los elementos que le da el Sr. He-
rrera, significaría «agua amarilla", nombre impropio para un animal. Omtti 
significa «Cuna de niño.» 

(5). ' 

Molina dice éú su Vocabulario: «Avenene/a para sacar mié! de los mague-
yes.» —El Sr. ¿Tesús Sánchez dice-: "Cuando el fruto l a llegado í su mayor 
crecimiento, cerca de un metro de longitud) se le ahueca extrayendo Ja pul-
pa por aberturas circulares practicadas en sus dos extremidades, y en'tstc'« s-
tado se emplea, á la manera que los químicos la pipeta, para sacar el agua 
miel depositada en la plaftta" (del maguey). 

Latín técnico: Lagenaria íwlgaris, var. Beta de Lineo.—Arracada atro-
purpúrea B. y II. 

«El qué deffle chico es.guaje basta abocete no para.» Refrán' oue da á 
entender qua el que tonto cuando niño, lo será más erando sea sululló. 

r 



Tal vez porqué esta« culebras andan juntas ó apareadas, se dió sn nombre 
á los 'que andan junto s en malos pasos. 

( 7 ) . 

Clavijero dice d e este reptil: « Entre todas las especies de culebras que se 
hallan en los bosques, poco frecuentados de estas regiones, no sé que hasta 
ahora se haya descubierto otra espeeie vivípara, s ino el acoall ó culebra acrá-
tica, á la cual se atribuye aquel carácter aunque no con certeza. 

(»)• 

Las significaciones d e achichinch' son figuradas porque los servidores oficio-
sos y los que andan con los grandes manif iestan la misma presteza que los 
acMrhinques al extraer el agua de las minas. 

( 9 ) : 

E l Sr. Jesfis Sánches, hablando de l nlmmilll dice:—«Masa alimenticia forma-
da por una gran cantidad de huevos m u y pequeños de moscos insectos he-
mípteros, Coriza Mercenaria y Cfemorata, m u y abundantes en los lagos próxb 
mos á la .ciudad de México. Los indígenas d isponen hacecillos con las largas 
hojas del Uile, Thypha lot/i folia, sobre los cuales depositan las hembras sus 
huevos en inmensas cantidades; se.preparan para comerse cociéndolos en ho-
jas d e maíz,» 

El Sr. Orozco y Berra, hablando de los a l imentos de los mexicanos , dice:— 
«Di "ufan lo• naturales um>s hacecillos de tules, sobre los cuales ven ía la , 
hembra del kra:.;¡c.tí á poner los huevos; este es el ahudyiM, usado todavía, « 
t iene el color del caviar: Su aspecto es c o m o de arena; visto con el microsco-
pio presenta la forma d e un verdadero huevo , proporcionad« al animal que lo 
produce ofreciendo la mayor parte la abertura por donde salió la larva, .y to-
dos una depresión producida e n él punto d e apoyo; de manera que propia-
mente no se aprovechan los huevos sino el cascarón. La larva salida del 
huevo es-un gusanillo blanco, tirando á amaril lento; recogido en grandes can-
tidades, se prepara entero cocido en hojas d e maíz ó molido; reducido á pas-
ta, se le pone igualmente en las hojas. Entonces se l lama puxi, reputándole 
como muy alimenticio.» 

Clavijero, hablandode l ahuautli, dices.—«Cogían tan gran cantidad, que 
tenían para comer, para cebar m u c h a s especies de pájaros y para vender en 
el mercado, Amasábanlo, y con la pasta hacían una especie "de panes que po-
nían á cocer en agua con nitro, en hojas de maíz .u—Ahvauñea mexicana. 

• 

La etimología de este nombre ha s ido m u y discutida. D. Manuel' Faino, 
siguiendo á Ximénez, dice que v i ene de a-huehue'e, comp. de atl, agua, y de 
huehuetl, tambor ó atambor, y que significa: « atamliof de agua.» Este error 
proviene de creer que ahuehucte es corrupción de ahuehuetl, error en. que per-
sisten h o y muchos autores. 

Algunos creen'que se compone de a no, v ile hvehve, viejo, y que signi-
fica: « no viejo,» esto es, que no envejece. La frondosidad y lozanía deestus 

arboles, durante siglos, justifica hasta cierto punto esta interpretación, pero no 
es iie admitirse, porque a no se usa como privativa sino que siempre se em-
P i e a ®J adverbio amo. no, de manera que el vocablo correcto sería amohuehue. 

M P. Ximénez , de quien tomó Paino su etimología, sin discutirla, d í te 
lo siguiente: « V i por otra razón Uamau los mexicanos á este árbol ahuehuetl, 
smo porque suele nacer cerca de los ríos, donde más corren las aguas, y 
porque hacen del los atamboresque en su lengua l laman huehuetl v teponasih 
aunque otros dicen que no es esta la causa porque se l lamó así, sino porque 
nace cerca de las aguas, y en hiriéndole el viento hace notable ruido como los 
atambores queuzan los yndios (los cuales), no so hacen deste árbol sino de 
la madera del tlacuilolquahuill y del capolquahüül. Los españoles cuando en-

; traron en las indias por seer la madera colorada llaman á este árbol Sabina, 
pero ni es especie de lo uno ni de lo otro, antes debe reducirse sin ninguna 
duda al género de auetos (abetos), porque demás de que la fruta y toda la fi-
gura y torma del árbol faborece á nuestro parecer la madera como auemos di-
cho, e s blanda y lenta » 

Clavijero, hablando de un abeto que hay en Atl ixco, dice: «El nombre 
mexicano de este árbol es ahuehuetl, y los españoles del país lo llaman ahue-
huete, pero loa que quieren hablar con pureza castellana, le dan el nombre 
de sabina, en lo que se engañan, pues no pertence á esta especie, aunque se 
le parc-ce mucho, como lo demuestra el Dr. Hernández.» 

Latín técnico: Taxodium mucronatim, Fen. 
Nosotros creemos que el nombre propio mexicano es ahuehueto, que se 

compone de atl, agua, y de huehnetón, que se pronuncia huehueto, vejezuelo, 
diminutivo de huehue, viejo.—«Vejezuelos del agua» llamaban los nahoas á las 
sabinas, porque crecen en las márgenes de los ríos, ó en la orilla de los ma-
nantiales, v iven muchos años, hasta siglos, y el heno que se cría en su fron-
da les da el aspecto de un anciano l leno de canas. En apoyo de esto úl t imo 
encontramos la m u y autorizada palabra del i lustre mexicanista Don Jesús 
Sánchez, que dice:—«Es muy común el que la cima de esta planta se cubra 
con la falsa parásita llamada vulgarmente heno (FiUarnWw, wneoides), la cual 
sin duda ee comparó á la cabeza cana de un anciano.» Vino á afirmarnos en 
nuestra opinión la del Lic. Borunda, quien, en su singular «Clave general de 
geroglíficos americanos,» últ imamente dada á luz por el sabio duque Loubat, 
dice:—« alusivo á la mucha y menuda hebra del Arbol 
conocido por Aueue, viejo ueue, en Agua atl, por su inmemorial duración en 
ella, aunque escrito equívocamente por algunos del siglo décimo sexto, .1 h ue-
huetl, .» 

(10). 

El arzobispo Lorenzana hace mención en sus notas á las Cartas de Cortés, 
del abeto ó ahuehuete de Atl ixco á que nos referimos en la nota anterior. Es-
te árbol eí¿tá situado—dice Clavijero—á corta distancia de la población, y 
aun se conserva en todo su verdor, aunque, completamente hueco en el in-
terior, á consecuencia de dos incendios que ha padecido: en el de 1726 hubie-
ra desaparecido del todo, al no haber ocurrido multitud de gente á apagarlo. 
El tronco tiene treinta y nueve varas de circunferencia en el pié á un estado 
de alto de veinte varas, y treinta y siete y tres cuartas de altura. En el hue-
co interior puede contener catorce hombres á caballo; el Sr. Lorenzana dice 
haber visto entrar más de cien muchachos, y que todavía cabían más. 

• ( 1 0 ) , 

Latín técnico: Tecoma. spf—Sálix lasiolcpiBentb. 
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El ahuizoll es una especie de perro de agua.—«Cierto aniraalejo de agua 
t o m o perrillo»—dice el P. Molina.—Nombre del octavo emperador de Méxi-
co.—En sentido figurado, significa malévolo, cruel, y se aplica al individuo 
que por costumbre hace mal á otro.—El animal llamado ahuizotl, como vere-

S n o s después, es muy cruel con sus victimas; y de esta circunstancia pudo ha-
ber tomado la palabra la significación figurada que tiene hoy. Pero lo más 
probable es qne, por las crueldades del rey de los mexicanos, Ahuizotl (pues 
en su reinado se sacrificaron muchos millares de víctimas), se haya hecho su 
nombre, como el de Nerón, s inónimo de cruel y malévolo. 

En apoyo de ámbas opiniones, veamos lo que dicen los historiadores. 
«Clavijero describiendo el animal dice: es un cuadrúpedo anfibio, que vi-

ve por lo común en los ríos de los países calientes. El cuerpo tiene un pié 
de largo, el hocico es largo y agudo, y la cola grande. Tiene la piel mancha-
da de negro y pardo. Para los mexicanos era un animal fantástico y reve-
renciado.» 

Eu otro lugar dice el mismo Clavijero, refiriéndose al rey Ahuizotl:— 
. . . . .sus virtudes fueron oscurecidas por algunos vicios, pues era tenaza-

vengativo y algunas veces cruel, y tan inclinado á la guerra, que parecía abo-i 
rrecer la paz, por lo que el nombre de Ahuitzotl se usa proverbialmente aun 
entre los españoles de aquel reino, para significar un hombre que con sus mo-
lestias y vejaciones no deja v iv ir á otro. Los españoles dicen:—N; es mi ahui-
zote; éste es el ahuizote de X; á ninguno te falta su ahuizote; etc.»' 

El P. Sahagún, con una candidez y extravagancia de estilo que encan-
tan, dice del anfibio lo siguiente:—«Hay un animal en esta tierra que vive en 
el agua, y nunca se ha oido e l cual se llama aritzotl, es de tamaño como un 
perrillo; tiene el pelo muy lezne, pequeño: tiene las orejitas pequeñas y pun-
tiagudas, así como el cuerpo negro y muy liso, la cola larga, y al cabo de ella 
una como mano; habita estfe animal en los profundos manantiales de las aguas 
y si alguna persona llega á la orilla, de donde él habita, luego le arrebata 
con la mano de la cola, y le m e t e debajo del ag«a y le lleva al profundo, lue-
go turba á esta y la hace vertir y levantar olas, parece que es tempestad de 
agua, y las olas quiebran en las orillas y hacen espuma; y luego salen mu-
chos peces y ranas de lo profundo, andan sobre la haz del agua, y hacen gran 
alboroto en ella; y el que fué met ido debajo allí muere, y de ahí "á pocos días, 
el agua arroja fuera de su seno al cuerpo del que fué ahogado, y sale sin ojos, 
sin dientes y sin uñas, que todo se lo quitó el avkoté; el'cuerpo ninguna lla-
ga trae, sino todo lleno de cardenales. «El Señor Orozco y Berra, después 
de copiar la descripción anterior, dice:—«Sigue nuestro sabio franciscano re-
firiendo las consejas recogidas entre los indígenas. Si. pasaba tiempo sin que 
el animal hiciera presa, ponía á la orilla de su albergue peces y ranas para atra-
er á los pescadores, ó bien l loraba como niño. Sólo los sacerdotes podían 
tocar los cuerpos de los ahogados por el ahuitzotl, y eran sepultados con gran-
des ceremonias en el lugar del teocalli mayor, llamado Ayauhcalco ( V . ) ; quie-
nes así perecían eran reputados como bienaventurados y protegidos por los 
dioses tlaloque. En las pinturas, el ahuizotl es un símboln infausto, présago 
de calamidades y desgracias.» 

Después de referir el m i s m o historiador estas y otras consejas y algunos 
ritos, continúa diciendo:—«Cuadró también su nombre al mexicano rey 
(Ahuizote), móstrose tan dañino y calamitoso para propiosy extraños, que su 
apellido se hizo sinónimo de vejación y de molestia. . Iioy'todavía, como he-
rencia de los tiempos antiguos, cuando una persona nos molesta, atosigándo-
nos, de una manera intolerable, acostumbramos decir, fulano es mi ahuizote.» 

El mismo Orozco y Berra, en otro lugar dice:—«Sacerdotes y soldados 
lloraron la muerte de Ahuizotl como la de un benefactor; pero las naciones so-
metidas vieron en el término de aquel hombre un alivio á las vejaciones que 
suirian. 1 roverbial se hizo el nombre del emperador v dura todavía entre 
nosotros llamar ahuizote á la persona que nos molesta, hostiga v acosa. Se-
mejante tradicmn, al travez de los siglos trasmitida, es sin duda la reminis-
cencia del juicio formado por los pueblos contemporáneos de aquél molesto 
emperador.» ' 

(14). 

Latín técnico: Alisus acuminata, H. B. K.—Alisus cor di folia, Fen. 

(15). 

Los Sres. Ramírez y Alcocer traen las especies siguientes: 
Acahualillo.—Bidens Heliánthoides, II. B. K. 
Acahualillo.—Bidens tetrágono. D. C. 
Acahualillo de flor blanca.— Bidens pilosa, L. 

— LECCION II. — 

ATL, agua; bajo la forma A. 

(Continuación) 

Ajolote ( A - X O L O T L : atl, a£ua; Xolotl, nombre 
de un personaje mitológico, que algu-
nos traducen muñeco, j uguete: « Mu-
ñeco ó juguete del agua.») (i) Lar-
va que vive en los lagos de México y 
de Pátzcuaro, y que, en circunstancias 
especiales, se transforma, perdiendo 
sus branquias, en un animal terres-
tre. (2) 

Allí anal ( A - M A N A L L I : atl, agua; manalli, re-
presa: «Represa de agua,» ó, como 
dice Molina, «Albcrca;» «Estanque.») 
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Acahualillo.—Bidens Helianthoides, II. B. K. 
Acahualillo.—Bidens telragona. D. C. 
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— LECCION II. — 

ATL, agua; bajo la forma A. 

(Continuación) 

Ajolote ( A - X O L O T L : ai/, aííua; Xolotl, nombre 
de un personaje mitológico, que algu-
nos traducen muñeco, j agüete: « Mu-
ñeco ó juguete del agua.») (i) Lar-
va que vive en los lagos de México y 
de Pátzcuaro, y que, en circunstancias 
especiales, se transforma, perdiendo 
sus branquias, en un animal terres-
tre. (2) 

Allí anal ( A - M A N A L L I : atl, agua; manalli, re-
presa: «Represa de agua,» ó, como 
dice Molina, «Alberca;» «Estanque.») 



Jagüey ó grande excavación que se ha-
ce en la tierra para depositar las aguas 
pluviales, como se hace en los algi-
ves. (3); 

( A - M A N A L - J O : a-manalli, represa de 
agua; co, en: «En el amanal (V). esto 
es, donde está la alberca, el jagüey, 
etc) El barrio de las poblaciones 
donde hay una alberca, jagüey, laguna-
jo, etc. 

( A - M I Z Q U T T L : atl, agua; mizquitl, 
«mesquite» (V.): «Mesquite del agua»). 
Arbol del género amate (V.). (4). 

( A - M E Y A L L I : atl, agua; meyalli, ma-
nantial: «Manantial ó íuente de agua»). 
Pozo pequeño que se cava cerca de los 
amanales (V.), para que filtrándose el 
agua de éstos, se deposite en él menos 
impura. || Fuente que mana en tie-
rra llana. (5). 

( A - M E V A L - C O : a-meya lli, manantial 
de agua; co, en: «En el ame-yol,» esto 
es, donde hay ó está el manantial del 
agua. (V. Ameyal). El barrio de las 
poblaciones donde están uno ó varios 
ameyales. 

( A - M I Z T L I : atl, agua; miztli, león: 
«León del agua ó acuático»). Cua-
drúpede anfibio que habita en las ori-
llas del mar Pacífico-y en algunos ríos_ 
de aquel litoral. (6). 

( A - M O L L I : atl, agua; molli, guisado: 
«Guisado (confección) de agua,» «Ja-

bón»). (7). Producto vegetal que em-
pleaban los indios en lugar del ja-
bón. (8). 

Analco ( A - N A L - C O : atl, agua; nalli, del otro 
lado; co, en: «Del otro lado del agua,» 
esto es, en la ribera opuesta del río»). 
La parte más- pequeña ó barriada de 
las poblaciones que está del otro lado 

• del río que las atraviesa. || En la otra 
banda. 

Apacle ( A - P A T L I : atl, agua; patli, medici-
na: «Medicina del agua,» ó, como di-
ce Ximénez, «Medicina que nace cerca 
de agua»). Uno de los nombres de 
la yerba atlinan. (V. Aclinan). 

Apancle ( A - P A N T L I : atl, agua; pantli, hilera, 
fila, linea ordenada: «Acequia, caño 
de agua»).. El agua encauza en un ca-
ño ó acequia, los cuales forman como 
una línea de agua. 

A P A S T E ( A - P A Z T L I : atl, agua; paztli, ?). 
Palangana, lebrillo. 

Apipisra ( A - P I P I T Z C A - T O T O T L : atl, agua; pi-
pitzqui, que chilla; t oto ti, ave: «Ave 
chilladora acuática»). Ave acuática 
que emigra como los patos, y que tie-
ne un grito ó silbido estridente y como 
quejumbroso. (9). 

Asoyate ( A T Z O Y A T L : atl, agua; tzoyatl, pal-
ma: «Palma del agua»). Yerbas que 
tiene propiedades carminativas, hemos • 
táticas y anodinas. (10). 

Atepacle ( A - T L E P A T L I : atl, agua; 'tletl, lum-
bre; patli, medicamento: «Medica-
mento de fuego del agua.»). Yerba 
medicinal que emplean los indios con-
tra la gangrena y "para ayudar á con-
cebir á las mujeres." (11). 
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Atepocate ( A - T E P O C A T L : atl, agua, tepocatl... 
?). Renacuajo que nace de 

los huevos de unos batracios llamados 
tecalatl y acacueyatl, especies de ra-
nas que forman el género cueyatl, 
rana. (12) 

Atempolocate-... ( A - T E M - P O L O C A T L I Ó flolocoilv. atl, 
agua; tentli, orilla; polocatli ó polocotli 

?). Esqecie de atepoca-
te. (8). 

Atlanchana ( A - T L A N - C H A N - E : atl, agua; tlan, jun-
to; chantli, casa, morada; e, que tiene: 
"La que vive cerca del agua"). Yer-
ba que usan en Puebla las parteras co-
mo un poderoso corroborante de las 
paridas, untándola fresca en la espalda 
y las caderas, y en tintura alcohólica 
cuando está seca, después del baño de 
temascal. (13). 

Atocle.... ( A - T O C T L I : atl, agua; toctli, ''porre-
ta ó mata de maíz antes que espigue" 
(Molina): "Tierra gruesa, húmeda y 
fértil" (Molina). (14). 

Atole ( A - T O L L I : atl, agua; tolli, ?). 
(15. Bebida que se hace con maíz co 
cido, molido, desleído en agua, quita-
das las partes gruesas en un cedazo, y 
hervido hasta darle cierta consisten-

(16). cía. 
Atopinan. Ato 

pina. . 

I f 

Azacán. 

- ( A - T O P - I - N A N : atl, agua; toplli, ído-
lo; i, su; nantli, madre: ' 'Su (la) ma-
dre de los ídolos del agua"). Insecto 
pantanoso, de color obscuro, de ocho 
centímetros de largo, y tres ó cuatro 
de ancho. (17). 
. ( A - Z A C A N I : atl, agua; zacani, aca-
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rreador: " E l que acarrea agua»). 
Nombre que se dió en los primeros 
años de la Conquista al aguador. (18). 

Axayacate ( A - X A Y A C A T L : atl, agua; xayacatl, 
cara, rostro: «Cara del agua»). Mos-
ca de los lagos de México, de cuyos 
innumerables huevos, que pone en los 
juncos y en los gladiolos ó iris del lago, 
se forman gruesas costras que los pes-
cadores venden en el mercado con el 
nombre de aguaítele (V). (19). 

EJERCICIOS. 
I—Sin tener el caracter de foca, hay un león acuático en el litoral del Pa-

cífico, que llamamos amiscle. 
II—Los frondosos amesquites refrigeran al fatigado caminante en las lla-

nuras de Tierra caliente. 
III—El axayacate cubre con sus huevecillos tan gran parte de los lagos 

que forman su cara ó superficie. 
IV.—El ajolote ha dejado de ser usado como alimento y como medicina. 
V—El jarabe de ajolotes lo ha venido á sustituir la Emulsión de Scot. 
VI—Los agricultores estiman mucho, por su fertilidad, las tierras de 

atocle, 
VII—El apaste, aunque de tosco barro, es tan útil en las casas de los po-

bres, como los lebrillos de porcelana en las de los ricos. 
VIII—Si nuestros médicos estudiaran cuidadosamente el atepacle, tal vez 

encontrarían un remedio eficaz contra la gangrena. 
IX—En las poblaciones del Bajío son"muy comunes los amanóles, porque 

sin ellos 110 se podrían abrevar los ganados. 
X—Los ameyales son muy útiles porque hacen potable el agua de los 

amanóles. 
XI—Los Indios suplían la,falta de jabón animal con uno vegetal, que se 

llama amolé. 
XII.—El atole de maíz es todavía el desayuno de los pobres y el alimen-

to de los enfermos graves, 
XIII—Los indios llaman hoy al asoyate, por sus propiedades carminati-

vas, la yerba pedorra. 
XIV—El barrio que llaman Amanako en muchos pueblos, es el lugar 

donde está ó ha estado un ainanal, esto es, un jagüey ó un depósito de agua 
pluvial, que sirve de abrevadero. 

XV—La habilidad de los regadores de los campos de labranza, consiste 
en la buena distribución de los apancles por donde debe correr el agua. 

X V I El barrio de Anako de Puebla está en la margen izquierda del río 
de San Francisco. 
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XVII—Entre los batracianos ha llamado particularmente la atención de 
los zoologistas, el atepocate, por la metamorfosis que en él han observado. • 

XYIII -^Según el P. Ximénez, el asuchil "aprovecha á los cuerpos ofen-
didos derayo . '' Buen asunto para la investigación de 1 os médicos. 

X I X — A z a c á n es un aztequizmo desusado, pues sólo en los primeros años 
después de la Conquista, se l e daba este nombre al aguador. 

X X — L a s apipiscas anuncian las heladas con sus estridentes chillidos. 
: x i — L o s indios llaman al apacle "la madre del agua, porque donde 

. e esa verba, siempre hay agua. 
X X Í I — E s muy poco conocido el insecto que llaman atopina, y se igno-

ra porque los indios lo llamaron " madre de los Ídolos del agua." " 

DERIVADOS. 
Apanclear.. 

Atolero, ra. 

Atolería.: 
Atolillos.. 

. Tirar rayas en el terreno que se va 
á sembrar, atravesando los surcos, pa-
ra que sirvan de rregadera ó apancle. 

. El que ó la que hace ó vende atole. 
=Lucero atclero. Dan este nombre 
las gentes del campo al lucero matuti-
no (Venus, ó Júpiter), porque á su apa-
rición en el oriente, se levantan d& la 
cama para preparar el atole del desa-
yuno. 
. Lugar donde se hace ó vende atole. 
. Cierta poción medicinal que se apli-
ca á los sifilíticos, como diaforético. 

JJl 

n 

Feo como un a jo- Se dice de la persona gorda, cha-
lote.—Parece ajo- parra y de color oscuro muy subido, 
lote. 

Chillan más que Se dice de los muchachos que gri-
una apipisca tan mucho y con voz aguda. 
Parece atepocate- Se dice de la persona gorda, cha-

parra y de color negro. 
Dar atole con el Engañar á uno delicadamente, 

dedo 
Echar el moco en Hacer mal alguna cosa cuando se 

el atole esperaba de uno lo contrario. 
¡A la culebra ato- Con esta exclamación se da á en-

le ! tender que no es íácil engañar á uno. 
Le circula atole Se aplica al hombre sufrido y co-

por las venas barde. 
Es un pan con Se aplica á las personas de carácter 

atole suave y poco diligentes. 
Si con a to l í to Con este reirán se da á entender que 

vamos sanando, no debemos cambiar de conducta cuan-
atol i to vámosle do con la que observamos alcanzamos 
dando !. .. buen éxito. (19). 

NOTAS. 
1 1 

1 

D. Eufemio Mendoza dice que xolotl se deriva del verbo xolochoa, arru-
garse, plegarse, y que tal vez porque la piel del arolotl es muy rugosa se le 
llamó arrugado del agua." Sin contradecir esta etimología sólo haremos 
observar que el participio de xolochoa, de donde debe derivarse el nombre, 
es xolochtic, arrugado, y el sustantivo derivado debería ser xolochtti. 

El Sr. Jesús Sánchez, siguiendo á Herrera, dice que axolotl se compone 
de atl, agua, y de xolotl, glotón. Once palabras trae Molina para designar al 
glotón, en mexicano, y ninguna de ellas es xolotl, ni tienen la menor analo-
gía ó semejanza con ella. 



Lo cierto es que no se conoce la verdadera significación de xolote, y me-
nos su etimología. El Sr. Orozco y Berra, hablando del primer rey Chichi-
meca Amami XoloÜ, dice:—«No conocemos el verdadero sentido de esta pa-
labra segunda. Pretenden algunos, que significa «ojo,» «vigilante,» traducción 
que no tiene fundamento. XoloÜ en aquel dios criminal de Teotihuacan que, 
por medio de transformaciones, resistió cuanto pudo hasta sucumbir ante el 
culto del sol y de la luna (Véase la nota número 2) : el vocabulario de Molina 
traduce la voz Xolo, «paje,» «mozo,» «criado ó esclavo». Los chichimecas 
hablaban lenguas diversas de la nahoa (eremos que no); al traducir los mexi-
ca á su lengua los nombres de los bárbaros, lo han de haber hecho.por medio 
de signos homófonos, aunqne no sinóuimos.» -

Para comprender, prescindiendo de su significación, el sentido de la pa-
labra axolotl v de otras muchas mexicanas en que entra en composición xoloü, 
es necesario dar á conocer al personaje mitológico llamado Xolotl. 

El P. Sahagún trae una larguísima relación para decirnos de como fue 
necesario que varios dioses obligaran á los dioses Tecuciztecatl y Nanaoatzm a 
arrojarse en una hoguera en Teotihuacan, para que se convirtieran en astros 
luminares del día v de la noche, esto es, en Sol y en Luna; pero sucedió que 
una vez creados, alumbraron con la misma luz, lo cuai no fué del agrado de 
los dioses, y para modificar, atenuándola, la luz de la luna y conseguir que-
los astros alumbraran con regularidad al mundo, fué necesario un nuevo con-
cilio de los dioses. Para saber lo que resolvieron y ejecutaron, oigamos la 
curiosa relación del franciscano:— primero salió el sol-, y tras él 
la luna. Y dicen los que cuentan fábulas ó hablillas, que tenían igual luz con 
que alumbraban, y de que vieron los dioses que igualmente resplandecían, 
habláronse otra vez y dijeron:—¡Oh dioses! ¿Como será esto? ¿Será bien 
que vayan á la par? ' ¿será bien que igualmente alumbren?—Y los dioses die-
ron sentencia y dijeron:—Sea de esta manera.—Y luego uno de ellos fue co-
rriendo v dió con un conejo en la cara á Tecuciztecatl ( l aguna) , y escureciole 
la cara, "ofuscándole el resplandor, y quedó como ahora está su cara. Despucs 
que hubieron salido ámbos sobre la tierra estuvieron quedos sin moversp de 
un lugar el sol y la luna; y los dioses otra vez se hablaron y dijeron:—„Con.o 
podemos vivir?" no se menea el Bol, ¿hemos de vivir entre los villanos? mura-
mos todos y hagamos que resucite por nuestra muerte . -Y luego el aire í e encar-
gó de matar á todos los dioses y matólos, y dicese que uno .llamado xolotl reu-
saba la muerte y dije á los dioses:—¡Oh dioses! no muera yo.—Y lloraba en 
gran manera, de suerte que se l e incharon los ojos de llorar, y cuando llego a 
él el que mataba, echó á huir, y escondiéndose entre los maizales, y convir-
tióse en pié de maíz, que tiene dos cañas, y los labradores le llaman xolotl, y 
fué visto y hallado entre los pies del maíz; otra vez echó á huir y se escondió 
entre los magueyes, y convirtióse en maguey, que tiene dos cuerpos que se 
llaman mexolotl-, otra vez fué visto, y echó á huir, y metióse en el agua, y 
liízose pez, que se llama axolotl; y de allí le tomaaòn y le mataron; y dicen 
que aunque fueron muertos los dioses, no por eso se movió el sol ........... 

Luego que el pueblo se apoderó de este mito, lo desfiguró multiplican-
do las transformacines de Xolotl, y lo convirtío en un Proteo mexicano: visi-
taba á las cocineras, y entonces sé llamaba texolotl (tejolote); se metía á los 
corrales v-se convertía en hvexolotl (guajolote) ; por último, de una gente bo-
ba ó tonta, decían que tenía pietido á Xolotl, y la llamaban xolopitli, estúpido. 

Conocido este mitp, fácil es comprender el sentido de las palabras en 
que entra en composición Xolotl. 

Olvidado ó desfigurado que fué el mito de Xolotl, el pueblo atribuía 
, las metamórfosis que sufría á juegos ó caprichos del personaje, y, dentro de 

este orden de ideas, el nombre de Xolotl llegó á ser sinónimo de «jugete», 
«muñeco», «vigilante», etc. etc. ; según las circunstancias. Fr. Francisco 

Jiménez, hablando de algunos animales de México, dice:—«De la axolotl ó 
«jugete de agua», y después de hacer su descripción agrega:—».. .. 
púsosele el nombre por la peregrina figura que tiene.» Habiendo vivido el 
benemérito fraile Ximénez, desde 1604, en Nueva España, y habiendo escri-
to su obra Cuatro libros de la Naturaleza, en 1615, es indudable que tuvo fre-
cuente trato con indios de las últimas décadas del primer siglo de la conquis-
ta. v tuvo ocación de oir el idioma nahuatl de los labios de personas que lo 
hablaron en toda su pureza, y que lo tradujeran fielmente al español, como 
han de haber sido los indios educados en Santiago Tlaltelolco. Es pues dig-
no de crédito Fr. Francisco Ximénez en la versión que hizo del nombre axo-
lotl. 

2 

El P. Clavijero hace del ajolote la minuciosa descripción siguiente:—«El 
axolotl ó ajolote—dice—es un lagarto acuático del lago mexicano, bu hgura 
es fea v su aspecto ridiculo. Tiene por lo común ocho pulgadas de largo; 
pero hav algunos de doble dimensión. l>a piel es blanca y negra, la calaza 
larga, lá boca grande, la lengua ancha, pequeña y cartilaginosa, y la cola lar-
ga. Va en diminución desde la mitad del cuerpo hasta la mitad de la cola. 
Nada con sus cuatro pies, que son semejantes á los de la rana. Lo mas sin-
gular de este pez, es tener el útero como el de la mujer, y de estar sujeto 
como ésta á la evacuación periódica de sangre, según consta de muchas ob-
servaciones de que habla el Dr. Hernández. Su carne es buena de comer y 
sana, y tiene casi el mismo eabor que la de la anguila Se cree muy prove-
choso á los éticos.» . , . . , , 

La descripción que hace el lego Ximénez, con vista de la cual ha de ha-
ber formado la suva Clavijero, es curiosísima—«De la axolote o juguete de 
agua.—Hállase un cierto género de pez, en las lagunas de esta Nueva lepa-
ría v- en particular en esta de México á donde lo venden los indios á cada pa-
so en los tianguis, cubierto con un cuero blando; tiene quatro pies como la-
gartija de un palmo de largo y como el dedo pulgar grueso, y algunas se ha-
llan mayores, tiene madre .y muy parecida á las demás mujeres, e vientre 
pintado con unas manchuelas, que de blanco tiran & negras, yase adelgazan-
do de medio cuerpo para tras, acia la cola, que es larga, y en llegando al ca-
bo, muy delgada, tiene por lengua cierta ternilla breve y ancha nada con 
cuatro pies los quales fenecen en cuatro dedos, semejantes á los de las ranas, 
tiene la cabeza chata y comprimida la cual es comparación del cuerpo, tiene 
la boca abierta siempre, de un color negro, dale este animalejo su regla cada 
mes, de la misma manera que las mujeres, c o m o muchas y diversas vezes se 
á visto por experiencia, el qual comido provoca á luxuna, no de otra mane-
ra que los que llaman escorpiones, ó lagartos, á cuyos géneros pertenece que 
se podría reducir, suelen dar saludable y grato mantenimiento semejante 4 
la carne de las anguillas P á s e l o el nombre por la 

peregrina figura g ^ j J j J J J J ^ d e l o g r e n a cuajos , dice: «Hay unos animale-
jos en el agua que se «llaman axolotl, t ienen pies y manos como g r u j a s 
« tienen La cola como Anguila y el cuerpo también tiene nuiv ancha la toca y 
« barbas en el pescuezo es muy bueno de comer, y es comida d e l « a e n o r « M 

Por su extensión no insertamos aquí los artículos que en las pagmas l2á 
•y 298 tomo I del Apéndice, trae el Diccionario L ni versal dé la Historia y Geo-
grafía. (1854). 



Latín técnico: Siredou Humboldtii et Siredon Harlanii, Dum. et Siredon 
Dismerilii, Duges. Las dos primeras especies v iven en los lagos del Valle de 
México, y la tercera, en las lagunas de Pátzcuaro; se conoce cerca de allí más 
generalmente con el nombre vulgar de achoque de agua. La carne de este 
batraciano tiene propiedades analépticas, esto es, restablece las fuerzas de los 
convalecientes; y al jarabe preparado cón el cocimiento de su piel le atribuye 
el vulgo la de curar algunas enfermedades pubnonares. 

3. 

« A las lagunas ó estanques donde se crían espadañas ó juncias, que no 
corren por ninguna parte, y á las que se hacen de agua llovediza las llaman 
amanalli, ó sea agua que está queda » (Sahagún). 

4 

Tal vez se le da este nombre para distinguirlo del tepemesquite (V), 
tepemizquitl, mesquite del monte. 

5 

« Las fuentes que manan en la tierra llana llámanlas ameyaUi, que quie-
<i re decir agua que mana; las aguas de éstas son salobres, y de mal sabor y olor, 
« y algunas que hacen daño al cuerpo bebiéndolas, y causan enfermedades.» 
(Sahagún). 

6 

El cuerpo del amiscle tiene de setenta á ochenta centímetros de largo, y 
la cola cincuenta. Tiene el hocico largo, las piernas cortas, las uñas encor-
vadas. La piel es muy estimada por el pelo que la cubre, que es largo y 
suave. 

7 

Molina, en su Vocabulario, sólo dice—«Xabón. Amulli.»—Remi Simeón 
lo descompone en atl, agua, y molli, salza, guisado, manjar. Como el jabón 
ó la jabonadura no es manjar ni guisado, creemos que en esta palabra, molli 
ó mulli debe tomarse en un sentido más lato, esto es, de confección ó prepa-
ración; y aun haciéndolo así, apenas se percibe el sentido etimológico de la 
palabra. El Sr. Eufemio Mendoza dice que mulli significa « guisado,» «espe-
sar,» y que amulli es « agua espesa.» Si la idea de los indios hubiera sido la 
de expresar la espesura del agua, ó la acción de espesarla, habrían empleado 
las palabras propias, atetzahuac ó atetzalmalli. 

8 
Hay dos clases: amolé de raíz y amolé de bolita. El primero es la raíz 

del maguey; el segundo es el fruto del xopalxoeotl, Sapindus frutezcáis, Aubl. 

Hov se usa para lavar los rebozos y tejido de algodón. 
El P. Sahagún atribuye el amolé a una sola planta:—«Las clases acomo-

dadas eran limpias de su persona. No conocían el jabón, más suplían la tai-
ta con una raíz y un fruto, La primera es de la planta llamada amolli: tiene 
las hojas como espadañas chica«* y el tallo blanco, la raíz de esta yerba es co-
mo jabón para lavar la ropa, y con las delgadas lavan la cabeza y también 
son como morga para emborrachar los peces, y si alguno bebe de esta raíz, 
ó muere, ó recibe mucho bien, y si alguno ha bebido alguna sanguijuela y la 
tiene en el cuerpo, bebiendo la agua de esta raizóla mata.» 

Según la descripción que hace el sabio franciscano del amolé de raíz, no 
es de los magueyes de donde se saca esta especie de jabón, sino de una plan-
ta especial cuyas raíces son las saponosas. Toca á los técnicos dilucidar esta 
cuestión: 

En una nota que pone Don Cárlos María de Bustamante al pasaje ante-
rior de Sahagún, dice: «Está demostrado que cura la rabia: un rabioso de-
« vorado con la sed: no encontrando agua con que satisfacerla, se echó á pe-
« chos una porción de legía de amolli que encontró á mano; luego que la be-
«' bió le tomó un sueño muy plácido, del que se levantó sano,.. .••;••,•'' 

Vetancourt sólo describe el amolé de bolita; dice:—«El árbol de jabón 
(fruto del copal, copahvocotl), que en la escritura es hería fullonum y de las 
cuentas, es muy común en Oaxaca y la misteca Alta, y la isla Española y 
Puerto Rico, echa una fruta como avellana que no es para comida sino para 
alabanza, porque con lo de afuera, jabouan la ropa como se pudiera con el 
mejor jabón de Castilla, dentro se halla una cuenta negra como garbanzos 
mavores -ó menores, de que se hacen infinitos rosarios, que llaman de frutilla, 
que igualan á los de coyolli; dentro de la cuenta tiene una médula tan amar-
ga como la de durazno, ésta se seca y queda liviana la cuenta y fuerte, por-
que nunca se quiebra y del tamaño que quieren hacer la cuenta para rosarios, 
tantos que puedan dar abasto á toda España.» _ ^ 

Más curiosa es todavía la descripción que del amolé de bolita hace l<r. b. 
Ximénez, Hela aquí:—"Del árbol de las cuentas de jabón»—En la provincia de 
Oaxaca, y en la Mixteca Alta, y en las islas de Santo Domingo y Puerto Rico, 
se crían 'unos árboles grandes'muv comunes, la oja de los «piales, quiere pa-
recer á la oja de los elechos pequeños, y que en estremo parecen bien, echan 
una fruta tamaña como avellanas algo menores, y no es buena para comer 
pero sacado un hueso, que tienen poco mayor que garbanzos, redondo negro, 
como de una pelota de arcabuz, hechan este fruto en agua caliente, sacando 
el liuesso que digo, y con aquello jabonan la ropa de la misma manera, como 
con el beríssimo, v saca la misma espuma tanta y tan grande como el muy 
excogido xabón de España, v á necesidad puede con facilidad labarse a la 
continua la ropa con ella, de los huesos puestos al sol, se ponen de un finísi-
mo negro azabachado, y torneándolos y agujerándolos se hacen muy precia-
dos rosarios casi tan buenos como los que llaman de coyol.... ...» 

El P. Clavijero dice del amolé: «No conocían los mexicanos el modo de 
« hacer el jabón, aunque tenían en abundancia las materias animales de que 
«se saca; pero suplían su falta con una fruta y una raíz. La fruta era la del 
« copajxocotl La pulpa que está bajo la corteza, es viscosa y 
« demasiado amarga; pone blanca el agua, forma espuma, y sirve como jabón 
« para limpiar la ropa. La raiz es la del ámolli, planta pequeña y comun-
« nísima en aquellos países Pero el amolli no se usa tanto pa-
« ra ta ropa, como para el aseo del cuerpo.» En una nota que pone Clavijero 
« á este pasaje, dice:—«Hay una especie de amolli, cuya raíz tine los cabellos 
« de amarillo. Vi este singular efecto en un hombre de cierta edad, que ha-
« bía encanecido, habiendo sido rubio en su juventud.» 
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Los Señores Ramírez y^Alcocer traen dos especies de amolé. 
Don Melchor Ocampo, hablando del amolé, dice: 
«Planta cuyas hojas nacen del tubérculo que forma la pieza principal de 

sus raíces; de e n medio de aquellas se levanta un tallo de cuatro á cinco pies 
de alto en cuyo extremo están las flores algo semejantes á las del nardo, pero 
mayores y verdes. De sus raíces, maceradas en agua, se hace un grande uso 
para lavar aquellos lienzos pintados cuyos colores se alterarían" con el ja-
bón » 

El Sr. Je sús Sánchez hace observar que por la circunstancia de llegar " 
las api-piscas á los lagos del Valle de México, al aproximarse el invierno, los 
españoles les dieron también el nombre de llama^hielos.—Latín técnico: 
Clnvicocephalus atricúla,—Baird. El P. Sahagún, hablando de las aves, dice: 
« Hay unas aves en esta tierra, que l lamanpipixcan, son blancas y del gran-
« dor de palomas, y con alto vuelo: críanse acia la mar, y al tiempo de coger 
«maíz vienen aca, porque entienden que ya es tiempo de cogerlo.» 

10 

Los naturalistas Ramírez y Al ocer dicen del atzoyatl que es MirabúL 
longijlora L., y agregan que e l Axoyalic es Ipomcea sp? ' 

11 

Se llama de fuego, fiet1,—* no porque sea de naturaleza de fuego—dice Xi-
menez—sino por la virtud que tiene en socorrer á los males de c a u s a ' f r í a -
be llama « del agua » porque nace la planta cerca del agua. Del atepacle dice 

, , ° a b a S u n : " " » y otra (yerba) que se llama atlepalli, críase en las orillas 
«del agua y cerca de las ciénegas, es mortal: el que la come ó bebe de los 
«animales luego muere, hace ampollas como fuego si la ponen sobre la carne, 
« es contra la lepra que se l lamaxiót l»(j iote . V ). 

12 

El asuchil no ha s ido clasificado por los botánicos. 

¿ e n l a . a t e n t a c i ó n de los ir d os, que lo comen cocido 
su etimología, el Sr. Jesús Sanche/! dice que se com-

S S í n r tePocail> % b e d o r - De las ocho palabras mexicanas que 
S n " ¿ t f i r aL n , n 8 u n a -tiene la más ligera semejanza con lepocaü. 

' ^ ,COm,° llama el Sr" Sdndlt'z atepocaü, L dice 
en mexicano, atlmi. H a b l a n d o el P. Sahagún de los renacuajos dice: «Hav 
S E ^ T V ^ i ^ ^ u n o s ^ ^"an en buena agua y entre ¿ 

¿ Z f L T ^ S l a S , ? ' r a s > ' e r b a s d e (' s í a- También se crían en las 
« aguas, pero no en agua salitrosa: comen cieno y algunos gusanillos del agua, 

é 
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« son negros en el lomo, son barrigudos, tienen el pescuezo metido y la cola 
«anchacomo cuchillo, cómelos en esta tierra la gente baja.» 

14 

Con la significación que los diccionaírstaa le dan á toctli, que es transla-
ticia, no se percibe el sentido etimológico de aloclli; pero si se advierte que 
toctli se deriva de toca, enterrar, se comprende que atoctli equivale á «agua 
enterrada,» pues la« tierras de esa calidad están húmedas 6 como empapadas 
en agua, y por eso Molina traduce: «tierra gru?ssa, húmida, y fértil.» 

El P. Sahagún dice: « A la tierra fértil para sembrar, y donde se hace 
« mucho lo que siembra en 'ella, llaman atoctli, que qu.ere decir tierra que 
« el agua ha traído; es blanca, suelta, hueca y suave; es tierra donde se hace 
« mucho maíz ó trigo.» 

15 

D. E. Mendoza dice que atolli se compone de atl, agua, y de olli, líquido 
viscoso, y que significa:» agua viscosa» Olli no significa líquido viscoso, 
sino, como dice Molina, «cierta goma de árbo'es medicinal, de que hacen pe-
lotas para jugar con las nalgas.» De este olli se ha formado—como se verá 
en su lugar—el vocablo castellano hule, de suerte que atolli significaría "hule 
de agua.'' Es verdad que el atole frío toma la consistencia de jaletina y pa-
rece hule blanco; pero la palabra, en su estructura, no obedece á las reglas 
de composición del idioma nahuatl, porque debería ser aoUi, pues antes de 
la ó siempre pierde atí las finales ti. Sólo que por enfonía se haya dejado de 

Írenunciar la 1, el vocablo correcto aolli se ha podido convertir en a-t-olli.— 
)1 Sr. Jesús Sánchez adopta esta etimología sin discutirla. 

No muy satisfecho el Sr. Mendoza con la etimología anterior, agrega:— 
«Atolli es en mexicano atlaolli, comp. de atl, agua y de tlaoli, maíz: agua 
de maíz» Esta interpretación si la juzgamos muy desacertada: porque atolli 
no es palabra adulterada, puesto que en esta ortografía la trae Molina en su 
Vocabulario; y no es posible que si la palabra correcta fuera atlaolli, no la 
hubiera registrado en su diccionario. Además, según las re'as de compo-
sición, la palabra debería ser Üaolatl, como cacahua-atl, agua de cacao; pinol-
atl, agua de maiz tostado ó de pinole; izquiatl, agua de cs juiies; pues el non -
bre de la materia de que se hace la bebida, se antepone al de esta, que está 
expresada con atl, agua. Atlaolli significaría, según esta regla, « maíz de 
agua.» 

Mr. Remi Simeón dice que atolli tiene por radicales atl y toloa. Así lo 
eremos nosotros, pues tolli es un sustantivo derivado de tolo, participio de 
toloa; pero como este verbo tiene muchas significaciones, no acertamos cual 
pueda ser la apropiada. 

16 

Hoy se hace también atole con otras harinas, desleídas en agua ó en le-
che.—Los españoles de la Conquista llamaban al atole mazamorra. El Dr. 
Hernández distingue hasta diez y siete clases de atole todos diferentes, tan-
to por los condimentos cuanto por el modo de prepararlo.—Clavijero, hablan-



do de los alimentos de los indios, dice:—«El atolli es una especie de poleadas, 
que se hace con la maza del maíz bien molido, cocida, desleída en agua y co-
lada. Ponen al fuego el líquido después de esta última operación, y lo cue-
cen hasta darle la consistencia necesaria. Es insípido al paladar de los es-
pañoles, pero lo usan en sus enfermedades, endulzándolo con azúcar en lu-
gar de miel que los indios emplean. Para éstos es manjar tan grato que no 
pueden vivir sin él. En todos tiempos les ha servido de almuerzo y les da 
bastante fuerza para sobrellevar los trabajos del campo y las demás fatigas 
en que se emplean.» 

EISr. D. Melchor Ocampo, en su artículo "Atole, pone dos locuciones 
familiares que á nosotros se nos habían escapado: "Hacerse atole: se dice de 
la persona o cosa que por caída ó por presión queda como reducido á pasta 
l íquida."—A caldo y atole: estar á dieta." 

17 

Remi Simeón dice que el atopinan es un pez del lago de Tescoco y que 
sirve de alimento. 

18 

La Academia española registra esta palabra como castellana, y 110 como 
mexicanismo, y dice que viene del árabe azacan. Es muy singular la coin-
cidencia, 

i* 

19 

Clavijero, hablando del axayacatl, dice:—"Es una mosca propia de los 
lagos mexicanos. De los huevos innumerables que estas moscas deponen en 
los juncos y en los gladiolos ó iris del lago, se forman gruesas costras que los 
pescadores venden en el mercado. Esta especie de caviar, llamado ahuautli, 
se comía en tiempo de los mexicanos, y aun en el día es manjar común e n 
las mesas de los españoles. Tiene casi el mismo sabor que el caviar de los 
peces. Pero os mexicanos no sólo comían los huevos, s«no también las mos-
cas, reducidas á masa, y cocida esta con nitro." 

20 

Nuestro poeta popular Guillermo Prieto, en su Romancero Nacional, 
pág. XXII, trae el pasaje siguiente:—«Iturbide, á los belicosos que lo azuza-
ban para que terminase de una vez la guerra, con un combate decisivo, con-
testaba, según afirma Alamán, con el proverbio familiar de México:—Si con 
atolito vamos sanando atolito vámosle dando." Para censurar el poeta á los que 
quisieron hacer un héroe de Iturbide, agrega:—1 Ahora bien, el sistema del 
atolito no se prestaba á la poesía heroica. Lo que debe correr por las venas 
de la epopeya no es atole, sino sangre.» 

LECCION I I I . 

ATL, agua; bajo la forma A. 

( Continúa ) 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

AcillgO ( A - T Z I N - C O : atl, agua; tzintli, ex-
presión de diminutivo; co, en: « En 
la agüita.» 

Acuecueseo A - C U E C U E C H - C O : atl, agua; cuecuech, 
travieso y desvergonzado, que se rehu-
ye y menea mucho; co, en: «En el 
agua idquieta ó bullidora.» (1). 

AcillcO A - C U L - C O : atl, agua; rultic ó coltic, 
torcido, da; co, en: « En el agua tor -
cida, esto es, «Lugar donde tuerce ó 
da vuelta el agua.» 

Acl l ic l l i l co A-CHiCHiL-Co: atl, agua; chichiltic, 
cosa colorada; co, en: « En agua co-
lorada.» 

Acl l ic l l ip ico A-cmcHiPrc-co: atl, agua; chichipic-
tli, gota; co, en: « En las gotas de 
agua.» 

AjUSCO A - X O C H co: atl, agua; xOchtli, cosa 
que brota; en, en: « En el agua bro-
tante.» (2) 

Anal l l iac . . A N A H U A C : atl, agua: nahiiac, jun-
to á, al rededor: « Rodeado de agua,» 
ó «Junto al agua » (3). 

A p a n A - P A N : atl, agua; pan, en «En el 
agua.» 

Apisaco A - P I T Z A C - C O : atl, agua; pitzactli, co-
sa delgada ó estrecha; co, en: « En 



do de los alimentos de los indios, dice:—«El atolli es una especie de poleadas, 
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Remi Simeón dice que el atopinan es un pez del lago de Tescoco y que 
sirve de alimento. 
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La Academia española registra esta palabra como castellana, y 110 como 
mexicanismo, y dice que viene del árabe azacan. Es muy singular la coin-
cidencia, 
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Clavijero, hablando del axayacatl, dice:—"Es una mosca propia de los 
lagos mexicanos. De los huevos innumerables que estas moscas deponen en 
los juncos y en los gladiolos ó iris del lago, se forman gruesas costras que los 
pescadores venden en el mercado. Esta especie de caviar, llamado ahuautli, 
se comía en tiempo de los mexicanos, y aun en el día es manjar común e n 
las mesas de los españoles. Tiene casi el mismo sabor que el caviar de los 
peces. Pero os mexicanos no sólo comían los huevos, s«no también las mos-
cas, reducidas á masa, y cocida esta con nitro." 

20 

Nuestro poeta popular Guillermo Prieto, en su Romancero Nacional, 
•püg. XXII, trae el pasaje siguiente:—«Iturbide, á los belicosos que lo azuza-

ban para que terminase de una vez la guerra, con un combate decisivo, con-
testaba, según afirma Alamán, con el proverbio familiar de México:—Si con 
atolito vamos sanando atolito vámosle dando." Para censurar el poeta á los que 
quisieron hacer un héroe de Iturbide, agrega:—1 Ahora bien, el sistema del 
atolito no se prestaba á la poesía heroica. Lo que debe correr por las venas 
de la epopeya no es atole, sino sangre.» 

LECCION I I I . 

ATL, agua; bajo la forma A. 

( Continúa ) 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

AcillgO ( A - T Z I N - C O : atl, agua; tzintli, ex-
presión de diminutivo; co, en: « En 
la agüita.» 

A c u e c u e s e o A - C U E C U E C H - C O : atl, agua; cuecuech, 
travieso y desvergonzado, que se rehu-
ye y menea mucho; co, en: «En el 
agua idquieta ó bullidora.» (1). 

AcillcO A - C Ü L - C O : atl, agua; cultic ó coltic, 
torcido, da; co, en: « En el agua tor -
cida, esto es, «Lugar donde tuerce ó 
da vuelta el agua.» 

Acl l ic l l i l co A-CHiCHiL-Co: atl, agua; chichiltic, 
cosa colorada; co, en: « En agua co-
lorada.» 

Acl l ic l l ip ico A-cmcHiPrc-co: atl, agua; chichipic-
tli, gota; co, en: « En las gotas de 
agua.» 

AjUSCO A - X O C H co: atl, agua; xochtli, cosa 
que brota; en, en: « En el agua bro-
tante.» (2) 

Analiuac.. A N A H U A C : atl, agua: nahiiac, jun-
to á, al rededor: « Rodeado de agua,» 
ó «Junto al agua » (3). 

Apan A - P A N : atl, agua; pan, en «En el 
agua.» 

Apisaco A - P I T Z A C - C O : atl, agua; pitzactli, co-
sa delgada ó estrecha; co, en: « En 



agua delgada,» esto es, «Donde corre 
un hilo de agua » 

Aposonalco A - P O Z O N A L - C O : atl, agua; pozonalli, 
espuma; co, en: « En la espuma del 
agua,» esto es, « Donde el agua co-
rriente hace espuma.» (4) 

Ateneo A TEN-CO: atl, agua; tenili, labio, y 
figuradamente, orilla; co, en: «En la 
orilla del agua.» 

Atotonílco A - T O T O N I L - C O . atl, agua; totonilU, 
caliente; co, en: « En aguas calien-
tes,» esto es, «Donde hay aguas ter-
males.» (5) 

Axomulco A - X 0 M U L - C 0 : atl, agua; xomulli, 
rincón; co, en: «En el rincón del 
agua.» 

Ayal l l iu lco A - Y A H U A L - C O : atl, agua; yahualli, 
redondel; co, en: « En el redondel 
de agua.» (6). 

Azuleo A - Z U L - C O : atl, agua; svlin ó zolin, 
codorniz, co, en: «En (donde hay) las 
codornices del agua.» 

\ 

EJERCICIOS. 

I—Despues de la batalla del Monte de las Cruces, en que el Cura Hidal-
go obtuvo el triunfo, el feroz Calleja encontró á los insurgentes en San-Jeró-
nimo de A cuíco, en donde los derrotó completamente el día 7 de Noviembre 
de 1310. 

II—En el Acta de Independencia levantada por el congreso de Chilpan-
cmgo, en 6 de Noviembre de 1813, fué donde por primera vez se dio oficial-
mente el nombre de Anáhuac íí la nación Mexicana. 

III—Los Llanos de Apon son la única región donde se produce el pul-
que fino, pues cuando se trasplanta el maguey á otra parte, degenera. 

IV—Los toros que han formado la ganadería de Atengo fueron traídos de 
la provincia de Navarra, de España; y por mucho tiempo fueron los mejo-
res para la lidia. 

V—En Ackichücó el agua toma el color rojo de las tierras que atraviesa 
en su curso. 

VI—No sólo se da el nombre de Acingo á los • lugares, porque tengan 
agua en poca cantidad, sino porque el agua sea medicinal, ó muy sana, ó sea 
la única que halla en el lugar, pues el diminutivo tzintli no sólo connota las 
pequeñas dimensiones, ó la corta cantidad de una cosa, sino también sus bue-
nas cualidades. 

VII—Generalmente se da el nombre de Apozonalco á los lugares dé1 los 
ríos en que hay rápidas, porque allí hace espuma el agua. 

VH1—En el pueblo de Achichipico, del Estado dé Morelos, hay un cho-
rro de agua que brota de las peña« y que, al caer sobre una gran piedra, se 
esparce en multitud de gotitas. A este fenómeno debe su nombre el pueblo. 

IX—No hay memoria de la última erupción del volcán de Ajrnco; sin 
embargo ya el hombre existía entonces, pues bajo las lavas se han encontra-
do sus huellas. 

X—El pueblo de Apizaco debe su prosperidad actual á ser paso del fe-
rrocarril de México á Veracruz. 

XI—El rev mexicano Ahnizotl se empeñó, contra la opinión dé Tzutzu-
matzin, señor de Coyoacan, en llevar á México las aguas de las fuentes de 
Acuecuec.hco, que al fin causaron una grande inundación. 

XII—En todos los pueblos que llevan el nombre de Atotonílco hay aguas 
termales, pues eso significa la palabra. 

NOTAS. 

" ( ó . 

Poderoso Ahuizotl, emperador de México, por sus victorias, procuraba 
hermosear más y más la Ciudad. No bastaba ya el agua de Chapultepec, asi 
es que se determinó llevar á México el agua de los manantiales de Acuecuech-
co, inmediato á Huitzilopochco (Churubusco), entonces abundantísimos. 
Diéronse las correspondientes órdenes á Tzutzumatzin, señor de Coyoacan, 
v este crevó oportuno advertir que á veces rebozaba el agua con furia, lo 
cual le hacía temer que traída á la ciudad la inundase. Esa ligera y funda-
da oposición bastó para que Ahuizotl mandase al TlillancaUpii, al Tlaco-hcal-
catl v al Cuauhnochlli que fuesen á ahorcar al irrespetuoso señor. Pai ti ;ron 
aquellos con algunos tequihua (guerreros valientes): pero cuenta la crónica 
que Tzutzumatzin era encantador y que cuando los ejecutores.entraron en la 
sala d e su palacio, se tornó en un águila feroz que puso en ellos espanto. 
Volvieron los n e isajeros, y entonces se les presentó como tigre enfurecido, 
amenazándolos con los dientes v las garras. Fueron por tercera vez los tnén-



sajeros, y sólo hallaron una gran serpiente enroscada con la cabeza sobre el 
lomo. Acometiéronla los guerreros, y ella enpezó á arrojar fuego por la V oca 
con lo cual dieron á huir. Entonces Ahuizotl mandó á los Covohuacas le 
entregasen á su señor, pues de no hacerlo.los tendría por rebeldes y acaba-
ría con ellos. Tzutzuma se presentó para evitar la destrucción de su pueblo, 
y ú¡ ;;ho'va : ;>-:•••: 'morir predijo que muy pronto la inundación de Mé-
• ! • !o vengaría. nmediatamente Ahuizotl, con muchos obreros mexicanos 

multitud de enviados por los señores de Tezcoco y Tlacopan, hizo cons-
truir el acueducto que, á muy poco tiempo (ocho días,) quedó listo. Sol-
taron el agua poco á poco, de manera que su corriente viniese despacio. Cua-
tro niños de seis años estaban dispuestos para el sacrificio; el primero fué 
muerto al llegar el agua á Acachinanco, en la mitad de la Calzada, y su san-
gre y corazón arrojados en la corriente; el segundo lo fué en Xoloc, al entrar 
el agua en la ciudad; el tercero frente al tenplo de Huitznahuac; y el cuarto 
cuando llegó al gran Teocalli, en el canal del centro, que se llamaba Pahua-
can. Allí estaba esperándola Ahuizotl, quien le hizo grandes sacrificios y 
ofrendas. Más sucedió que el agua llegaba en tan grande cantidad que sus 
derrames fueron llenando poco á poco el lago salado, y al año siguiente, chi-
cuey tecpatl (ocho pedernales), 1500, desbordóse éste sobre la ciudad, inun-
dándola y destruyendo casi todas las casas, al grado que la familia real tuvo 
que ir á vivir á lo alto del Teocalli, y los mexicanos en treinta y dos mil ca-
noas y balzas. El mismo emperador fué víctima de la inundación, pues ha-
biendo entrado el agua á su aposento, y saliendo él precipitadamente para, 
salvarse, se dió contra una puerta baja tan terrible golpe en la cabeza, que 
sus resultados fueron la causa de su muerte. 

El P. Sahagún, refiriéndose á Acuecnechco, dice:—«Acuecuexcatl, es una 
fuente que está cerca de Coivdcan, que han probado en tiempos pasados el 
traerla á México para sustento de la ciudad, y reventó tanta agua, que ane-
gó á la ciudad y á todos los pueblos que están en estos llanos.» í 

«Oirá vez siendo vizorrey I). Gastón de Peralta, se probó de traerla á 
México, se hizo arto gasto, y nunca pudieron conseguirlo, dejáronla, y el vi-
zorrey D. Martin Enriquez, proveyó de agua á la ciudad de México en gran 
abundancia, de la fuente de Santa Fe, como ahora la vemos muy próvida, en 
éste año de 1576.» 

Torquémada, ponderando la antigua grandeza del hoy humilde pueblo 
de Churubusco, dice: 

«No es de menor maravilla lo eme se dice del manantial que hubo en el 
pueblo de Iluitzilopuchco, el cual los del pueblo de Coyohuacán abrieron 
por mandado de uno de los reyes de este reino, con cuvas aguas estuvieron 
muy á riesgo de anegarse, y desamparar esta ciudad, del cual dicen ser río 
soterráneo y que por debajo de tierra corre muy caudal, y que va á hacer co-
rrespondencia con la Sierra, que está arrimada al volcán que llaman Popoca-
tepec y pasa por medio de ella á la otra parte de Huitzotzineo, y por lo in-
terior de la misma tierra hace su viaje oculto á otras que no sabemos; y aun-
que el ca o parece dificultoso hácelo fácil de creer saber que cuando en ceta 
p irte de Huitzilopuchco lo abrieron, salieron por él muchísimos pescados ,ó 
peces de más de á palmo (á manera del que llaman en esta tierra blanco que 
es el de esta laguna dulce) y no se vende aquel género en toda esta comarca: 
y dicen más, que en otra ocasión, muchos años después reventó un río rnuv 
grande por las faldas de la sierra dicha á la otra parte de Huexotzinco, por 
parte y lugar donde jamás había habido agua, y que por aquella boca y ma-
nantial ̂ salieron peces de aquel mismo género que en el Acuecuexatl de Huit-
zilopuchco, y en tanta cantidad, que más parecían las aguas pescado que 
aguas. Y confirmando esta verdad el P. Fr. Toribio Motolinía, dice haber-

lo visto, y haber ido él de propósito á verlo para certificarse de aquella ma-
ravilla de Dios, porque en tiempo de los españoles reventó otra vez. Volvió 
á faltar el agua y cesó esta maravilla, aunque el lugar y boca se ve por donde 
salía el agua, y la han visto todos cuantos han querido. 

2 

El Lic. Borunda, dando la etimología de Ajusco, dice: «Axuchco: laque 
de lo interno (co), vomita ( ixuchtía), agua (atl).» 

Véase Ajusco en nuestra obra «Nombres Mexicanos del Distrito Federal.» 

3 

Los Aztecas dieron el nombre de Anahuac á la extensión de territorio 
comprendido en los lagos que ocupa el Valle de México. Era pues el nom-
bre de una región y no de un pueblo. Cuando tomó incremento el poder de 
los Mexicanos, por haber extendido sus dominios hasta los dos mares, hi-
cieron extensivo el nombre de Anahuac á toda la comarca que geográficamente 
componía el Imperio mexicano. 

El nombre de Anahuac ya había sido impuesto, mucho tiempo antes 
que los Aztecas á otras regiones. Cuando las terribles catástrofes que deter-
minaron la ruina del Imperio tolteca hicieron necesaria la emigración, las 
familias que fueron á establecerse á las orillas de los mares, llamaron Ana-
huac á su nueva patria. 

Los emigrantes que se establecieron en el litoral del Pacífico llamaron 
Anahuac- Ayotlan á la costa comprendida entre Acapnlco y Guatemala, y le 
dieron el segundo nombre por la abundancia de tortugas que salen al mar á 
poner sus huevos en las playas de esta región. Los que se establecieron en 
las costas del Atlántico distinguieron su Anahuac con el nombre de Xicaüan-
co, por la abundancia de jicaras (xicaüi) que hay en aquellas comarcas. 

El P. Clavijero comienza su historia de México diciendo: _ «El nombre 
« de Anahuac que se dió en los principios sólo al Valle de México, por ha-
« ber sido fundadas sus principales ciudades en las islas y en las márgenes de 
« los dos lagos, extendido después á una significación. más amplia abrazó ca-
« si todo el gran país que en los siglos posteriores se llamó Nueva España.» 

En una nota que el mismo autor pone á este pasaje, dice: «Anahuac 
es probablemente el origen del nombre Anahuatlaca o Xahuatlaca, con el cual 
eran conocidas las naciones que ocuparon las orillas del lago de México.» 

Nos inclinamos á seguir la opinión del ilustre jesuíta, porque los nom-
bres gentilicios más bien se toman de la región, comarca ó pueblo donde ha-
bitan, ó de donde emigran las tribus, que del idioma que hablan. Es pro-
bable que Nahuatlaca sea aféresis de Anahuatlaca. 

4 

Clavijero dice que apozonalotl v acuecueyoú expresan la hinchazón y va-
cilación de las olas.—El P. Molina traduce apozonallotl, « espuma de agua;» y 
por eso, al dar la etimología, hemos dado la significación de « espuma.» 



H a b l a n d o Alcedo del Atotonilco que hoy pertenece al Estado de Morelos, 
dice:—« en él permanece un baño que mandó fabricar Her-
nán Cortés, todo de bóveda, con tan primoroso arte que las aguas suben y 
bajan como se quiere tan puras y cristalinas, como templadas y saludables, 
para diferentes enfermedades,» Hoy sólo existen r u i n a s t e esas termas. 

Las visitámos en el año de 1885. 
E l Lic. Borunda, después de decir que las aguas del Peñón del valle de 

México no habían sido bien analisadas en su tiempo, agreg: « Lo mismo aca-
ece con otras muchas thermales, que aunque así distinguidas por su calor, pero 
no tan clara y circunstanciadamente como el Idioma que en general las trata 
de Atotonilco, dentro co, calentada tonüli. en el camino otli, la agua atl, 

» 
N o creemos que en la palabra totonilli, entra otli, camino, pues Molina y 

todos los diccionaristas traducen a-totonilli por «agua caliente.» 
• . 

6 
í j ' »* 

El pueblo d e Ayahualco, del cantón de Jalapa, del Estado de Veracruz, 
tomó su nombre, dice un géografo, «de un manantial de agua que está ha-
» c iendo remol ino y brota en el extremo occidental del pueblo.» 

i 
LECCION IV. 

4 / - 1 
ATL, agua; bajo la forma ATL. (I) 

Aclill» ( A T L - I - N A N : atl, agua; i, su; nantli, 
madre: « Su madre del agua »). Yer-
ba medicinal antipútrida, que nace cer-
ca del agua (2). 

Aclichipican ( A T L - I - C H I P I N C A : atl, agua; i, su; 
chipinqui, el que gotea: « Su (el) go-
teador de agua»). Yerba (« que na-
ce abrazada á las piedras»—Xim) que 
emplean los indios como bebida cor-
dial. (3). 

Achololes ( A T L - I C H O L O L I Z : atl, agua; i, su; 
chololiztli, huida, salto, chorro: « Su 
huida, salto, ó chorro del agua»). El 
agua que sale de los surcos después de 
regar un campo de labor. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Atipa. Atipac.... A T L - I C P A C : atl, agua; iepac, sobre: 
« Sobre el agua.» (4). 

Atitalaquia ....... A T L - I - C A L A Q U I A N : atl, agua; i, su; 
calaquian, entrada: « Su entrada del 
agua,» «Resumidero.» 

Atliaca A T L - I A C A - C Ó Atl-yaca-c: atl, agua; 
yac,atl, nariz, y figuradamente, punta, 
principio, etc; c, en: « En la punta 
del agua,» esto es, donde empieza á 
salir. 

AtlíXCO A T L - I X - C O : atl, agua; ixtli, cara, y 
figuradamente, superficie, co, en: «En 
la superficie del agua.» 

Atlistaca • . . . . A T L - I Z T A C : atl, agua; iztac? cosa 
blanca; la c final hace veces de pospo-
sición: « En aguas blancas.» 

EJERCICIOS. 

I—Atlixco es una de las ciudades más prósperas del Estado de Puebla, 
por su agricultura y por su industria. . 

II—Hay pueblos que sólo tienen por agua potable la infecta de los acho-
loles de las haciendas de labor limítrofes. , , , _ 

U I _ E 1 Ingenio de azúcar llamado Atlistaca, en el Estado de Ouerrero, 
ha sido el primero fundado, conforme á los adelantos modernos. 

IV.—Los lugares en que nace la yerba Aclina, siempre tiene agua, y por 
esto la llaman « madre del agua.» ,,. , , , , . ^ 

V—El edificio llamado Aticpac en el gran teocalli de México, era un ora-
torio en que se hacían fiestas en honor de las cihiuipipiUm, ó sea las mujeres 
que morían de parto. 



DERIVADOS. 

Acholo lear Salir los achololea. || Preparar el 
caño en que se reciben los achocoles. 

Acnol olera Una raya que limita los carriles en 
las sementeras ó suertes de caña, que 
se le da la forma de canal, y sirve pa-
ra recoger los achololea. 

NOTAS. 

i 

Atl no pierde, al entrar en composición, las finales ti, cuando la palabra 
á que precede empieza por i. Los nombres que forman la lección 4? son 
ejemplos de esta regla que es una excepción de la regla general que se dió en 
la nota 1? de la lección 1?. 

2 

Esta planta que se llama también npatli ( V . Apacle), no ha sido clasifi-
cada. 

á 

Esta planta no ha sido clasificada. 

4 

Este nombre se usa también bajo la forma Alienad. Así se llamaba el 
58° edificio del Gran Templo de México. 

El nombre de Aticpac. que tenía el edificio era una abrevación de Atlic-
pac cale cihuatl, «La muger que tiene casa enc ima del agua,» que era la dio-
sa Cha Ichiuhicueye. Los pueblos que llevan el nombre de Aticpac ó Atlicpac 
nao de haber estado consagrados á esta diosa. 

l< 

• c ' c r c 
c - c x c » 

— ATI .IT L \ LAC VAX. — — ATI.TXCO. 



LECCION V. 

ATL, agua; bajo la forma AL. (I) 

— N O M B R E S G E O G R A F I C O S . -

Alcececa A L - O E C E C : atl, agua; cecee, cosa fría; 
la c final hace veces de posposición: 
« En agua fría.» 

A lcosauca A L - C O Z A U H - C A : atl, agua; cozauhqui, 
cosa amarilla; ca, en: "En agua ama-
rillan 

Alcl l ic l l ica A L - C H I C H I C : atl, agua; chichic, cosa 
amarga; la c final hace veces de pos-
posición: « En agua amarga » 

Alllioloilga A L - M O L O N - C A : atl, agua; molonqui, 
cosa desmenusada, esparcida; ca, en: 
« En el agua que corre desmenusán-
dose, esparciéndose en gotas.» 

Almoloya A L - M O L O - Y A N : atl, aoua; molo, apó-
cope de molono, mana, voz imperso-
nal de moloni, manar la fuente; yan, 
seudoposposición que expresa el lugar 
en que se ejecuta la acción del verbo: 
« Lugar en que mana el agua.» 

Alpuyeca A L - P O Y K C : atl, agua; poyec, cosa sa-
lada; la c final hace veces de posposi-
ción: « En agua salada » 

AltOtOIlga A L - T O T O N - C A : atl, agua; totonqui, 
v cosa caliente; ca, en: « En aguas ca-

lientes ó tern a1 es.» 

- s 5 -

NOTA. 

( * ) 

En algunas palabras sólo pierde atl la i, y queda en la forma de al Como 
en los diccionarios de los misioneros se encuentran muchas palabras en esta 
forma, no creemos que sean barbarismos del idioma nahuatl, sino una excep-
ción de la regla general que se dió en la nota de la lección 1., impuesta 
acaso por la eufonía, aunque los gramáticos no hacen mención de ella. Ix>s 
nombres que forman la lección 5? son ejemplos de esta excepción. 

L E C C I O N V I . 

ATL, agua; bajo la forma A, 

en medio de dicción (i) 

- N O M B R E S G E O G R A F I C O S . -« 

Aloapan A L O - A - P A N : alo, papagayo; atl, agua, 
ó río; pan-, en: « En el río del papa-
gayo. » 

Asocl l iapai l ° A X O C H I - A - P A N : axochitl,asuchil (V-); 
atl, agua; pan, en: « En agua de los 
asúchiles.» 

C o s a m a l u r p a n . . . C O Z A M A L O - A - P A N : cozamalotl, arco-
iris; atl, río; pan, en: « En el rio del 
arco-iris.» (2). 

Chipa g n a c a p a n - C H I P A H U A C - A - P A N : chipahuac, cosa 
dulce; atl, agua, pan, en: «Enagua 
dulce.» 
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Escuinapa I T Z C U I N - A - P A N : itzcuintli, perro; 
atl, agua; pan, en: « E n a g u a del pe-
rro.» 

l lueyapas H Ü E Y - A - P A N : hvey, cosa grande; 
atl, agua; pan, en: « En agua gran-
de,» " Laguna." 

Huicllüaijue H U I T : I . - A - C : huitzilin, síncopa de 
l i u i c h i l a c huitzitzilin, chupamirto ó colibrí; 

atl, agua; c, en: " En agua de los co-
libríes." 

Papaloapan P A P A L O A PAN: papalotl, mariposa, 
atl, río; pan, en: " E n el río de las 
mariposas." 

Tequisquiaque... T E Q U I X Q U I - A - C ; tequixquitl, teques-
Tequisquiac quite (V.); aü, agua; c, en: "En 

agua de tequesquite." 
Tizapan T I Z A - A - P A N : tizatl, tizar ó tizate ( . V ) ; 

atl, agua; pan, en: "-En agua de tizar." 
T o í o k p a T O T O L - A - P A N : totolin, gallina; atl, 

agua; pan, en: » En agua de las ga-
llinas.»' (3) 

XocM&pa X O C H I - A - P A N : xoohitl., flor; atl, agua; 
p n en:" En agua rosada ó de flores." ' 
"En río florido." 

Z O L A P * Z O L - A - P A N : zolin, codorniz; atl, 
agua;pan, en: "En agua de las co-
dornices," ó " E n el río de las codor-
nices." 

• • 

I—En el lugar llamado « Agua del Perro,» que hoy sólo algunos indios 
llaman Escumapa, se trabó un serio combate, el 30 de Abril de 1854, entre las 
tropas gobiernista» de S. A. S. el Presidente Santa-Anna y las del general 
I). Juan Alvarez, en que fué derrotado aquél. 

I—Una de las obras más notables fiel Desagüe del Valle de México es 
llamanda tajo de Te<pmqumc. 
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III—En el camino carretero de México á Huichilaque está, según el ba-
rón de Humboldt, el lugar habitado más alto (3000 metros) de América, por 
donde pasan carruajes. 

IV—En Tizapan vivieron los Mexicanos, durante su peregrinación en el 
Valle, desde 1299 hasta 1324, siendo esclavos del señor de Culhuacan. Allí 
eligieron caudillo á Tenoch, el fundador de Tenochtitlan. 

V—El Conquistador Pedro de Aivarado, en el viaje que hizo con Grijal-
va al Golfo de México, en 1819, descubrió el río Papaloapan, y desde enton-
ces se llamó « Río de Aivarado,» en honor del conquistador. 

NOTAS. 

En estos vocablos que generalmente son nombres de pueblos, cuando en 
el lugar hay un río, atl, se traduce: «río.» 

Todos los etimologistas traducen: « Río de las comadrejas», y esta tra-
ducción está autorizada por el jeroglífico que consiste en un anímalejo, coza-
matl, sobre la secck n vertical de un caño, apantli, que 
da ei final apan. Pero estos elementos dan el nom-1 

bre de Cozamatlcpan ó Cozamaapan, de suerte que la^ 
o que se encuentra antes de apan no tiene razón para* 
existir en la palabra. Nosotros creemos que el nom-
bre es Cozamalo-a-pan, que se compone de cozamalotl, 
arco-iris ó «arco del cielo,» como traduce el P. Moli-
na, y de a-pan; y que significa:«En el río del arco-iris.» Las primeras pala-
bras Cozamallapan y Cozamaapan están conformes con el jeroglífico; la segun-
da, que es la que puso el tlacnilo al pié del jeroglífico, Cozamalo-a-pan, lo ex-
cluye. Expliquen los etimologistas este conflicto, como puedan. 

El P. Sahagún, hablando de ríos y fuentes ,dice: « Hay otro (rio) que Be 
«l lama totolatl, que quiere decir río donde beben las gallinas silvestres.» 

Estas aguas no siempre forman río, sino lagunas pequeñas, ó arroyos, co-
mo sucede en el pueblo de Totolapan, del Est. de Morelos. 

Bernal Diaz dice á este propósito.—« Y navegando nuestra costa adelan-
<• te el Capitán Pedro de Aivarado se adelantó con su navio y entró en un río 
« que en Indias se llama Papulohumma (Papaloapan), y entónces pusieron por 
« nombre, río de Aivarado, porque lo descubrió el mismo Aivarado.» 



L E C C I Ó N V I . J E R O G L I F I C O S . 

— TEQUIXQUIAC. — 

— TOTOLAPAX. — XOCHIAPAX. 

— COZA.MALOAPAM. — 

LECCION VII. 

A C A T L caña; bajo la forma A C Á . 

Acaclliquigüite. ( A C A - C H I Q U I H U I T L : acatl, caña, 
carrizo; chiquihuitly cesto, canasto, 
chiquigüite (V.): «Canasto ó chiqui-
güite de cañas.») Canasto tejido con 
carrizos tiernos, cortados longitudinal-
mente. 

Acapacle ( A C A - P A T L I : acatl, caña; patli, me-
dicamento: «Caña medicinal»). Nom-
bre que le dan al clacancuayo. (V.). 

Acapetate A C A - P E T L A T L : acatl, caña; petlatl, 
estera, petate (V-): «Petate de caña.» 

Acasücllil ( A C A - X O C H I T L : acatl, caña; xockitl, 
flor: «Flor de caña.» 

Acasanate ( A C A - T Z A N A T L : acatl, caña; tzanatl, 
pájaro tordo, sanate (V.): «Tordo de 
las cañas,» esto es', que anda en las 
milpas de maíz) Pájaro ne^ro, de pico, 
corvo, y del tamaño del estornino. 

Acayote ( A C A - Y E T L : acatl, caña, carrizo; yetl, 
tabaco: «Tabaco de caña,» esto es, 
que se íuma en caña ó carrizo). Es-
pecie de pipa en que fumaban los Me-
xicanos el tabaco, antes de la Couquis-

v ta. (1). 
Aeazacaliuiscle.. ( A C A - Z A C A - H U I T Z T L I : acatl, caña; 

zacatl, yerba, zacate (V.); huitztli, es-
pina: «Grama»). Especie de grama, 
cuyas capas, tomadas en cocimiento, se 
usan como diurético. (2). 

Acazacate ( A C A - Z A C A T L : acatl, caña; zacatl, yer-
ba, zacate (V ): «Zacate-caña»). Es-



pecie de gladiolo ó espadaña, de la fa-
milia de las trídeas. (3). 

Acazaucle—Acá- ( A c a - t z a u t l i : acatl, caña; tzautli, 
Cliailtle pegamento, zaucle ó chautle (V.): 

«Chautle ó pegamento de caña»). Pro-
ducto vegetal que emplean los indios 
como pegamento en la industria de las 
jicaras. (4). 

EJERCICIOS. 

X V V 1 R a , a b r a aca,J°!e no se emplea en el lenguaje actual, porque des-
pués de la Conquista se dejó de usar esa especie de pipa; de suerte que sola-
mente se encuentra en las obras de Historia antigua de México. 

II—Los acapetates sólo los usan actualmente los indios como tápeseles (V) 
i i l—Los acasanates son el terror de los labradores, porque hacen gran-

des estragos en las milpas cuando está el maíz en sazón. 
IV Lo9, acachiquigiiiies, con el simple nombre de chiquihuites, son usa-

dos en todas las casas, porque son unos cestos muy útiles. 
} -—Hasta algunos médicos usan el acapucle como antitifoso. 
v L—Loj tepatianos curan con el acazahuiscle los padecimientos de la ve-

NOTAS. 
1 - * 

oja menuda; el cmvJiyetl, poco estimado por ser cimarrón. Fumábase en 
los convites, en los bailes y en ciertas cere.nonias profanas y religiosas E 
aparato en que se fumaba se decía acayetl, caña d e y d l ó tabaco cuando Ja 
fc a t C a r r Í Z ° : y P ° r 1 ' " e í l * * bumea cuando £ 'iojas 
C r í ! b 6 S ' , I I U ™ ; d e l a s dos palabras estropeadas de 
pág 8S¿)' ™y0leSfW^.»-(Orozco y Berra, Ilist. antig. de México, t, I, 

« Estos poquietes ó acayotes eran unos cañutos de carrizo, de un palmo po-
co más ó menos de largo. Estos los rellenaban de una pasta que hacían de 
yerbas aromáticas, entre las que las más usadas eran las del liquidámbar que 
Ñamaban xochicozot (sic), y el tabaco que en la lengua nahuaü se llama yetl 6 
picietl ó cuauhyetl, según las tres especies de ella que distinguían (Vey t ia ) , 
hist. antig. V. A. III, págs. 49-51. 

2 

La palabra la traduce Molina «grama»; de suerte que los elementos ó vo-
ces que la. componen sirven para describir el vegetal. (V. Zacahuizpacle). 

Los Sres. Ramírez y Alcocer traen dos especies, que ellos llaman impro-
piamente Acaxahuiztli, pues este vocablo ni es el correcto mexicano ni el az-
tequismo usual. 

Cynodon dactylon. Pers. Trxticum repens. I. 

3 . 

El acazacatl no ha sido bien clasificado. 

4 

Hay dos especies que los Sres. Ramírez y Alcocer llaman impropiamen-
te Acatlzauhtli. Cranichis tu bularis Llav. et Lex. y Cranichia «peciosa Llav. 
et Lex. 

4 

LECCION VII I . 

A C A T L , caña; bajo la forma A c á . 

(Continuación) 

— NOMBRES GEOGRAFICOS. — 

AcacingO ( A C A - T Z I N - C O : acatl, caña; tzintli, 
expresión de diminutivo; co, en: «En 
las cañitas.» 

A caco ( A C Á - C O Í Acati, el dios Caña; co, 
en: «En (donde está) Acatl, el dios 
Caña»). Acatl ó ce Acatl erael primer 
dia.de la 5a trecena del Tonalamatl, 

t 



pecie de gladiolo ó espadaña, de la fa-
milia de las trídeas. (3). 

Acazaucle—Acá- ( A C A - T Z A U T L I : acatl, caña; tzautli, 
Cliailtle pegamento, zaucle ó chautle (V.): 

«Chautle ó pegamento de caña»). Pro-
ducto vegetal que emplean los indios 
como pegamento en la industria de las 
jicaras. (4). 

EJERCICIOS. 

X VV1 Ra,abra aca,J°!e n ° se emplea en el lenguaje actual, porque des-
pués de la Conquista se dejó de usar esa especie de pipa; de suerte que sola-
mente se encuentra en las obras de Historia antigua de México. 

II—Los acapetates sólo los usan actualmente los indios como tápeseles (V) 
i i l—Los acasanates son el terror de los labradores, porque hacen gran-

des estragos en las milpas cuando está el maíz en sazón. 
IV Lo9, ocochiquigiiiies, con el simple nombre de chiquihuites, son usa-

dos en todas las casas, porque son unos cestos muy útiles. 
} -—Hasta algunos médicos usan el acapucle como antitifoso. 
v b — L o j tepatianos curan con el acazahuiscle los padecimientos de la ve-

NOTAS. 
1 - * 

hoja menuda; el cwvJiyetl, poco estimado por ser cimarrón. Fumábase en 
los convites, en los bailes y en ciertas cere.nonias profanas y religiosas E 
aparato en que se fumaba se decía acayetl, caña d e y d l ó tabaco cuando Ja 

e S b a V l ^ Z " C " h n C a r r Í Z ° : y P ° T 1 1 ' " e í l <>ue bumea c ^ i d o T t jas 
C r í ! b 6 B , , U U Í " r T ' d e aquí las dos palabras estropeadas de 
pág 8S¿)' ™y0leSfW^.»-(Orozco y Berra, IlUt. antig. de México, t, I, 

« Estos poquietes ó acayotes eran unos cañutos de carrizo, de un palmo po-
co más ó menos de largo. Estos los rellenaban de una pasta que hacían de 
yerbas aromáticas, entre las que las más usadas eran las del liquidámbar que 
llamaban xochicozot (sic), y el tabaco que en la lengua nahuaü se llama yetl 6 
picietl ó cuauhyetl, según las tres « p e d e s de ella que distinguían (Vey t ia ) , 
hist. antig. V. A. III, págs. 49-51. 

2 

La palabra la traduce Molina «grama»; de suerte que los elementos ó vo-
ces que la, componen sirven para describir el vegetal. (V. Zacahuizpacle). 

Los Sres. Ramírez y Alcocer traen dos especies, que ellos llaman impro-
piamente Acaxahuiztli, pues este vocablo ni es el correcto mexicano ni el az-
tequismo usual. 

Cynodon dactylon. Pers. Triticum repens. I. 

3 . 

El acazacatl no ha sido bien clasificado. 

4 

Hay dos especies que los Sres. Ramírez y Alcocer llaman impropiamen-
te Acatlzauhtli. Cranichis tu bularis Llav. et L«x. y Cranichia «peciosa Llav. 
et Lex. 

4 

LECCION VII I . 

A C A T L , caña; bajo la forma A C Á . 

(Continuación) 

— NOMBRES GEOGRAFICOS. — 

AcacingO ( A C A - T Z I N - C O : acati, caña; tzintli, 
expresión de diminutivo; co, en: «En 
las cañitas.» 

A CACO ( A C Á - C O Í Acati, el dios Caña; co, 
en: «En (donde está) Acatl, el dios 
Caña»). Acatl ó ce Acatl erael primer 
dia.de la 5a trecena del Tonalamatl, 

t 



A c a c l l i n a n g o ( A C A - C H I N A N - G O : acatl, caña; china? 
mitl, seto vivo, cerca; co, en: « En las 
cercas de cañas»). Pueblo desapareci-
do que estaba en la calzada de Coyoa-
cán á México, (i). 

Acahuisotla A C A - H U I T Z O - T L A : acatl, caña; huitzo, 
cosa espinosa; tía, partícula abundan-
cial: «Donde abundan las cañas espi-
nosas. » 

Acamilpa A C A - M I L - , P A : acatl, caña; milli, se-
mentera; pa, en: «En las sementeras 
ó plantíos de caña. , 

A C a P / n
 ( A C A - P A N : acatl, caña, ó Acatl, el 

dios Caña; pan, ení « En las cañas,» 
ó «En (donde está) Acatl». Pueblo per-
dido que estaba consagrado, á juzgar 
por el jeroglífico, á la deidad Acatl. 

m (Véase Acaco). 
Aeapancingo ^ (ACAPAN-TZIN co: ^ w n , pueblo 

de este nombre; tzintli, expresión de 
diminutivo; en: «En el peqve'.o 
A capan»). Pueblo vecino á Cuernava-
ca, del Estado de Morelos, llamado así, 

i C n m e m o r i a del antiguo Acopan. 
A c a P u l C 0

 A C A - P U L CO: acatl, caña; pul ó pol, 
gordo, grueso, vasto; co, en: «En (don-
d e hay) cañas gruesas»). (2) 

I C S T E M P A „ A C A - T E M - P acatl, ¿aña; Lili, ori-
l l aban , en: «En la orilla de las ca-
ñas.» 

A C A T I T A ( A C A - T I T L A N : acatl, caña; TÁFON, en-
tre: «Entre las cañas»). Pueblo del 
Estado de Coahuila, conocido en la 
Historia con el nombre de Acatita de 
Unjan. (Véase Acaltitla). 

Acatitlft (Véase Acatita). Nombre del carri-
zal donde los Aztecas fundaron Méxic-
co-Tenochtitlán. (3). 

Acatlipa A C A T L - I C P A C : acatl, caña, ó la dei-
dad Acatl; icpac, sobre: «Sobre las ca-
ñas,» ó «Sobre Acatl.» (Véase Acaco). 

Acacintitlán...... ( A C A - T Z I N - T I T L A N : acatl, caña; tzin-
tli, expresión de diminutivo; titlan, 
entre:' «Entre las cañitas.») 
Nombre que daban los de Colhuacán 
á Mexicalcingo antes de que fueran á 
poblar allí los Mexicanos. 

Acaxocllic ( A C A - X O C H I C: acatl, caña; xochitl, 
flor; c, en: «En las flores de caña,» ó 
" En los acasúchiles"). El pueblo efe 
este nombre, vecino á Tacubaya, se 
llama hoy Santa-Fe. 

EJERCICIOS. 

I—En el pueblo ile Acapancingo se conserva la casita de campo que cons-
truyó el archiduque Maximiliano, para pasar en ella algunas horas cuando 
vivía en Cuernavaca. 

II—El traidor Elizondo hizo prisioneros á Hidalgo, Aldama y otros hé-
roes insurgentes, en Acatita de Bajan, el 21 de Marzo de 1811. 

I II—El lugar en que los Aztecas encontraron el águila sobre el nopal, y 
donde fundaron á México—Tenochtitlán—se llamaba Acalitla. (3). 

IV—Acapidco era el puerto adonde llegaba, en la época del gobierno co-
lonial. la famosa Nao de China que mantenía el comercio entré México y las 
islas Filipinas. 

V—En el pueblo de AccUempa le hizo saber Iturbide á Guerrero su reso-
lución de abrazar la causa de la Independencia; y convencido el jefe insur-
gente de la sinceridad de su adversario, se adhirió á sus proyectos, que des-
pués formaron el Plan de Iguala, y con una abnegación y desprendimiento 
dignos sólo de él, le cedió el mando y se puso á sus órdenei. Este grandioso 
suceso se llama en la Historia el Abrazo de Acatempan. 

VI—Acamchic era el actual pueblo de Santa—Fe, cerca de Tacubaya. 
Don Vasco de Quiroga, obispo de Michoacán, fundó en dicho puehio un hos-



pital para loa indios, y le dió el nombre de S a n t a - F e , que después pasó al 
pueblo, y se olvidó el nombre mexicano. 

j % ¿cachinanco reunió H. Cortés á los jefes mexicanos, inclusó 1 
eU^Te\g^Udetei52Í'' deSpuéS d e la t o m a de la c iudad d e Tenoclxtitlá̂  
, v n I — T a t v e z en Acaxochic, cerca de'Tacubaya, hoy Santa—Fé, hacían 
las flores que todavía hoy forman los indios con los tallos v hojas de la cafia 
tierna, y que llaman acasúchiles. 

NOTAS. 

Coi, dice:-«Acachinanco, que ahora es y está allí una ermita de 

ffiS^S?' , ° r 0 Z C 0 y B e r r a d i c e f ' u e e n l a c ° P i a consultaba 
e s t a b a e n c L Í f n ^ f P T ^ 6 S t a a p ^ t i l l a : - " L a e r m i t e d e S a n E s t e b a » 
no de Ía C h

v
u r u b u S C 0 - " E 1 m i s m o Sr" 0 r o ' c o P°n e> e n pl* 

l a r e f a S n Í Í L . I Acachmanco en la calzada de San Antonio Abad. -En 
i o r A hn mti o íi 6 d®n la c o n d u c c i ó n del agua de Acuecuechco á México, 
s a c r i f i í ^ e ^ f n í ' ^ r - C u a t r ° n fi,°s d e s e i s a ñ o s estaban dispuestos parae 
de la calzaria Í U 6 T * 0 a l 1 e « a r e l a 8 u a á Acachinango, en la mitad 
c h i n a c o * E s t e P ^ e n ° deja duda de la situación de Acá-
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esto e«U P i i p r ^ ! ^ 0 1 1 ^ ^ 8 / ^ ' a ^' n o s dicen que Acapulco es Porlus Acapulcun, 
esto e s , ^ ¡ ^ m ^ P u l c h r x , esto es, «de agua límpida y hermosa.» i 
ña- volca h 5 S ¿ 1 C e q U e Acapolco s e i m p o n e , en mexicano, de acaü ca-
(qúe hac¿n) ' 7 C°' e n ; y q u e s i g n i f i c a : " L u S a r de cañas en el lodo 

que S r a t á n ^ r H ^ ^ T K 0 ' C O n ? 8 t e e n u n a s c a f i a s . y en dos manos 
S o de i c í e o S n f ? a l ? r a z a n d 0 - El Sr. Orozco y Berra califica el jerog-
mónico de lavo?- 7, ' l ' a l l n t e r ? r e t

J
a r l o , dice: , Las ¿ ñ a s acatl, son el nem-

Te d c S m h í n e ^ T ? " 6 l a / despedaza significa el verbo polca, perder-
de W a r e T í n ^ l ^ á ° Í r o s c o n « u e r r a ó conquistarlos; co, final 
lo« E s t a etimología ha sido aceptada por todos 

t a , n t ° e l l a c o m o l a d e l Sr. E. Mendoza son erróneas. 
¿ I s del M S F e S X n n U e S t r a ° b r a " N ° m b r e S G e ^ f i c o e M . x i c a -
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Otro/dos 1 s ? í u Z n R ? ™ ! r e Z • e e \ e e : ' ' l ' n Axololma llamado Cuauhcoatl, y 
en cuvo centro Re hifll . r̂ a r lo® u 8 a r e s ' Fueron & salir al paraje AcatM, 
Aguila:...:. T T e n o c h t l i s o b r e cuyo vértice estaba parada un 



L E C C I O N I X . 

A calli, canoa, embarcación; bajo la forma Acal. 

(1) 

Acal 

Acalote. 

. A-ca l l í : atl, agna\ ca/li, casa: «Ca-
sa de agua,» esto es, que está en el 
agua. 

Acaltetepon. 

( A c a l - o t l i : acalli., canoa; otlí, ca-
mino: «Camino de las canoas»). Las 
lagunas del Valle de México están cu-
biertas de tule y otras plantas acuáticas, 
de suerte que es necesario abrirles pa-
so á las canoas, formando canales cuya 
superficie queda limpia de toda yerba. 
A estos canales se les da el nombre de 
acalotes. 

( A c a l - t e t e p o n : acalli, canoa; tete-
pojitli, tronco de árbol: « Tronco de 
árbol de canoa»). Especie de lagarto, 
conocido vulgarmente con el nombre 
impropio de « escorpión,» y al que los 
indios, por- su grosura, llaman ponde-
rativamente «tronco de árbol de los 
que se hacen las canoas.» (2). 

— N O M B R E S G E O G R Á F I C O S . — 

Aculan... ( A c a l - l a n : acalli, canoa; lan, va-
riante de tlan, junto á: « Junto á las ca-
noas»). Lugar perdido en el Valle de 
México, del que sólo hacen mención 
los historiadores. 

Acalco ( A C A L - C O : acalli, canoa; co, en «En 
(donde está) la canoa»). Nombre que 
se da á los lugares donde hay una ca-
noa ú otra embarcación para pasar un 
río. 

Acalhuacán ( A C A L - H U A - C A N : acalli, canoa; hua, 
que tiene; can, lugar: « Lugar de los 
que tienen canoas»). «Este pueblo 
desapareció ó no lo sabemos encontrar 
en el Valle de México,» dice el Sr. 
Orozco y Berra. 

Acalo A C A L - O - C : acalli, canoa; otli, cami-
no; c, en: « En el camino de las cano-
as.» (Véase Acalote). 

Acalotengo A C A L O - T E N - C O : acalotli, camino de 
las canoas; tentli, orilla; co, en: «En la 
orilla del acalote (V.) ó del camino de 
las canoas.» 

Acalpiscan A C A L - P I X - C A : acalli, canoa; pixqui, 
guardián, cuidador; ca en: « En (donde 
están) los guardas ó cuidadores de las 
canoas.» (3) 

Acaltepec ( A C A L - T E P E - C : acalli, canoa; tepetl, 
monte ó cerro; c, en: « En el monte 
de las canoas»). Nombre de los mon-
tes donde cortaban los árboles con que 
se hacían las canoas y donde labraban 
éstas. 

Acaltitla A C A L - T I T L A N : acalli, canoa; titlan, 
entre: «Entre las canoas.» (4). 

Acalzala A C A L - T Z A L A N : acalli, canoa; tzalan, 
• entre: «Entre las canoas.» 



EJERCICIOS. 

I—Con la desecación de las lagunas de chalco y de Xochimi lco han de-
saparecido muchos de los acalotes que las cruzaban. 

II—La mordedura del acaltetepon, conocido impropiamente con el nom-
bre de »escorpión,» no es venenosa cwno.se cree vulgarmente. 3 

III—Sólo se sabe hoy que el pueblo de Acatan existió en el Valle de Mé-
xico, porque el analista Chimalpain dice que el séptimo de los hijos del rey 
Axayacatl, fué Matlatzincatzin, quien tuvo por madre á una noble señora de 
Acallan. 

IV—Los Mexicanos moraron em Acalhuacán, durante su peregr.nación, 
del 736 al 739. ' 

W7 

(O 

Véase Acal en la lección primera. . 

Ximénez, describiendo este animal que llama cal'etepfín, dice:— «.. 
tiene de largo casi dos t emas , la cola larga, las piernas cortas, la lengua, que 
suele menear de un cabo á otro, vermeja, ancha y partida, en dos partes, la 
cabeza corba y avrada y espantosa, es graue y tardo en el andar y está cu-
bierto con un cuero duro variado y pintado, con manchas pintas pequeñas, 
leonadas y blancas, que parecen á la simiente del lito espermum, que llama-
mos mijo de sol las quales pintas se distribuyen variamente desde las puntas 
de los pies hasta lo último de la cabeza, y de allí hasta el cauo de la cola con 
ciertas lineas que como anillos le atraviesan el cuerpo á trechos, aunque las 
lineas leonadas son muchas. La mordedura de este animal aunque es daño-
sa no es mortal, por lo qual se t iene por más orrible á la vista, que no en la 
herida, y nunca suele hacer mal á nadie si primero no es ofendido y prouo-
cado.» 

Contamos entre los lagartos al acaltetepon y la iguana. Los acalletepones 
conocidos de escorpiones, son dos lagartos muy semejantes entre si en el color 
y en la figura pero diferentes en e l tamaño v en la cola. El más pequeño tie-
ne de largo quince pulgadas, poco más ó menos; la cola larga las piernas cor-
tas, la lengua encamada, larga y gruesa, la piel ceniceenta y ásperas,salpicada 
en toda su extensión de berrugas que parecen perlas; el paso lento v la mira-
da feroz. Desde los músculos d e las piernas traseras hasta la extremidad 
de la cola, tiene la piel atravesada por listas circulares y amarillas. Su mor-
dedura es dolorosa, pero no mortal como algunos piensan. Es propio de ios 
I aíses calientes. Del mismo c l ima es el otro lagarto, pero mucho mayor 
que el que acabamos de describir, pues según los q- e lo han visto t iene cer-
ca de dos pies y medio de largo y más de un pié de circunferencia en el vien-

tre y la espalda. Su cola es corta, y la cabeza y las piernas gruesas. Este 
lagarto es el azote de los conejos.—En una noticia geográfica de Tlalnepan-
tla-Cuauhtenco, leemos lo siguiente: 

" El acaltetepo; semejante á la lagartija y de color amarillento; suele te-
ner hasta una tercia, y á cierto tiempo cria unas pequeñas alas de la misma 
piel; su veneno es activo y se ha observado que la baba que arroja es bastan-
te para dañar; es muy ágil, salta de frente para herir, de modo que para ma-
tarlo se toma la precaución de hacerlo por detras.» Latín técnico. Heloder-
ma horridum. 
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El Sr. Icasbalceta dice que Acalpixca se compone de atl, agua, y de cal-
pixqui, mayordomo, y que significa: «Donde está el mayordomo del agua.» 
Es posible que tal sea la significación de la palabra, porque la descomposición 
de sus elementos es correcta, pues la etimología es ambigua: a-cal-pixqui ó 
acal-pixqui; la primera significa: «guarda de la caja del agua» y la segunda: 
«guarda de las canoas.» 

La etimología que si es inadmisible, es la que da el Sr. Olaguibel y que 
sigue el Dr. Peñafiel. Dice Olaguibel:—«Acalpixcan. Acalli, canoa; pizca, co-
sacha; n, esta sola letra es posposición que significa en. « En donde se cose-
cha en canoas.» 

Pizca no es cosecha ni palabra mexicana. Pixquitl, derivado del verbo 
pixea, es « cosecha,» « lo que se coge de la heredad ó sementera.» (Molina). 
Tampoco es cierto que n sea posposición y que signifique« en.» Para expre-
sar la significación que el Sr. Olaguibel le atribuye á la palabra, sería nece-
sario decir: pixcoayan acalco. r 

Algunos creen que Acatita ( de Bajan ) es corrupción de Acal-titlan, com-
puesto de acalli, canoa, en el sentido de « Canal para llevar el agua,» y de 
tillan, entre; y que significa: «Entre las canoas o canales para conducir el 
agua,» ó « Donde hay muchas norias,» como opina el Sr. E. Buelna; pues ha-
ce observar que el pueblo de Acatita de Bajan, del Estado de Coahuila, se 
l lama también «Las Norias de Baján.» 



L E C C I Ó N I X . J E R O G L I F I C O S . 
A C O L L I , hombro, espalda; bajo la forma A C O L . 

Acolquique ( A C O L - O H I C H I L T I C (?): acolli, hom-
bro, espalda; chichiltic, cosa colorada 
ó roja: «Espalda roja»). Ave que 
tiene la espalda roja. (1). 

— NOMBRES GEOGRAFICOS. — 
» 

Acolhuacan ( A C O L H U A - C A N : Acolh.ua, los Acol-
huas; can, lugar: « Lugar ó residen-
cia de la tribu acolhua.»—Acolhua se 
compone de acolli, hombro, y de hua, 
que connota tenencia ó posesión; y sig-
nifica: « Que tiene hombros, hombru-
do,» figuradamente, «hombre fuerte.»). 
Uno de los reinos de Anáhuac antes de 
la Conquista, cuya capital era Tezco-
c o . ( 2 ) . 

Acolhuatongo.... A C O L H U A - T O N - C O : Acolhua,' indi-
viduo de la tribu acolhua; tontli, ex-
presión de diminutivo común; co, en: 

. «En (el pueblo de) los pequeños acol-
huas,» esto es, fundado por acolhuas 
de poca importancia. 

Acol man A C O L - M A - N : acolli, hombro; maitl, 
mano; 11, equivalente en algunos nom -
bres á can, lugar: « Lugar de Acol-
maitl.» (3). 

Acolnalmac ACOL-HAHUAC: acol, apócope de 
acolhua, la tribu acolhua; nahuac, jun-
to á: «Junto á los Acolhuas.» 
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EJERCICIOS. 
I—Al pajaro acolquique lo llamaban también los españoles el Comenda-

dor. 
II.—Los Acolhuas, habitantes del reino cuya capital fué Tezcoco, creían 

que su Adán ó sea el primer hombre, había salido de un hoyo que hizo el 
Sol de un flechazo; y á este hombre lo llamaron Acolmaitl, porque nó tenía 
más que hombros y brazos, y al lugar de donde salió lo llamaron Acalman. 

NOTAS. 
( o 

xwiigun auwr trae ía palacra mexicana. Clavijero escribe acolquiqui; 
pero creemos que este vocablo estaba va corrompido y que no es el genuino 
,? , .1 ,°.m a n a h u a t l - Creemos también que el nombre propio puede ser acol-

chichdtic. 

Ningún autor trae la palabra mexicana, 
•ab 

1 
l 

<d 11 indio llamado Chickimecatt ató una cinta de cuero ó correa al brazo 
de Quetzalcoatl, en lo alto cerca del hombro, y por aquel t iempo y aconteci-
miento de atarle el brazo, aclamaronle Acohuatl, y de éste dicen que vinie-
ron los de Cidhua, antecesores de Moteuczoma, señores de México y de Col-
li uaean ,, (Fr. Motolinid,) 

Gomara, aunque da la etimología más probable de acolhua, incurre tam-
bién en el error de confundir á los Acolhua con los tolhua, esto es, á los me-
xicanos con los tezcocanos. Oigamos su curiosa relación: 

«Los señores de Tezcuco que verdaderamente son señores de Acidliua-
« can, y más antiguos que mexicanos, se jactan de descender de un caballero 
« que era más alto que ninguno de todos los de aquella tierra, de los hombros 
«arriba, por lo cual llamaron Acúlli, como si dijésemos el hombrado ó el alto 
«de hombros, que aculli e s hombro, aunque también quiere decir el hueso 
« que baja del hombro al codo. Aliende que este Aculli fué hombre de gran 
« estatura, fué así mismo grande en todas sus cosas, especialmente en las gue-
« rras; que venció de animoso y valiente.» 

«Los señores de México que son los mavores, los grandes, y en fin los 
« reyes de los reyes, se ofrecían de ser v de llamar de Calúa, diciendo que 
«descienden de un chichimecatl, caballero muy esforzado, el cual ató una co-
« rrea al brazo de Quezalcoatl por junto al hombro, cuando andaba y conver-
« saba entre los hombres. Lo que tuvieron por un gran hecho, y decían:» 
nombre que ato á un dios, atará á todos los mortales; y así, de allí adelante, le 
llamaron Aculhuath, que como poco ha dije, acidli es el hueso del codo al 
hombro y el mismo hombro. Valió y pudo mucho después aquél Acnlhuatli 

Ningún autor trae la palabra mexicana, Clavijero escribe acolquiqui; 
pero creemos que este vocablo estaba ya corrompido y que no es el genuino 
del idioma nahuatl. Creemos también que el nombre propio puede ser arol-
ch'chiltic. 
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«Un indio llamado Chichimecatl ató una cinta de cuero ó correa al brazo 
de Quetzalcoatl, en lo alto cerca del hombro, y por aquel tiempo y aconteci-
miento de atarle el brazo, aclamaronle Acohuatl, y de éste dicen que vinie-
ron los de Culhua, antecesores de Moteuczoma, señores de México y de Col-
huacán! » (Fr. T. Motolinía.) 

Motolinía incurre en el error de confundir á los Colima con los Acolhua. 
Gomara, aunque da la etimología más probable de acolhua, incurre tam-

bién en el error de confundir á los Acolhua con los Colima, esto es, á los me-
xicanos con los tezcocanos, Oigamos su curiosa relación: 

«Los señores de Tezcuco que verdaderamente son señores de Acuilmaran, 
« se jactan descender de un caballero que era más alto que ninguno de todos 
«los de aquella tierra, de los hombros arriba por lo que llamaron Aculli, co-
« mo si dijésemos el hombrado ó el alto de hombros, que aculli es hombro, 
" aunque también quiere decir el hueso que baja del hombro al codo. Allen-
« de que e'-te Aculli fué hombre de gran estatura, fué asimismo grande en to-
« das sus cosas, especialmente en las guerras, que venció de animoso y valien-
«te.» 

« Los señores de México que son los mayores, los graneles, y en fin los 
« reyes de los reyes, se ofrecían de ser y de llamar de Culúa, diciendo que 
«descienden de'un chichimecatl, caballero muy esforzado, el cual ató una eo-
« rrea al brazo de Quezalcoatl por junto al hombro, cuando andaba y eonver-
«saba entre los hombres. Lo que tuvieron por un gran hecho, y decían:» 
Hombre que ató á un dios, alará á todos los mortales; y así, de allí adelante, 
le llamaron AculhuatU, que como poco ha «lije, aculli es el hueso del codo al 
hombro y el mismo hombro. Valió y pudo mucho después aquél AculhuatU, 
y dió comienzo á sus hijos de tal manera, que vinieron sus descendientes á 
ser reyes de México en aquella grandeza que Motczuma estaba cuando Fer-
nando Cortés le prendió, así que parece que vienen de Chichimecatlh, aunque 
por diversos efectos, y dicen que por diferenciarse tienen aquel cuento los de 
Tezcuco, v éste los de México. 

El jeroglífico de Acolhuacán que se encuentra en el Códice Mendocino, 
confirma la etimología de Gomara, pues consiste en un brazo con el hueso 
del hombro descubierto, y el símbolo de atl, agua, para indicar el sonido ini-
cial de la palabra. Este símbolo indujo en error á Buchman, quien lo in-
terpreta diciendo que Acolhua es Colfoui ó Culhua del agua. 

El más exacto de los Cronistas en la etimología de Acolhuacan y en Ja 
historia de los vocablos Acolhua y Colhua, es Juan B. Pomar, en su Relación 
de Tezcoco. Dice lo siguiente: 

u acol quiere decir hombro, de manera que por 
« acolhuaque se interpreta hombrados, y así nombraron á esta provinci t. «Arol-
« huacan, que és tanto como decir tierra y provincia de los hombres hombru-
« dos, v por la misma razón al lenguaje que generalmente en toda esta pro-
«vincia hablan llamaron acolhuacatlatoUi; y porque de culhuaque ó aculhun-
« que hay mucha semejanza, y no se tome lo uno por lo otro, y por esto baya 
« error, so advierte que como" se ha dicho, nctühnwpu, son los chichimecos 
« hombrados, y c.ulh nques, son los advenedizos del género n -xióano, toman-



« do la denominación de su nombre de CMhuacan, pueblo de donde vinieron 
«de la parte del poniente.» (Y. Colhuacan.) . , , , . . . 

El P. Clavigero, después de narrar la fundación del remo de los chichi-
mecas, por Xolotl, cuvas capitales fueran sucesivamente lenayucan y lez-
coco, refiere la llegada de las seis tribus nahuatfccas que precedieron a los 
Aztecas ó Mexicanos, y, por último, trata de la llegada de los Acolhuas,y dice: 

«Pocos años después, llegaron otros tres príncipes con un grueso ejército, 
de la Nación Acolhua, originaria de Teoacolhuacan, país vecino o 110 muy 
remoto del reino de Amaquemecau. Llamábanse estos magnates Acolhuat-
zin, Cliicmtcuanhüi, Tzontecomatl, V eran de la nobilísima casadeUtm:: su na-
ción era la mas culta y civilizada de cuantas habían venido a aquellas tierras, 
después de los Toltecas. Fácil es de imaginarse el rumor que produciría tan 
extraña novedad en aquel reino y la inquietud que inspiraría a los chichnne-
cas tanta multitud de gente desconocida. No parece verosímil que el rey es 
permitiese entrar en su territorio, sin informarse antes de su condición y del 
motivo de su venida. Hallábase á la sazón el rey en Tezcoco, a donde ha-
bía trasladado su corte, ó cansado de vivir en TenayuG* o atraído por ia 
ventajosa situación de aquella nueva residencia. A ella se dinjieron los tres 
príncipes, y presentados al rey, después de una profunda inclinación y de 
aquella ceremonia de veneración, tan común erttre ellos, que consiste en be-
sarse la mano, después de haber tocado con ella el suelo, le dijeron en sus-
tancia «Hemos venido, ¡Oh gran rey! del reino de Teoacolhuacan, pocojhs-
tante de vuestra patria. Los tres somos hermanos e hijos de un gran señor; 
pero instruidos de la felicidad de que gozan los chichimecas bajo el domi-
nio de un rev tan humano, hemos preferido á las ventajas que nos otrecia 
nuestra patria, la gloria de ser vuestros subditos. Os rogamos, pues, que 
nos deis un sitio en vuestra venturos, i tierra en que podamos vivir depen-
dientes de vuestra autoridad y sometidos á vuestros mandatos.» Quedo 
muy satisfecho el rev menos de la gallardía y de los modales cortesanos de 
aquellos nobilísimos'jóvenes, que de la lisonjera vanidad de ver humillados 
á <u presencia tres pr.ncipes, atraídos de tan remotos países pfcr la tama ae 
su poder v de su clemencia. Respondió con agrado á sus expresiones, y les 
prometió condecender con sus deseos, pero en tanto que deliberaba sobre el 
modo de hacerlo, mandó ásu hijo Nopaltzin que a l o j a s e aquellos extranjeros, 
los cuidase y atendiese.» . 

«Tenía el rey dos hijas en edad de casarse, y pensó darlas por esposas a 
los dos príncipes mavores, más no quiso descubrir su proyecto, hasta hacer-
se informado de su índole, v estar cierto de la aprobación de sus subdito.., 
cuando quedó satisfecho sobre ambos puntos, llamó á los príncipes, que- ,llü 

dejaban de estar inquietos acerca de su suerte, y les manifestó su resolución, 
110 sólo de darles Estados en su reino, sino también de unirlos en casamien-
to con sus dos hijas, quejándose de no tenor otraá fin de q u e n i n g u n o d e io ; 

ilustres extranjeros quedase excluido de la nueva alianza. Los principes ie 
manifestaron su gratitud en los términos más expresivos, y se ofrecieron 
servirlo con la mavor fidelidad.» , . 

«Llegado el día de las bodas, concurrió tanta muchedumbre de genie a 
Tenavuca, lugar destinado para la celebridad de aquella gran función, que 
110 siendo la ciudad bastante á contenerla quedó una gran parte de ella en ei 
campo. Casóse Acolhuatzin con la mayor de las princesas, llamada Cum-
xochitl, v Chiconcuauhtli con la menor. El otro'príncipe se caso con , 
Coatetl, doncella nacida en Chalco de padres nobilísimos, en lofe c u a l e s * 
había mezclado la sangre tolteca con la chichimeca. Las fiestas jpuDUJ| 
duraron sesenta días, en la« cuales hubo lucha, carrera, combates ae ñera-, 
ejercicios análogos al genio de ellos, y en los cuales sobresalió el principe * .. 
paitzin. A ejemplo de la familia real, se fueron uniendo poco á poco en e* 

Sarniento otros muchos de las dos naciones, hasta formar'una sola ^ t o -
mando el nombre de la más noble, se llamó Acolhua, y el reino Acoltiuacan. 

que el primer hombre de qmen ellos los Acol-
huas) procedían, había nacido en tierra de ^co/Aua que ^ t ó en tomiiio de 
Tezcuco dos leguas, y de México cinco, poco mas en este maner* w c e n 
que estando el sol á la hora de las nueve, echo una ^ ^ n o t e S e O 
v hizo un hoyo, del cual salió un hombre, que hie el pnmero no tómenoo 
más cuerpo q u é d e l o s sobacos arriba, y que después salió de allí l ^ m u i e r 

nombre el pueblo que se dice Acalma, porque acuh q ^ r e t o r ^ ^ ^ J , 
maitl, mano ó brazo, como cosa que no tenía más -que hombros Y ora 
porque aquel hombre primero no tenia mas que de los sobaco, para 
Según esta ficción ó mentira. . , % 

(Fr. Jerónimo de Mcndieta, Hist. Ecle$. Indiana, pag. SI.) 

L E C C I Ó N X . J E R O G L I F I C O S . 

— ACOL11LACAS. — 

— ACOMIAS. 
• A C O U I A S . - - A C 0 1 . S A n r . V C . -



A I I U A T L , encina, ó espina; bajo la forma A H U A . 

Aguapacle ( A I I U A - P A T L I : ahuatl,encina; pat^ 
medicamento: « Medicamento de en-
cina»). ^ Yerba medicinal que tiene, 
según Ximénez, las hojas semejantes 

. , a l a s d e la encina, llenas de espinas. 
A » U A T E A H U A T L : espina pequeña, fina y 

puntiaguda. 
G U A T ( ) I 1 ( A H U A - T O N : ahuatl, encina; tontli, 

diminutivo despectivo: «Enanilla»). 
Arbusto medicinal, llamado así, según 
Ximénez, porque sus hojas, aunque 

AsruatomntA ¥ d e , l a ™ A 71 ' u u l d S u e i a enema. 
Aguatomate ( A H Ü A - T O M A T L : ahuatl, encina- to-

maü, tomate (V.), bellota: « Bellota de 
encino»). El fruto de la encina. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

A H L L A C Í M . A I I U A - C A K : ahuatl, encino; C J 

A l m « g ? r : « L u 2 a r de encinos.» 
Aliuacmtla ....... Ar IÜATziN-TLA: ahuatzintli, encini-

to; Ua, partícula abundancia!: «Enci-

Ahuacorino-n ° < < B° s q u e d e f i n i t o s . » Anuacocmgo A H U A - C O Z - T Z I N CO: ahmtl, encino-
T P C ° S a a m a r i I l a : &ntli, expresión' 
de diminutivo; co, en: «En el encinito 
amarillo » 

- A h n a c n a n t i t l á r . . A h ,U c„ A Ü H T I T l A X : a h u a ü e n . 
o t a ; cwlmitl, árbol; tiüét, entre: «En-

A h u a r u ' i n t l n A a r b o l e s d e e n c i n ° » 

Ahuacllichilpa... A H Ü A C H I C H I L - P A : ahuatl, encino; 
chichiltic, cosa colorada; pa, en: «En 
los encinos colorados.» 

Ahuannsco A H U A - N O C H - C O : ahuatl, espina; 
nochtli, tuna; co, en: «En las tunas de 
espinitas.» 

Aliuatempa A H U A - T E M - P A : ahuatl, encino; ten-
tli, orilla; pay en: « En la orilla de las 
encinas.» 

Ahuatcpec A H U A - T E P E - C : ahuatl, encino; tepetl, 
cerro; c, en: « En el cerro de los en-
cinos » 

Ahuatlán A H U A - T L A N : ahuatl, encino; tlan, 
junto á: «Junto á los encinos.» 

EJERCICIOS. 

I—Hay dos clases de aguapacle, el de Tlan tongo y el de Yecapistla; 
« el cozimiento de las raheauras (del primero) 
se dize que haze gran provecho á los que tien ytericia, y á los que por dema-
siada cólera padecen del corazón: el cozimiento (del segundo) haze morir IOÍ 
piojos, y su humo ahuyenta las chinches,» (Ximénez). 

II—El aguate se encuentra en los tallos de la calabaza, en el epicarpo de 
la tuna, en el mezocarpo de la piña-anona, en los gusanos azotadores, en las 
hojas del chichicascle (V. ) , etc., etc. 

III—Al aguatón lo llaman también los indios tlalcapulin, capulín silvestre. 
IV—El mejor alimento para los cerdos es el aguatomate. 
V—En el pueblo de Ahwtepec, vecino á Cuemavaca, hay unas largas ga-

lerías subterráneas con profundos tiros, cuyo origen y objeto son desconocidos. 

DERIVADOS. 
Aguatarse Espinarse con aguates. 
Aguatoso - sa Cosa llena de aguates. 
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L E C C I Ó N XI. JEROGLIFICOS. 

AHIUCUAUIITITLAN. 

I.WÍ. -

AHUATEPEC. 

LECCION X I I . 

A M A T L , papel, amate ( V ) ; bajo la forma A M A . 

1 

Amate. • • ( A M A T L , abreviación de Amacua-
tiuitl amatl, papel; cuahuitl, árbol: 
«Arbol del papel.» El aztequismo 
amate sólo se emplea hoy para desig-
nar el árbol.) Nombre de varias es-
pecies de árboles pertenecientes á la 
familia de las borragíneas, tribu cor-
diaceas, género cordia. Las especies 
mas conocidas son las que se distin-
guen con los nombres de « amate blan-
co,» « a prieto,» « a amarillo» y el lla-
mado vulgarmente « anacahuite » (V.). 
iodos produce/i un fruto semejante al 
mgo; pero sólo es comestible el del 
amate prieto. El amate es conocido 

también con los nombres de Siricote y 
Trompillo, (i). 

Anacallüita. te... ( A M A - C U A H U I T L : amatl\ papel; cua-
huitl, árbol: « Arbol del papel») (Véa-
se Amate). Una de las especies del 
amate. (2). 

Talainate ( T L A L - A M A T L : llalli, tierra; amatl, 
amate: « Amate de la tierra,» esto es, 
que crece en lugares llanos y no pe-
dregosos.—Tal vez se le da este nom-
bre para distinguirlo del tepeamate, 

1 que nace en los montes, y del tescala-
mate, que nace en las piedras). Una 
especie de amate (V.) y una planta 
que tiene semejanza con el amate. (3). 

Tepeainate ( T E P E - A M A T L : tepetl, cerro; amatl, 
amate: « Amate del cerro.») Una de 
las especies del amate. (4). 

Tescalamate (Texcal-amatl: texcdli, tescal 
(V.), piedra de lava volcánica; amatl, 
árbol del amate: « Amate de los tes-
cales,» esto es, que vegeta en los pe-
dregales de lava). Una de las espe-
cies del amate. (5). 

EJERCICIOS. 
• 

I—Laa raíces de los amates son tan tenaces que dislocan las grandes pie-
dras para abrirse paso entre ellas. 

II—-Los higos que produce el amate prieto son comestibles. 
III—Grandes médicos han comprobado que son ilusorias las virtudes 

medicinales del anacahuite. .. 
IV—Las raíces del tescalamate son verdaderas saxífragas, porque aprisio-

nan grandes masas de lava y las rompen en podazos. 



V—El tescal que corre desde Ahuatepec, pueblo cercano á Cuernavaca 
f ^ ^ marcenes del Amacuzac, en una extensión de cuarenta kilómetros, 
está poblado de tescalamates. 

, . VI—Las raíces del talamate, molidas en polvo fino, la» emplean los te-
patianos como tópico para curar las úlceras. 

. ^ i 1 —La leche del amóte amarillo cura las llagas de los labios y cuales-
quiera otras antiguas, dice Ximériez. J 

r n v A t í í Í T Í " ^ P k z a d e . T]a>'acapan, del Estado de Morelos, hay un amate 
cuyo tronco está como petrificado y tiene la fronda verde. 

DERIVADOS. 
A m a t l Bosque de amales. 
Amatera Lugar donde hay un grupo de ama-

tes. 
Anaeahui t ina Alcaloide extraído del anacahuite. 

NOTAS. 
(i) 

nmmmmss¡m 

i s s s á ^ s ^ & s s f r 
de Morelos) el pawru^ mex îraM^on' / l <4 ft í '^? î1 e n T*Poztlán (Est. 
la fabricación d W t e ¿ Í Í ¿ Í ? I ? u e s t o n o s da en 

opificmn turba, y hierve la multitud de trabajadores; es decir que aun había 
actividad en ese comercio del papi/rus, que, como el de los egipcios, servía 
para escribir en él la historia de los dioses y de los héroes, para adornar las 
piras funerales y para hacer vestidos y cuerdas; en una palabra, lo emplea-
ban en los usos religiosos, políticos y economicos.» (La Naturaleza periódi-
co de la Soc. Méx. de IRst. Nat. tomo S pag. 151.) 

Bernal Díaz usa el aztequismo amate en la forma amai. Hablando de 
unos prisioneros mexicanos que envió IL Cortés á Cuauhtemoc, en el sitio 
de México, dice « y demandaron á Cortés una carta, y esta no 
« porque la entendiesen, sino porque sabian claramente que quando envia-
« bamos alguna mensagería ó cosas que les mandabamos era un papel de 
« aquellos que llaman amales, señál como mandamiento.» 

LATIN TECNICO: 

Amate Ficus nimphacifolia. 
Amate Ficus ¿pt 
Amate amarillo Ficus petiolaris II. B. II. 
Amate blanco Ficus bonplandiana Miq. 
Amate prieto Ficus tecolutensis Miq. 

«Arbol grande con hojas de manzano, sabor y olor casi nulos, de natu-
raleza fria y seca» (Hernández Ili st. pianta/rum Noy Ilisp). Vegeta en los 
montes de Tampico.—Se usa por el vulgo como pectoral y en la medicina co-
mo emoliente. 

«Parece que son ilusorias las virtudes medicinales del anacahuite, pues el 
Dr. Miguel Jiménez estuvo experimentando la planta durante tres años en 
el hospital de San Andrés (México), á fin de conocer su acción terapéutica, 
y de los estudios que hizo dijo que en las enfermedades tuberculosas, para 
las cuales es preconizada, no tiene acción especial. Igual juicio han formu-
lado otros profesores radicados en las Huaxtecas; lugar donde abunda el 
anacahuite.» (Miguel Mañas Diccionario Cubano.) 

Latín técnico: Cordiáboissieri A. D. C. 

(3) 
Ximénez describe el talamate como árbol y Sahagún, como yerba. Ni 

uno ni otra han sido clasificadas. 

[4J 
Latín técnico: Ficus nimphacifolia. (Véase la nota 5. ) 

(5) 
Latín técnico: Ficus nimphacifolia L.—La resina de este amate se apli-

ca en parches en la cadera, como un poderoso glutinante, cuando las muje-
res experimentan flujos de sangre, ó propenden á los abortos por debilidad 
de ella. Aplicase igualmente, en la misma forma, en las luxaciones de bue-_ 
sos, sobre las quebraduras ó hernias, tanto en los adultos como en los pár-
vulos. 



A M A T L , amate (V.) bajo la forma A M A . 

(CONTINUACION.) 

— NOMBRES GEOGRÁFICOS.— 

A m a c ó a t i t l á l l ... ( A M A - C O A - T J T L A N : -amatl, amate; 
coatí, culebra; tillan, entre: «Entre las 
culebras de los amates » ). Nom-
bre de algunos pueblos situados en 
lugares en que laa raíces de los amates 
salen de la tierra y semejan grandes 
serpientes tendidas, ó enroscadas y 

A m a p n ^ m ™ aprisionando las piedrascon sus anillos. 
Alliacostitlan AMA-COS-TITLAN.- amatl, amate; eos tic, 

cosa amarilla; titlan, entre: «Entre 
. t los amates amarillos». 

A m a c u a u t l t l á n . . A M A - C U A U H - T I T L A N ; amatl, amate-
cuafimtl, árbol; tillan, entre: «Entre 

* . Jos árboles de amate. 
A , , , A C U C C A A M A - C U E P - C A N : amatl, amate; cuep-

th, vuelta; ca?i¡ en: «En la vuelta de 
. f J 1 los amates.» 

A m a c u i t l a p i l c o . . A M A - C U I T L . P . - C O : amatl, amate; 
wi lapilk cola, y, figuradamente, fin, 
extremidad; co, en: «En la cola de 

A m a c u z a c . . . . ^ ^ f f GS' d ? , n d e a c a b a n " 
A M A - C U Z A - C : amatl, amate; cuz-

hc-, cosa amarilla; atl, agua ó río; c, en: «h n el río de los amates amari-
. l í o s . » 

A l , l a P l , C a a m a t e ; p i l ¡ i ) 

desinencia diminutiva; can, lugar: <<Lu-
gar de amatitos.» 

A m a t i t á n A M A - T I T L A N : amatl, amate; tillan, 
A m a t i t i ¡111 entre: « Entre los amates.» 

Amatán A M A - T L A N : amatl, amate; tlan, 
Amat lan • junto á: «Junto á los amates.» 

A m a t e p e c . . . A M A - T E P E C: amatl, amate; tepetl, 
cerro; c, en: « En el cerro de los 
amates.» 

A m a t l i n c h a n A M A T L - I N - C H A N - E - C A N : amatl, ama-
te, in, sus; chantli, casa; e, que tienen; 
can, lugar: «Lugar de los que tienen 
sus casas de amate.» esto es, forma-
das con ramas de ese árbol. 

Ainayuea A M A Y O - C A N Ó A M A Y U - C A N : amayo, 
lleno de amates, can, lugarí «Lugar 
lleno de amates.» 

A l l l í l S O l l g ' O AMA-TZON co: amatl, amate; tzontli, 
cabellos, y, figuradamente, cima, cum-
bre; co, en: «En la cumbre de los 
amates.» 

A m e r a m c c a A M A - Q U E M - E - C A N : amatl, amate; 
Ameca Allteca....quemitl, camisa; é, que tiene; can, lu-

gar: « Lugar de los que tienen cami-
sas de amate,» esto es, que las hacen 
con los filamentos»de ese árbol. 

EJERCICIOS. 
I—En un altozano del pueblo de Amecamecn fingieron los frailes de la 

Conquista la aparición de una imagen de Jesús Nazareno, le edificaron un 
gran templo, adonde acuden millares de romeros, y llamaron al cerro el 
Sacro-Monte. 

II—Las márgenes del río de Amacuzac, Morelos, están sombreadas por 
hermosos amates amarillos. 

III—El pueblo de Amayuca, Morelos, abunda tanto en amates como en 
mujeres bonitas. 



L E C C I Ó N XIII. JEROGLIFICOS. 
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LECCION XIV. 

A Y O T L Ó A Y U T L , tortuga; bajo la forma A Y O Ó A Y U . 

Ayotoste A Y O - T O C H T L Í : ayotl, tortuga; tochtli, 
conejo: «Conejo-tortuga») (i). Ani-
mal cuadrúpedo, cuando más de cin-
cuenta centimetros de largo.de ca-
beza pequeña, hocico puntiagudo, pier-
nas cortas y lomo cubierto de esca-
mas córneas. (2). Este aztequismo 
«olo lo usan los indios. Los españo-
les llaman á este animal «armadillo» y 
«encubertado.» 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

A y ° A v o " C : ayotl, tortuga; en: «En la 
tortuga » (3). 

Ayocintepec A Y O - T Z I N - T E P E - C : ayo-tzintli, tor-
tuguita; tepetl, cerro; c, en: « En el ce-
rro de las tortuguitas »• 

Ayojalpa A Y O - X A L - P A : ayotl, tortuga xalli, a-
rena; ya, en; «En la arena de las tortu-
gas, » esto es, en las playas de mar ó 
de río donde ponen sus huevos y hacen 
nido las tortugas. ( 4 ) 

También puede ser: 
A Y O - X A L - P A : ayo, cosa aguada; xalli, 

arenaí pa, en: « En la arena aguada, » 
aludiendo á las playas de mar ó de río 
cuya arena está empapada de agua. 

A y o t l a A Y O - T L A : ayotl, tortuga; tía, par-
tícula abundancial; « Donde abundan 
las tortugas. » ( 5 )• 

Ay0t0SC0 AYO-TOCII -CO: ayo-tochth, conejo-
tortuga ó armadillo; co, en: « En 

(donde está) el armadillo. » 
A y o t o s e u i t l a A Y O TOCH--CÜITLA-TLA: ayo-toch-tl. 

conejo-tortuga, armadillo, ayotoste 
(V.); cuitla, caca, estiercol; tía, partí-
cula colectiva ó abundancial: «Ester-
colero de armadillos.» 

4 Y u t i a (Véase Ayotla). 
T E A Y O C T E - A Y O - C : te/¿,:piedra; ayotl, tortuga; 

ct en: «En la tortuga de piedra. » 

I—El ayotoste ó armadillo no puede huir de 

lado al cazador. 
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. , I I — E 1 general D. Florencio Villarreal, por mandato del general D. Juan 
Aivarez, gobernador del Estado de Guerrero, proclamó el Plan de Ayntla, el 
i . de Marzo de 1854, y de él emanaron la Constitución política de 1857 v 
ias a e m á s instituciones liberales que nos rigen. 

I I I—Cuando los españoles, antes de su salida de México, en la Noche 
i n s t e mataron á Moteuczuma y al señor de Tlaltelolco, arrojaron los cadá-
veres a un lugar llamado Teayoc. (6) . 

L E C C I Ó N XIV. JEROGLIFICOS. 

— AYOTLAN. — — AYOTOCHCO. — 

T. « » 
» » 

A YOTOCHCUITL ATL A. (v ) 
— AYOTZINTEPEC. — 

NOTAS. 
( i ) 

y n o S « S t í t u ^ S ú e 1 é ^ S r t 0 d e i a F a , a b r a e s c a , a í l 
" llama aiotochtlx que amere rWir , y - U " a n i m a l e Í ° en esta tierra que se 
" conchas, es de l tamaño de u n c a l a b a z a > e s todo a r m a d o d e 

' 'parecen p e d á i s de < 2 c S y l a s C o n
n

c h a s c o n í | U e está armado, 
jero dice: «Los m e x f c í S T ^ d i ™ ? * 2 ® * ' , m u y v recios.» Pero Clavi-

os mexicanos le dieron aquel nombre (ayotochtli) por la seme-

- 6 7 -

janza, aunque imperfecta, que t iene con el conejo cuando descubre la cabeza, 
y con la tortuga, cuando la oculta en las conchas, pero á ningún animal se pa-
rece tanto como á la tortuga, aunque se diferencia de ésta en algunas cosas.» 

Latín técnico: Dazijpus novemcíhitu.% Duges. 
Nosotros seguimos al P. Clavijero, y por eso pusimos como primer ele-

m e n t o de la palabra, ayoll y no ayotli, que también lo puede ser. 

( 2 ) 

El P. Ximenez , tratando de las virtudes medicinales de este animal, dice-
« dizen que la corteza de este animal, molida y dada a bever en pezo 
de vna drama en cosimiento de salbia, proboca a sudor, y que es gran renle-
d io para curar el m a l francés. El penúlt imo hueso de la cola, que está asida 
al cuerpo, hecho polbos m u y sutiles, y moxadas, vnas pildorillas con azeyte 
rosado, y puestas en los oydos quando ay zumbido, aprouechan marauillosa-
mente , y aze oyr a los que están sordos, quando la tal viene de causa cálida, 
la sordedad mía prouiene de causa fría, y amí digo que no me aprovechó.^ La 
concha heclvc po lvos y amasada con agua, saca las espinas de entre las uñas, 
y de otras partes del cuerpo.» 

Latín técnico; Dasypus novemcinctus Duges. 
\ 

(3 ) 

El Dr. Peñafiel dice que Ayoc y Ayoco son sinónimos; pero esto no es 
exacto, porque Ayoc se compone de ayotl, tortuga, y Ayoco, de ayotli, cala-
baza; y la posposición c sólo se une á Í06 nombres acabados en ti, y la pospo-
sición co á los terminados en tli, Por esta misma razón no se puede decir que 
ayoc se componga de a-y-otli, canal de agua, pues terminando en tli no puede 
tener por sufijo la posposición c. A-y-otli se compone de atl, agua, de i, su, y 
de otli, camino, y significa: > su camino del agua,» esto es, canal del agua. El 
pronombre posesivo i, su, se convierte en y porque precede á-4a vocal o. 

(4) 

E n mi obra «Nombres Geográficos del Estado de Veracruz» combatí la 
et imología que ahora adopto, aunque sin desechar la que allí propuse, por-
que la estructura del nombre admite las dos interpretaciones. 

(5 ) 

Borunda dice que Ayotla, pueblo cercano á México, es Ayo-tlan, que se 
compone de ayotli, calabaza, y de tlan, junto, y que significa: Junto á la ca-
labaza,» aludiendo á un cerro cercano que tiene la figura de calabaza. 

(6) 

El P. Sahagún dice á este propósito: «Después de lo arriba dicho cuatro 
día« andados después de la matanza que se hizo en el Cít, hallaron los mexi -
canos muertos á Mocthecuzoma y al gobernador del Tlatili.lco hechados fuera 
de las casas reales, cerca del muro donde estaba una piedra labrada como ga-
lápago que llamaban Teoaioc,_ y después que conocieron qufe eran ellos, dieron 
mandado v alzáronlos de allí ,.» . , r 

Si es correcta la estructura del vocablo mexieano, su estructura es leo-
ayo-c, que se compone de Teotl, dios, de ayotl, tortuga; y de c, en, y significa: 
«En la tortuga de dios ó divina.» 

/ 



Aludiendo á la muerte de Moteuczmna, a fuer de imparcioles, inserta-
mos el pasaje relativo de Bernal Día/, del Castillo, que es opuesto al del P. 
Sahagún, dice así; 

«Y volvamos á decir de los grandes combates que nos daban, que Mon-
tezuma se puso á un petril de una azotea con muchos de nuchos de nuestros 
soldados, que le guardaban, y les comenzó á hablar Ú los suyos con palabras 
muy amorosas, que dejasen la guerra, que nos iríamos de México: y muchos 
Principales Mexicanos, y Capitanes bien le conocieron, y luego mandaaon 
que callasen sus gentes, y no tirasen varas, ni piedros, ni flechas; y quatro 
dellos se allegaron en parte que Montezuma les podía hablar, y ellos á él, y 
llorando le dixeron: ó Señor é nuestro gran Señor, y como nos pesa de todo 
vuestro mal y daño, y de vuestros hijos y parientes. Hacemos os saber, que 
ya hemos levantado á un vuestro primo por Señor, y allí le nombró como se 
llamaba, que se decía Coadlabacan, Señor de Iztapalapa, que no'fué Guate-
muz; el qual desde á dos meses fué Señor. Y mas dixeron, que la guerra 
que le habían de acabar; y que tenían prometido á sus ídolos de no lo dexar, 
basta que todos nosotros muriésemos: y que rogaban cada día á su Huichi-
lobos y ;í Tezcatepuca, que le guardase libre, y sano de nuestro poder, é co-
mo saliese como deseaban, que no lo dexarían de tener muy mejor que de 
antes por Señor, y que les perdonase. Y no hubieron bien acabado el ra-
zonamiento quando en aquella razón tiran tanta piedra, y vara, que los 
nuestros le arrodelaban con ellos, no ciaban guerra, se descuidaron un mo-
mento del rodelar, y le dieron tres pedradas, é un flechazo, una en la cabe-
za, y otra en un brazo, y otra en una pierna: y puesto que le rogaban que se 
curase, y comiese, y le decían sobre ello buenas palabras, no quiso; antes 
cuando no nos catamos, vinieron á decir que era muerto, y Cortés lloró por 
él y todos nuestros Capitanes, y soldados: é hombres hubo entre nosotros de 
los que le conocíamos y tratábamos, que tan llorado fué como si fuera nues-
tro padre: y no nos hemos de maravillar dello, viendo que tan bueno era: y 
decían que había diez y siete años que reynaba, y que fué el mejor Rey que 
en México había habido, y que por su persona había vencido tres desafíos 
que tuvo sobre las tierras que sojuzgó.» 

«Puse como vimos á M otezuma que se había muerto, ya he dicho la tris-
teza que todos nosotros hubimos por ello, y aun al Fray le de la Merced, que 
siempre estaba con él, y no le pudo atraer á que se volviese Chiristiano, y el 
Frayle le dixo, que creyese, que de aquellas heridas moriría, á que el res-
pondía, que él debía de mandar que le pusiesen alguna cosa. En fin de 
más razones, mandó Cortés á un Papa, é á un Principal de los que estaban 
presos, que soltamos para que fuesen á decir al Cacique que alzaron por 
Señor, que se decía Coadlavaea, y á sus Capitanes como el gran Montezuma 
era muerto, y que ellos lo vieron morir, y de la manera que murió, y heridas 
que le dieron los suyos, y dixesen como á todos nos.pasaba dello, v que lo 
enterrasen como gran Rey que era, y que alzasen á su primo del Montezuma, 
que con nosotros estaba el Rey, pues le pertenecía de heredar, ó á otros sus 
lujos, é que al que habían alzado pbr Señor, que no le venía de derecho, é 
que tratasen paces para salimos de México, que no se lo hacían ahora que 
era muerto Montezuma, á quien temamos respeto, y que por su causa no les 
destruíamos su ciudad, que saldríamos á dalles guerra, y á quemalles todos 
las casas, y les haríamos mucho mal: y por que lo viesen como era muerto 
el Montezuma, mandó a seis Mexicanos muy principales, y los más Papas 
que teníamos presos, que lo sacasen a cuestas, y lo entregasen á los Capita-
nes Mexicanos, y les dixesen lo que Montezuma mandó al tiempo que se que-
ría morir, que aquellos que le llevaron á cuestas, se hallaron presentes á su 
muerte y dixeron al Coadlavaea toda la verdad, como ellos propios le mata-
ron de tres pedradas y un flechazo. Y cuando así le vieron muerto, vimos 
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que hicieron muy gran llanto, que vien oimos las gritas y aullidos que por 
él daban y aun con todo esto no cesó la gran batería que siempre nos daban 
que era sobre nosotros de vara; y piedra, y flecha, y luégo la comenzaron 
muy mayor, y con gran braveza nos decían: ahora pagareis muy de verdad 
la muerte de nuestro Rey, y el desonor de nuestros Ídolos.» 

Después de la lectura de estos dos pasajes contradictorios, toca á la cri-
tica del lector discernir si los españoles mataron ó no á Moteuczuma. 

o 

L E C C I O N X V . 

A Y O T L I Ó Á Y U T L I , calabaza; bajo la forma A YO Ó A Y U 

( 0 

Áyogufiscle ( A Y O - H U A C H T L I : ayotli; calabaza;: 
huachtli, semilla, pepita de un fruto 
«Pepitas de calabaza») Semillas de ca-
labaza; (2). 

Ayog'üiste (AYO-HUISTTC-.ayotli calabaza; huitz-
tic, cosa espinosa; «Calabaza espinosa») 
Nombre de tres plantas diversas, cu-
yos tallos ó frutos son espinosos (3). 

Ayoquiite • ( A Y O - Q U I L T I C : ayotli calabaza, quil-
tic, fruto ó yerba ya sazonada para co-
merse, sin estar madura ó en todo su 
crecimiento; derivado de quiWl. que-
lite (V.), yerba comestible: «Calabaza 
verde ya comestible.») Calabacita de 
hortaliza (4.) 

A y o s o n a t e (AYO- (?): ayotli, calabaza;... 
(>\ ») (5). El Dr. M. Urbina dice que 
la palabra mexicana es ayo-zonalic, 
que traduce: «Planta semejante á la ca-
labaza.» No conocemcs la palabra zo-
natic, y Ximénez dice que ayo-tectli si 
significa: «Semejante á la calabaza,» y 
con este nombre describe una planta 
de la especie dé las coloquíntidas. 



Aludiendo á la muerte de Moteucznma, a fuer de imparcioles, inserta-
mos el pasaje relativo de Bernal Día/, del Castillo, que es opuesto al del P. 
Sahagún, dice así; 

«Y volvamos á decir de los grandes combates que nos daban, que Mon-
tezuma se puso á un petril de una azotea con muchos de nuchos de nuestros 
soldados, que le guardaban, y les comenzó á hablar Ú los suyos con palabras 
muy amorosas, que dejasen la guerra, que nos ¡riamos de México: y muchos 
Principales Mexicanos, y Capitanes bien le conocieron, y luego mandaaon 
que callasen sus gentes, y no tirasen varas, ni piedros, ni flechas; y quatro 
dellos se allegaron en parte que Montezuma les podía hablar, y ellos á él, y 
llorando le dixeron: ó Señor é nuestro gran Señor, y como nos pesa de todo 
vuestro mal y daño, y de vuestros hijos y parientes. Hacemos os saber, que 
ya hemos levantado á un vuestro primo por Señor, y allí le nombró como se 
llamaba, que se decía Coadlabacan, Señor de Iztapalapa, que no'fué Guate-
muz; el qual desde á dos meses fué Señor. Y mas dixeron, que la guerra 
que le habían de acabar; y que tenían prometido á sus ídolos de no lo dexar, 
hasta que todos nosotros muriésemos: y que rogaban cada día á su Huichi-
lobos y ;í Tezcatepuca, que le guardase libre, y sano de nuestro poder, é co-
mo saliese como deseaban, que no lo dexarían de tener muy mejor que ele 
antes por Señor, y que les perdonase. Y no hubiéron bien acabado el ra-
zonamiento quando en aquella razón tiran tanta piedra, y vara, que los 
nuestros le arrodelaban con ellos, no daban guerra, se descuidaron un mo-
mento del rodelar, y le dieron tres pedradas, é un flechazo, una en la cabe-
za, y otra en un brazo, y otra en una pierna: y puesto que le rogaban que se 
curase, y comiese, y le decían sobre ello buenas palabras, no quiso; antes 
cuando no nos catamos, vinieron á decir que era muerto, y Cortés lloró por 
él y todos nuestros Capitanes, y soldados: é hombres hubo entre nosotros de 
los que le conocíamos y tratábamos, que tan llorado fué como si fuera nues-
tro padre: y no nos hemos de maravillar dello, viendo que tan bueno era: y 
decían que había diez y siete años que reynaba, y que fué el mejor Rey que 
en México había habido, y que por su persona había vencido tres desafíos 
que tuvo sobre las tierras que sojuzgó.» 

«Puse como vimos á M otezuma que se había muerto, ya he dicho la tris-
teza que todos nosotros hubimos por ello, y aun al Fray le de la Merced, que 
siempre estaba con él, y no le pudo atraer á que se volviese Chiristiano, y el 
Frayle le dixo, que creyese, que de aquellas heridas moriría, á que el res-
pondía, que él debía de mandar que le pusiesen alguna cosa. En fin de 
más razones, mandó Cortés á un Papa, é á un Principal de los que estaban 
presos, que soltamos para que fuesen á decir al Cacique que alzaron por 
Señor, que se decía Coadlavaca, y á sus Capitanes como el gran Montezuma 
era muerto, y que ellos lo vieron morir, y de la manera que murió, y heridas 
que le dieron los suyos, y dixesen como á todos nos.pasaba dello, v que lo 
enterrasen como gran Rey que era, y que alzasen á su primo del Montezuma, 
que con nosotros estaba el Rey, pues le pertenecía de heredar, ó á otros sus 
hijos, é que al que habían alzado pbr Señor, que no le venía de derecho, é 
que tratasen paces para salimos de México, que no se lo hacían ahora que 
era muerto Montezuma, á quien temamos respeto, y que por su causa no les 
destruíamos su ciudad, que saldríamos á dalles guerra, y á quemalles todos 
'as casas, y les haríamos mucho mal: y por que lo viesen como era muerto 
el Montezuma, mandó a seis Mexicanos muy principales, y los más Papas 
que teníamos presos, que lo sacasen a cuestas, y lo entregasen á los Capita-
nes Mexicanos, y les dixesen lo que Montezuma mandó al tiempo que se que-
ría morir, que aquellos que le llevaron á cuestas, se hallaron presentes á su 
muerte y chxéron al Coadlavaca toda la verdad, como ellos propios le mata-
ron de tres pedradas y un flechazo. Y cuando así le vieron muerto, vimos 
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que hicieron muy gran llanto, que vi en oimos las gritas y aullidos que por 
él daban y aun con todo esto no cesó la gran batería que siempre nos daban 
que era sobre nosotros de vara; y piedra, y flecha, y luégo la comenzaron 
muy mayor, y con gran braveza nos decían: ahora pagareis muy de verdad 
la muerte de nuestro Rey, y el desonor de nuestros Ídolos.» 

Después de la lectura de estos dos pasajes contradictorios, toca á la cri-
tica del lector discernir si los españoles mataron ó no á Moteuczuma. 

o 

L E C C I O N X V . 

A Y O T L I Ó A Y U T L I , calabaza; bajo la forma A FO ó A Y U 

( 0 

Á y o g u f i s c l e ( A Y O - H U A C H T L I : ayotli; calabaza;: 
huachtli, semilla, pepita de un fruto 
«Pepitas de calabaza») Semillas de ca-
labaza; (2). 

Ayog'üiste (AYO-HUISTTC-.ayotli calabaza; huitz-
tic, cosa espinosa; «Calabaza espinosa») 
Nombre de tres plantas diversas, cu-
yos tallos ó frutos son espinosos (3). 

A y o q u i i t e • ( A Y O - Q U I L T I C : ayotli calabaza, quil-
tic, fruto ó yerba ya sazonada para co-
merse, sin estar madura ó en todo su 
crecimiento; derivado de quiWl. que-
lite (V.), yerba comestible: «Calabaza 
verde ya comestible.») Calabacita de 
hortaliza (4.) 

A y o s o n a t e (AYO- (?): ayotli, calabaza;... 
(>\ ») (5). El Dr. M. Urbina dice que 
la palabra mexicana es ayo-zonalic, 
que traduce: «Planta semejante á la ca-
labaza.» No conocemcs la palabra zo-
natic, y Ximénez dice que ayo-tectli si 
significa: «Semejante á la calabaza,» y 
con este nombre describe una planta 
de la especie dé las coloquíntidas. 
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Ayosote 

" ' f i o 
f 

» 
"fíjÓ»; 

Ayotecle. 
Ayotete.. 

Cainoeliayote... 

. (AYO-TZOTIC: ayotli, calabaza; tzot% 
cosa sucia, fétida; «Calabaza sucia| 
apestosa»). Planta que tiene la figyl 
de la yedra, cuyas hojas en infusión se 
emplean para curar los dolores de los 
riñones, producidos por cálculos uri-
narios. (6) | 

AyosucWqaelite. ( A Y O - X O C H I - O U I L I T L : Ayotli, cala-
baza; xochitl, flor; quilitl, quelite (V.), 
yerba comestible: «Flor de calabaza 
quelite,» esto es, cuando está en sazón 
de comerse. (7) 

. (AYO-TECTLI : ayotli calabaza; tectli, 
(?); «Planta semejante á la ca-

labaza. 11) Planta llamada también Chi-
chicayote (8.) 

• (CAMO-CHAYOTL; camotl, camote áa-
yotl, chayóte (V): «Camote-chayote») 
Uno de los nombres de la raíz dei 

« . chayóte. (V. Chinchavote\ 
Cuahuayote (CUAÜH .AYOTLI: cuahuitl, árbol; 
^WdJOtt} ayotli, calabaza: «Calabaza de árbol," 

Arbol cuyos frutos son unas calabazas 
grandes, y por únicos ramos cuatro 
hojas parecidas á las del limón, flores 
grandes y blancas, fruto oblongo con 

_ carne roja comestible. (9). 
tuayoguascle. .. ( C U A U H - A Y O H U A C H T L I ' : cuahuitl, ár-

bol; ayohuachtli, pepita de calabaza: 
"Pepita de calabaza de árbol.") Arbol 
mediano cuyo fruto contiene tres piño-
nes guardados en sus .cavidades, muy 
parecidos á los frutos de los pinos. (10). 

C h a y 0 t e ' Á ' T Ü n * Ch (?) ayotli, 
calabaza: "Calabaza ( ? ) " ) . -

— 11 

Planta voluble, muy propia para arro-
llarse. El fruto es de la forma y tama-
ño de un huevo grande, de carne blan-
ca, que encierra una especie de haba 
en forma de almendra y se come co-
cido. (11) 

Chayótesele ( C Ü A Y O - T E X T L I : chayotli, chayóte 
Cliayoteste (V); textli, harina: "Harina del chayo-

te.") Nombre que le dan en Veracruz 
al chinchayote. (Y) 

CHilacayote ( T Z I L A C - A Y O T L I : tzilac, lizo (?); ayo-
tli, calabaza: «Calabaza lisa," esto es, 
que no][está surcada de rayas longitu-
dinales como las otras calabazas, que 
dibujan en su cáscara diferentes sec-
ciones á manera de costillas.) 

(TZILIC-AYOTLI : tzilictic, cosa que 
tiene claro sonido; ayotli, calabaza: 
"Calabaza que suena bien.») 

Planta con hojas cortadas en mu-
chas partes, tallos trepadores como les 
de la calabaza comú.n, fruto semejante 
al de la sandía, de corteza lisa y man-
chas blanquecinas y amarillentas, y si-
miente comunmente negra- Su carne 
es jugosa, blanca y tan fibrosa, que, 
después de cocida, se asemeja a una 
cabellera enredada, de la cual se hace 
el dulce llamado cabellos de angel-(i2) 

Chinchayote ( T Z I N - C H A Y O T L I : tziritli parte pos-
terior, de abajo; chayotli, chayóte (V): 
•'Chayóte de abajo, de la raíz.) 
Nombre'de la raiz del chayóte.—Es 
comestible por la fécula que contiene, 
y, por esío. en Veracruz, lo llaman cha-
yotextli' ' 'harina del chayóte,„ (I3.) 



Istacayota ( IZTAC-AYOTLI : izlac', cosa blanca; 
ayotli, calabazaí « Calabaza blanca») 
Variedad de la calabaza común. 

S o n a y o t e . , T Z U N - A Y O T L I : Uonlli, cabellos, ayo-
tli, calabaza: «Calabaza cabelluda.» 
Calabaza que tiene la carne semejante 
á fibras, inadecuada como alimento, 
las semillas duras y de color variable. 
—Es conocida también con el nom-

1 bre de «estropajo »o "cuauzacamecate» 
(V.), por tener sus fibras formando una 
red tenaz y resistente, usada por esta 
circunstancia como "zacate» para el 
lavado, estregándole con jabón. (16). 

T n m a l a y o t a T A M A L - Á V O T L I ; tamalli, tamal (V.); 
ayotli, calabaza: "Calabaza como ta-
mal"). Calabaza grande, redonda, de 
simiente negra, y cuya carne tiene la 
consistencia del tamal. (14.) 

TI al a y o t e ' ( T L A L - A Y O T L I : llalli, tierra'; ayotli, 
T a l a y o t e calabaza: «Calabaza de la tierra .» esto 

es, de planta rastrera, y, por esto, Xi-
ménez la llama «calabaza humilde."). 
Planta de una raíz larga, cilindrica y 
fibrosa, con tallos volubles, genicula 
dos y rastreros; las hojas en figura de 
corazón, medianas y acuminadas; 
el fruto es una calabacilla del grueso y 
largo de una pulgada, con manchas 
cenizas y verdes en la superficie, lle-
nas de semillas velludas, son comesti-
bles.—También se da el nombre de 
talayotes á los folículos de algunas 
asclepiádeas, y son comestibles coci-
dos, pues crudos son venenosos. (15) 
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EJERCICIOS 
rm^e-vÍÍE i á ^ f " ^ l í i t o s ángel» se hace con las fibras del chila-
cayote, y se le dá este nombre porque son tan abundantes y amarillas, que 
después de cocidas y almibaradas, semejan una cabellera rubia y enredada. 

11.—L* raíz del chayóte, que se llama chincha,,ote, contiene gran cantidad 
de técula que se puede usar para la alimentación de los niños en sustitución 
del arrow-root-

I I I - - D e l chayóte lo mas sabroso es la pepita 
IV.—«Las quesadillas de ayoxuchil son tan sabrosas, que no solo las comen 

los indios, sino también las gentes de razón.» (Un escritor español.) 
V — Los talayotes son un fruto muy abundante en Jalisco, y los tapatíos le 

dan también ese nombre á los testículos. 
El chinchayote ó chayotestees comestible, hervido ó cocido en agua de teques-

qutfe, pero es más alimenticio, cocido al vapor. 
Al percutir el chüacayote produce un ruido que justifica su nombre. 
VII I —«El chayóte cocido al vapor presenta una pulpa suave, y si se sumer-

ge en el agua se endurece y adquiere un sabor detestable.» (A. Herrera.) 
, 1X-—Mociño y Sersé indican que el cuayoguascle tostado, molido y mez-

clado con chile y tomate, puede servir de condimento para preparar el guiso 
conocido vulgarmente con el nombre de pipián. 
/ i X ' ~ r P ? y ° 0 u a í , d e s e usa en emulsión ú orchata para arrojar las lombrices 
ó la solitaria; y también son muy apreciadas estas semillas para condimentar 
el guisado conocido con el nombre de «mole verde» ó «mole poblano,» qué se 
hace con el guajolote ó pavo de México. • 

DERIVADOS. 
Chayotera La planta que produce el chayóle. 

La que vende chayotes. 
C h a y o t i l l o . . . . . . Nombre que se da al cliichicamoleV. 
C h i l a c a y o t e r a . . . . Planta que produce el chüacayote. 

— NOMBRES GEOGRÁFICOS. — 

Ayocinapa A Y O - T Z I N - A - P A N : ayotli, calabaza; 
tzintli, expresión del diminutivo; atl, 
agua, y, por extensión, rio; pan, en: 

i" ^ «En-el no de las calabacitas.» 
Ayoci l lgo . . AYO-TZIN-CO: ayo-tzintli, calabacita; 

co, en: «En las calabacitas.» 
Ayosocliiapan ... A Y O - X O C H I - A - P A N : ayo-xochitl,ayo-
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súchil (V.), flor de calabaza; atl, agua 
y, por extensión, rio; pan, en: «En el 
rio de los ayosóchiles ó flores de ca-
labaza.» 

Ayucail A Y U - C A N : ayutli, calabaza; CAN, lu-
gar: «Lugar de calabazas.u 

Ayuquila.. _ A Y U Q U I L - L A : ayutli, calabazá; qui-
litl, yerba comestible; la, variante de 
tía, que expresa abundancia: «Donde 
abunda la calabaza-quelite,» esto es, las " 
calabacitas verdes ó tiernas que ya 
están en sazón para comerse 

Talayutitla T L A L - A Y U - T I T L A N : tlalayutli, tlala-
yote (V.); tillan, entre: u Entre los ta-
layotes.'i (V. Talayote.) 

NOTAS. 

n i f i J d ó n n d ° S e ^ n o m b r e s d e l u 8 a r ' «cío el jeroglífico determínala sig-

( 2 . ) ' 

ma I V a c h t T ™ 1 * ** 0 < M t ; p e r ° C U a n d o e n t r a e n composición toma la for-

Latín técnico: Solanum cormtum^m. 

que significa í o r t a „ ^ C e
M

q , í e e l n o ™ . b r e , Í e de estas plantas es ayo-huitzlli, 

e , « A S u s a r , tts&as&zg* 6 ¿ r - ™ 

El Dr. M. Urbina cree que el aylquiUic pueda ser el Manihot foelida. 

El ayosonate no ha sido c las iñcada-Tiene muchos usos medicinales. 
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1 
Un naturalista distinguido, el Dr. M. Urbina, cree que el ayotzolic puede 

ser la Cucurbüa foetidissima, Hunt in H. B. 

(?•) 
El P. Sahagún dice: «Las flores de las calabazas llamadas aioxochquild,l tó-

menlas cocidas, son muy amarillas y espinosas, móndanlas para cocer quitan-
do el hollejuelo de encima: los grumos ó las extremidades de las ramas de la 
calabaza, se comen también cocidas.» 

( 8 0 Latín técnico: Bryonia variegata, Mili. 

(9.) 
Latín técnico: C'rescentia acxdeata. (?) H. B. K.—Eeta calabaza se da en 

Iguala. Hay otra que lleva el mismo nombre, que se da en Temimilcingo; 
pero no es arbórea y el fruto es parecido al melón. Xo ha sido clasificada. 

(10-) 
Latín técnico: Jairophacurcas. Moc. Ses.—Los indios usan estas semillas 

como purgante drástico; pero dice Hernández que en cantidad de cinco ó sie-
te, siempre número impar. 

( 1 L ) . 
El diccionario de la Academia dice que el vocablo mexicano es chaiotl, 

lo cual no es exacto. 
El Sr. E. Mendoza dice que chayotli viene de charhacua, áspero, y de 

ayotli; calabaza, Si tales fueran los elementos de la palabra, sería chachacua-
yotli, pues no hay razón para que el adjetivo chachacua solo conserve la ch 
inicial, al entrar en composición. 

No es cierto, como dice el Diccionario de'la Academia, que el chayóte esté 
surcado de rayas longitudinales que dibujan en su cascara diferentes seccio-
nes á manera"de tajadas. Sólo tiene dos rayas pequeñas ó hendiduras cerca 
del pedúnculo, que facilitan su división por la mitad. 

Latín técnico: Sechium edide, S. "VV. 
El Sr. Alfonso Herrera, estudiando el chayóte, dice: 
«El chavóte es una de las plantas indígenas más importantes; cosmopo-

lita como el hombre, vegeta perfectamente tanto en los climas calientes de la 
zona tórrida, como en los templados y frios; su cultivo es fácil y sencillo; es 
una de aquellas plantas excepcionales de las que el hombre utiliza l q | tubér-
culos v los frutos á la vez; el agricultor no tiene que esperar largo tiempo pa-
ra recojer el fruto de sus afanes, puesto que á los pocos meses levanta la cose-
cha de numerosos frutos; al segundo año aprovecha éstos y el chinchavote; 
pero ;en que cantidad? Según los informes que he adquirido, cada planta pro-
duce de .80 á 100 frutos, y de 20 á 25 kilógramos de tubérculos; sus hojas pue-
den emplearse como forraje, y sus flores son muy buscadas por las abejas. 
Basta sembrarlo una sola vez para aprovechar su cosecha durante siete anos, 
sin tener que erogar más gasto que el invertido en levantarla; no se halla ex-
puesto á esas enfermedades tan comunes en la papa y en otras plantas ali-
menticias, que con frecuencia originan la ruina de los agricultores, y aun el 
hambre en algunos pueblos miserables de Europa.» 

El P. Alzate, en un curioso estudio acerca del chayóte, dice: 
«El árbol del pan que los naturalistas conocen por Runa, es uno de aque-

llos vegetables útiles que las naciones poseedoras de colonias en la l o r n d a zo-
na procuran con grandes fatigas trasportar á sus posesiones; pero en la Nuc-



S - ^ í t o d X h a v n ^ T T 6 1 r i m a - , a b « n d a un f ru to que le es m u y parecí-' 

fuerte consistencia v p o b h d l L h V S , ? r a ' c ? r t e z f 6 P e l l e 0 e s <*e 
ellas) - en todo i n f i r i ó c T espinas de dos líneas ( también l o s h a v sin 

figura de vástagos y E d e b e r S n r S * ? * ® a l l a P ^ t a , por lá 
ma que una planta de c h a V o f o r i r S ^ / a s c u c u r b l ^ ó calabazas, de fo r -
sima vista; los ta fos se e S d e n 1 ^ í * ^ a g U a s ' P ? e s e n t a u n a h ermosí-
m o d a e n un apoyo b c K S K e i S ^ , ™ ™ 8 ' / ^ F l q u e B e l e a c o " 
presenta un techado i m p e n S ^ S f e S Z L í & T n e r a q u e 

man una especie de cubierta nór 3 , A 0 , a s m u y abundantes for-
Lograesta planta la èsnecia^ ^ r ^ f- c " l o c à d a s c o m o las tejas, 

sea calientes, sino t a m S é n S lo« Í E E T * 1 ™ d e q U e n o 8 o l ° f r u c t i f i ( : a en paí-
vivácea, en ¿ada año re o L m r ^ í n n U , ^ 6 n n a v e z , s e m b r a d a > co™<> ^ es 
de árboles si la s i e m b r e n ffiS^ d S ^ ^ ^ Ó * — 

q < " 'e - e n d e 
digno dej reconocer, como ¿ t o s filaSof ¿ ? T b a d e V a d ó n : l o q u e e s 

en que enredarse forman una e m ^ i t ' C U a n d o n o encuentran apoyo 
tración evidente de que k na tu rSe^a las d Z ^ T ^ e " e l l a m i s m a = d e m o f i " 
yos que sirviesen de instrumentn n » - ' f o , r m a r " " a especie de apo-
bradizos. instrumento pai a sostener los vástagos que son muy que-

P i c a s e I f l T c t í V n Z u o p r o n S t c T P ° ^ 8 c a r a c t ™ hidr6- ' 
s áv i aó jugo, por l o q u e e ¿ f f i ^ r e s e c o s n n Z t ^ 8 r a n d e P a c i ó n d e l , 
medad en el terreno p a r a a d a u i r i r s e logra: necesita de mucha hu-

P r a a a q u m r vigor y extender sus tallos á mucho ámbito. 

(12.) 

ayotH d e e ? í a - a n e r a Placati (?) 

-SÉ TALES ÍNERÁN Ü 
na de maíz, o f ^ ü A f ^ 6 mazorca tier-
mología no es exacta. Todas las S l a b a z L l l ñ ' f i K ^ ^ ! , « ^ b a z a . » Esta eti-
te tripas, y aun cuando el c h i c o t e S Ì I Z k™' , l l a m a d a 8 vulgarmen-
t e » n i n g u n a 8 e m - a n z a ^ ' S ^ 1 * ™ ™ , ™ a b u n d a n c i a esas tripas, no 

a m U t o ^ mientras que 

fe^Sr^St/ E ! t
c o m p o n e d e l s t e l l a n o 

l ™ tiene semejanza, ni afinidad a S ù n a con ?» P-0 r q u e e l Alacayo-
además, chayo teno es chaioll en m í S o ^ ^ 1 1 ' C O n e I y 

Del mismo error de la Academia participó el taxónomoque llamó al ehi-
lacavote citrullus, esto es, cidrillo, diminutivo de citrus, cidro ó cidra, pues ya 
hemos dicho, y es notorio, que nada tiene que ver el chilacayote con la cidra. 

Es mas curioso el error del «Diccionario Enciclopédico» pues en el artícu-
lo Coyote, dice: Adj. prov. Méjico: lo que es del país, como indio-coyote, cidra-
coyote.» ¿Risum tencatis? 

Don Juan Fernández Ferraz, en sus «Nahuatlismos de Costarrica», dice lo 
siguiente: «Chilacayote. ( ) calabaza boba, 
aunque es voz poco usada, pues corrientemente se llama esa cucurbitácea chi-
berritzilacayotli, compuesta (aquí va lo bueno) detzilac&tl, dicción sintética for-
mada de tzilim, sonar como un metal—acatl—caña—ayotli—calabaza. Esta 
designación se originó sin duda de que de la cáscara seca de esa fruta (no ts 
fruta) se hacen huacales, con los cuales tal vez hicieron los indios tambores, 6 
acaso de que del pedúnculo de las hojas de esta planta se haceu trompetas.» 
Y aiítes de que los indios hicieran huacales, tambores y trompetas, ?no tenía 
nombre esta fruta? Sin seguir á Don Juan Ferraz en sus lucubraciones meta-
físico-sintético-fllológicas, sólo haremos observar que «calabaza que suena 6 
s'onora» se dice en mexicano nahuatinayotli; caquiztinayotli ó tzüicayotli, voca-
blos compuestos respectivamente, de nahuatird y caquiztini, cosa sonable, de 
tzilictic, cosa que tiene claro soniijo, y de ayotli, calabaza. Del último adjetivo 
tzilictic podía formarse el nombre, en la forma tzilic-ayotli, «calabaza que tie-
ne sonido claro. 

El Dr. Francisco Flores dice: «tzilacayotU («calabaza que suena) hoy lla-
mada chilacayote.» 

Como realmente el chilacayote suena mucho, mas que cualquiera otra ca-
labaza, cuando se le percute, no es inverosímil que los indios hayan tenido en 
cuenta esta propiedad para ponerle el nombre, sin tener en cuenta el tambor 
y la trompeta de D. Juan Ferraz. Pero el nombre debería ser tzüicayotli; y en-
tonces hay que convenir en que tzilacayotU es un barbarismo que viene desde 
tiempo inmemorial, y que fué consagrado por el uso, tal vez por causa de 
eufonía. 

El P. Sahagún. al tratar délas plantas, no habla del chilacayote; pero al 
describir las fiestas que los ind.os hacían á los dioses tlaloques, dice: «Hay 
unas calabazas lizas, redonda«, pecosas, entre verde y blanco ó manchadas 
que las llaman tzilacayotU. que son tan grandes como un gran melón, á cada 
una de éstas partíanlas por la mitad, y sacábanle las pepitas que tenía dentro, 
y quedaba hecha como una taza, y enchianla del vino dicho (pulque), y po-
níanla delante de la imagen, ó imágenes, y decían que aquellos eran vasos de 
piedras preciosas que llaman chalchiuitl.» 

Latín técnico: Cucumis cit,-ulitis, Ser. 

(13.) 

Las raíces del Sechium edule, Sw., producen unos tubérculos mny volu-
minosos, conocidos con los nombres mexicanos de chinchayote, chayot&tte y 
camocha,,tote; su peso suelde ser hasta de tres hilógramos, su forma variable, ya 
algo cilindrica, ya ovoide ó completamente irregular; su corteza hendida i r e -
gularmente; es de un amarillo sucio, y cubierta de multitud de pequeñas pla-
cas separadas por hendiduras poco profundas; el interior es blanco amarilloso, 
sobre todo hacia la periferia. 

Bajo él punto de vista industrial, el chayotestle presenta también ínteres: 
su fécula es de fácil digestión y puede servir para la nutrición de los nmos y 
de los enfermos < onio sucedánea del arrourott ó de esas otras féculas que paga-
mos tan caro á los extranjeros, y que con frecuencia se hallan adulteradas, 



además: puede también aplicarse á los mismos usos industriales y economi 
eos que el almidón de trigo. Vease en la nota 11 de esta lección là inserción 
del artículo del P. Alzate, 

(14.) 

Latín técnico: Cucurbita maxima. Duch. 

(15.) 

Latín tecnico. 1? acep. Gonolubus pedunculatm, Hemsl. 2? acep. Asclepias 
linaria, cav. 

(16.) 
• ; 

Latín técnico: Luffa cylindrica, Eoem. 

LECCIÓN XV. JEROGLIFICOS. 

LECCION XVI-

A Z C A T L , hormiga; bajo la íorma A Z C A . 

A S C A C 0 Y 0 T E (AZCA-COYOTL: azcatl, hormiga; «>-
yotl, coyote (V): «Coyote-hormiguero.» 
esto es, que se come á las hormigas.) 
Cuadrúpedo parecido al coyote, que se 

Asrasiirliil /Tn t a d e hormi£as' (*) A S C A S U C , U L , ( ^ C A - X O C H I T L : azcatl, hormiga; 
M \ fl°!¡: « F l o r de las hormigas"). 
Nombre de una ffor y planta, que des-

pués los españoles llamaron «flor ó azu-
cena de Santiago.»—Una especie de 
cólchico conocido con los nombres 
vulgares de «mata-perros,» «quita-me-
riendas» y «mayos.» (2). 

NOMBRES GEOGRAFICOS-

Azcapuzalco ( A Z C A - P U T Z A L - C O : azcatl' hormiga; 
putzalli, tierra levantada, terrero; co, 
en: «En los terreros de las hormigas,» 
esto es, nEn los hormigueros, M) (3.) 
Hoy pueblo del Distrito Federal, y en 
la antigüedad, capital del reino tepaneca. 

Azcatlán A Z C A - T L A N : azcatl, hormiga, tlan, 
junto á: «Junto á las hormigas.» 

EJERCICIOS. 
I.—Los bulbos del atcasuchü se emplean como emético. 
II.—DeAzcapusalco fué rey el tirano Maxtlaton, cruel perseguidor del 

rey-poeta Nezahualcoyotl. 
III .—El ascacoyote no sólo come hormigas, sino abejas; y para conseguir-

lo, golpea de noche con el hocico los cajones de las colmenas, de donde salen 
espantadas y caen aturdidas en tierra. 

IV.—Destruida la monarquía tepaneca por los Mexicanos y Acolhuas, su 
capital Azcapuzcdco, fué convertida en mercado de esclavos. 

NOTAS. 
/ 

(I-)" 

El Dr. Hernández hace ¿nención de este animal; pero no lo describe. 
Remi Simeón copiando á Clavijero, escribe aztacoyotl; pero es una errata. 
El P. Sahagún dice: «Hay otro animal de esta especie (la del coyote) al cual 
llaman Azcatlcoiotl, tiene las mismas condiciones arriba cichas (las del coyo-
te, V . ) , salvo que se sienta sobre los hormigueros, y por esto se llama azcatl-
coiotl, y también cuando ahulla de noche, hace muchas vocees juntas, unas 
gruesas, otras delgadas y otras má£ delgadaz.» 



(2.) 
^ El ascatuchil llamado «azucena de Santiago» es el amarillis formossisima 

de Lineo; el «mata perros» es el colchicum ulpinúm, D. C. 
(3.) 

Sobre esta etimología dice el Sr. Orozco y Berra —Muchos de los nom-
bres de lugar se formaron del apellido de los fundadores, y cuando las pala-
bras no podían ser expresadas con sus propios sonidos, escogían signos que 
próximamente correspondiesen á la voz apetecida; con el tiempo estos signos 
cambiaron de pronunciación y por consecuencia de significado. Nos informa 
lxthlxochitl que la ciudad deque tratamos fué fundada por un señor Ixput-
zal, y así se llamó aquella al principio; expresóse la denominación por medio 
de 1111 hormiguero, de donde resupo que el vocablo Ixputzal se convirtiera en 
Azcaputzalco, autorizado por la multitud de gente que en la ciudad vivía, ha-
ciéndola semejante á un hormiguero.» 

El original Borunda dice de Azcaputzalco y su diminutivo Azcapuizaltonco 
(Lscapusaltongo) lo siguiente: 

• " Í T ? 1 L u g a r c e r c a n o ¿ esta Ciudad, por erróneamente escrito desde el 
siglo Dezimo sexto Azcaputzalco, entendido como Hormiguero lo instruie 
Amlpusaualco, dentro co, de lo hinchado pusauáUi, de arena xalli, con agua 
ati, su situación en la agregada allí antiguamente quando el Rio conocido por 
de los Kemedios tenía por ella su curso, variado después i e la conquista,-sir-
viendo hoy su terreno para barro destinado á vasos porosos1 de Pulque cono-
cidos por caxetes. que pulverizados facilitan el asierre de cantería; y notán-
dose otra I oblacion anotada por íxalpusahualtonco, dentro co, de la hincha-
zoncilla pusaualiontli, de Arena con agua axalli, conocida por S. Pedro Esca-
pu saltón (jo adonde ocurre el Rio de la serranía de Cuauacan.» 

L E C C I ON >xvi. J E R O G L I F I C O S . 

—AZCAPUTZALCO.— 

L E C C I O N XVII . 
A Z T A T L , garza; baje la forma AZTA y A Z . 

NOMBRES GEOGRÁFICOS. 
Az taca lco (AZTA-CAL-CO: azíatl, garza, mili, ca-

sa; co, en: «En la casa de las garzas.» 
Barrio de Tenochtitlán, cerca de Cha-
pultepec. (i) 

Aztacinga ( A Z T A - T Z I N - C A N : aztatl, garra; tzin-
tli, expresión de diminutivo; can, lu-
gar: «Lugar de garcitas.») Este lu-
gar se ha perdido. 

Áztama A Z T A - M A - C A N : aztatl, garza; ma, 
cautivado, cazado; can-, lugar: «Lugar 
de las garzas cautivas,» esto es, donde 
las cazaban y conservaban vivas para 
diversos usos. 

Aztaquemecan... ( A Z T A - Q U E M - E - C A N : aztatl, garza; 
quemitl, camisa, vestido; e, que tienen; 
can, lugar: «Lugar de los que tienen ó 
usan vestidos de garza,» esto es, que 
hacían piezas de ropa con las pieles 
emplumadas de las garzas.) Este lu-
gar se ha perdido. 

Aztatoacan ( A Z T A - T O N - H U A - C A N : azta-tontli, 
garcita; hua, que tienen; can, lugar: 
«Lugar de los que tienen garcitas » es 
to es, donde hay garzas pequeñas.) Es-
te lugar se ha perdido. (2). 

Aztlán ( A Z - T L A N , síncopa eufónica de Az-
ta-tlan: aztatl, garza; tlan, junto á: 
«Junto á las garzas»)- Nombre del 
lugar de donde salió la tribu nahuatla-
ca, que después se llamó mexicana, pa-
ra su peregrinación hasta tomar asiento 
definitivo en el Valle donde fundaron 
á Mexico-Tenochtitlán. 

Hastahuacán A Z T A - H U A - C A N : aztatl, garza; hua, 
que tienen; can, lugar: «Lugar de los 
que tienen garzas.» 
(¿Quién sería el escribiente es» 
tupido que escribió este nombre 
con H.?) 



EJERCICIOS. 
^ * * gar-

l a b a ¿ Í S E Í S r 1 ^ « estaban lo U -

\ l°S A s[e c a t ' q U e d e s p u é s s e I l a m a r o n Picaño»; 
dos IJnidos)f o^ros enCaliforrifa&l)UgpI' a a o f A p o n e n en Wisconsin (Esta! 
co Om7i"i v R í en Oaliíorni», U. f emando Ramírez, en e lago de Chal-
co, Orozuz, y Berra y Chavero, en la isla del lago de Mexcala, en Jalisco 

DERIVADOS. 
. . . (AZ-TRGATL: nombre gentilicio c b -

nvado de Aztlan). Dicese del indivi-
duo de un antiguo pueblo invasor y 
dominador del territorio conocido des 
pués con el nombre de México. || Na-
tural de Aztlan. j| Lo perteneciente á 

ó á los Aztecas. || Idioma ha-
blado por los Aztecas, después llama-
dos Mexicanos. j|¡ Indio en general. (3). 

•• (Formado de azteca y de la desinen-
cia castellana ¿SOTO, que connota imi-
tación, conformidad, etc.) Vocablo de 
a lengua azteca empleado en la caste-

llana, más ó menos adulterado en su 
forma. || Empleo de vocablos azte-
cas en idiomas extranjeros. 

NOTAS. 
( 1 ) 

A z t e c a 

Aztequismo 

« Tlaltelolco. ordenó casarlo con la bija de Tezozomoctli, hermana de Axava-
i! eatl, que reinó después de él.» «Celebróse el matrimonio con gran pompa-
«dice el Sr. Orozco y Berra dando en dote á la m ger muchas riquezas y íie-
« rras en el barrio Áztacalco hacia el bosque de Chapultepec.» 

(2 . ) 

No suena la n de azhxton, así es que el nombre se pronuncia A Jatohva-
can, y de aquí vínola adulteración Aztatoacan. 

(3.) 
/ 

Entre las diversas tribus nahoas ó nahuatlacas que, por causas desconc" 
cidas, emigraron del Norte al territorio conocido hoy con el nombre de Valle 
de México, desde el siglo VI de la era vulgar, fué la última la tribu de los 

f Aztecas, procedente de Aztlan, cuya situación no ha podido determinarse to-
davía. Esa tribu hizo su larga y" difícil peregrinación, en el siglo XII , atra-
vesando los que hoy son Estados de Sinaloa, Jalisco, Zacatecas y Michoacan, 
y llegaron á Tula en 1196. Cuando pasaron por Colhuacan ó Teo^olhuamn 
("pueblo que estaba junto al Culiacán actual, de Si atoa), encontraron 
los Aztecas otras ocho familias emigrantes: matlatzinca, tepavcca, chichi-
meca. malinalca, chololteca, zochimilca, chuica y hueiotzinca. Estas tribus dije-
ron á los Aztecas:—Señores y caballeros, ¿á' donde os dirigís? Nosotros esta-
mos dispuestos áacompañaros. --¿Adonde os podemos llevar?'—contestaron 
los Aztecas. 

—Nada importa, os acompañaremos, iréis con nosotros,—dijeron los ocho 
barrios 

—Vamos, pues, —dijeron entonces los Aztecas. 
Hecho el convenio, se pusieron en camino procesional mente, según las 

prescripciones de su dios. A la cabeza de la columna iba Tezcacoatl cargando 
en un quimiüi y cesto de juncos á Huitzilopochtív, su dios; seguíanle Cuauhcoatl 
y Apanecail llevando los paramentos y objetos necesarios al culto; detras iba 
"lasacerdotiza Chimalma: estos cuatro sacerdotes, tlamacazque, arrastraban tras 
sí al pueblo maravillado. 

Llegados á un grande árbol,, colocaron al pié el tabernáculo del dios el teoic-
palli, silla de dios v pusiéronse los Aztecas á comer sosegadamente, cuando 
overon un gran ru'ido, y quebróse el árbol por medio: tomaron el prodigio 
por mal agüero, V dejando la merienda los jefes de la tribu, (rodearon al nu-
men implorándole con lágrimas en los ojos: Huitzilopochtli les hablo dicién-
doles: «Prevenid á los ocho barrios que os acompañan no pasen adelante, pues 
de aquí se han de regresar.» Aacalt, caudillo de la tribu azteca, se encargo de 
comunicar aquella resolución al jefe de los chololteeas, pasando la conferencia 
hacia la media noche. Al oir esta prevención se pusieron muy tristes los ocho 
barrios y dijeron: «Señores nuestros, ¿adonde nos dirigiremos, pues nosotros 
os acompañamos?» luego les volvieron á decir: «Debeis regresar.» Entonces se 

marcharon los ocho barrios. . 
El numen hobló de nuevo á la tribu diciéndole: «Y a estáis apartados de 

los demás, así quiero, como escogidos mios, no os llaméis en adelante azteca, 
sino mexica,» v mudándoles el nombre, dióles un distintivo para marcarlos 
muy particularmente, púsoles en rostro y orejas un emplasto de trementina. 
oxitl, cubierto de plumas (Extractado del Texto de 
la Pintura de A UBIN.) 

j 



LE C C I Ó N XVII. JEROGLIFICOS. 

— A Z T L A N . — — A Z T A T L A N . — 

— A Z T A Q Ü E M E C A N . — 

LECCION" XVII I . 
V 

C. en, dentro* 

Posposición que solo se usa al fin de las palabras, (i.) 

NOMBRES GEOGRÁFICOS. 

A C & J E T E ' ( A - C A X Í - C : acaxitl, alberca; c, en: 
«En la alberca.» A - C A X I T L : atl, agua; 
caxitl, vasija, cajete (V.), y, por exten-
cion, receptáculo). Pueblo del Estado 
de Puebla, donde hay una alberca. (2.) 

# 

Chapultepec C H A P U L T E P E - C : chapulín, l a n £ O S l a , 

chapulín (V.); tepctl, cerro; c, en: «En 
el cerro de la langosta ó chapulín.» (3) 

Chicomoztoc (CHICOM-OZTO-C: chicóme, siete; oz-
totl, cueva; c, en: «En las siete cue-
vas»). Lugar prehistórico, perdido (4) 

E r a t e p c c . . E H E C A - T E P E - C : ehecatl, viento, ó el 
dios del aire; tepetl, cerro; r, en: «En 
el cerro del aire ó del dios Ehecatl» (5) 

Huicllllüc. Hlli- H U I T Z I L - A - C : huitiHin, síncopa de 
c h i l a q u c huitzi z\lw, colibrí, chupamirto; atl, 

agua; c, en: «En agua de los colibríes.» 
(6). 

Tepeite T E F E - I T Í c: tepctl cerro ó monte; \titl, 
vientre, y, figuradamente, en el inte-
rior, dentro: c% en! «En el interior de 
los cerros ó montes, 11 «Valle.» 

EJERCICIOS. 
I.—Al cerro de Chapulterec, de México, eele dió el nombre de chapulín, 

no porque abunde en él este insecto, sino porque tiene la figura de un chapu-
lín ó langosta. . , _ T , , , 

II:— El Gran Héroe de nuestra independencia, el cura D. José¡ M. Mo-
relos, fué fusilado en el pueblecillo de Ecatepec, el 22 de Diciembre de 1815. 

III.—A los vailecitos que están en el interior de -tas grandes serranías, 
les llaman los indios Teneitic, que nosotros hemos convert.do en Tepeite, y 
les dan ese nombre porque forman como el vientre de las montañas. 

IV.—Nezahualcovotl fué dueño del monte de Chapultepec y él plantó el 
bosque que hov admiramos, y en el reinado de EU tío IT/.coatl delineó el 
acueducto eobíe el cual se ícrmú por los españoles el que trajo el agua a Mé-
xico por más de tres siglos, y que hace pocos años fué derrumbado, 

V.—En el camino carretero de M.'xi o á Iluichilac, esta, según el barón 
de Humboldt, el lugar habitado (El Cua-da) más alto (3,000 metros) de 
América, por donde rasan carruajes: hoy pasa un ferrocarril. 

VI —En Chicomoztoc se separaron los Azteca« de las otras seis tribus na-
huatlacas, en BU peregrinación ha< ia el Valle que después se llamo de México. 

VII —El bosque" de Chapultepec sirvió de asilo, durante diez y siete anos, 
á los belicosos Mexicano?, antes de que fundaran á Méxic.o-Tenochtitlan y, 
con el transcurso del tiempo fué aau<d bosque objeto de veneración rengicsa, 
«Teníanlo los Mexicanos por cosa deifica—dice Torquemada-lo limpiaban y 
escamondaban muy de ordinario y con sumo cuidado.» 



LE C C I Ó N XVII. JEROGLIFICOS. 

—AZTLAN.— —AZTATLAN.— 

— A Z T A Q Ü E M E C A N . — 

LECCION" XVII I . 
V 

C. en, dentro» 

Posposición que solo se usa al fin de las palabras, (i.) 

NOMBRES GEOGRÁFICOS. 

A C & J E T E ' ( A - C A X Í - C : acaxitl, alberca; c, en: 
«En la alberca.» A - C A X I T L : atl, agua; 
caxitl, vasija, cajete (V.), y, por exten-
cion, receptáculo). Pueblo del Estado 
de Puebla, donde hay una alberca. (2.) 

# 

Chapultepec C H A P U L T E P E - G : chapulín, l a n £ O S l a , 

chapulín (V.); tepetl, cerro; c, en: «En 
el cerro de la langosta ó chapulín.» (3) 

Chicomoztoc (CHICOM-OZTO-C: chicóme, siete; oz-
toil, cueva; c, en: «En las siete cue-
vas»). Lugar prehistórico, perdido (4) 

EcatepoC.. E H E C A - T E P E C: ehecatl, viento, ó el 
dios del aire; tepetl, cerro; r, en: «En 
el cerro del aire ó del dios Ehecatl» (5) 

Huicllllüc. Hlli- H U I T Z I L - A - C : huitiHin, síncopa de 
c h i l a q u c huxtzx• tilín, colibrí, chupamirto; atl, 

agua; c, en: «En agua de los colibríes.» 
(6). 

Tepeite T E F E - I T Í c: tepctl cerro ó monte; \titl, 
vientre, y, figuradamente, en el inte-
rior, dentro: c% en! «En el interior de 
los cerros ó montes, 11 «Valle.» 

EJERCICIOS. 
I.—Al cerro de Chapulterec, de México, eele dió el nombre de chapulín, 

no porque abunde en él este insecto, sino porque tiene la figura de un chapu-
{ín o langosta. , , 

II:— El Gran Héroe de nuestra independencia, el cura D. JoBé¡ M. Mo-
relos, fué fusilado en el pueblecillo de Ecaiepec, el 22 de Diciembre de 181o. 

III.—A los vailecitos que están en el interior de -las grandes serranías, 
les llaman los indios Teneitic, que nosotros hemos convert.do en Tepeite, y 
les dan ese nombre porque forman como el vientre de las montañas. 

IV.—Nezahualcovotl fué dueño del monte de Chapultepec y él plantó el 
bosque que hov admiramos, v en el reinado de EU tío IT/.coatl delineó el 
acueducto eobíe el cual se ícrmó por los españoles el que trajo el agua a Mé-
xico por más de tres siglos, y que hace pocos años íué derrumbado, 

V.—En el camino carretero de M.'xi o á Iluichilac, esta, según el barón 
de Humbold t , el lugar habitado (El Cua-da) más alto (3,000 metros) de 
América, por donde rasan carruajes: boy pasa un ferrocarril. 

VI —En Chicomoztoc se separaron los Azteca« de las otras seis tribus na-
huatlacas, en BU peregrinación ha< ia el Valle que después se llamo de México. 

VII —El bosque" de Chapultepec sirvió de asilo, durante diez y siete anos, 
á los belicosos Mexicanos, antes de que fundaran á México-Tenochtitlan y, 
con el transcurso del tiempo fué aau<d bosque objeto de veneración rengicsa, 
«Teníanlo los Mexicanos por cosa deifica—dice Torquemada-lo limpiaban y 
escamondaban muy de ordinario y con sumo cuidado.» 



NOTAS. 
e s t a s S S ^ C S ^ S ^ h n ° m b r e S a C a b a d o s perdidas I 
cueva. Nunca se une á los mono'«ilabo« «innrt"0^02'0'''' c u e v a ' en 5 ' 
vocablo compuesto; e i e r : S ° 1 ñ n ^ T r a n d ° e ® t o s / f o r m a n P^rte de un 

Al 1 ( 2" } 

«blo) hay una^ax í^arwTde agua de'nie'draH¡ S U i n m e d « n (delpu, 
«que bajan de la sierra, y H & S S & K T e p ^ ^ ' ** q U e 6 e 4 » J ® * 

% S f f i S d i c e : * l a fuente que ' 
'¡fvoltepec, q u e quiere decir. S ^ S i o I f a n í i " u o l a l l a m a " 

p i ( 5 d 6 montedlio que parece / a ^ t o ! » ^ P ° r q u e e l l a n a c e 

(4 ) 

^ ^ ^ n S ^ É f e s ^ d ¡ce : HneU 
donde se detuvieron,. Yagrega - Ñ O P ^ L ^ ' leSaron á Chiemoztoc, 

H d 0 n d e los mexicanos r S & ^ l Z T ^ l a S l t U a c i ó n d e ChicoiW 
debía estar á veinte millas de Z a c a t e é ^ - i A? ?Teo< s i n embargo, que 
hoy se ven las ruinas de un gran e S ; ^ ^ ¥ ^ i o d i a > e n el sitio en qne 
canos durante su viaie- nnrlnl L - i q i?e s m duda fué obra de los Mexi-
tiguos habitantes d ^ Z Z l l e n d o é t I a ? a d i d 6 n d e Zacatecas ^ . 
; hacerlas, ni puede aWbui^p6«- 3™!61116 b á r b a ™ . teñían 

descubierta por los e s p a ñ o ? e S X ™ n T \ - á I o S A z t e c a s * J u e U » ('on6-
r lT b n s del cAicomoatoc es alegór ?a n J f " n d a q u e J a Peregrinación de 
de Ajusco; y lo llama XicomoztocyVd2* d l ° h ° l u ^ a r e n ^serranía 
que; según él, significa: «Lo interno en c n f ^ T " / e n x k t l i ' o m e ^tl, veo 

) 

^ J r e ^ d p a Í é d ; Í C ^ f d e *%<Pec, comp. de icac, Pa-
6 613 Plé>» " 6 n ' -v que significa: «En la sierra parada 

(a.) 
A título de rara y confusa insertamos la etimología de Borunda. Dice este 

original autor: «La symbólica nacional espina, se eucuentra taml i> n alegori-
zada con cinco figuras translativas, en el ceñido distintivo Uitzilacki, de Pobla-
ción de Naturales, situada en el extremo meridional elevado de la propia Se-
rranía intermedia, y que vista desde Cvemavaca, á que forma lado septentrio-
nal presenta la Abra donde se halla Uitzilacki, la forma de Arteza ó Canea, 
Los remeros tratan de ilacki á la que se inunda, y de uitztli espina, al Pulque 
de Maguey recien trozado en su penca central que levanta su púa más que 
las otras. Allí origina continuo trozamiento de tal Planta, la bebida que de 
ella se estrae, supletoria de Agua que produce mui escasa un pequeño y reti-
rado Manantial. Con que la metafórica Canoa, omitida por .supresión, miris-
tracbn la metonímiea espina, el antítesis, ó contraposición'á la hvper' óiica 
inundación de aquella 1 ianta abundante allí. Por ella distinguen los Natura-
les desde este Valle hasta Uitzilacki al viento Sur por uilztlarnpa, en donde pa, 
acaba tlami. la espina uitztli, como que saliendo dulce de allí tal bebida, ee 
agria quando pasa ya á temperamento caliente, el qual comienza en Cuerna-
vaca, y por él tratan los de Uitzilacki, al Sur, de tena van, en donde de conti-
nuo yan, haze calor tor a.» En otro lugar dice que Huitzilac, según él Uitzilacki, 
es «el lugar de la metonímiea espina de la embriaguez,» aludiendo á les raquí-
ticos magueyes que hay en ese pueblo, y que solo producen tlachimie. El lu-
gar metonímieo de la embriaguez debería ser, ó la antigua ciudad de Tula, 
donde la india Xóchitl descubrió el pulque ó Los Llanos de Apan de donde lo 
tomaban los habitantes del Valle-

L E C C I O N XIX-

CA, en, lugar de. (i). 

N O M B R E S GEOGRAFICOS. 

Atlatlauhea A - T I . A T L A U H CA: atl. agua; tlatlavh-
qai, eos i roja, bermeja; ca, lugar de: 
«Lugar de agua roja ó colorada.11 

Cuaueillga C U A U H X I N CA: cuauhxinqui, carpin-
tero; ca, lugar: «Lugar de carpinteros.» 

Cuctlasgnaguan- C U E T L A X H U A H U A N CA: cuetlaxhna-
ga huanqui, curtidor de pieles; ca, lugar: 

«Lugar de curtidores » 
Jalmolonga....... X A L - M O L O N - C A : xalli, arena; molon-

qui, desmoronado, molido, etc.; ca, lu 
gar: «En (donde está) la arena fina ó 
remolida." 



Tecosauea T E - C J O Z A U H ~ C m M I , piedra; cozauh-
qui, cosa amarilla; ca, en: «En las pie-
dras amarillas.» 

TTMJUL ••• TEC¿UIT C . \ : 'equitqni, que paga tri-
buto, pediere; m, lugar: «Lugar de 

^ pecheros ó tributarios.» 
r e t l i i p . inga T E - T L A P A N - C A : tet!, piedra; llifrui-

yn, el que extrae; ca, lugar: «Lugar 
de sacapedreros. 

Tlal hinca T I . A I . - C H I U H - C A : llalli, tierra chiith-
qrri, rl que hace, tn l aja, etc.; ™,lu-

m , , . S a r : 

de labradores de la tierra.» 
! I R ] P L S C A • TL.AI . - ] ' IX-UA: tlaUi, tierra; piccqui, el 

qu gnar 'a, en, en: i-En (donde están) 
, los- gua: da tierras,íi ' l ' l l l h l t n i w r . i '1- . . . . 

T l a l t ü t o n g a T L A L - T O T O S - C A : Halli, tierra; i o ton-
?M»,_caliente; ra, en: "En tierra caliente. " np? J i^u Lici i í t Ld i i cnre . 

l «aquilea T L A Q U I L - C A : tlaqmlqvi, encalador, 
y, por extensión, al bañil; ca, lugar: 
i'Lugar de albañiles.1' 

V" J S M ¡ Í TLATZOMAN CA: tlatzomanqui, sastre; 
v , . c a- lugar: «Lugar de sastres." 
Aalcopinca X A L COPIN CA: xalli, arena, copinqui, 

el que saca (copina) una cosa de otra; 
ca, en: 4 En (donde están) los que sa-
can ó copinan (V. copinar) la arena del 
m o l d e , " esto es, los fundidores. (2). 

Xancopinca X A N - C O P I N CA: adove; copia-
Suncop inca qui, el que saca (copina) una cosa de 

otra; ca, en: «En (donde están) los que 
sacan ó copinan (V. copinar) los adobes 

v ™ ¿ U m o , d e ' " esto es, los adoberos. 
Xofhimancas X O C H I M A N C A : xochitl, flor; 
bochl iuancas qm, el qne ofrece, ca, lugar: "Luaar de 

los que ofrecen flores." (3.) 
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NOTAS. 
d o 

Ca es posposición que tiene varios usos y significaciones; pero aquí solo la 
consideramos como sufijo de nombres de lugar con su significación propia de 
en y con la de lugar de cnando suple á la posposición can. Los nombres de lu-
gar acabados en ca se forman de los nombres y participios acabados en qui, que 
convierten esta sílaba en ta, y ésta suple las posposiciones co y can que les co-
rresponderían á los nombres de lugar; ejem.: Acalpixca de acálpixqui, que so 
compone de acalli, canoa, y pixqui, guarda, cuidador, y significa: «Lugar (don-
de están) de los que cuidan las canoas.» Para evitar la cacofonía que resulta-
ría de decir Acapixcaco ó Acalpixcacan, se suprimen las posposiciones co y can 
v hace sus veces ca. 

(2.) 

Borunda dice: «De Xalcopinca, territorio can, de amoldar copina, en arena 
«xalli, se trata hasta hoy á un pequeño, pero antiguo Barrio del Poblado de 
« Tíalteololulco, encuio Mercado se contrataba entre otras mercaderías, con figu-
•vfiM de oro y plata vaciadas á molde en arena, por imbresiones de Aves v otros 
«Animales naturales.» 

(3.) 
Entre las divinidades de los Aztecas se hallaba la Coatlicue ó Cohuatlan-

tona, la de la falda de culebras,» ó «Culebra resplandeciente,» diosa de las flo-
res, á la que ofrecían, en el mes TozoztonÜi, ramos de flores, formados con pre-
cioso artificio. Los oficiales encargados del cultivo d • esas flore« y de formar 
los 

ramos eran los xochimanque, plural de xochimnuqui, y el lugar donde mo-
raban se llamaba Xochimanca. « 

L E C C I Ó N X I X . J E R O G L I F I C O S . 

L E C C I O N X X . 

V „ 
CALLI , casa, arca, caja; bajo la lorma C A L y C A L L I . 

Caballocalco ( C A U Á L L O - C A L - C O : cavallo, caballo; 
calli, casa; co, en: "En (donde está) la 

ATLATLACHCA. 



casa de los caballos." " E n las caballe-
rizas.)" Nombre que dieron los indios á 
la calle donde estaba la puerta de las 
parroquias foráneas, por donde se entra-
ba á las. caballerizas, (i.) 

t a l c o . (El) Nombre abreviado que da el vulgo 
á las calles llamadas Cauallocalco en al-
gunos pueblos, (i.) 

L A L M U ( C A L - M I L L I : calli, casa; mil/i, semen-
tera: "Sementera de la casa.-) Semen-
tera que está junto á la casa ó en sus so-
lares. 

L A I P A N ; ( C A L - P A N : calli, casa; pan, en: "En 
la casa.") Nombre que se daba antigua-
mente al conjunto de habitaciones des-
tinadas en las haciendas á los trabajado-

Ca ln i snnP r e s H 0 y s e ] I A M A < I R E A L Ó « R A N C H E R Í A / > 
T A L P I S Q N E - ( C A L - P I X Q U I : calli, casa; pixqui, 'el 

que guarda: «El guardián de la casa.») 
be daba este nombre al mayordomo de 

í ' h l n Q „ « « i hacienda ó de finca rústica. (2 ) 
C ' H Í N A R C A L C H I N A N - C Á L L I : chinamitl,seto ó cer-

ca de cañas; calli, casa: «Casa cuyas'pa-
redes son un tejido de cañas,» esto es, 
de carrizos, cañuelas de milpa, varas ó 
ramas etc.). Casa de zacate, ó de ramas 

. de árbol. 

' ftCa (Xa-CALLI: xamitl, adobe; calli, casa: 
«Casa de adobes.«.) Choza, casa de 7a-

Petaca cate, casa humilde. (3). 
C a - V v f E T / / A ' G A L L I : p e t í a t l > e s t e r a> P^ate 

Z ' } T r - C ! j a ' a r c a ' e t c ' : " C a l ' a ¿e pe-tate.») Caja de cuero ó de madera forra-

Í L t '' ° a j l t a d e b o [ s i l J o para 
guardar tabaco, cigarros ó puros, forma-
da de paja, cuero, metal ú otra substan-

/ 

cia. ¡| Fig.: la cadera de la mujer gorda. 
—Las petacas de los indios eran unas 
cajitas de palma fina ó corriente, tejida 
como los petates, y también cajas gran-
des forradas de petate. (4.) 

SantOSCali ( S A N T O S - C A L L I : santos, plural de la 
palabra castellana santo-, calli, casa: 
"Casa de los santos'1). Nombre que dan 
los indios á sus oratorios, donde tienen 
un altar con imágenes de santos. 

Temascal ( T E M A Z - C A L L I : lemaz (<J) 
derivado de tema, bañarse; calli, casa: 
«Casa de baño.» "Casilla como es-
tufa adonde se bañan y sudan." Moli-
na). (5>. 

Teocali ( T K O - C A L L I : teotl, dios; calli, casa: 
"Casa de Dios" "Templo"). Nombre de 
los templos entre los nahuas. 

Tinacal- ( T I N A - C A L L I : tina, palabra castella-
na, calli, casa: «Casa de las tinas n) 
Nombre que dieren los indios á los de-
partamentos de las haciendas de pulque 
donde están las tiras en que los cla-
chiqueros (V.) vacían el aguamiel de los 
magueyes para que se fermente y se 
convierta en pulque. 

EJERCICIOS. 
I.—Por masque los poetas hayan querido embellecer los jacales de los in-

dios, llamándolos «rústicas chosas,» «humildes bohios,» siempre ofrecen un as-
pecto asqueroso y desagradable. 

II.—En las haciendas pu/queras de los Llanos de Apan el departamento 
m ás importante es el tinacal. 

I I I .—En las guerra« que tenían entre sí los pueblos del Anahuac, los ven-
cedor"1' incendiaban el tmcali, como señal inequívoca de la victoria. ^ 

IV.—No es raro que los indios, bajo el altar d e s ú s intosca'.i, oculten un .'do-' 
lo de s h antiguos diose». 



* 4 ^ f y « ^ ^ ^ . u a bañ0 de — 

miserables ^ d e 1 0 8 m d i o s ' l o s «on las habitaciones mi« 

I X . ^ B a ™ , «on las c « a £ t a lo . indios ¿ e no t i e n . n s u calmil. DERIVADOS. 
Calpanero f o m b r e que se daba á los indios jor-

naleros que vivían en el calpar> de las 
haciendas, para distinguirlos de los^que 

, l b a n J venían de los pueblos 
a C £ l 0 1 1 Cobertizo grande hecho con pies de-

rechos de madera y techo de tejamanil 
teja ó «acate. [] Teatro de madera qué 
se levanta en las plazas para dar tran-

Temasca lero S I t 0 " a m e n t e Ac iones de variedades. , s c a i e r o E 1 P r e P a r a y aPÜca los baños de 
p temascal. 

e U Q ° m / e dice de la mujer que tiene ancha 
cadera. 

1 I n í l C a l e r 0 £ 1 que cuida del tinacal y 
de recibir á los clachiqueros ÍV i el 
aguamiel. v ' ' 

REFRANES Y LOCUCIONES FAMILIARES. ' 

I ^ O ^ ^ l o S ^ no teniendo 
ese jacal valirmento alguno, alardean de P o- ' 

J d e r 7 d c estabilidad en la buena po-
sicion que ocupan. 

e n b ! ! 5 , 1 ^ c a n t a n e s t e refrán en la copla siguiente: 

«Cupido se fué á comer 
«A la punta de un nopal, 
«Y le dijo á su mujer: 
—«Esto si se pone mal; 
«Iglesias vemos caer, 
«¡Y no ha de caer un jaral \ 
En esta copla se refieren los enamo-

rados á las mujeres bue se les resisten. 
No tener un j a - Expresión con que se deplora no. ha-

cal donde meterse, ber adquirido una casa en propiedad 
para alojar á su íamilia, 

Echarse con las Descuidar sus obligaciones. 
patacas. 

Sólo tomar pul- Se usa este refrán para ponderar que 
que puro bebiendo el pulque del comercio siempre está 
en el t i n a c a l mezclado con agua ú otras substan-

cias que lo hacen impuro 

En los pueblos donde hay parroquia, hay en ia casa cural un departamen-
to destinado para la* caballerizas de los caballos que montan el cura y les vi-
carios que salen á decir misa los pueblos dependientes de la parroquia. A es-
tos departamentos v á la calle donde se encuentra la puerta de salida y entra..a 
los llamaron los indios respectivamente ctuudocaUi y caualocoko, «caballeriza.-
v «donde está la caballeriza," Les indios cuando conocieion el caballo lo llama-
ron cumio, mericanizando la palabra, sustituyéndolas letras b y 11, que 110 tie-
nen en su alfabeto, con la tt y laJ. El vulgo, en algunos pueblos, por abreviar, 
al caualocalco lo llama simplemente «El calco.» 

( 2 . ) 

Véase la nota 1? de la lección 19. 
(3.) 

Kam'dl, al entrar en composición, pierde las finales 1 ti. y la V se convierte 
en v. de suerte que, unido á cdlli, el vocablo es xancalli; pero como la cuan-
do está antes dec . se pierde en la pronunciación, se escribe xacalu, lo que tía 
dado lugar á muchas dudas sobre la etimología de la ¡ala' r,i. 

(4.) 
Bernal Díaz, hablando de un embajador de Moteuczuma .. II. . . . ... • .<« 

que aquél le dijo á tita: «Aun asora hne llegado y ya le quieres hablar; re.-, .e 



m 

m 
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«agora este presente que te damos en su nombre, y después m e dirás lo que te 
«cumpliere: —y agrega:— y luego sacó de una petaca, que es como caxa, mu-
c h a s piezas de oro : » 

Clavijero, hablando de los hombres de carga entre l<5s Mexicanos, dice: 
«Trasportaban el algodón, el maíz y otres efectos en los petlacallis, que eran 
«unas cajas hechas de cierta especie de cañas y cubiertas de cuero, las cuales 
«eran ligeras y preservaban al mismo tiempo las mercancías de las injurias del 
«sol y del agua,—Usanlas los españoles, y les dan el nombre de petacas.» 

(5 . ) 
El P. Clavijero hablando de los Temascal l i só «Hipocaustos,»trae lades-

cr.pción siguiente, que trascribimos porque ha caído en desuso el baño de te-
mascal, y hoy, casi todos ignoran la estructura y uso de tales baños. Dice el 
jesuita veracruzano:» 

«Poco menos frecuentes eran entre los Mexicanos y otros pueblos del Ana-
huac, los baños de temazcalli, que siendo una de las singularidades mas nota-
bles de aquellos paisés, no h a sido descrita por ningún autor español:» 

"El temascalli ó hipocausto mexicano se fabrica por lo común de ladrillos 
crudos. Su forma es m u y semejante á l a de los hornos de pan, pero con la dife-
reucia que el pavimento del temazcalli es algo convexo, y mas bajo que la su-
perficie del suelo, en lugar que el de nuestros hornos que es llano y elevado, 
para mayor comodidad del panadero. Su mayor diámetro es de cerca de ocho 
pies, y su mayor elevación de seis. Su entrada, semejante también á la boca de 
un h o m o , t iene la altura suficiente para que un hombre entre de rodillas. En 
la parte opuesta á la entrada hay un hornillo de piedra ó de ladrillos, con la 
boca hacia la parte exterior, y con un agujero en la superior, para dar salida al 
humo. La parte en que el hornillo se une al hipocausto, la cual t iene dos pies 
y medio en cuadro, está cerrada con piedra seca de tetzontli, ó con otra no me-
nos porosa que ella. E n la parte superior de la bóveda hav otro agujero como 
la hornilla. Tal es la estructura común del temazcalli, como hasta hoy se usan; 
pero hay otros que no t ienen bóveda ni hornilla y que se reducen á unas pe-
quenas piezas cuadrilongas, b ien cubiertas, y defendidas del aire.» 

«Lo p r i m e r o que se hace an t e s de b a ñ a r s e es p o n e r d e n t r o del temazcalli 
una estera, en lugar d e la cual lo s españoles ponen un colchón p a r a mas como-
didad , un j a r ro d e agua , y u n a s y e r b a s ú hojas d e maíz.» 

, , «Después se hace fuego en e"l hornillo, v se conserva encendido hasta que 
estén bechas ascua las piedras d e q u e he hecho mención. El que quiere bañar-
se entra ordinariamente desnudo y solo ó acompañado de un sirviente si su en-
fermedad lo ex ige ó si así le acomoda. Inmediatamente cierra la entrada, de-
jando un poco abierto el agujero superior, á fin de que salga el humo que pue-
de introducirse del hornillo, y cuando ha salido todo: lo cierra también. En-
tonces empieza á echar agua en la piedra encendida, de la que se alza nn den-
so vapor, que va á ocupar la parte superior del temazcalli. Echase en seguida 
foo „ , e r a , ' y 61 t j e n e consigo un sirviente, éste atrae hacia abajo el vapor con 
ías yerbas o con el maíz, y con las mismas mojadas en el agua del jarro que va 

' ' t r g |ir"il n i finfermo ^ d o el cuerpo y sobre todo en la parte dolon-
l ! U a ! " e I " " Be Presenta un sudor copioso y suave, que se aumenta ó 

™ c o n y ) e " f - Conseguida la deseada evacuación se deja salir el 
1 , l a P U e r t , e c i i ' a ' >',6e v ¡ s t e el enfermo, ó si no, bien cubierto lo 

S ™ la estera 0 sobre el colchón á una pieza inmediata, pues siempre 
hay alguna habitación en la« cercanías del baño » 
m « , ' i l e « ! , » eeho U8<J del- temazcalli en muchas enfermedades, especial-
meuii. ei. .as calenturas ocasionadas por alguna constipación. Usanlo comun-
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mente las indias después del parto, y los que han s ido heridos ó picados por al-
gún animal venenoso. Es, además, un remedio eficaz para los que necesitan 
evacuar humores gruesos y tenaces, y yo no dudo que ser.a útilísimo en Italia, 
donde se padecen tan frecuentes y graves reumatismos. Cuando se necesita un 
sudor mas copioso, se coloca el enfermo algo mas cer-a del techo, donde es 
más espeso el vapor. Es tan común aun en el día el temazcalli, que no hay po-
blación d e indios donde no se vean muchos baños de esta especie.» 

El P. Sahagún sólo habla del temazcal para exponer sus usos medicinales 
v dice: «Usan en esta tierra de los baños para muchas cosas, y para que apro-
veche á los enfermes hase de calentar m u y bien el baño que llaman temazcalli, 
v háse de calentar con buena leña que no haga humo. Aprovecha primeramen-
te á los convalecientes de algunas enfermedades, para que mas presto acaben 
de sanar: aprovechan también á las preñadas que están cerca del parto, porque 
allí las parteras les hacen ciertos beneficios para qne mejor paran, l a m b i é n 
aprovechan para las recién paridas para que sanen, y para purificar la leche: 
todos los enfermos reciben beneficios de estos baños, especialmente los que tie-
nen nervios encogidos, y también los que se purgan d e s p u é s de purgados ¡ tam-
bién para los que caen de su pie, ó de alto, ó fueron apaleados, o maltratados 
v se les encogieron los nervios aprovéchales el baño. Así m i smo aprovecha a 
¡os sarnosos y bubosos, alli los lavan, v después de lavados los ponen modici-
nas conforme á aquellas enfermedades: para estos es menester que esté muy ca-
l iente e l baño.» , , , , , 

El mismo P. Sahagún hablando en otro lugar de las «abusiones de los In-
dios,» dice: «Decían que si algún mellizo estaba cerca del baño cuando le calen-
taban, aunque estuviese m u y caliente, le hacía enfriarse, y mucho mas si era 
a H i n o de los que se bañasen; v para remediar esto, repasaban con agua cnatro 
veces con su mano lo interior del baño, y con esto no se enfriaba sino 
calentaba más.» 

LECCION XXI. 
% 

C A L L I , casa; bajo la forma C A L . 

(Continuación) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Calalpa C A L - L A L - P A N : calli, casa; llalli, tierra; 
pan; en: « En las tierras ó>olares de las 
casas.» (i). C a l c a h u a l c o CAL-CAHÜAL-C0: calit¿casa; cahualh, 
cosa abandonada: ro, en: «F.n las casas 
abandonadas?» 

C a í n e p a n t l a G A L K E P A N T L A : calli, casa;» nepunLla, 
enmedio: «Enmedio de las casas.» 



Cicalco C T - C A L - C O : cit/i, liebre; calli, casa; co -
en: u En la casa de las liebres, n 

CI-CAL-CO: citli, abuela; calli, casa; co, 
en: « En la casa de la abuela.» (2). 

C h i n a n c a l e o C H I N A N - C A L - C O : chinan-calli, casa de 
cañas; co. en: «En las casas de chinamil 
(V.) ó zacate.» (V. Chinancal.) 

Ix taca ICO IZTA-CAL-CO: iztatl, sal; calli, casa; 
co, en: "En las casas de la sal,-' esto es, 
en las oficinas donde se fabrica. 

Í Z T A C - C A L - C O : iztac, cosa blanca; ca-
lli, casa; co, en: «En casas blancas.» 

J a c a l » X A CAL-LA: xa-calli, jacal (V.), casa 
de adobe; la, partícula colectiva: 1 ¡Don-
de hay muchos jacales, 11 «Jacalerío» (3) 

Petacalco. P E T L A - C A L - C O : petlaíl, estera, petate, 
(V.); calli, casa; co, en: «En las casas 
de petate » 

P E T L A - C A L - C O : petkicJli, peraca; ( V ) 

co, en: "En la petaca ó petacas." (4). 
1 ic i iuc i lco P I T Z O - C A L - C O : pitzotl, cerdo, cochino; 

calli, casa; co, en: «En la casa de ios 
cerdos», esto es, «En las zahúrdas ó es-
tablos de cochino?.» * 

Teinascalciugo... T Í M A Z C A L . T Z I N - C O : temaz-calli, te-
mascal (Y.); tzint/i, expresión de dimi-

. nutivo; co, en: «En los temascalitos » 
XOCillCaiCO X O C H Í - C A L - C O : xochi.ll. flor; calli. ca-

sa; co, en: «En la casa de flores. (5.) 

NOTAS. 
00 

de e n ~ n t r a i , f « , , m e , i i 0 d o s 1 '> ' - ^ ' ^ u loáaccidentes 
n r i i t W ^ P a l a b r a s dan lugar á esa combinación d e letras, se su-
p r i m e la , y bv jutiáii la- t ; j or teo es <\ÜM.r*u, y no (MiMptt*. 

El P. Durán adóptala primera significación, el Sr. Orozco y Berra la 
segunda. 

Cnando Moteuczma II tuvo noticia de que los hombres blancos (los espa-
ñoles) andaban por el Golfo, creyó que se ibaná realizar las profecías de Que-
txacoatl, de que el reino de México sería destruido; y como una noche que su-
biera á los terrados de su palacio descubriese en el cielo un cometa, este funes-
to presagio rindió su ánimo conturbado, y resolvió huir de los males que le 
amenazaban. El P. Durán, refiriéndose á este suceso dice: «El lugar escogido 
«fué Cicalco, entre México y Coyohuacán, en un lugar que llaman Atlirucan, 
«donde dicen los viejos que todas las noches de esta vida salía una fantasma y 
«se llevaba un hombre, el primero que topaba, «1 cual nunca más parecía, 
«así huian de andar aquel camino de noche.» 

(3.) 

Véase la nota 3 de la lección 20? 

(4.) 
El P. Sahagún, describiendo el palacio de los reyes de México, dice: «Otra 

«sala del palacio se llamaba Petlacalco: en este lugar posaba un mayordomo del 
«señor que tenía cargo y'cuenta de todas las trojes, y mantenimientos de maíz, 
«que se guardaban para'proveimiento de la ciudad y república, » 

Tal vez esas semillas estaban guardadas en grandes petacas, y de ahí le vino 
el nombre al lugar (Véase la nota 4 de la lección 20.) 

No transcribimos aquí la etimología que dá Borunda á Petlacoalco, «En el 
sepulcro,» porque para entenderla sería necesario insertar varias páginas de su 
obra Clave General de Jeroglíficos Americanos. 

(5.) 

Se da este nombre álas ruinas de un templo-fortaleza que están á seis le-
guas, al S-O, de Cuernavaca. Tal vez son las ruinas más importantes del Ana-
íiuac por su antigüedad. El Sr. Chavero dice que se le dió por los Aztecas (ó 
por los Toltecas) el nonibrec'e Casa de flores por los prime risos relieves que es-
tán labrados en las cuatro caras de la pirámide que formaba el templo. No 
creemos que el nombre de Xochicalco se le haya dado por las razones que ex-
presa el Sr. Chavero. El P. Sahagún, describiendo los edificios del Teocallx de 
México, dice: «El 66 se llamaba Xuchicalco: éste era un cú ( templo) edificado 
«á la honra de los dioses Tiatlauhquicinieutl, y también de la diosa Atlatonan » 

Se ve, pues, que el Xochicalco de Cuernavaca puede haber sido un templo 
dedicado como el de México, á los dio; es menciónalos. 

En otro lugar, tratando de los discursos que se dirigían una persona de la 
familia de lasparturientas y las-partera«, pone en boca de aquellas las pala-
bras siguientes: «Señor, metedla en el baño como sabéis que conviene, que es la 
«casa de nuestro señor llamado Xuchicaltzin, adonde searrecian y esfuerz m los 
«cuerpos de losniños, por la madre y abuela, que es la señora diosa llamada 
«Yoalticitl. Entre pues, esta moza en el baño por vuestra industria, por que ya 
«ha llegado al tiempo de tres ó cuatro meses que ha concebido.» Después pone 
en boca de la partera un largo discurso, y en él dice: «..ahora llamais y dais voces 
• á la madre de los dioses, que es la de las medicinas y médicos, y es madre de 
»todos nosotros, la cual se llama Yoaticitl que tiene poder y autoridad sobre 
»los temascales que se llaman Xnchicalli, lugar en qne esta diosa ve las cosas 



—IXTACALCQ.— —PETIJ ACA LCO •— 

L E C C I O N X X I I . I 

CAN, lugar. 
N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

A c a y u c a i l ACAYO-.CAN Ó A C A Y U - C A N : acayo, lle-
no de cañas, derivado de acatl, caña, 
can, lugar: «Lugar lleno de cañas.» 

AmaquemecaD, . . A M A - Q U E M - E - C Á N : ^ ^ / , papel, ama- , 
te (V.); qufmitl, vestido, camisa; e, que 
tienen; can, lugar: «Lugar de los que 
tienen (usan) vestidos de papel ó ama-
te», esto es, de los filamentos del árbol 

. . llamado amate. (Véase Amecameca.) 
A p iscan, A P I Z - C A N : apiztli, hambre; can, lu-

ger: «Lugar de hambre», esto es, 
estéril. 

( ensonmayecan C E N T Z O N - M A Y - E - C A K : cenzontli, cua-
trocientos; maitl, mano; e, que tiene; 
can, lugar: uLugar de los que tienen 
cuatrocientas manos», esto es, lugar de 
cientopiés n (* ) 

- 98 

«secretas » Aljconcluir el discurso la partera dice:« caliéntese 
«el bañe que es la casa florida (xochicalli) de nuestro dios, entre en el mi hif» 
«entre en el seno de nuestra madre, la cual se llama Yoalticitl.» J ' 

Estos pasajes nos dan á conocer que Xochicoteo era un templo, un dios v 
un temascal que es el vientre de la diosa Yoallicitl. 

L E C C I Ó N X X I . J E R O G L I F I C O S . 

Micho acáll M I C I I - U A - C A M ; mi chin, pescado; hua, 
que tienen; can, lugar: «Lugar de los 
que tienen pescados.» «Lugar de pes-
cadores. » 

Tecpayocan T E C P A Y O - C A N : tecpayo, lleno de pe-
dernales, derivado de tecpati, pedernal; 
can, lugar: "Lugar lleno de pedernales." 

Tecoclican T E C O C H C A J Í : tecochtli, sepulcro; can, 
lugar: ' 'Lugar de sepnlcros " "Campo 
mortuorio.» 

N O T A . 
( * ) 

Centzontli, cuaerocientos, era uno de los números hiperbólicos de los na-
hoas, asi como nosotros llamamos cientopiés á este polípodo articulado, ellos lo 
llamaban cuatrocientas manos, ¡qué mucho, cuando los naturalistas lo llaiñan 
diezmüpiés, miriápodo! 

L E C C I O N X X I I . J E R O G L I F I C O S . 

H> 0 
— A C A Y O C A N — — M L C N U A C A N — 

> 

Y \ 

— T E C P A YOCAN— 
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dernales, derivado de tecpati, pedernal; 
can, lugar: "Lugar lleno de pedernales." 

Tecoclican T E C O C H C A J Í : tecochtli, sepulcro: can, 
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H> 0 
— a c a y o c a n — —mlcnUACAN— 
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L E C C I O N X X I I I . 

C E N T L I , mazorca; bajo la forma C E N y C E N T L I * 

C á c a h u a c i n e l e . . . ( C A C A H U A - C E N T L I : cacahuatl, cacao; 
(V.); centli, mazorca de maíz: «Mazorca 
de maíz (que parece) cacao»; porque las 
mazorcas de este maíz parecen piñas de 
cacao.) Maíz blanco y de colores cuyos 
granos tienen la íorma de los del cacao. 

Cencuate.. ( C E N - C O A T L : centli, mazorca de maíz; 
coatí, culebra: uCulebra (como) mazor-
ca de rftaíz.»—Debe aludir el nombre 
á las mazorcas de maíz de colores, por-
que Molina dice que el cencoatl es acu-
lebra grande y muy pintada.n También 
puede aludir á que las escamas de esta 
serpiente están imbricadas como los 
granos de maíz en algunas mazorcas.) 
(i.) Culebra venenosa (según Clavijero); 
tiene cinco pies poco más ó menos de 
largo, y ocho pulgadas de circunferen 
cia en la parte más gruesa (2). 

Cenancle.. ( C E N - N A N T L I : centli, mazorca de 
maíz; nantli, madre: «Madre de las ma-
zorcas del maíz.» Ximenez traduce: 
"AIadre de la espiga del maíz." (Y-
Cenclina). 

Cenclina. Centli- ( C E N T L - I -NAN: cent/i, mazorca de 
1 , a maíz; su; nantli, madre: „Su (la) 

madrede las mazorcas del maíz.» Piñata 
medicinal de las tierras calientes. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

. C E N T L - I C P A C Ó C E N - T - I C P A C : centli, 
mazorca de maíz; t, letra diacrítica; ic-

pac, sobre: "Sobre las mazorcas de maíz.' 
. C E N - T L A L PAN: centli, mazorca de 
maíz; tlalli, tierra; pan, en: "En tierra 
de mazorcas de maíz.u 

EJERCICIOS. 
I,— El vulgo cree que el cencuate mama la leche de las mnjeres que crian, • 

mientras están dormidas; pero un naturalista ha demostraoo que esa operación 
es imposible, porque las culebras carecen de órganos de succión. 

II.—La centlina la emplean los indios como un heroico febrífugo. 
I I I :— El maíz cacahuacincle se emplea generalmente en la repostería fina 

trabajada con harina de maíz, 
t 

NOTAS 
( i . ) . • 

Según el Sr. Herrera y Pérez, se compone de cen, uno, y coatí, culebra, y 
significa: «la primera de las culebras.» 

D. Eufemio Mendoza dice que se compone de centli, maíz, y de coatí, cu-
lebra,-y que significa: «culebra del maíz.» 

Para que tuviera la significación que le da el Sr. Herrera, el nombre debe-
ría ser: iccecoati, y para la del Sr. Mendoza: tlaolcoatl. 

(2.) 
Hablando de culebras el P, Sahagún dice: «Hay otra'culebra que se llama 

«cincoall, es mediana, no tiene cascabeles ni muerde, es amarilla, colorada y 
«parda obscura: tiene la cabeza ancha y la boca grande, no pare, mas hace nido, 
«pone huevos, y de allí saca sus hijos; enróscase al euorpo del que quiere ma-
«tar, pica con lá lengua y traga no tiene ponzoña» El P. Clavijero dice que lo 
más notable de este reptil es que brilla en la obscuridad; y con este motivo 
agrega: «así escomo el próvido Autor de la naturaleza excita y despierta de di-
«versos modos nuestra atención prra preservarnos del mal, ora por el oido con 
«el ruido de les cascabeles, ora por la vista con la impresión de la luz.» Difiera 
mucho las descripciones de Sahagún v Clavijero.. No conocemos ninguna de 
naturalistas mndornos, así es que ignoramos los verdaderos caracteres de este 
reptil. 

Latín tésnico: Pityophis Deppei, Dum y Bibr. 
(3.) 

Ximenez, describiendo esta ptanta, dice: « laravz gruesa y lar-
«ga de fruta semejante á la« vaynillas del chile, casi llana de donde le vino el 
nomb.e.» A pesar de esta indicación no percibimos la razón del nombre. 

C c n t i s p a c . . 

Centlalpan 
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L E C C I O N XXIV. 
C I H U A T L , mujer; bajo la forma C I H U A . 

Cihuacoatl ( C I H U Á - C O A T L : cihuatl, mujer; coatí, 
culebra ó serpiente: «Serpiente mujer.», 
ó «Culebra hembra»), (i), Nombre de la 
diosa Quilaztli, madre del género hu-
mano. Creian que esta era la primera 
mujer que había parido, y que paría 
siempre mellizos. Gozaba de alte jerar-
quía en la clase de dioses, y decían que 
se dejaba ver muchas veces, llevando en 
los hombros un niño en una cuna. 
|| Nombre de un magistrado que era 
una especie de virrey ó lugarteniente de 
los reyes mexicanos. (2). • 

Cihnapatli ( C I H U A - P A T L I : cihuatl, mujer; patli, 
medicina: "Medicina de la mujer».) 
Planta medicinal de la que hay muchas 
especies, y cuyas hojas en cocimiento 
se usan para facilitar los partos. (3.) 

t i n u a t l a n c a ( C I H U A - T L A N Q U I : cihuatl, mujer; tlan 
qui, derivado de tlami, terminar, aoabar, 
y, por extensión, concertar y concluir 
un negocio: «La mujer qufc concierta y 
arregla alguna cosa»). Nombre que se 
da todavía hoy, en algunos pueblos de 
indios, á la mujer que va á pedir en ma-
trimonio á una joveu. (4.) 

Ixtacihual ( I Z T A C - C I H U A T L : iztac, cosa blanca; 
I x t l a c i h u a l . , cihuatl; mujer: "Mujer blanca.") Nom-

bre del volcán que está juuto al Popoca-
tepetl. Por su ampia cima cubierta de 
nieve tiene la apariencia de una mujer 
acostada, velada con una sábana blanca. 
(5-) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Cihnatecpan (Síncopa de C I H U A C O A - T E C P A N : Ci-
huacoatl, nombre de un magistrado me-
xicano; teepan, palacio: «Palacio del 
Cihuacoatl»). Edificio en México-Te-
nochtitlán destinado al magistrado Ci-
huacoatl (2. 

Clhuatcopan Síncopa de C I H U A C O A - T E O P A N : Ci-
huacoatl, diosa llamada así; teopan, tem-
plo: «Templo de la diosa Cihuacoatl.» 
(1 y 2). 

Cihuatlán (Síncopa de C I H U A C O A - T L A N : Cihua-
Zihuat lán coatí, diosa llamada así; tlan, junto: 

«Junto á la Cihuacoatl.» Lugar situado 
junto al templo de la Cihuacoatl, ó don-
de se le tributaba culto. (2.) 

Zihuatanejo Diminutivo despectivo de Cihuatldn. 
( V - ) . 

EJERCICIOS. 
I.—El Cihuateopan ó templo de la diosa Cihuacoatl estaba en Tlalmanalco. 
II.—El Iztaccihuatl tiene una altura de 4500 metros sobre el nivel del mar. 
III.—La diosa Cihuacoatl era venerada con el nombre de Tonantzin (Nues-

tra Madre)en el cerro del Tepeyac, donde los frailes espafiolesjhicieron apare-
cer después á la Virgen de Guadalupe. 

IV.—La yerba cihuapacle no sófo 1* emplean como medicamento lae tepa-
tianas (V . ) , Bino también losmédicosr 

V.—El edificio llamado Cihuatecpan estaba situado, en Méjico, junto al 
ex-convento de San Francisco. 

VI .—El Cihuacoatl erm tan alta dignidad en la corte de México, como lo 
han sido y lo son los primeros minsstros en l u corte« de las monarquías abso-
lutas de Aaia y Europa. 

VII.—El axtequixmo IxUacihual sólo es usado por 1« gente vulgar y por 
algunos gacetilleros. 

VIII .—El Iztacihuatl no es un simpte Nevado, como se cree generalmente, 
sino un verdadero Volcán, cuyo cráter visitó el sabio P. Alzate. 

I X . - El hoy humilde puerto de Zihuatanejo será un importante puerto de 
altura cuando el Ferrocarril del Gran Pacifico haya clavado su último riel. 



NOTAS. 

No hay diversidad de terminación en los nombres aztecas para indicar el 
género. Algunos dan á entender por su misma significación, cómo oquichtli, 
hombre, cihuatl, mujer; pero con excepción de éstos, que son bien pocos, todos 
son comunes á los dos sexos. Cuando se quiere quitar la ambigüedad, se ha-
ce uso de aquellos dos sustantivos, que equivalen al máscula y femina del latín; 
y así por ejemplo, con coatí se dice oquichcoatl, culebra-macho, cihuacoatl, cu-
lebra-hembra. A la diosa Quilaztli, que la representaban bajo la forma de cu-
lebra, como la consideraban «madre del género humano,» tuvieron que lla-
marla «Culebra-hembra,» cihuacoatl. 

El P. Sahagún creyó que la cihuacoatl era el diablo. Hablando de algu-
nos prodigios acaecidos en el reinado de Moteuczoma II, dice: «En su tiem-
«po del mismo, el diablo que se nombraba cioacoatl de noche andaba llorando 
«por las calles de México, y lo oían todos diciendo: ¡oh hijos míos! ¡ay de mí! 
«que yo os dejo á vosotros » 

En otro lugar dice: D. Martín Ecatl fué el segundo gobernador de los de 
«Tlaltelolco, después de la conquista de los de México, y fué gobernador tres 
«años, y en tiempo de éste el diablo que en figura de mujer andaba y'aparecía 
«de día y de noche, y se llamaba Cioacoatl, comió un niño que estaba en la cu-
«na, en el pueblo de Atzcapotzalco.» 

(2.) 

El Cihuacoatl era un alto dignatario de la corte de los reves mexicanos, 
equivalente al primer ministro de las cortes actuales. Llevaba este nombre 
en honor de la diosa cihuacoatl, la Culebra-hembra, porque representaba en el 
1 Mocan (consejo del Rey) á la clase sacerdotal. A esta diosa la llamaban los 
mexicanos, por autonomasia, Cihuatl, la Mujer, v por esto á su templo lo lla-
maron simplemente Cihuateopan, y al palacio del Cihuacoatl. Cihuatecpan. 

El P. Ximénez dice: ^ ^ 

«Hay una verba medicinal que se llama cihuapatli, es mata, tiene muchos 
virgultos tan altos como un es ado, tiene las hojas cenicientas, anchuela- v 
puntiaguda«, muchas ramas, 1 ores amarillas y blancas, cria semilla como la 
ae ios Oléelos, las hojas de esta mata son provechosas cocidas en agua bien her-
vidas: la muger prendada que va.está para parir, bebe esta agua para facilitar 
su paito sin pena, y al momento le sale sangre, y es s tñ d que va quiere nací r . 
la cnatuia: l«.a raíces de esta mata son delg.idas y largas, y mu¿has en la sobre ' 
az son negras y por dentro amarillas, tiene un olor desabrido. Esta raíz mo-
lida y cocida con agua tibia, es provechosa al que tiene cámaras de sangre: 
puédenla beber en ayunas y también después de comer, v el que la bebiere ha 
en l Z e S , , t e m p \ " d a f ; e n TODAS PARTES s e esta yerba, en los campos, 
en las montañas, y entre las casas.» 
In„ I'"6 2 plegado el tiempo del parto, llamaban á la partera 
os hijos é hijas de los señores nobles, y de los ricos y mercaderes. Cuatro ó 

cinco días antes que pariese la preñada: estaba con ellos la comadre aguardan-

do á que llegase la hora del parto, ellas mismas según dicen, hacían la comi-
da de la parida, ó para la preñada; y cuando ya esta sentía los dolores 
del parto, luego le daban un baño, y'después la daban á beber la raíz i e una 
llerva molida que se llama cioapactli, que tiene virtud de empeller, ó rempu-
jar hacia afuera la criatura. 

El Dr. Hernández la recomienda también para las mujeres que están de 

Siarto, diciendo que dos ó tres onzas de su sumo ó de BU cqcimiento, surten 
elicísimos efectos; pero debe advertirse que sólo debe usarse en lo» partos pe-

rezosos, cuando estos no dependen de una mala posición del feto. 
Latín técnico: Eriocoma floribunda, K. 

( 4 ° t 
Cuando el hijo llegaba á la edad de poder sostener las cargas del Estad?, 

que en los hom(bres era de veinte á veintidós años, y en las mujeres á los diez 
y siete ó diez y ocho, buscaban sus padres una esposa que le conviniese, pero 
antes consultaban á los adivinos, y éstos, después de haber considerado los 
días del nacimiento de los novios, decían de la felicidad ó la desgracia del 
consorcio. Si por la combinación de los signos declaraban infausta la alianza, 
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se dejaba aquella doncella y se buscaba otra. Si el pronóstico era feliz, se pe-
día la doncella á sus padres, por medio de unas mujeres, que se llamaban ci-
huatlanque 6 solicitadoras, que eran las más respetables de la familia del no-
vio. Estas iban por primera vez á media noche á casa de la futura, llevaban 
un regalo á sus padres y le pedían con palabras humildes y discretas. La pri-
mera demanda era infaliblemente desechada, por ventajoso que fuese el casa-
miento y por mucho que gustase á los padres, los cuales pretextaban de cual-
quier modo su repugnancia. Pasados algunos días volvían aquellas mujeres 
á hacer la misma petición, usando de ruegos y razones para apoyarla y dando 
cuenta de las prendas y bienes del jóven, de lo que podía dar en dote á la don-
cella y preguntando, en fin, lo que esta poseía. Esta segunda vez respondían 
los padres que antes de resolver era necesario consultar la voluntad de su hija 
y la opinión de los parientes. £as mujeres no volvían más, y los padres en-
viaban la respuesta decisiva por medio'de otras de su familia. 

Todavía hoy se usa esta costumbre en muchos pueblos. 

(5) 
Sahagdn, hablando de los montes, dice: 
«Hay otra sierra junto á esta, que es la sierra nevada, y llámase iztnctepetl, 

que quiere decir sierra blanca, es monstruoso de verlo alto de ella, donde solía 
haber mucha idolatría yo la vi y estuve sobre ella. 

LECCION XXV. 

Co, en, dentro. 

( i - ) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Acúleo A - C Ü L - C O Ó A - C O L - C O : atl, agua, col-
ticcosa torcida; co, en: «En el agua 
torcida,i! esto es, donde tuerce ó da 
vuelta el agua. 

AjuSCO A -XOH-CO: (Véase en la lección 3a.) 
Ayauhealco ( A Y A U H - C A L - C O : ayahúill, niebla, calli, 

casa: co, en: «En la casa de las nieblas") 
Templo que mandó erigir Moteuczuma 
11 en la cumbre del monteHuixachtt-
tecatl, en Iztapalapa (V.), para celebrar 
la fiesta del fuego nuevo. 

Churubusco 

México 

Momoluco, 

Ometusco. 

Tasco 

Tlaltelolco. 

Xocliimilco. 

. . . H U I T Z I L O P O C H — c o : Huitzilopochtli, 
dios de la guerra; co, en: nEn donde es-
tá Huitzilopochtli. 11 

. . . . ( M E X I C - C O : Mexiiclti, nombre del 
dios Huitzilopochtli-, co, en: «En (donde 
está) Mexictli,» esto es, en donde se le 
tributa culto.) Ciudad capital del Ana-
huac. (2). 

A-MOMOLO-CO: atl, agua; momolotli, 
hervidero, derivado de momoloca, bullir 
ó hervir y manar el agua en.las fuentes 
con la arena; co, en: «En el hervidero ó 
borbollones de agua,» esto es, "Donde 
mana el agua con fuerza.» 

( O M E - T O C H - C O : ome-tachtli,, dos cone-
jos, nombre de un dios y de un sacerdote; 

co, en: "'En (donde está) Omelcchtli.") 
Nombre de una hacienda pulquera de 
los Llanos de Apan. (3). 

(TLACH-CO: tlachtli, juego de pelota'' 
co, en: uEn el juego de pelota.» (4). 

. . . . ( T L A T E L - O L - C O , abreviación ó síncopa 
de T L A T E L - O L O L - C O : tlatelli, montón de 
tierra; ololtic, ncosa redonda como bola 
ó pelota» (Molina); co, en: «En el mon-
tón de tierra redondo como bola») 
Reino contiguo á Tenochtitlán, íorma-
do por Mexicanos que quedaron des? 
contentos al fundarse la ciudad de MÉ-
xico ó algunos años antes. (5). 

( X O C H I - M I L - C O : xochitl, flor; milli, se-
mentera; co, en: "En los sembrados de 
flores.») Pueblo iundado por una délas 
siete tribus salidas del Chicomoztoc, en 
la laguna de Chalco. 

1 

t> 
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Zacualco A -TZACUAL-CO: atl, agua; tzacuali},. a-
pa, derivado de ízacua, tapar ó cerrar-
co, en: «En donde está el tapón ó com-
puerta del agua.» (6). 

EJERCICIOS. 
dios d 7 x S 2 t f c o ° y 6 1 C 0 m e r e i 0 d e flores e s l a P r i n c i P a l ocupación dtflos in-

del voieln DÊ . Í/HWO'00' ^ c r ó n i c a s h a c e n m e n c i ó n alguna de erupciones 

m , r 5 , 1 a - c i " d a d d
T

e M ñ c o fué fundada en 1325, y según Sigüenza v Gón-
f - -t de Julio; pero esta última fecha fué un sueño de"l sabio ' 
J csuita. 
<=v„ I r - 7 , E ! , C " r a ^idalgo, después de su brillante triunfo en el Monte de las 
do 1810 ° d e r r 0 t a d ° p o r e l t e r o z C a l l e ^ a ' e n A e u l c 0 > el día 7 de Noviembre 

,,n aberaef un dado la primitiva Casa de Corrección, de México, en 
E S E , Homoluco, se dió después á los corrigendos el nombre de 

celebraron los Mexicanos. 

ron e P c a par los Mexicano® de la servidumbre de Colhuacán, se fue-

2 ? d L ' v t l r " 1 ^ t 0 d ^ , a T l l a s d e l l a S° d e T ^ c o c o , un ¿oco más 
ma'neciéron aUi 52^ños!* 1 , a m a d ° h ° y Z m u d ^ a n t e s Y Per-

no v í l ' J d f b l p b a r ó n d l f
H u m b 0 l d t ' e s e l d e c l i m a °>ás benig no } saludable de todos los que había visitado en América 

rr ,n c ; 7 t í o n ! f ^ í Í L ? ? n q U Í E t a ,
f

e l h ° - V
l

h ' 1
m i l d e P u e b l ° d e Churubusco fue un 

l ' ' y f r e c u e n t a d 0 por los que visitaban el santuario 

f. . • :> , 7 .: ' ¿ ha^enda de Omelmco fué, antes de la Conquista, el gran 
d°te ̂ ^ M ^ A R I R Y POR ESO RESID,A AIIÍ EI GRAN 

NOTAS. 
( i . ) ' 

tas á ° K m b r e 9 t e n " ¡ í l 3 d ü s en di, l¡, ¡n, perdidas es-
ce í S o en el f u e ¿ ^ n ° m b r e R ^ s í l a b o s , exceptuando que ha-

Medctli se compone de metí, maguey, y de xktli, ombligo, y significa "Om-
bligo del maguey.» Ni la mitología ni la historia ponen de manifiesto porqué 
y cuando se le dió el nombre de Mexictli á Huitzilopochlli. 

(3.) 

Ome.tochtli, dos conejos, era el nombre del 41? año del siglo del calenda-
r lo mexicano, y era también el 2? día de la 3* trecena del Tonatomatl ó calen-
dario ritual ó dé las fiestas. Los Mexicanos hicieron de esta fecha una divinidad. 
También se llamaba Ometochtli el sacerdote, jefe de los cuatrocientos ministros 
consagrados al dios del vino, Tezcatzoncal, Este ú otro que llevaba el mismo 
nombre, éra según Clavijero, el primer compositor de los himnos que se canta-
ban en las fiestas. 

(4.) 

Los Mexicanos jugaban á la pelota: era ésta de hule, tdin, muy grande y 
fuerte. Jugaban en una plaza limpia, barrida y llana. Colocábanse en dos 
cuadrillas, de ocho á diez hombres cada una, ¡l los dos extremos de la plaza, y 
se arrojaban la pelota de cuadrilla á cuadrilla. Era ley del. juego no tocar la pe-
lota con la mano, y el que lo hacía perdía raya, pues sólo se botaba con el 
hombro ó con el cuadril desnudo. La aventaban así con tal fuerza que muchas 
veces no la podían alcanzar los contrarios; otras, cuando la pelota iba saltando 
por el suelo, se tendían y arrastraban con gran ligereza para botarla con el 
cuadril. En las dependencias de algunos temnlos había iuegos de pelota y á 
éstos se les llamaba tlarhtíi, y al luear donde est iban Tlor' El llachüi re-
presentaba ó los movimientos del so!, y entonces se llamaba Teollachco, ó l o sae 
la luna y entonces se llamaba Teic itlachco'. Eran unas salas que tenían de lar-
go el triple de su anchura, y en el suelo y en el techo había unas piedra« empo-
tradas que tenían un agujero en el centro, por donde debía pasar la pelota. 

(5 . ) 

Primero se llamó Xalteloleo, «Montón redondo de arena.» Torquemada 
dice «El montón de arena es ahora el que está en esta plaza sobre el cual está 
puesta la horca de los malhechores,.» El jeroglífico de este lugar confirma la 
interpretación que hemos dado, porque consiste en un semicírculo que proyec-
ta un hemisferio ó media bola Al principio, el montón redondo ha de haber 
sido de arena, como dice Torquemada, y lo comprueba la circunstancia de que 
el semicírculo del jeroglífico tiene unos puntos en toda su extensión, que re-
presentaba la arena, xalli. Est« montón de tierra ó de arena ha de haber esta-
do rodeado por la« aguas del lago, y por esto Gomara ha de haher dicho que 
Tlálteloluleo significa hiela. 

Borunda, que siempre difiere de la semántica adoptada comunmente para 
el idioma náhuatl, dice: «Para distinción de este ordenado establecimiento, se 
anotó su colindante Población Tlaltelolco, Tlaltololco ó Tlaltololulco, expresio-
ne« diversificadas por los dialectos del Idioma, la primera con synalefa en la 
svlaha inicial o. de olotV, Rollo, la segunda en la de Mi, piedra, y later-
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TLALTELOLCO. I-IUITZILOPOCHCO. XOCHIMILCO. 

MEXICO. 

TLACHCO, ACOCOLCO. 

cora sin ella en esas sylabas, pero las tres en la li de tlatti tierra y todas signifi-
cativas de Rollo de tierrra con piedra, indicando el co, lo interno del mismo 
Rollo, habiéndose anotado á cada uno de dos notables de materia volcánica 
en el Malpaís de nuestro Sur y de figura casi p.ramidal, por Teolololco, con que 
hasta hoy los tratan los Naturales de su cercanía, equivaliendo á nuestro cas-
tellano d é l o interno co, el Rollo olololli, de piedra teí l . Cap. 24, Úb. 3? de la 
Monarquía se escribió erroneo Tlatílulco, y también Xatihdco, por Xalteololoko, 
dentro co, del Rollo ololotli, de piedra tetí, con arena xalli.» 

(6.) 

El Sr. Orozco y Berra, interpretando un jeroglífico del Sr. Sigüenza y 
Góngora sobre la peregrinación de los Aztecas en el Valle de México, le da el 
nombre de Azacuako al lugar que sirvió de morada á los Mexicanos, en 934, 
á la orilla del lago de Tezcoco, y que existe todavía al norte de Guadalupe-Hi-
dalgo. El jeroglificólo forma íin grupo compuesto de una garza, aztail, del 
símbolo del agua, atl, y de una olla, comitl. El Sr. Chavero juzgando sobre la 
iuterpretación del Señor Orozco, forma el vocablo en el siguiente orden: garza, 
az; agua, a; orilla, co; y el final aleo, que no explica. Salvo el respeto qúe_ se 
debe á estos dos raexicanistas,nos atrevemos á asegurar que la interpretación 
es inexacta; los signos del jeroglífico, con excepción del de atl, son puramente 
mnemónicos ó recordativos de las sílabas iniciales de las palabras que forman 
el nombre, vlosSres. Orozco y Chavero los toman por ideográficos y f méticos. 

(Véase'la nota 217.) 

L E C C I O N XXVI. 
C O A T L ó C O H Ü A T L , c u l e b r a , b a j o la f o r m a C O A Ó 

C o H U A y C O A T L . 
I 

Acuate. Acoate.. (Véase en la lección IA.) 
Canacuate ( C A N A D H - C O A T L : canazitli, pato; coatl, 

serpiente: «Serpiente-pato.») Serpiente 
sumamente gruesa y larga, hasta de 
diez metros.-(i.) 

Cencuate (Véase en la lección 23a.) 
Ci talen ate... ( C I T L A L - C O A T L : citlalin, estrella; 

coatl, culebra: «Culebra de estrellas.») 
Culebra verde cuyas manchas parecen 
estrellas. (7). 
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Canacuate ( C A N A D H - C O A T L : canazitli, pato; coatí, 

serpiente: «Serpiente-pato.») Serpiente 
sumamente gruesa y larga, hasta de 
diez metros.-(i.) 

Cencuate (Véase en la lección 23a.) 
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Coate- ( C O A T I I . Según Hernández y Clavije-
ro es apócope ó abreviación de COATL-
I - N E N E P I L , compuesto de coatl, culebra; 
de i, su; y de nenepilli, lengua: uSu len-
gua de la culebra.») Leño ó palo nefrí, 
tico, porque se emplea en cocimiento 
para la inflamación de los ríñones. (2.) 

Cogt tapochi (COHUA-POCHIN: cohuatl, culebra; po-
chtn, apócope de pochinqiti, cardado: 
«Culebra cardada»). Especie de gusa-
no, del grueso de un dedo, cuya pica-
dura es peligrosa. Los pelos blancos 
que cubren su cuerpo parecen algodón 
cardado, de donde le vino el nombre. 

C u a c a m a c l i a l ( C O A - C A M A C H A L L I : coatí, culebra; 
camachaüi, quijadas: «Quijadas de cu-
culebra»). Cierto árbol «que se llama 
«así — dice Ximénez —por razón de la 
«figura de sus ojas, que son semejantes 
«á las mexillasde la culebra.») 

CliamicJli ( C O A - M I C H I N : coatí, culebra: michin, 
pez: "Pez culebran) Anguila. (6.) 

C u a n e n e p i l i ( C O A - N E N E P Í L L I : coatl, víbora; nene-
pilli, lengua: "Lengua de víbora.») 
Yerba que se emplea como antídoto y 
remedio de las mordeduras de víbora. 
(Véase Coate.) 

Cmpaele ( C O A - P A T L I : coatl víbora; patü, me 
dicamento: "Medicina de,-la víbora.» 
Ruda, yerba que se emplea como antí-

, doto de la mordedura de la serpiente. 
C u a p e t a t e ( C O A - P E T L A T L : coatí, culebra; petlatí, 

petate (V.): «Culebra-peta re.») ..Hay 
"otra culebra que se llama coapetlatl, 
«es ancha como un pliego de papel, y 
"en la una esquina tiene la cabeza y en 

"la contraria tiene la cola, anda de 
«través como cangrejo, y va haciendo 
riruido como cuando se arrastra uu pe-
«tate, raramente aparece esia culebra." 
(,Sahagún.) 

Cuasonteeomaso- (COA-TZONTECOMA-XOCHITL: coatl, 
ch i l culebra, tzontecomatl-, cabeza (tecoma-
Cuasotecosucl l i l te de los cabellos); xochitl, flor: «Flor 

cabeza de víbora.»). Flor de incompa-
rable hermosura: compónese de cinco 
pétalos, morados en la parte 
interior, blancos enmedio, y color de 
rosa en las extremidades; manchados 
además, en toda su extensión, con pun-
tos blancos y amarillos. (4.) Son las flo-
res llamadas «Toritos.» 

Cuasontecomate. (COA-TZONTECOMATL: coatí, culebra; 
tzontecomatl, cabeza (tecomate de los 
cabellos): «Cabeza de culebra»). Planta 
medicinal cuya raíz, que es un bulbo, 
emplean los indios para curar las infla-
maciones de los ojos- El bulbo de la 
raíz afecta la forma de una cabeza de 
víbora. 

Cuate. Cuates... (COATL: ''Culebra; mellizo, ó lombriz 
del estómago." (Molina) ). Mellizo ó 
gemelo; por alusión á la culebra vivípa-
ra, que pare dos viboreznos ordinaria-
mente. ¡j Fruto vegetal que nace unido 
á otro, como mazorca de maíz, plátano 
etc. ¡| Los Santos Cuates, asi llaman las' 
mujeres á los santos Medardo y 
Gildardo (5.) 

Cuicuilcoate N ( C U I C U I L - C O A T L : cuicuiltic, de colo-
res variados, jaspeado; coatl, culebra: 
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iiCulebra de variados colores»). «Esta 
«culebra—llamada asi por la variedad 
«de sus colores— tiene ocho pulgadas 
«de largo, y es gruesa como el dedo 
«pequeño; pero su veneno es tan activo 
«como el de la de cascabel." (Clavij.) 

chÍmaIeoate ( C H I M A L - C O A T L : chimalli, escudo ó 
rodela; coatí, culebra: «Culebra como 
rodela.1)). Víbora de cascabel con una 
membrana circular en el lomo. (8j. 

Choalcoate (TZOAL-COATL: tzoalli, una especie de 
Cholcoate bledos; coatí, culebra: "Culebra de 

(?) " ). Serpiente inofen-
siva, parda oscura. (19). 

Ecacoate ( E H E C Á - C O A T L : ehecatl, viento; coatí, 
culebra: 11 Culebra de vientou. Culebra 
muy larga, de varios colores, y que pro-
duce viento cuando anda, por la veloci 
dad de su carrera. (9). 

Istacoate ( IZTAC-COATL: iztac, cosa blanca; coatí, 
culebra: u Culebra blanca»). Serpiente 
venenosa, blanca, larga y rolliza. (24). 

Jicalcoate ( X I C C A L - C O A T L : xiccalli, jicara (V.); 
coatí, culebra: »Culebra como jicara»). 
Culebra acuática de diversos tamaños, 
con una membrana en el lomo, que pa-
rece una jicara pintada. (10). 

Maquiscoate (MÁQUIZ-COATL: maquistli, «axorca» 
(Molina), brazalete; coatí, culebra: «Cu-
lebra comó brazalete»). Culebra de un 
pié de largo y del grueso del de-
do anular, transparente y plateada. Tie-
ne la cola más grande que la cabeza, y 
se mueve indiferentemente por cualquie-
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- i ra de las dos extremidades, andando 
hacia atrás ó hacia adelante, según le 
conviene. (12). 

Masacoate ( M A Z A - C O A T L : mazatl, venado; coatí. 
culebra: «Culebra venado'1) Culebra 
gruesa y larga, de color parduzco, no 
venenosa, pero con fuerza suficiente pa-
ra hacer presa en los rebaños. || Un gu-
sano gordo con cuernos. (11). 

Mecacoate ( M E C A COATL: mecatl, cuerda, mecate 
(V.); coatl, culebra: nCulebra como me-
cate»). Culebra delgada y muv larga. 
( 1 3 - ) ' 

Meclapilcoaíe.... ( M E T L A P I L COATE: mctlapilli, mecla-
pil (V.), mano de metate; coatl, culebra: 
"Culebra como meclapil»). Culebra que 
tiene la forma de una mano de metate, 
no ponzoñosa (x4). 

Mieoate.. ( M I - C O A T L : mitl, saeta, dardo; coatí, 
culebra: «Culebra saeta>•) Culebra larga 
y delgada, con la espalda cenicienta y 
el vientre morado, y de la que se dice 
que se arroja como saeta desde los ár-
boles contra los viajeros (15)). 

Palancacoate (PALANCA-COATL: palanqui, podrido; 
coatl, culebra: »Culebra podridau, esto 
es, fétida). Serpiente muy venenosa 
que exhala un olor fétido. (16). 

Pescoate- ( P E T Z - C O A T L : petztic, pulido, luciente, 
brillante; coatl, culebra: «Culebra bri-
llante»). Serpiente muy lustrosa. 

Pelacoate. (PETLA-COATL: •petlatl, estera, petate 
(V.); coatl, culebra: «Culebra como 
petaten). Conjunto de culebras entrete-
jidas como petate. (17.) 
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Petasolcuate ( P E T L A - Z O L - C O A T L : yetlatí, petate (V); 
zoltic ó zollicosa vieja, gastada, etc.; 
coatí, culébra: nCulebra-petate viejo.») 
Escolopendra, cientopiés. Este animal, 
por su color y por el fleco qu9 forman 
sus numerosas patas, parece la orilla de 
un petate viejo. 

Quesalcoate ( Q U E T Z A L - C O A T L : quetzalli, plumaje; 
coatí, culebra: Culebra con plumasu)Ser-
piente que tiene plumas de varios co-
lores en diversas partes del cuerpo. (18) 

Solcoate (ZOL-COATL: zolin, codorniz; caatl, cu-
lebra: «Culebra como codorniz»). Ser-
piente venenosa, que tiene el eolor de 
la codorniz y que al silvar imita su 
canto. (25). 

Tesacoate ( T E T Z A U H - C O A T L : tetzahuill, espanto; 
coatí, culebra: «Culebra de espanto»). 
Culebra mediana, con el pecho y cuello 
muy rojos (20). 

Tesiimlcoate (TETZMOT.-COATL: tetzmolli, encina 
verde; coatí, culebra: "Culebra verde en-
cino"). Serpiente venenosa, verde con 
manchas pardas. (21). 

Tilcoate ( T L I L - C O A T L : tli'tic, cosa negra, coatí, 
culebra: Culebra negra.") Especie de 
boa acuático. (22.) 

Tecoate Tlecoate ( T L E - C O A T L : tletl, fuego, lumbre; 
Teguacoate coatí, culebra: nCulebra de lumbrvw 

•esto es, que quema). Serpiente veneno-
sa cuya mordedura es quemante. 23. 
— T L E - H U A - C O A T L : ilehua, que tiene 
lumbre; coatí, culebra: «Culebra que tie-
ne lumbre.M 

l'i 

Ulcoate... ( U L - C O A T L : ulli, hule; coatí culebra: 
«Culebra como hule»). Serpiente vene-
nosa, prieta como el hule, y el pecho 
amarillo. (26). 

EJERCICIOS. 
X.—Los vaqueros creen firmemente que los cencuates amarran con BU cola 

á las vacas, como cuando las van á ordeñar, y que les maman la Jeche. 
II.—En algunas haciendas de Tierracaliente emplean á los mazacuates, co-

mo gatos, para que maten las ratas. 
III.—«El cuasontecomasuchil solía ser, por su hermoso parecer y lindeza, 

«grandemente estimada y tenida en sumo precio de los príncipes Mexicanos.» 
(Ximénez.) . 

I V . - Los Mexicanos creían que los partos gemelares indicaban que aex pa-
dre ó la madre de los cuales, uno de los dos tenía que morir próximamente; 
«por lo que,—asienta un historiador—mataban á uno de los gemelos, para 
conjurar el peligro.» 

V.—En las costas del Pacífico,el petasolcoate, brilla con luz fosforescente en 
la obscuridad; y, por esta circunstancia, es más fácil perseguirlo en medio de 
las tinieblas que en plena luz. 

VI. Muchas de las propiedades terribles que el P . Sahagun atribuye al 
Ulcoate, al istacoate, al micoate y á otras serpientes, son falsedades con que lo 
engañaron los indios, pues después no se han observado por ninguno; y por 
eso el P. Clavijero es más circunspecto en sus descripciones de tales serpientes. 

VII.—La zoología moderna no admite la existencia de la maquiscoate ó 
anfisbena. 

DERIVADOS. 
Cuatera La mujer ó hembra que pare cuates. 
Cencuatera Nido de cencuates. 
Tilcuatera Nido de Ulcoates. 
Encuatar Unir dos cosas parecidas ó iguales. 
Encuatador, ra Así llama el pueblo bajo al hombre 

b á la mujer que, por astucia 6 por 
fuerza, logran que hagan buena compa-
ñía la querida con la esposa, ó el aman-
te con el marido. 
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L O C U C I O N E S F A M I L I A R E S . 

Parecen cuates. . . . Se dice de dos personas, particular-
mente si son hermanos, cuando tienen 
gran parecido en la fisonomía. 

Es más mamón que 8e aplica á los niños que maman mu-
un cencuate cho á sus nodrizas. 
Parece masa CU» t e Se dice de las porsouas gordas, prie-

tas y mal conformadas. 

NOTAS. 
(!) 

Clavijero, hablando dé las serpientes dice: «La que los Mexicanos llaman 
*camuhcoatl, parece la más notable por en volumen. Tiene de largo hasta cinco 
«ó seu;tócate y el grueso es el de un hombre regular. Poco menor era una de 
ü K 1 , ^ - * ' 6 h e b r a s negras, vista por el Dr. Hernández en las montañas de 
« i R - « ¿ P U e S f ° n eú ™ 8 m o 8 r u e s o , tenía diez y seis pies de largo; pero en 
«el díadificilmente se hallan culebras de tanta corpulencia, si no es en algún 
«bosque retirado y muy lejos de la capital.» 8 

( 2 ) 

m» v X n S f h a , ^ . u n f descripción ten curiosa de esta planta, y encomia tonto 
i , l c i n a l e 8 ' i J u e n o podemos dejar de Insertar algunos trozos del 

capítulo qne le cousagra. Dice el benemérito lego: 

1 u n a d i z e n s e r rata, pero yo la he visto mavor que 
W r f ̂ Í n , t ®3' y , a l « u n ° 8 le llaman tlapalezpatli ó medizina roja de 

nata grande que t iene el tronco grueso sin ñudos á manera de 
l v m & 8 ° n c o m o > d e l garuanso, pero menores casi como la ruda, 
pe V

 df8t0S d O 8 . 6 B t r e m 0 6 ' l a s flores amarillas y lacia «pequeña, y larguilla eompuesta en espigas 

«nlanU
 aoe^nhUUÍere f8tad°,alg1na8 a s t i l l M e n yñfüsión déi troncó desta 

É S f i , 0 ^ n vn color azul y beuida resfria / l i m p i a los ríñones, y la 
«bexiga tiempla el agudeza de la orina . . . .dizen demás desto 

^ m - i o n e s de los ojos, y que consume la carne que, 
«llaman nafo H» • - C ° m e n Z 0 S e H e v a r á España muchos años á donde le 

i C l 0 í í n
t

n n n e s ' y preparan el agua desta manera, echan en ifafu-
ráda P e j l u e ñ a s . en buena clara agua vna cantidad mode-

v s e \ Í J o 2 f i h J a e " d G ° r d l n a r i ° - Y dexanlo estar en ella hasta que beue 
K e l T ^ Í ? » 1 t g U a ' J l u e g o eehan otra encima de las mismas astillas, r 
« f f i z n l ™ f a 8 Í r e pi ten esto todo el tiempo que tomare cc-
M i l l í v m f l ^ cual yerran muy mucho los que para cada día mudan 
rn m d n c « X ^ n f ¡°f Q U e d- e l ^ u e 1 0 d e l t r o n c o h a ^ u v^soa para beuer, pues 

T S S Á ' a , C O n i n U a s e l e s h e c h e a § u a . 8 e 'e acaba toda la virtud, 
mar un c o l ^ ^ l l r a l suele en media hora de tiempo to-
?e ^ n e ™ nnt n l ± I ° ' V * c o n f* tiempo va creciendo y tomando más color, 

«de manera que parece milagro á loa que lo ven. , Dice después lo que un mé-

dico español refiere de la8 virtudes de este palo y agrega: « *ror mi auto-
«ridad no quiero en nada se me dé crédito, pero diré deste palo, que en Sevilla 
«le vide usar á cierta persona, el cual tenía vn palo como de un palmo de lar-
«go, y partido en dos trozos, mandó se lo hechasen en vna tinaja de agua y al 
«cabo áe 6 ó ocho dias le vide por mis ojos he "har en vn orinal de postema 
«mas de medio cada día, y al cabo de otros quinze, le v'de e -tar bueno y sano, 
«v antes padecía de la orina mucha retenci'm. En las boticas la conocui con 
el nombre de Taray de México. Latín t< cn'co I«renta peli/staclu/a, D. C.— 
Eysenhardia amirphoh'es, H. B. K. El cocnínep'dli tiene otros nombres latinos, 
Boerhaavia v' cos i, Lag. et. E o d . — r a r i f l o r a tpfP. t;n illa candicaus H. & B. 

(3.) 

Según la Fartmeopea Mexicana, es la yerba del pollo, Commelina tuberosa, de 
IL B. K.; pero, según la descripción que hace Ximénez, creemos que ea 
distinta. 

(4. y 

Ximénez, describiendo esta planta dice: « —son (las flores) 
semejantes á cabezas de culebras, de donde le vino el nombre». 

Latín técnico SlanopeiL tigrina Batem. 

(5) 

El P. Servando Teresa de Mier, en su empeño de demostrar, siguiendo á 
Borunda y á Sigüenza, que Quetzalcoatl, «Culebra hermosa,» fué Santo Tomás 
apóstol, que vino á predicar el Evangelio á las Indias, dice: «Es inútil encau-
sarnos en andar buscando culebras por los templos adoradas como dioses. No 
encontraremos otra que una de palo, la cual llevaban por delante como pendón 
ó bander." que por eso llamaban Ezpaniztli, en ciertas procesiones precedidas 
por el sacerdote que representaba á Quelzalcohuatl, así como nosotros llevamos 
la cruz. Y como ésta no va en nuestras procesiones sino para indicar que 
aquella ceremonia pertenece á la religión de Jesucristo, la culebra no era sino 
jeroglífico indicativo de que la que hacían pertenecía á la religión de Quetzal-
cóhuatl, y por lo mismo gravaban culebtas al rededor de los templos; pero 
aquella culebra no era adorada en ningún altar ni capilla, aunque había, dice 
Torquemada, un lugar donde se guardaba. 

"Todo el error proviene del raro empeño de traducir cóhuatl ó coatí por 
culebra, significando igual v mas usadamente mellizo Esta última pal»rbra no 
1» oiría el varón de Humbo'ldt en N. E«i aña, sino á algún europeo 6 americano 
muy instruido, porque todos los demás no usan sino la palabra coate para sig-
nificar Gemelo; y ya yo estudiaba Teología, cuando supe que lo mismo signifi-
caba mellizo; pero nunca damos «1 nombre de coatet á laa culebras; y aunque 
es cierto, que en lengua Mexicana también se llaman éstas así, no se sabe si de 
los mellizos humanoB, que son bastante comunes en N.España y debieron nom-
brar primero, se hizo tal nomhre sinónimo de las culebras, porque precisa-
mente paren mellizos ó al revés. Lo cierto es, que en la lengua mexicana, no 
hay otra palabra para significar mellizos sino coatí. Así lo vierte también el 
diccionario de Molina que es el usual y común, y el mismo Torquemada que 
vierte cihua-cohuatl muger culebra, dice cap. 31 del libo 6?: una de la¡ diosia 
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de que estos naturales de N. España hacían mucho caudal era Cihuacohuatl que 
quiere dccir muger culebra, y decían que paria siempre gemelos 6 crías de dos m 
dos. Esta mujer 6 diosa según la etimología de este nombre dicc el P. Sahagun, que 
fué Eva. la cual parió gemelos siempre; porque Cihuacohuati quiere decir la muger 
que parió dos criaturas juntamente, pues á los gemelos ó qne son de un parto los 
llaman Cocóhua, como si dijesen: culebras de la muger culebra, y la daban por ma-
dre de todas estas gentes, habiendo parído sin acceso de varón, dejando de hacer 
relación del primer padre del mundo. A vuelta de mil dislates Torquemada apunta 
siempre la verdad, y es que la llamaban virgen melliza, Coatlantona, madre de 
los mellizos, y Mxxcohuatl, pare mellizos: por otro nombre según el mismo en 
otra parte, Omecíhualt, que él traduce dos mugeres, así como á Quetzalcóhuatl 
llamaban OmetócHli que él traduce dos hombres. Es decir que sus nombres en 
la inteligencia de los Indios, eran de mellizo y melliza." 

"Ahora bien ¿qué significa Tomás? Puede significar abismo dt profundísi-
mas aguas; pero su significado propio y común por la raiz tam, es el de mellizo, 
en griego Dydimus; y este|nombregriego era el que se daba con más frecuencia 
á Sto. Tomás entre los cristianos, según el Evangelio: Thomas qui dicitar Dydi-
mus. Con que si el nombre de Tomás se conservó en ei Brasil y en otras partes 
de América, y las señas que de él conservaron y de sus operaciones, convienen 
esactamente con las que cuentan los Mexicanos de su Quetzalcóhuatl, Cocolcan 
6 Cozas&c. que significa lo mismo que Tomás, esto es, mellizo, ¿por qué no 
hemos de traducirlo por esta palabra, y nos hemos de ir á enculebrinar contra 
el tenor de la historia y del sentido común?" 

Sahagun, hablando de las supersticiones de los indios, dice: -'Decían que 
ei algún mellizo estaba cerca del baño cuando le calentaban, aunque estuviese 
muy callente, le hacía enfriarse; y mucho más si era alguno de los que se ba-
ñasen; y para remediar esto, repasaba con agua cuatro veces con su mano lo 
interior del baño, y con esto no se enfriaba, sino calentaba más." 

''Acerca de s melli.-os decían que si entraban donde tenían tochcmitl, (ó sea 
, : c nejo) luego se aníiaba a color, y lo que se teñía salía manchado es-
pecialmente de colorado; y para remediar esto dábanle á beber un poco de 
agua con que teñían. Así mismo decían que si entraba un mellizo donde se 
cocían tamales, luego los aojaba (ó hacía mal de ojo) y también á la olla, pues 
no se podían cocer aunque estuvieran al fuego un día entero: y salían ameta-
lados, en parte cocidos, y en parte crudos: y para remediar esto, hacíanie que 
él mismo pusiese el fuego á la olla, echando leña debajo de ella. Si por ven-
tura echaban tamales delante de él en la olla para que se cociesen, el misme 
mellizo había de echar uno en la misma, y BÍ no no se cocerían." 

(6) 

El P. Sahagun, hablando de los peces dice: «Las anguilas ó congrios se 
«llaman coamichi, que quiere decir, culebra-pez, Dícese culebra porque es lar-

r n
 cabw* C®?° y ^eese J>". porque tiene la cola como este, y 

«tiene aullas como tal.» 

(7) 

El P. Sahaeún, hablando de las culebras, dice: «Hav otra culebra ó ser-
«píente que seüarna cülalcoatl ó citlalmichin, ¿s v £ d e y pLtada Se ^ t r e K , 
«en muy pocas veces aparece, es ponzoñosa, es m o r t a l , . . . . . . . u e ^ e ' 

— 1 2 1 — 

(8) 

El P. Sabagún, hablando de las culebras dice: «Hay otra que se llama 
«Chimalcoutl-, es una culebra larga y gruesa, tiene eslabones en la cola, y en el 
«medio del lomo hecha de su misma carne una como á modo de rodela muy 
«pintada: raramente parece esta culebra: los que la ven unos toman de ella 
«mal agüero y otros bueno; los unos piensan que luego han de morir por ha-
«berla visto, y otros dicen que han de ser prósperos y valientes en cosas de 
«guerra.» 

(«) 

' El P. Sahagun, hablando de las culebras, dice: «Hay otra serpiente que 
se llama ecacoatl, esta culebra es mediana, no es muy gruesa, pero si muy lar-
ga: ilega á tener hasta tres ó cuatro brazas, es amarilla y colorada, verde y 
blanca por los lomos, y rayada con estos colores: no es ponzoñosa; pero cuan-
do la 'lacen mal ó cuando "caza, revuélvese á lo que quiere matar, y mátalo 
apretando: llámase esta culebra ecacoatl, que quiere decir culebra de l iento 
porque cuando vá á alguna parte, si es tierra llana, yá levantada sobre la co-
la como volando, y si son matas ó zacatalee, va por encima dé ellos lo mismo, 
y por donde transita parece que hecha de si un aire delgado.» 

El P. Clavijero difiere mucho del P. Sahagun en la descripción de la «cu-
lebra de viento.» Dice así: «Esta última, de cuyo género hay muchas especies, 
es la famosa culebra de cascabel. Su tamaño varía, como también su color; 
pero ordinariomente es de tres á cuatro pies de largo. Los cascabeles pueden 
considerarse como un apéndice ó continuación de las vértebras, y son unos 
añillos'sonoros, de sustancia córnea, móviles, enlazados entre sí por las arti-
culaciones ó coyunturas, y cada uno consta de tres huesecillos. Suenan siem-
pre que. la culebra se mueve, v especialmente cuando se agita para morder. 
Es rnuv veloz en sus movimientos, y por esto los mexicanos' la llamaron tam-
bién e'hecacoatl, ó culebra de aire- Su mordedura ocasiona infaliblemente la 
muerte si no se acude inmediatamente con los remedios oportunos, entre los 
cuales se tiene por muy eficaz poner algún tiempo la parte ofendida dentro 
de la tierra. Muerde con los dientes caninos que tiene en la mandíbula supe-
rior, los cuales, como en la víbora y en otras especies de culebras, son móvi-
les, cóncavos y perforados hácia la punta. El veneno, esto es, aquel jugo tan 
peruicioso qn'e es amarillento y cristalizable, está contenido dentro de las 
gUlndnlas, colocadas en las raíces de, aquellos dos dientes. Estas glándulas, 
comprimidas al morder, íanzaú el fatal licor por los canales de los dientes, y 
por sus agujeros lo introducen en la herida y en la masa de la sangre, De 
¡mena gana comunicarfamos al público otras observaciones sobre este asunto,-' 
si ¡a naturaleza de esta obra lo permitiese.» 

(10) 

El P. Sahagun, hablando de culebras, dice: «Hay otra culebra que se 
llama xicáüoatl,' quiere decir, culebra de jicara, hay unas grandes y otras pe-
queñas, críanse en la agua; cuando son grandes tienen el lomo naturalmente 
como nacida una jícaramuy pintada de todas colores y de todas labores. Esta 
culebra cuando quiere cazar personas, llégase á donde pasan los caminantes, 
v demuestra la jicara sobre el agua, que anda nadando, y ella escóndese de-
bajo de ei-ta que no parece, y los que pasan por allí como la ven, éntranse ú 



tomarla, v poco á poco se va llegando hácia lo hondo, y el que va a tomarla 
vase tras ella, v llegando á donde está hondo, comienza á turbarse el agua y 
hace olas, y allí se ahoga el que iba á tomarla. Dicen que esta culebra es ne-
g-a, sola la'barriga es de diversos colores.« 

(11) 

El P. Sahagún describe tres clases de masacoates; del uno dice: «Hay 
una serpiente en esta tierra que se llama mazacoatl, es muy grande y gruesa, 
de color pardo obscuro, tiene eslabones en la cola, y en la cabera cuernos 
como ciervo, y por eso la llaman mazacoatl: mora en las montañas más «í»r~ . 
ras, v cuando llega á edad perfecta, recógese á algún lugar ó cueva, y desd.í 
allí sin salir afuera, atrae con el aliento conejos, aves, ciervos y personas, y 
cómelos, v de esto se mantiene estándose queda en su cueva.» 

Del otro dice: «Hay otra culebra que también se llama mazacoatl, es ne-
gra, gruesa, y larga, no" tiene eslabones en la cola ni tampoco dientes, es pe-
rezosa, m a n z a y doméstica, algunos las crían en sus casas para comer pues 
son muy buenas.-

Del últ imo dice: «Hay otra culebra que también se llama mazacoatl, es 
pequeña, tiene cuernos, es prieta y 110 hace mal, ni tiene eslabones en la cola: 
• le la carne, de ésta usan los que "quieren poseer potencia, para tener cu< n f a 
con muchas mugeres; los nue la usan mucho ó toman demasiado de cantidad, 
siempre tienen erección, iernpre despiden simiente y mueren de ello.» 

A la segunda se refie.e si I'. Clavijero cuando dice: «Los antigi os mexi-
canos, que se deleitaban en criar toda especie de animales, y qu«feá fuerza de 
costumbre habían perdido el miedo natural que f.lgunos ae ellos inspiran, 
tomaban eu los campos una especie de culebra verde é inoeente, y la criaban 
en casa, donde con el cuidado y el alimento llegaba á ser tan gruesa como uu 
hombre. Guardábanla en una tina, de donde no palia f ino para tomar el ali-
mento de manos del amo, subiéndole ¡i los hombron, ó enroscándose ú su» 
piés." 

Í § ) ; 

El P. Sahagún, hablando de las culebras dice: «Hay una culebra en es':'."" 
tierra que t iene dos cabezas, una e.11 lugar de ésta, y otra en lugar de cola; 
llámase maquizcoatl: en cada un» de las cabezas dichas tiene ojos, boca, dien-
tes y lengua, no tiene cola ninguna, no es grande nf larga >inó pequeña, ti ue 
cuatro rayas negras por el lomo, otras cuatro coloradas en un lado, y otras 
tantas amarillas en el otro; anda acia ambas partes, á veces guía la una cabe-
za, y á veces otra. Esta culebra se llama culebra espantosa, pues raramente t 
anarece. A los chismeros 1 lámanlos con el nombre de ella porque dicen tiene, 
dos lenguas y dos cabezas.» 

Clavijero dice que este reptil es el que los griegos llamaron amphiaboena, 
y que no supo que se hubiera visto sino en el valle de Tuluea. 

(13) 

El P. Sahagún, hablando de las culebras, dice: «Hay también otras que 
se llaman -.neencoatl} son gruesa? como el pulsar de las manos, pero la largura 
de ella3 no se sabe cuanta es. porque cuando alguno la vé. nunca acaba de 

ver el cato de ella: críase en tierras calientes, en lugares riscosos y jarales, y 
en montañas muy espesas.» _ 

Sahagúu en "su descripción de culebras, refiriéndose á ésta, dice: «Hay 
una culebra que se llama metlapilcoatl, que quiere decir, culebra rolliza, como 
la piedra con que muelen las mugeres. Esta culebra es gruesa, y si se mira 
de lejos, no parece donde tiene la cola ni la boca, pues parece que de ambas 
partes tiene cola; es parda obscura, deléznase cuando anda, á veees ya rodan-
do como piedra de moler, no es ponzoñosa ni hace daño alguno, críase e n la 
provincia de Totonacapan.» 

0-5) 

Clavijero dice que esta culebra es la que Plinio llama ¡aculum, y agrega 
que las hav en los montes de Cuernavaea y en otras tierras calientes, pero 
oue habiendo estado muchos años en estos"paises, jamás supo que tales cule-
bras hubiesen a facado á nadie. Los iiidios la llaman también leixmivani, «la 
que se arroja á la cara de alguuo.» 

( 1 6 ) 

Refiriéndose el P. Sahagún á esta serpiente, dice: «Hay otra culebra que 
se llama palanca<-oat!, porque hiede á carne podrida, y parece que tiene llagas 
por todo el cuerpo: andan con ella muchas moscas comiéndola, por donde 
quiera que vá, va hediendo, y las moscas van tras ella zumbando; es muy 
ponzoñosa, á quien muerde no escapa, no tiene medicina púdrese, y así muere.» 

Don Cari os M. Bustamante en una nota al pasaje anterior dice: La hay 
por el sur de Acapulco. ITn infeliz dormía bajo de nn árbol donde esa cule-
bra estaba enredada, echó sobre él su haba, y en el momento comenzó á gan-
arenarse y murió." 

(17) 

Hablando de culebras monstruosas dice el P. Sahagún: «Hay otro mons-
truo de culebras que se 'dama petlacoatl: dizque se juntan muchas culebras y 
se entretejen como petate, y andan de acá y de allá, porque tienen todas la« 
cabezas ácia afuera, aquella tela está cercada de cabezas de culebras.» 

(18) 

El P. Sahagún, hablando de culebra-« extrañas, dice: «Hav otra culebra 
que'se'llama QÚetzalcoatl: hay muchas de ellas en la tierra caliente de Toh-
nacapan, es mediana del tamaño de las culebras del agua: llámase quetzakoatl, 
perqué cría plumas de la misma manera de las plumas ricas que se llaman 
1¡ntízalli, v en el pescuezo tiene nnas plumas que se llaman tzivüzran. y son 



verde« claras v pequeñas, v en la cola y eslabones, tiene pluma como el ave 
que se llama xiuhíotoü, que es azul, y el pecho colorado: raramente aparece . 
esta culebra, ni se sabe le que come. Cuando aparece es para picar al que la 
vé y su ponzoña es mortal, á quien muerde luego muere súbitamente. Esta 
culebra vuela cuando quiere picar, y cuando esto hace, también ella muere, 
porque echa de un golpe toda su ponzoña y con elia la vida.» 

(19) 

Refiriéndose á esta serpiente dice el P Sahagún: -Hay otra culebra que 
se llama tzoalcoatl, ni es muy gruesa ni muy larga, no tiene cascabeles ni dien-
tes, es parda obscura; no tiene ponzoña ni hace mal á nadie; es bobilla,-ándases 
por ahí sin hacer mal á persona.» 

(20) 

Hablando Sahagún de las propiedades monstrueps de alaunas de las cu-
lebras, dice: «Hay uína culebra en esta tierra que se llama télzanhcoatl ni es 
grande ni larga, tiene el pecho colorado, y el pescuezo así camo brasa, pocas 
veces aparece, v el que la ve cobra tal miedo, que muere de él ó queda muy 
enfermo, por eso la llaman tetzauhcoatl, porque mata con espanto.» 

(21) 

' Refiriéndose á las culebras de propiedades extrañas dice el P. Sahagún: 
"Hay otra culebra que se llama tetznolcoatl. es de laminera del cuicoatí en gro-
sura y longitud: es verdg pintada de pardo,, es muy ponzoñosa, v a m m e t e á . 
la gente como volando, enróscase al pescuezo y mata: aprieta tan roció, que no 
hay quien se pueda valer de ella, ya sea bestia, ya sea persona.» 

( 2 2 ) 

Con espanto dice el P. Sahagún, del tileoale, lo siguiente: «Hay una cule-
bra en esta tierra que se llama acoall ó ñUewttl, que anda en él agua y en el 
cieno, es tan gruesa cuanto un hombre puede abrazar y muy larga: viene gran-
de cabeza, y barbas tras de ella, como (las de barbo grande: es muy negra y 
hasta reluce, tiene los ojos como brasas, horcajada la cqla; mora en las cuevas 
ó manantiales que hay debajo del agua;-come pepes; y-atrae con el aliento 
desde lejos acia sí, y ahoga en el agua lo que atrae, ya sea persona ó animal. 
Para cazar personas tiene esta culebra una astucia notable, y es, que bacé un 
hoyo cerca del agua del tamaño de un lebrillo grande, toma peces grandes de 
las cuevas como barbos ú otros de otra mauerá, traeios en la bocíi, y échalos 
en el hoyo que tiene hecho, y antes que los arroje, levanta el cuello en alto y 
mira a todas partes, y luego los echa en la lagunilla, y vuelve otra vez por 
otros. Algunos indios atrevidos, entre tanto sale otra vez, tómanle los peces 
d" la lagunilla. y echan á huir con ellos. De que sale otra Vez la culebra, luego 
vé que le han tomado lo« peces, y al instante se levanta en alto sobre la cola, 
mira á todas partes, y aunque vaya algo lejos, el que lleva los peces, le vé, y si 
no por el olor le vá rastreando y echa tras él tan recio como una saeta, pues 
paréce que vuela por encima de' los zacates y de las matas, y tari luego como 

llega al que le lleva los peces, enróscasele al cuello v apriétale réciamente, v la 
cola como la tiene hendida, métesela por las narices, cada punta porcada ven-
tana o se las mete por el sieso. Hecho esto apriétase reciamente al cuerpo de 
aquel que le hurto los peces y mátale v si aquel es avisado, antes que acometa 
á tomar los peces busca ó hace una concavidad en algún árbol que éste por 
allí cerca, y cuando huye vase á acoger al árbol en la concavidad que hizo, 
y la culebra enroscase á el, y apriétase reciamente pensando que está enros-
cada con el hombre, y tan reciamente se aprieta, que allí muere enroscada 
al árbol, y el que lleva los peces escápase. De otra manera mata esta cule-
bra á los que pasan por donde ella mora, pues sale á la orilla del agua v arro-
ja como escupiendo la ponzoña en aquel que pasa, v luego cae tendido como 
borracho, y al ínstente le atrae á sí con el aliento por fuerza, y va pernean-
do e l q u e asi es llevado, métele en la boca, ahógale en el agua, y allí le come.» 

Don Carlos M. Bustamante, en una nota al pasaje anterior, dice que esta 
serpiente abunda en el río Coatzanialcos (Guazacualoos). 

En una descripción geográfica del pueblo de Jantetelco, del Estado de 
Morelos, se lee lo siguiente: «El ti/cuate culebra anfibia por encontrarse unas 
veces en el agua y otras en la tierra, su color negruzco, su tamaño hasta de 
vara y media de largo y de dos pulgadas de diámetro, v la cola termina en 
una especie de pajuela de chirrión, con la cual azota fuertemente cuando es 
provocada: su vista repentina es sorprendente hasta el grado de causar la en-
fermedad de los fríos.» 

En otra descripción geográfica del pueblo de Tepalcingo, también del 
tetado de Morelos, se lee lo siguiente: «El tilcuatc de color amarilloso: este 
animal tiene en la punta de la cola dos pajuelas como de cuatro pulgada« de 
largo, y es conocido con el nombre de pescador. Se dice que cuando intenta 
matar al hombre, se le enreda en el pescuezo hasta sofocarlo, v que las pa-
juelas se la« introduce por los poros de las narices para consumar así más 
pronto su designio.» 

Cr eemos que estos tilcuates son distintos del que describe el P. Sahagún, 
tanto mas cuanto que en estos dos lugares no hay grandes ríos, sino barran-
cas de corriente intermitente, donde pudieran vivir tales serpiente*. 

(23) 

De esta serpiente, bajo el nombre de tleoa (llehtia; «que tiene lumbre»), 
dice Sahagún: «Hay otra culebra que se llama tleoa que quiere decir, que 
trae consigo fuego, es gruesa y larga, tiene las condiciones de la de arriba di-
cha; el lomo' es pardo, el pecho colorado y vermejo, tiene la cola de este co-
lor, es ligera en deleznarse, vuela sobre las matas y yerbas, y cuando esto ha-
ce, va levantada sobre la cola, vuela como viento: 'llamase tleoa, porqué á 
quien hiere ó pica, parece que se quema con fuego, v no hav remedio contra 
esta ponzoña sino que mate.» 

(24) 

Dice el P. Sahagún: Hay una culebra muy ponzoñosa que se llama iztac-
c ? \. ( ) u e quiere decir culebra blanca: es larga y rolliza, tiene la cabeza gran-
de, dientes y colmillo, la. lengua es horcajada ó hendida, escupe ponzoña, tie-
i e eslavones, escamas y conchas, es ligera en deleznarse, vuela, es brava, aco-
mete volando á las personas, v enróscase al pescuezo y ahoga. Otras mu-
chas culebra« engendra ésta de diversas maneras, que hacen esto mismo: este 
culebra es rara.» 



(25) 

Dice el P. Sahagún: «Hay otra culebra que se llama zolcoatl, quiere clo-
cir la culebra enemiga de las codornices, porque las engaña con su canto v 
las come; es mediana ni muy gruesa ni muy larga, es pintada como las co 
aormces, es muy ponzoñoza, á quien pica no tiene remedio: es fraudulenta 
engana con su canto á las personas y codornices: canta como éstas aves v las 
que le oyen piensan que es codorniz, y vanse á ella y arrebátalas y cómela« 
Algunos indios bobos como oyen su canto, piensan que es ésta ave, y van acia 
donde ella esta y entoces los pica y mata: los que son avisados, cuando oven 
qu»*anta esta culebra, escuchan si la responde otra codorniz, v si no la res-

- ponde, ella torna a sil Ivar ó cantar en el mismo lugar que de ¿¿tes, entienden 
que es esta culebra zolcoatl, y guárdanse-de ella: dicen que vuela esta culebra . 

(26) 

„ j J ^ J J - Sahagún: «Hay otra serpiente muy grande y feroz, que llaman 
c í e r r í f v f V ! f se llama iecutlazozauhqk es prieta todo el 
3 ' • p t 0 S u e t i e n e , a b o c a colorada y el pecho amarillo, es ponzoñosa 
y mata, criase «n las montañas y riscos.» i & 

LECCION XXVII . 
N 

C O A T L ó C O H U A T L , culebra, serpiente; bajo la forma 
C O A y C O H Ü A , 

( C O N T I N U A C I O N . ) 

N O M B R E N G E O G R A F I C O S . 

Coacaico... Síncopa de Coa teocql-co: Coatí, la 
diosa Cihuacoail (M) teocalli, templo; 
co, en: «En (donde está) el templo de 
la diosa Cikuacoatl.» , 

l a l cual está escrito el nombre, sig-
: <<En l a c a s a d e I a culebra.» 

C o a c o y u n g a O O A - C O Y O N - C A : coatí, culebia; o -
yonqui, agujerereado; ca, lugar: «Lu-
gar de la culebra agujereada.» (Véa-
se la nota 1 53 de la lección 19.a) 

\ 

C o a P a n
 C O A - A - P A N : coatí, culebra; atl agua; 

r , Pan, en: «En agua de las culebras.» Loatepec C O A - T E P E - C : coatí, culebra; tcpetl, 
cerro; c, en: «En el cerro de la cule-
bra.» (1) 

Coatinchán....... C O A - T - I N C H A N : coatí, culebra; le-
, tra diacrítica; in, su; chantli, casa, mo-

rada. «Su (la) casa de las culebras:— 
r . . . También se dice Coatt-in chan. 
I/Oatlic&mac C O A T L - I CAMAC: coatí, culebra; i, su¡ 

camatl, boca; <ven: En su (la) boca 
de la culebra.» 

tOaSUCllil COA-XOCHI-C:-coatí, culebra; xochiil, 
flor; c, en: «En las flores de culebra.»— 
Es síncopa de Coatzontecomaxochic. 

r , (V- Coasontecomasuchil). 
coiiuatepec C O H U A - T E P E - C : 'cohuatl, culebra; te-

pet!, cerro; c, en: «En el cerro de la 
( , culebra » (V. Coatepec). 

CoHUA-c. cohuatl, culebra; r, en: 
«En (donde está) la culebra.»—Esta 

, culebra era Mixcoatl (V. Mixcoac). 
toiinatian---(oa- C O H U A - T L A N Ó Coa-tlan-. cohuatl Ó 

l , a n a )a t l> culebra; tlan, junto, lugar: «Lu-
„ . gar de la culebra.» (2). 
Mixcoac... ( M I X - C O A - C : Mixcoatl, nombre de 

«na divinidad; c, en: «En (donde está) 
Mixcoatl».—Mix-coatí: mixtli, nube; 
coatí, culebra: «Culebra de nube). Esa 
«culebra de nube» es la «Vía lác-
tea». (V. Mixcoatl). 

I ( ? C O A C T E - C O A - C : tetl, piedra; coatí, cule-
bra; en: «En (donde está) la cule-
bra de piedra.» 

I escacoac T E Z C Á - C O A - C : tezcatl, espejo; coatí, 
culebra; c, en: «En (donde está) la cu-
lebra; de espejos.» (V. Tezcacoatl.) 



(25) 

Dice el P. Sahagún: «Hay otra culebra que se llama zolcoatl, quiere clo-
cir la culebra enemiga de las codornices, porque las engaña con su canto v 
las come; es mediana ni muy gruesa ni muy larga, es pintada como las co 
uormces, es muy ponzoñoza, á quien pica no tiene remedio: es fraudulenta 
engana con su canto á las personas y codornices: canta como éstas aves v la¿ 
que le oyen piensan que es codorniz, y vanse á ella y arrebátalas y cómela« 
Algunos indios bobos como oyen su canto, piensan que es ésta ave, y van acia 
donde ella esta y entoces los pica y mata: los que son avisados, cuando oven 
qu»-tanta esta culebra, escuchan si la responde otra codorniz, v si no la ros-

- ponde, ella torna a sil Ivar ó cantar en el mismo lugar que de ames, entienden 
que es esta culebra zolcoatl, y guárdanse-de ella: dicen que vuela esta culebra . 

(26) 

„ j J ^ J J - S a , h a ? ú n : " H a y o t r a serpiente muy grande y feroz, que llaman 
Z J > f U V lar"tCOm? '? f J u e 66 llama tecutlazozauhqik es prieta todo el 

3 ' • p t 0 q , u e t i e n e , a b o c a c o l o r a d a y el pecho amarillo, es ponzoñosa 
y mata, criase «n las montañas y riscos.» i & 
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C O A T L ó C O H U A T L , culebra, serpiente; bajo la forma 
C O A y C O H Ü A , 

( C O N T I N U A C I O N . ) 

N O M B R E N G E O G R A F I C O S . 

Coacalco... Síncopa de Coa teocal-co: Coatí, la 
diosa Cihuacoail (M) teocalli, templo; 
co, en: «En (donde está) el templo de 
la diosa Cikuacoatl.» , 

la l cual está escrito el nombre, sig-
: <<En l a c a s a d e I a culebra.» 

(oacoyunga O O A - C O Y O N - C A : coatí, culeb,a; o -
yonqui, agujerereado; ca, lugar: «Lu-
gar de la culebra agujereada.» (Véa-
se la nota de la lección 19.a) 
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C o a P a n
 C O A - A - P A N : coatí, culebra; atl agua; 

r , Pan, en: «En agua de las culebras.» Loatepec C O A - T E P E - C : coatí, culebra; tcpetl, 
cerro; c, en: «En el cerro de la cule-
bra.» (1) 

Coatinchán....... C O A - T - I N C H A N : coatí, culebra; le-
, tra diacrítica; in, su; chantli, casa, mo-

rada. «Su (la) casa de las culebras:— 
r . . . También se dice Coatt-in chan. 
l/OatllC&m&C C O A T L - I OAMAC: coatí, culebra; i, suj 

camatl, boca; <ven: En su (la) boca 
de la culebra.» 

t o a s u c l l i l C O A - X O C H I - C : coatí, culebra; xochitl, 
flor; c, en: «En las flores de culebra.»— 
Es síncopa de Coatzontecomaxocfiic. 

r , (V- Coasontecomasuchil). 
COIlUatepec C O H U A - T E P E - C : cohuatl, culebra; te-

peí!, cerro; c, en: «En el cerro de la 
( , culebra » (V. Coatepec). 

C O H U A - C . cohuatl, culebra; c, en: 
«En (donde está) la culebra.»—Esta 

, culebra era Mixcoatl (V. Mixcoac). 
toiinatian—(oa- C O H U A - T L A N Ó Coa-tlan-. cohuatl Ó 

l , a n a)at l> culebra; tlan, junto, lugar: «Lu-
„ . gar de la culebra.» (2). 
Mixcoac... ( M I X - C O A - C : Mixcoatl, nombre de 

«na divinidad; c, en: «En (donde está) 
Mixcoatl».—Mix-coatí: mixtli, nube; 
coatí, culebra: «Culebra de nube). Esa 
«culebra de nube» es la «Vía lác-
tea». (V. Mixcoatl). 

I ( ? C O A C T E - C O A - C : tetl, piedra; coatí, cule-
bra; c, en: «En (donde está) la cule-
bra de piedra.» 

I escacoac T E Z C A - C O A - C : tezcatl, espejo; coatí, 
culebra; c, en: «En (donde está) la cu-
lebra; de espejos.» (V. Tezcacoatl.) 



NOTAS. 

( i ) 

En la sierra de Coatepec ó Cohuatepeo—dicen los cronistas—nació Huitzi-
lopochtli, y allí mismo mató á su hermana Coyolxauhq-ii y á casi todos sus 
hermanos los Cmtzonhuitzuahuac. Esta tierra está cerca de Tula (Y. Huitzi-
lopochtli)— Los indios llamaron á la sierra Coatepec porque allí vivía Coatli-
cue, «Naguas de culebras,» que fué madre de HuitzilúpocliÜL—Los muchos 
pueblos que llevan el nombre de Coatepec han de haber tenido por patrona ó 
deidad tutelar á la diosa Coatlicue. 

(2) 

En los pueblos llamados Coatlán ó C'ohuatlán tenían por patrona á Coa-
tíl cue (Véase la nota anterior), á la que daban el nombre de Coatlantonan, 
«ISuestra Madre la de Coatlán,» porque su templo se llamaba así Coa-tlán, «Lu-
gar (donde está) de la culebra, eáto es, de Coatlicue. Sin embargo de lo ex-
puesto, hay que tener presente lo que dice el sabio Paso v Troncoso, á saber: 
«El vocablo coatí, ó su radical coa, significa multitud y diversidad cuando se 
juntaba como elemento específico á otros vocablos qiie tenían funciones gené-
ricas; y por tal motivo al santuario de México, donde tenían como presos á 
los dioses de todas las provincias que habían conquistado, le llamaban Coa-
tlán ó Coa-leo-calli, «templo de diversos dioses • «Esta exposición del 
Sr. Troncoso 110 está de acuerdo con lo que dice el P. Sahagún al enumerar 
los edificios del leocalli mayor de Máxico; pues dice el franciscano: «El 65 
« edificio ee llamoba Coatlán: éste era un cu (templo) donde mataban cautivos 
« a honra de aquellos dioses que llamaban Centsohvitznaoa, y también todas 
« las veces que sacaban fuego nuevo, y lo mismo cuando la fiesta de Quecholli.» . 
Es verdad que los CerdzonhuiUanahuac eran muchos, pues este nombre signi-
fica «Cuatrocientas biznagas,» pero 110 eran dioses extranjeros, pues eran na-
da meno? que hermanos uterinos de Ruitzilopochtli, á quien mató poco tiem-
po1 despues que nació. De esto se desprende que el templo llamado Coatlán 
estaba c imagrado á la Coatlicue y que por eso se honrraba allí á sus hijos 'os 
Centzonhuitzuahuac. Esto se confirma con lo que dice el P. Sahagún al des-
cribir otro edificio del templo mayor, á saber: «El 60 edificio lo llamaban 
« -wanhor. éste era un oratorio donde honraban á la diosa que se llamaba 
« CivateoU (Cihuateotl), y cada año mataban á su honra una mujer que decían 
« era su imagen: matábanla en el Cñ que se llamaba Coatlan, que eptaba cer-
« ca de este oratorio: esto hacían cada año en la fiesta de Ochpajiizth.»—¿Por-
qué sacrificaban á la víctima en Coathn y no en Atlaulico que era el templo 
de la iAhuateotn Esta diosa y la Coatlicue eran una misma persona; pero lle-
vaba este ultimo nombre antes de que pariera á HnitzilopocMi. v después, 
que fué deificada se le dió el nombre de Cihuateotl, « la mujer-Diosa.» Como 
el sa-irinao se nacía en honra d e la mujer Coatlicue v no de la diosa, por eso 
se hacía en Coatlan que era el templo que le estaba dedicado, y no en el de 
At.auiico, que era el de la diosa. .Confirma más nuestra idea !a circunstancia 
de que el sacrificio se hacia en el mes Orpanizlli, estoes,« El camino barrido;» 

nombre que alude á la penitencia que hacía la mujer Coatlicue de barrer la sierra 
de Coatepec,en uno de cuvos actos concibió á Huitzilapochtli (V).Los interpretes 
de los Códices Nuttal y Borbónico, al explicar el mes Qjpanizlli 110 se refie-
ren, ni en la etimología, ni en el simbolismo, á la Coatlicue, sino a otra dio-
sa, no obstante que en el Códice Nuttal (pág. 83) está pintada una porcion-
de tierra, elíptica, cuvos bordes están limitados por dos culebras,coatí, lo cual 
simboliza con toda claridad la sierra de Coatcpec ó Cohuatepec, que era donde 
barría el camino, otli, la Coatlicue. Además, en el Códice Borbomco (pag. ¿9, 
lado izquierdo) frente á la esclava que va á ser sacrificada, semejanza de Coa-
tlantonan, está un personaje de vistoso penacho y adorno de plumas en la es-
palda, que empuña el coatopil, «bastón en forma de culebra,» y se lo presen-
ta haciendo adoración con él á la misma semejanza de la diosa. Pues bien, 
ese personaje es HnitzilopocMi (el sacerdote que lo representa) que hace ado-
ración á su madre Coatlicue presentándole su insignia que era el Coatomtti. 
Pero no siendo este lugar á propósito para discutir las interpretaciones de los 
Códices, nos basta con lo espuesto para demostrar que el edificio del huey-
teocaüi de México, llamado Coatlán, estaba destinado á 1a diosa Coatlicue. 

LECCIÓN XXVII. JEROGLIFICOS 

COAAPAN, CO ACALCO. 

; COATEPEC. COATLINCHAN. 



LECCIÓN X X V I I . J E R O G L I F I C O S 

COATLAN. 
COATLICAMAC 

COATEPEC. 

MIXCOAC. 
TEZCACOAC 

L E C C I O N X X V I I I . 

* C O Y O T L , coyote; bajo la forma C O T O . 

Ascacoyote (Véase la lección i 6 w 

Coyote ' ( C O Y O T L : coyote, aztequismo que se 
emplea para designar un cuadrúpedo 
propio de México, y que, por lo mismo, 
no tiene nombre en castellano). La 
Academia dice: «Especie de adive» (1 )• 
¡| Tinterillo, caga-tinta. |¡ Agente de la 
Bolsa de minería, en México. | Mis-
tela de cerveza y aguardiente. | Bebi-
da compuesta de tlachique, miel prieta 
y palo de timbre. || Juego del Coyo-
te (2). |¡ Perro de coyote (3). || adj. 
Lo que es del color del coyote-, rebozo 
coyote:. || Lo que es propio del país: 
indio coyote. 

Coyopacle ( C O Y O - P A T L I : coyotl, coyote; patli, 
medicamento: «Medicina de coyote»). 
Planta cuya raíz emplean los indios pa-
ra curar la tos y la ronquera (4). 

Coyopol ( C O Y O - P O L L I N : coyotl, coyote; pollin, 
cierta especie de gusano: No se perci-
be el sentido de la palabra, pues «gu-
sano de coyote» ó coyote-gusano» no 
corresponde al objeto significado por 
ella). «Es un cuadrúpedo de tamaño 
« de una rata; pero tiene la cola más 
« larga, y de ella se sirve como de una 
« mano. En el hocico y las orejas se 
« parece al puerco. Las orejas son 
« transparentes, las piernas y los pies 
« blancos; el vientre de wn blanco ama-



« rillerito. Habita y cría sus hijos en-
« las ramas dé los árboles. Cuando los 
«hijos tienen miedo, se abrazan estre-
« chámente con la madre»"—(CLAVI-
JERO. 

Coyosucllll.. ..... (COYO-XOCHITL; coyotl, coyote; Xó-
chitl, ñor: «Flor del coyote.»). Espe-
cie de cebolla (5).. 

Coyotomate (COYO-TOMATL: coyotl, coyote; tomatl, 
tomate (V.): " lomaje de coyote)" Es-
pecie de tomate cuyas raíces sumamen-
te amargas se emplean en los partos (6). 

Cuiclascoyote.... (CUETLACH-COYOTL: cuetlachtli, lobo; 
coyotl, coyote: i.Coyote-lobo"). Animal 
conocido también con el nombre de 
xoloitzcuinlli.—Se distingue del coyote 
—según Clsvijero—en que tiene el cue-
llo más grueso, y el pelo semejante al 
del lobo. (7). 

Tlalcoyote (TLÁL-COYOTL: tlalli, tierra; coyotl, 
coyote: nCoyote de la tierra") " Cierto 
" adive que se esconde debajo de la 
" tierra y la cava como la tuza,"—Mo 
LINA. ( 8 ) . 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Coyocalco COYO- CAL-CO: coyotl, coyote; calli, ca-
sa; co, en: «En la casa ó madriguera de 
1Ó3 coyotes." 

Coyocingo C O Y O - T Z I N - C O : coyotl, coyote; tzintli, 
diminutivo reverencial; co, en: "En 
(donde está ó se venera) el coyotito." 

tcyuacail. .¡ COYO-I-IUA-CAN: coyote; hua, 
expresión de tenencia ó posesión; can, 

lugar: " Lugar de los que tienen (ve-
nerar) al coyote." Acaso en ese pue 
blo le tributaban culto áeste animal. (9) 

Coyometla C O Y O M E - T L A : cayóme, plural de co-
yotl, coyote; tía, partícula abundancial: 
«Donde abundan los coyotes.» 

Coy Olla casco COYO-NACAZ-C I; coyotl, coyote; na-
caztli, oreja; co, en: «En orejas de co-
yote.» 

Coyotiaiiquiseo.. C O Y O - T I A N < U I ? - C O : coyotl, coyote; 
tianjuiztli, plaza; co, en: " En la p'aza 
de los coyotes." 

CoyotepCC C O Y O - T E P E - G : coyotl, coyote; tepetl, 
• cerro; c, en: " En el cerro de los co-
yotes." 

I-—En Coyoacán asesino, extrángulandola, á su pri-
mera espos.1 DH. Catalina Juáre;z la Marcaida,el conquista -
dor Hernán Cortés. 

I í—Del cruzamiento del coy ote con los perros que tra • 
jeron¿los conquistadores, salió el perro ordinario que hay 
en México (Véase la nota 3a). 

III.—COYONACAZCO es lugar perdido en el Valle de 
México, del que sólo hacen mención los cronistas (10). 

IV.—Los indios, sin correr y trotando como el Coyote, 
avanzan grandes distancias 

V—Después de que Cortés tomó á México, celebró 
su victoria en Coyoacan,con una fiesta que degeneró en es-
candalosa orgía (11) 

, VI— Se dice por la gente de los campos que el Coyo-
te aturde con su vaho á sus victimas, y de esta manera las 

sucumbir sin defensa' 



VII—En el palacio de Cortés, en Coyoaacin, se -en 
cuentran hoy las casas consistoriales ó Palacio municipal. 

VIII—El Qnyote es el azote de los rebaños y el 77a/-
coyote de los gallineros. 

DERIVADOS. 

Coyotera Manada de coyotes. ¡| Trampa pa-
ra cazar coyotes" || Conjunte de perso-
nas que lloran á gritos. 

Coyotero. (Perro) . El que tienen los ipastores de reba-
ño, amaestrado para ahuyentar á los 
coyotes ó perseguirlos si llegan al 
aprisco 

lies 1 
No me llevará otra 
(gallina) el coyote... 

El,que tenga galli-
nas que las cuide 
del coyote. 

Anda como coyote. 

Es más listo que un 
coyote 

Expresión con que se manifiesta 
que está uno escarmentado después 
de un fracaso. 

Refrán con que se advierte que el 
que tiene doncellas casaderas, debe 
vigilarlas para ponerlas á salvo de las 
acechánzas de los hombres. 

Se dice del que trota cuando ca 
mina. 

Se dice del hombre astuto y di-
simulado. 

A S . 

El P. Sabagún da una descripción curiosísima del coyote, de su índole y 
de u= costumbres. * 

Ti" 6 S t í l t i e r r a u n a n i m s ú s e d i c e c o i o t l . el cual algunos de los espa-
ñoles e llaman zorro, y otros le llaman lobo,v sesún sus propiedades á mi ver 
no es IODO M zorro, sino animal propio de esta tierra, es muy belloso do lama 
nana: tiene la cola gruesa y muy lamida: las orejas pequeñas v agudas, el oci-
co largo, y no muy grueso y prieto, tiene las piernas m rviosás, las uñas . or-
nadas y negras y siente mucho es muy recatado para casar, agazápase v púne-
se en acecho, mira á todas partes para tomar m caza: es muy sagaz en ace-
cnar esta Cuando quiere arremeter, primero echa su váho contra ella para 
inficionarla, y desanimarla con él es diabólico este animal: si alguno le quita 
la coza, nótale aguárdale y procura vengarse de él, matándole sus gallinas, ó 
otros animales de sai casa; y si no tiene cosa de estos en que se vengue, aguar-
da al tal cuando va camino, pónese delante ladrando como que se le quiere co-
mer por an:e< r ntarle; tan bien algunas veces se acompaña con otros tres ó 
cuatro de sus compañeros para espantarle, y esto hacen ó de noche 6 de dia. 

animal tiene condiciones esquisitas y es agradecido. Ahora en estos tiem-
p £ aconteció una cosa digna de notar con uno de estos animales.» 

«I n ( animante yendo por su camino vió uno de estos animales que le hacía 
señal con la mano para que se llegase á él,espantóse de esto el caminante,y fué' 
acia dor.c.e estáte, y como llegó cerca deé i vió una culebra que estaba e n r i s -
cada en el pescuezo de aquel animal, y tenia la cabeza por debajo del sobaco 
de este y estaba muy apretada con él; esta culebra era de las que se llaman 
cmcoatí el caminante, como vió este negocio, pensó interiormante diciendo: 
¿á cual de estos ayudaré? y determino avudar aquel animal, tomó un vardasca 
y comenzó á herir á la culebra, y ésta se desenrroscó, cavó en el suelo v co-
m e t o u huir y meterse entre la yerva y también el anin ale-o se fué huvendo 
de ahí a un rato tornóse á encontrar con el caminante en re unos maizales: 
y llevaba dos g bes en la l oca por ios pescuezos,púsolos detente del caminan-
te que le había librado de. la culebra, é hizole señal con el hocico que los to-
mase; se fue tras 61 hasta que. llegó á su casa, y como vió donde entraba, fue 
a buscar una gallina y l levóselaá su casa, y dentro de dos días le llevó un 
gallo. Este animal come carne cruda y también mazorcas de maíz secas y 
verdes, canas gallinas, j an y miel. Témanle con trampa, alzapié, lazo, ó flé-
chame, y también le arman en los magueyes cuando va á beber la miel.» 

Clavijero también da una bonita descripción del coyote. Dice así: «Figura 
semejante al lobo en la voracidad, á la zorra en la astucia, al perro en la for-
ma, y en otras propiedades, al adive y al chacal; es mas pequeño que el lobo, 
del tamaño á un mastín, pero más enjuto. Tiene los ojos amarillos v pene-
trantes, las orejas pequeñas, puntiagudas y derechas; el hocico negruzco, la« 
piernas fuertes y los pies armados de uñas gruesas v curvas, la cola gruesa y 
peluda y la piel manchada de negro, pardo y blanco Su voz participa del au-
llido del lobo v del ladrido del perro. El coyote es de los cuadrúpedos más 
comunes en México y de los mas pernicisos á los rebaños. Ataca una manada 
entera, y si no encuentra un cordero, se apodera de una oveja por el pescue-
zo, carca con ella, .y golpeándola con la cola, la lleva á donde quiere. Persi-
gue a los ciervos y suele tambion acometer á los hombres. Cuando huve no 
hace mas que trotar, pero su trote es tan rápido v veloz, que apenas puede se-
guirle un caballo á carrera tendida.» 

Latin técnico: Canis latrans. Say 



El juego del Coy ole se e j e c u t a en un tablero.dividido con lineas diagonalesi y 
horizontales que forman veinticinco intersecciones, Sobre éstas y en uno de 
los ladoe se colocan doce fichas, que son las gallinas, y en el lado opues-
to! en cualquiera de las intersecciones se sitúa otra fteha de distinto color y 
tamaño, que es el Coyote. 

Las gallinas, adelantando de un punto á otro en cada jugada, se propo-
nen encerrar al coyote, v si lo consiguen ganan el juego. El coyote, adelan-
tando ó retrocediendo un sólo punto, procura comerse á las gabinas para que 
no lo encierren y así gana el juego. El coyote puede comerse á la gallina 
que esté en un punto inmediato, siempre que en el punto que sigue en linea 
recta no esté otra gallina. 

(3) 
RESESA-HISTÓRICA:- "Dos especies de perros trajeron los españoles al ate-

tíllente: los lebreles de combate y los perros domésticos; dé los primeros, que 
los empleaban no solo en las batallas, sino en perseguir y destrozar a los in-
dios de lo que dieron tan bárbaro ejemplo en Oaxaca, Pedro de Alvarado y 
Pacheco, se extinguió la raza, pues aunque dice Remesal que cuando ya los 
españoles no tenían en que emplearlos, por no gastar en sus alimentos, los 
echaron á los bosques, en donde, tan feroces como los lobos, perseguían al ga-
nado, no llegaron á propagarse: el perro doméstico se acostumbró muy pron-
to á vivir con los indios en los pueblos y se cruzó cón el coyote formando una 
esqecie nueva que es fácil distinguir á primera vista, pero tiene el caracter es-
pecial de que el pelo que le cubre su piel no es un apéndice dérmico sino celu-
lar, es decir, no nace de la piel como el de los otros perros, sino en el tejido ce-
lular como en el Coyote y atraviesa después la piel apareciendo en la supern-

cié. Las gentes del campo, sin explicarse la razón; distinguen á los perros que 
llaman finos de los que nombran ordinarios, levantándolos en el aire, tomán-
dolos de la piel qiíe cubre el cuello; si con esta prueba el perro grito y se que-
ja, lo declaran ordinario, y si no da muestra de dolor, lo tienen por fino; esto 
muestra la diferencia de" razas, pues el perro que proviene de cruzamiento con 
el coyote teniendo unida la piel con el tejido celular, por medio del pelo, debe 
sentir un dolor que 110 aqueja en igual circunstancia al animal de raza pura.» 
(Riva Palacio.) 

(4) 

Esta planta no ha sido clasificada* 

(5) 

Latín técnico Bomarea hirteUa Ilerb. 

(6) 

Sahagún, hablando de las yerbas que se comen crudas, dice: «Hay una v e n a 
que se llama coiototomatl, nace en ella una frutita, que es como los tomates, 
chiquitos, que se llaman milloina/l tiene la cobertura amarilla son dulces, tra-
ban un poco de la garganta, son comestibles: la raíz de esta yerba si se bebe, 
no mucha, si no templadamente es medicinal limpia los intestinos: las muje. 
res que crian la beben, purifícales la leche con ella." 

Latín técnico: Vite.r mollit H. B. X. 

(7) 

Sabagún, después de describir al coyote dice: «Otro animal da ( t i especie, 
hay en esta 1 i rra que llaman Caitlachcoiot!, y tiene las mismas condiciones, 
arriba dichas, salvo que en el pelo es semejante al oso, y tiene cerviguillo 
grueso, y muy bel loso, y en el pecho y en la cara tiene un resello de pelos 
grandes que le hace espantable.» 

(8) 

Sahagún describiendo los coyotes dice: «Ilav otro animal de esta espe-
cie al cual llaman tlalcoiotl, tiene las condiciones arriba dichas; pero no se cria 
en las montañas como los otros, si no cerca de los pueblos: á estos le llaman 
algunos zorro, ó raposo, come gallinas, fruta, mazorcas de maíz, cosas muer-
tas y sabandijas.» 

Clavijero dice de este animal: «El tlalcoyotl, ó tialcoyote, es del tamaño de 
un perro mediano, pero más grueso, y á mi entender, el cuadrúpedo más cor-
pulento de cuantos viven en agujeros subterráneos Se parece algún tanto al 
gato en la cabeza y al león en el color y en lo largo del pelo. Tiene la cola 
larga y peluda: se alimenta de gallinas y de otros animales pequeños que ca-
za en la oscuridad dé la noche » 

(9) 

Borunda dieeque ,el nombre es Coyo-a-ran; coy(M, adive; atl agua; can, 
territorio: «territorio del agua del adive ó coyote,» alud i en lo-agrega á un es-



caso, y no continuo manantial, que hay en la parte 
fragosa del lugar. «El nombre propio es Coyókuá-, 
cea, que se compone de coyotl, de que se ha formado 

y f , ¡ el aztequismo coi/ole, especie de adive, de huacqvi, 
flaco.» Esta interpretación está autorizada por el 

-"•y. jeroglífico, que consiste en un coyotl con pelo erizado 
IMI y la lengua de fuera, indicando un animal flaco y 

hambriento. El nombre propio debe ser Coyohvn-
cca porque los nombres terminados en qui convier-
ten el qui, en ca, y ya no toman otra posposición... 

(10) é 

Hablando de la inundación, que sufrió México 
por haber llevado Ahuitzol las aguas de Aóuecuexco, 
dice el Sr. Orozeo y Berra: «Para atajar el daño, 

A huitzotl hizo venir millares de trabajadores, mancándoles reformar la an-
tigua albarrada, con una estacada rellena de piedra que, pasando detras 
del Peñol de los baños (Tepetzinco), iba' de Coyonácazco hasta Itztapala-
pan.'> Es la única mención que hemos visto de este lugar. 

(11) 

«Después que se ganó esta grande y populosa ciudad, y tan nombrada en 
el universo, después de haber dado muchas gracias á nuestro Señor y ,á su 
bendita Madre, ofreciendo ciertas promesas á Dios nuestro Señor, Cortés man-
dó hacer un banqueteen Coyoacan. v para ello tenía va mucho vino -le un 
navio que había venid > al puerto de'la Villa Rica, y tenía puercos que 1» tra-
jeron de Cuba: y para hacer la fiesta mandó convidar á todos los capitanes y 
soldados que le pareció, que era bien tener cuenta con ellos en todos tres Rea-
les: y quando fuimos al banquete no había mesas puestas, ni aun asientos pa-
ra la tercia parte de los Capitanes y soldados que fuimos, y hubo mucho des-
concierto y valiera mas que no se luciera, por muchas cosas no muy buenas 
que en él acaeci eron, y también po-que esta planta dé Noe hizo á algunos ha-
<•-'i-desatinos; y hombres hubo en él. que después de haber comido anduvie-
ron sobre las mesa«, que no acertaban á salir al patio;-otros decían que habían 
fie comprar caballos con sillas de oro, v ballesteros hubo que decían que to-
das las saetas que tuviesen en su aljaba, que habían de ser de oro de las par-
tes que les habían de dar y otros i van por las gradas abajo rodando. Pues ya 
que había, con los galanes cargados con sus armas, que eva para reir: v fueron 
las damas pocas, que no había otras en todos los Reales ni en la Nueva Espo-
na: e dexo de nombrarlas por sus nombres, é de referir como otro clia hubo 
sátira: jiorque quiero decir, que como hubo cosas tan malas en el convite, v 
en los bailes, el buen frsyle Fr. Bartolomé Olmedo lo murmuraba, é le dixo á 
Sandova Jo mal que le parecía, é que bien dábamos gracias á Dios para que 
nos alindase adelante; é el Sandoval tan presto le dixo á Cortés lo que Fr. 
bar colóme murmuraba é gruñia; v el Cortés que era discreto le mandó llamar, 
fe le dixo: Padre, no escusaba solazar v alegrar los soldados, con lo que vues-
tra reverencia ha visto, é yo he hecho de mala gana; ahora resta que vuestra 
ueverencia ordene una-procesión, v que diga Misa, y nos predique, v diga á 
los soldados que no roben hijas de indios, y que no hurten ni riñan penden-
cia«, é que liagan como Católicos Christian'os, para que Dios nos haga bien: é 
i r. Bartolomé se lo agradeció á Cortés, que na sabía lo que había dicho 

varado, y pensaba que salía del buen Cortés su amigo; y el Frayle hizo una 
procesión en que Íbamos con nuestras banderas levantadas, y algunas Cruces 
á trechos, y cantando, Letanías, y á la postre una Imagen de nuestra Señora; 
y otro día predicó Fr. Bartolomé, é comulgaron muchos en la misa después 
de Cortés y Alvarado, é dimos gracias á Dios por la victoria.»—(Berna! Díaz.) 

X 

LECCION XXIX. 

CuAiiuiTL, árbol, madera; bajo la íorma Cuauk. 

Anáragü i ta (Véase en Id lección (12a). 
€uzaguate ( C U A U I I - Z A H U A T I C : cuahuitl, árbol; 

zahuatic, sarnoso, deriv. de zahuatl, sar-
na: «Arbol sarnoso»). Arbol de tron-
co áspero, que vive en tierras calientes, 
y produce unas flores blancas, ó ama-
rillas que sirven de pasto á los vena-
dos. (1). 

Cuaccyol- ( C U A U H - C O Y O L T . I : cuahuitl, árbol; 
coyolli, cascabel: « Cascabel de árbol»). 
Palma de mediana altura, cuyo tronco 
está armado de espinas largas, fuertes 
y agudísimas. Las ramas tienen la for-
ma" de penacho, del que penden gran-
des racimos de frutos redondos, del ta-
maño déla nuez común, que, como és-
ta tienen corteza, pulpa, cascara y mé-
dula ó almendra. Cuando están se-
cas suenan como cascabel si se les agi-
ta. y de abi vino el nombre (2). 

C u a e M a l á ( C U A U H — ( ? ) : cua-
C11 c h a l a t e huiil. árbol; ?: «Arbol.... 

(?) (3) 



caso, y no continuo manantial, que hay en la parte 
fragosa del lugar. «El nombre propio es Coyókuá-, 
cea, que se compone de coyotl, de que se ha formado 

y f , ¡ - ¿ ^ í ' el aátequisino coyote, especie de adive, de huaequi, 
flaco.» Esta interpretación está autorizada por el 

-"•y. jeroglífico, que consiste en un coyotl con pelo erizado 
y la lengua de fuera, indicando un animal flaco y 
hambriento. El nombre propio debe ser Coyohva-
cca porque los nombres terminados en qui convier-
ten el qui, en ca, y ya no toman otra posposición... 

(10) é 

Hablando de la inundación, que sufrió México 
por haber llevado Ahuitzol las aguas de Aóuecuexco, 
dice el Sr. Orozco y Berra: «Para atajar el daño, 

A huitzotl hizo venir millares de trabajadores, mancándoles reformar la an-
tigua albarrada, con una estacada rellena de piedra que, pasando detras 
del Peñol de los baños (Tepetzinco), iba' de Coyonacazco hasta Itztapala-
pan.'> Es la única mención que hemos visto de este lugar. 

(11) 

«Después que se ganó esta grande y populosa ciudad, y tan nombrada en 
el universo, después de haber dado muchas gracias á nuestro Señor y ,á su 
bendita Madre, ofreciendo ciertas promesas á Dios nuestro Reñor, Cortés man-
dó hacer un banqueteen Covoacan, v para ello tenía va mucho vino de un 
navio que había venid > al puerto de'la Villa Rica, y tenía puercos que 1» tra-
jeron de Cuba: y para hacer la tienta mandó convidar á todos los capitanes y 
soldados que le pareció, que era bien tener cuenta con ellos en todos tres Rea-
les: y quando fuimos al banquete no había mesas puestas, ni aun asientos pa-
ra la tercia parte de los Capitanes y soldados que fuimos, y hubo mucho des-
concierto y valiera mas que no se hiciera, por muchas cosas no muy buenas 
que en él acaeci eron, y también po-que esta planta dé Noe hizo á algunos ha-
(•-•rdesatinos; y hombres hubo en él. que después de haber comido anduvie-
ren sobre las mesa«, que no acertaban á salir al patio;-otros decían que habían 
fie comprar caballos con si l las de oro, v ballesteros hubo que decían que to-
das las saetas que tuviesen en su aljaba, que habían de ser de oro de las par-
tes que les habían de dar y otros i van por las gradas abajo rodando. Pues ya 
que había, con los galanes cargados con sus armas, que eva para reir: v fueron 
las damas pocas, que no había otras en todos los Reales ni en la Nueva Espo-
na: e dexo de nombrarlas por sus nombres, é de referir como otro dia hubo 
sátira; jiorque quiero decir, que como hubo cosas tan malas en el convite, v 
en los bailes, el buen frayle Fr. Bartolomé Olmedo lo murmuraba, é le dixo á 
Sandova Jo mal que le parecía, é que bien dábamos gracias á Dios para que 
nos alindase adelante; é el Sandoval tan presto le dixo á Cortés lo que Fr. 
b a r r i ó m e murmuraba é gruñia; v el Cortés que era discreto le mandó llamar, 
fe le dixo: Padre, no escusaba solazar v alegrar los soldados, con lo que vues-
tra reverencia ha visto, é yo he hecho de mala gana; ahora resta que vuestra 
Keverenaa ordene una-procesión, v que diga Misa, y nos predique, v diga á 
los soldados que no roben hijas de indios, v que no hurten ni riñan penden-
cia«, é que liagan como Católicos Cbristian'os, para que Dios nos haga bien: é 
i r. Bartolomé se lo agradeció á Cortés, que no sabía lo que había dicho Al-

varado, y pensaba que salía del buen Cortés su amigo; y el Frayle hizo una 
procesión en que Íbamos con nuestras banderas lebantadas. y algunas Cruces 
á trechos, y cantando, Letanías, y á la postre una Imagen de nuestra Señora; 
y otro día predicó Fr. Bartolomé, é comulgaron muchos en la misa después 
de Cortés y Alvarado, é dimos gracias á Dios por la victoria.»—(Berna! Díaz.) 

X 

LECCION XXIX. 

C U A I I U I T L , árbol, madera; bajo la íorma Cuauk. 

A n á r a g i t i t a (Véase en ta lección (12a). 
€uzaguate ( C U A U I I - Z A H U A T I C : cuahuitl, árbol; 

zahuatic, sarnoso, deriv. de zahuatl, sar-
na: «Arbol sarnoso»). Arbol de tron-
co áspero, que vive en tierras calientes, 
y produce unas flores blancas, ó ama-
rillas que sirven de pasto á los vena-
dos. (1). 

Cuaccyol . ( C U A U H - C O Y O L T . I : cuahuitl, árbol; 
co-i/olli, cascabel: « Cascabel de árbol»). 
Palma de mediana altura, cuyo tronco 
está armado de espinas largas, fuertes 
y agudísimas. Las ramas tienen la for-
ma" de penacho, del que penden gran-
des racimos de frutos redondos, del ta-
maño déla nuez común, que, como és-
ta tienen corteza, pulpa, cáscara y mé-
dula ó almendra. Cuando están se-
cas suenan como cascabel si se les agi-
ta. y de ahi vino el nombre (2). 

C u a e M a l á ( C U A U H — ( ? ) : cua-
C11 c h a l a t e huitl. árbol; ?: «Arbol... 

(?) (3) 
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C u a j i c o t e . (CUAUH-XICOTLI : cuahuitl, árbol; xi-
cotli, jicote (V); abejón: «Abejón ó ji-
cote de los árboles,» porque los tatedrá 
para hacer en ellos su nido). Tábano 
muy negro, excepto en la cola, que es 
roja. Su aguijón es tan grande y tan 
fuerte, que no sólo atraviesa una caña 
de azúcar, sino también las raíces de 
los árboles. 

Cuajilosncllil ( C U A U H - X I L O - X O C H I T L : cuauh-xi-
lotl, cuajilote, guajilote (V.); xuch.itl, 
flor: «Flor del guajilote.».) Arbol 
cuyas raíces molidas se emplean como 
vulnerario y diurético. (4). 

C u a j i l o t e (CuAU.H-X 1 LOTL: cuahuitl, árbol; xi-
Gua,jilote lotl, cabello, jilote (V.): « Jilote de ár-

bol»). Arbol, cuyo fruto, que es muy 
conocido, parece espiga ó jilote de 

r _ maíz (5). 
i u a j i m u ii (Cu A un -XONECUILLI : cuahuitl árbol; 

xo, forma que toma ixitl, «pié,» en 
composición; necuilli, tercedura: «Pies 
torcidos de árbol).» Arbol frondoso 
que produce unas grandes vainas muy 
torcidas, que encierran las simientes, 
que son muy dulces. |¡ El fruto de es-
te árbol. (6). 

Cuajiote ( C U Á U H - X I O T L : cuahuitl, árbol; xiotl, 
jiote (V.), « empeyne ó sarna »(Mo-
lina): «Sarna de árbol;» y por eso Xi-
ménez, al describirlo, dice: «Quauh-
x'wtl « palo leproso ó árbol leproso»). 
Arbol mediano, cuyas hojas son redon-
das y la corteza rojiza. Hay dos espe-
cies de este vejetal: la una da una go-
ma blanca que, puesta en agua, la tiñe 
de an color de leche; la otra destila una 
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Cm mecate. 

Cua pásele 

Cuapmol. 

Coaulote. 

Cuautecomate. 

goma rojiza; y ambas substancias son 
remedio eficaz de la disenteria (7). 

( C U A U H - M E C A T L : cuahuitl, árbol, 
mecatl, mecate (V), cuerda: «Mecate 
de árbol»). Fulmina: los tallos de es-
ta planta, que se enredan en los árbo-
les, perecen cuerdas ó mecates, y de 
ahí vino el nombre. (8). |¡ Zacatón, 
especie de insecto parecido á una ho-
ja (9)-

( C U A U H - PACHTLI : cuauhitli, árbol; 
pachtli, heno: «Heno de árbol») úsase 
este aztequismo, no para expresar el 
vegetal que significa, sino como adjeti-
vo, para expresar el color leonado, que 
se acerca al rojo, como la lama y heno 
tiernos de los árboles. (10). 

( C U A U H - P Í N O L L I : cuahuitl, árbol; 
pinolli, harina, polvo: «Harina de ár-
bol:» «aserrín;» polvo de palo»). 
Arbol que produce unas vainas durísi-
más, llenas de un polvo muy sutil, co-
mo harina, que envuelve las simientes. 
|| Resina producida por este árbol, 
que es conocida con los nombres de 
ámbar ó succino del país. |¡ Aserradu-
ras de madera, ó asei rín (11). 

. . ( C U A U H (?): cuahuitl, 
árbol; (?) No conocernos 
este árbol, ni lo hemos visto descrito por 
algún autor. (12). 

. . ( C U A U H - T E C O M A T L : cuahuitl, árbol; 
tecomatl, tecomate (Y), vaso: « Vaso de 
árbol;» se llama así para distinguirlo 
del simple tecomatl, que significa «vaso 
de barro»). «Arbol cuyo fruto es más 
«grande que una manzana, muy « pare-



«cido á nuestras calabazas, lleno de una 
«pulpa negra que por su olor, aspecto, 
«semillas, sabor y dulce, es casi igual á 
«nuestra caña fístula-, con las hojas al-
«go largas y angostas, y ensanchadas 
«cerca del ápice." ( D R . H E R N Á N -
DEZ. ( 1 3 . ) 

Cunya-Cuaiya... ( C U A U H - H I Y A C : cuahuitl, árbol, hiyac, 
cosa hedionda: "Arbol hediondo"). 
"Arbol grande que biene las hojas como 
"las del naranjo, pero agudas, la corte-
"za es astringente y echa de si un 
grave olor » ( X I M E N E Z ) . 

Cuayogaascle. .. ( C U A U H - A Y O H U A C H T L I : cuahuitl,, ár-
bol; ayohnachtli, pepitas ó semillas de 
calabaza: como estos árboles producen 
sus legumbres en frutos que parecen ca-
labacitas, á dichas legumbres se les ha 
dado el nombre de «pepitas de calaba-
ze de árbol,» para distinguirlas de la ca-
labaza rastrera). (14). 

E S C A G Ü I T E ( E Z - C U A H U I T L : Wtlh sangre; cuahuitl. 
Escuagüi l árbol: •> Arbol de sangre)". Arbol 
Escagüi l que produce la sangre de drago• (15). 

Guacamote ( C U A U H - C A M O T L I : cuahuitl., árbol; ca-
motli, camote (V.) batata: ' ' Camote ó 
batata de árbol." 
( C U A U H - C A M O T L I : cuahuitl, árbol; ca-
motli, camote: "Camote de palo ó le-
ñoso," esto es, que parece un trozo de 
leña). ••La planta que llaman yuca, y 

los mexicanos quauhcamotli, es una 
'' raíz parda leñosa y no muy gruessa, 
" cuya mata se levanta de tierra lo que 
" es la estatura de un hombre, tiene la 

oja semejante á la del cáñamo " 
X I M E N E Z ) — P o r la descripción que 

hace Jiménez nos inclinamos á creer 
exacta la segunda etimología, pues la 
planta de que se trata está muy lejos de 
ser un árbol, y el guacamote crudo tie-
ne la apariencia de un leño.—Como 
Molina, en su Vocabulario, escribe va-
ca mol lió nacamotli, esto induce á creer 
que el primer elemento de la palabra 
es huaequi, -'cosa seca," y entonces la 
palabra sería huacamoüi, " camote se-
co."—La verdad es que entre Molina 
y Sahagún, ámbos peritísimos en el 
idioma nahuatl, no sabe uno por quien 
decidirse:" D. Eufemio Mendoza 
diceí Cuauhcamotli, batata del 
- bosque (silvestre). Etím. cuauhtla, 
'' 'bosque, camoílí, batata. En algunos 
" Pastados la llama camote del cerro. 
" que es su traducción exacta.' -—El 
guacamote, cuando es un producto sil-
vestre, se llaman tepecamotli, "camote 
del cerro;" pero el comestible, que es 
el que describen los autores, requiere 
cultivo lo mismo que el camote (16). 

. . ( C U A U H - M O C H I T L Ó Cvamochitl: sig-
nificación desconocida) Ximénez des-
cribe dos plantas con este nombre; la 
primera, que es la que crece en tierra 
caliente y da frutos comestibles (17), es 
la que se designa con el aztequismo; la 
segunda (I7) es conocida con el nom-
bre de « uña de gato.» El naturalista 
Oliva describe la primera, y sin embar-
go le da el nombre de « uña de gato. » 
La misma confusión hacen otros au-
tores. 

( C U A U H - X O C O T L : cuahuitl, árbol; x0-
cotl, fruta ácida: " Fruta ácida de ár-



bol.») Según Ximénez, es una especie • 
ele acedera de tallos nudosos, raíz á 
manera de nabo, amarga y algo ácida, 
y produce la fruta en granos parecidos 
á los tomates. 

Macuagüil ( M A - C U A H U I T L : maitl, mano; cua-
huitl, madero ó palo: » Palo de mano") 
Arma ofensiva de los mexicanos: era 
una especie de bastón, de tres pies y 
medio de largo y de cuatro dedos de 
ancho, armada por una y otra parte de 
pedazos agudos de obsidiana ó de pe-
dernal, fijos en el bastón y tenazmente 
pegados á él con goma laca, que llama-
ban tzinacancuitla, "estiercol de mur-
ciélago." (18). 

M a c a n a Nombre que dieron los españoles 
conquistadores al macuahuitl, y que, 
según el Sr- Orosco y Berra, tomaron 
del lenguaje de las islas, en donde los 
indígenas usaban, según el obispo Las 
Casas, ciertas espadas hechas de ma-
dera de palmero. Muchos mexicanis-
tas y aun la ¡Academia Española! re-

m ... gistran la palabra como aztequismo (19) 
Ulcagüite ( O L - C U A H U I T L Ó ÜL- C U A H U I T L : olín 
l i c ú a g ü i l ó ulin, hule (V.), goma elástica; cua-

huitl, árbol: " Arbol del hule.") Arbol 
cuya corteza destila goma de que se 
hace el hule (20). 

EJERCICIOS. 
drao-o A 1 e S C a g u i t e l o l l a maron los españoles « sangre de 

II—Los loros y cotorras silvestres rompen con el pico 
las durísimas bayas del cuapinol para alimentarse con la ha-
rina que contienen. 

I I I—Al cuautecomate lo llaman los tarascos « cirián,» y 
en las Antillas, « güire.» 

IV—El cocimiento de la corteza del cuaehalalá se usa pa-
ra afirmar la dentadura cuando está floja. 

V.—El cocimiento de las hojas del guajilote instilado en 
los oídos, aprovecha-en la otitis aguda. 

VI—La goma del cuajiote,pulverizada y disuelta en agua, 
ó vino, se aplica contra el piquete de alacrán. 

^ II.—La resina del cuapinol se emplea en la fabricación 
de barnices y en fumigaciones para combatir el asma. 

VIII—Los albéitares aplican el polvo del cuachalálá á las 
llagas de las bestias. 

IX— —El guaxocote es un astringente poderoso que cura las 
diarreas más rebeldes. 

X—Con el cultivo del olcaguite se sustituiría el « cau-
chú ventajosamente. 

XI—El polvo de las semillas del guamuchil se usa para 
expulsar los gusanos de las úlcefcas. 

XI I—El guacamote, como succedáneo del arrow-root, sir-
ve para la preparación do la tapioca. 

DERIVADOS. 

Cazaguatera Campo poblado de cazaguates. 
Cuaj io te l*a Campo pcblado de cuajiotes. 
fi l l a c a m o tal Campo sembrado de guacamote, 
G u a c a m o t e r a La vendedora guacamotes. 
O uaj i l o t e r a La vendedora de guajilotes. 
H u a m u c h í l a r . . . . Campo poblado de huamúchiles. 
Huarn 11 ch¡lera.. • La vendedora de huamúchiles. 
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NOTAS. 

a ) 
Latín técnico: Pomxa arbórea D o n — p o m x a murucoides Rcera. et Schult. 

(2) 
Latín técnico: cocos guacoyule Liebm. 

(3) 
Latín técnico Dioscorea, ¿ sp ? 

(4) 
; . 6 

Parece que es distinto este árbol del que produce el guajilote.Ximenes 
lo describe así: «Quauhxfloxochitl, quiere decir flor cauelluda el qual es un 
árbol de muy hermoso parecer y naturaleza el qual produze las flores, que sa-
len de cierta cabezuela como uellotillas muy bien compuestas en forma de ca-
bellera antes que nazcan las hojas, las quales son redondas y nacen cinco en 
cinco, aunque algunos destos arboles las produzen blancas, v otras coloradas 
tirantes á encarnado. Nacen en muchas tierras calientes de Cuernavaca, v 
en todo el Marquesado 

(5) 

-1 i'"' D r ' Fernandez l o d e f , c r i l ) e en los términos siguientes: «El Qtiauh-
xilotl es un árbol grande que proviene de lugares cálidos como Yautepec, que 
lleva truto semejante á la espiga de maíz, y crece cerca de las aguas tiene ho-
jas ternadas, semejantes a las del Gcuno, pero mavores v más grandes, v eri-
zadas de espinas por todas partes; con flores blancas en "figura de cáliz i con 
truto de pepino en torma de hoz, de color verde,pero declinando en amarillo, 
estriado; es comestible rudo ó cocido, muy dulce v se llama (zibethum) al-
mizclado por la semejanza de su olor con esta substancia, aunque lo pierde 
con facilidad y no persiste por mucho tiempo. El jugo de las hojas sirve, 
instilándolo en las orejas, para curar la sordera que proviene del frió. Es de 
naturaleza calida y seca en primer grado. Vi también otro árbol del mismo 
nombre con el truto verde, pero careciendo de espinas, con hojas serradas y 
ramos pinados: tal vez no sea especie diferente, sino que varié por la influen-
cia del suelo o por razón de e d a d . » - L a t í n técnico: Üresceiüia acúlenla, Moc et 
feessé; crescent%a cduhs, Moc. et Sessé; Parmentiera edidis, De Candolle. 

(6) 

A varias cosas daban el nombre de xonecudlé los mexicanos, v lo repre-
sentaban con un signo parecido á nuestra S. Sahagún dice: «A fas estrellas 

« que están en la boca de la bocina llamaba esta gente, ciÜal-xunecuilU, pín-
« tanla á manera de S revueltas siete estrellas llamanlas citlalxunecuitli, 
« por que tienen semejanza con cierta manera de pan que hacen á modo de 
" a l, c u a l ''aman xunecuiüe.» También llamaban xunecuiüe-segan Molina á 
un palo como bordon, con muescas torcido, que presentaba el sacerdote á los • 
ídolos. Aonecuiltic llaman los indios al cojo del pié, no por que le falte éste, 
sino por que lo tiene torcido. De esta significación, que es la primitiva, vie-
nen todas las demás que son figuradas.—Latín técnico: Iugajinwuü, Suhl. 

(7) 
Ximenez sólo describe el cuajiote de goma blanca. Dice así: «El árbol 

que llaman cutüacopalh, ó «estiercol de copal» suele llamarse también xioquu-
, P? r 1 U ® t l e n e el tronco como ynficionado de lepra, es de mediana gran-

deza, tiene las ojas casi redondas y pequeñas con unos granos que cuelgan á 
razimos, muy semejantes á los de la oxicanta, muy olorosos v pegajosos, pro-
duze la goma blanca y algo olorosa y muv dura, es caliente en el tercero gra-
do, y de húmida naturaleza. Nace en regiones calientes, como es Yautepec, 
en lugares montuosos y pedregales.» 

Los botánicos describen siete clases de este árbol, cuyos nombres son: 
cuajiote: Iseudos modóngu pemicioum E.; C. amarillo 1 . - Bursera fugaroir 

C. amarillo 2- . -Bursera muBijuga; C. blanco:—Psendo modmginus 
P^eiomm E.; C. colorado:—Bursqrafugaroides Engl.; C. Chino-—Bursera 
tnfuga,Ramírez; C. verde:—Bursera aptera, Rain. 

(B) 

Latín técnico Anligonon leptopux, Ilook. 

(9) 
1 

De este insecto dice Clavijero: « terminaré esta ennumera-
" "'"J c n n una especie de zoófitos, ó plantas «animales que vi por los años de 
« L o l , en1 una casa da campo, distante diez millas hacia el sudeste de la 
« 1 uebla ele los Angeles. Eran de tres ó cuatro dedos de lartro; tenian cuatro 
« piés sutilísimos, y estaban armados de dos cuernecillos; pero su cuerpo no 
« era otra cosa que los nervios de una hoja, de la misma figura, tamaño y co-
« lor que las otras de los árboles en que estos insectos se crian. Hace men-
« cion de ellos el Dr. Hernández, con el nombre de cuuuhmecatl cuameca-
« te), » .' 

10 • 

El pachtli es planta parásita; va sea el heno ó la lama de los árboles, va el 
musgo de las piedras. La significación de « color leonado » que tiene la pala-
bra, está tomada de la lama (pie se cría en los ái boles y que tiene ese color. 

& 11 

Latin técnico: Hymeruea courbaril; L. 



Latín técnico: Heliocarpus americanus, L. Guasuma polybollrya, Cav. 

(13) 

K El árbol que llaman higuero, es grande, que tiene las ojas casi como las 
del moral de España, y aun todo el árbol tiene la misma forma y grandeza, 
el cual tiene la fruta como calabazas redondas, y algunas prolongadas, de las 
cuales los vndios hacen tazas y otras vasixas para beuer, los quales llaman te-
comates, y sirven en particular para la benida del cacao, la médula que está 
dentro del fruto suelen comerla los indios en tiempo de nececidad, la qual es 
la misma que la de las calabazas.» El cocimiento dé la pulpa y de las semi-
llas se recomienda como resolutiva para las heridas; siendo muy eficaz para 
eliminar los tubérculos,curando las cabernas ó abcesos producidos por los mis-
mos. Se recomienda también el cocimiento dicho de la pulpa y semillas, en-
dulzado con miel de abejas, para la pleuresia. Para los usos económicos los 
frutos son utilizados por los indios; por la corteza tan dura que tienen, para 
fabricar vasos ó copas, partiéndolos por la mitad, los que usan j ara beber, y 
llaman tecomates. 

Latín técnico: Crescentiacujete L . P a r m e n t i e r a alata, Miers. 

(14) 

Hay cuatro clases de árboles que llevan este nombre. La Farmacopea 
mexicana se ocuaa del qufe produce la caña fístula, Cassi ifistuloides. F. M. T. 
El Dr. Hernández describe el Cuauhyohuacht h tercero, que es el más usual, 
y dice: " El Quauhayohuachtli es un árbol de tamaño mediano, con hojas 
grande», semejantes á las de Bardana, redondas y angulosas; el fruto, algo se-
mejante á las ciruelas ó nueces contiene tres piñones guardados en sus cavi-
dades muy parecidos por la forma, tamaño cáscara y almendra á los frutos de 
nuestros pinos, pero muy diferentes por su naturaleza y facultad: tiene mu-
cho poder para hacer vomitar principalmente, y purgar toda clase de humo-
res, tanto los mucosos como las flema1?. Contra las enfermedades crónicas ó 
angustias se usan mucho en la cantidad de cinco ó siete siempre número im-
par: ignoro la causa ó motivo de esta recomendación. Suelen hacer mas sua-
ve su acción tostándolos y mesclándolos algún tiempo en agua ó vino." 

Los Sres. Mociño y Scssé, citados por el Dr. M. Urbina, dicen que las semi-
llas son drasticas y producen inflamación, pero que su acción, es más suave 
tostándolas, y aun pueden servir de condimento, molidas y mez lada= con chi-
le ó tomate para preparar el guiso conocido vulgarmente con el nombre de 
pipián. 

(15) 

Clavijero dice: «La sangre de drago palé de un árbol grande, cuyas hojas 
son anchas y angulosas. Este árbol nace en los montes de Quauhchinanco y 
en los de los Cohuixcas. Los mexicanos llaman al jugc ezpalli, es decir me-
dicina sanguínea, y al árbol, ezquahuitl ó árbol de saagre. Hay otro del mismo 
nombre en los montes de Cuauhnahuac, que se le parece mucho, pero tiene 
las hojas redondas y áspera«, la corteza áspera también y la raiz olorosa.» 

Latín técnico: Croton gossy piifolim Vahl. 
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13) 

El P. Sahagun hablando de frutas dice: « otra fruta se llama 
« quauhcamotU ( hov guacamotes) son unas raíces de árboles:........ ••• 
« otro lugar dice: «"Hay unos árboles que se llaman quauhcamotU, las raíces de 
« éstos cúécense v hácense como batatas, y son de buen c o m e r . » — E l naturalis-
« ta Oliva dice: Hualamote. Planta índigena de la familia de las euforbiáceas, 
« que lleva una raíz comestible « Exponiendo su sinonimia dice: 
« Mexicano, quauhcamotU, tepecamotli: »—La palabra hualamote 
con que comienza su artículo ha de ser una errata, por que en la sinonimia, 
al hablar de los nombres que tiene en español, «ólo usa la palabra hiialacamo-
te: pues ni este aztequismo es usado hoy, y su primer elemento hítala nos es 
desconocido.—Al hablar del fruto, dice lo siguiente, que puede ser de mucha 
utilidad el saberlo: « El producto de ésta planta ó parte de ella que se apro-
vecha es la que es cilindrica, gruesa, de una y dos pulgadas de diámetro, de 
longitud variable, encorvada en diferentes sentidos, cubierta de una película 
delirada de color castaño algo oscuro, con tuberculitos diseminados de donde 
parten raicillas, su sabor va cocida es feculento, soso, no sin alguna aunque li-
gera acritud, llevan áveces al interior algunas fibras longitudinales resistentes, 
al interior son muy blancas. Abundan en fécula, siendo por lo mismo muy 
nutritivos; pero además contienen un principio acre que los hace á veces pro-
ducir vómito ó diarrea, lo que se advierte cuando después de cocidos se dejan 
por algún tiempo y comienzan á rehacer sus principios, c o m o cuando se comen 
trasnochados. Para usarlos, se cuecen bien y se les quita la primera agua pa-
ra salvar esos inconvenientes.»—Ximénez después de una larguísima descrip-
ción del guacamote y de los casos en que es venenoso, agrega: « Destarayz f e 
(i haze famosísimo almidón molida y colada, y lo que queda en el paño sirve 
« para muy sabrosos buñuelos.» 

Latín técnico: Manihot utilixsima, Pohl. 
\ 

Ximenez dice: «El quamochitl es un árbol espinosso, que lleua la* ojas 
como las del granado, aunque algo mas romas las puntas y unas cabezuelas 
semejante« al hepítimo, puestas en los postreros fines de los ramillos, pero al-
go mavores, produze unas vavnillas, que de verdes tiran ¡i un color purpureo, 
con una simiente negra, la cual aunque se come y tiene agradable sabor y gus-
to, suele dexar mal olor de boca. Nace en las regiones calientes como lo es la 
de Cuernavaca,»—De la otra planta dice: «I-a planta que los de Mechoacan 
llaman cuhuracma, llaman los Mexicanos quamochitl, huitzquahuitl, y los es -
pañoles Brasil, la qual es una mata espinosa, que tiene blancas y surculosas 
las rayies, de las quales haoen los troncos que por de fuera tiran á rojo, y por 
dentro mas encendidos retuertos, y llenos de ojas, y casi de figura de corazon 
v que están pendientes de una punta con muchas entrerrenas que proceden 
por medio de las ojas, orbicularmente acia los dos lados.» El br. Oliva dice. 
.. Fruto.—Es una legumbre ordinariamente enroscada, bivalva, dehiscente, de 
un color verde a veces amarillento, con manchas, principalmente en la parte 
en que corresponden los granos, de un hermoso color rojo vivo u oscuro: su 
cubierta exterior es coriácea, membranosa, fibrosa, presenta vanas articula-
ciones falsas que separan los granos, variables en número y contenidos ó envuel-
tos en una sustancia carnosa, blanca y aveces roja: las semillas llevan una cu-
bierta coriácea, ordinariamente negra, lisa, lustrosa, almendra amarillenta, 
amarga, las semillas son ele una forma lenticulo-orbicular irregular. 
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« 

PRINCIPIOS.—La sustancia carnosa que recubre las semillas es ordinaria-
mente uu sabor dulce, á veces austero ó agarroso [entonces se llaman kogafk 
sos]: aunque inficiona el aliento, no hay duda, pues, que entre sus principios 
están la fécula,; él azúcar mucilago y tanino, y que este ultimo casi desaparece 
por la maturación. 

PROPIEDADES.—El fruto usado muy comunmente por su dulzura, se con-
sidera como muy caliente, que acarrea fiebres y anginas y se cree que las se-
millas echadas á la boca' v mantenidas allí corrigen la fetidez del aliento: su 
digestión es acompañada ordinariamente de desprendimiento de gases, lo que 
origina meteorismo. Desecados al sol su dulce se concentra, pero su diges-
tión se dificulta. Son nutritivos.» 

Latín técnico: Pithecolobicem dulce Benth. 

(18) 

Clavijero refiriéndose al macuahvitl dice: « Eran tan cortantes que. según 
« el testimonio del P. Acosta se ha visto con una de aquellas armas cortar la 
«cabeza á un caballo de un solo golpe; pero solo el primero era temible, por-
«que las piedras se embotan muy pronto. Llevaban esta arma atada al bra-
« zo con una cuerda, para que no se escapase al dar los golpes.»—El l)r. 11er-
«nandez — citado por Clavijero—dice qué con un golpe de macualinitl se podía 
partir un hombre de por medio; y el conquistador anónimo—citado también 
por ol jesuíta- asegura que en una ocasión vfó á un mexicano sacar de un gol-
pe los intestinos á un caballo, y á otro que de un golpe dado á un caballo en 
la cabeza lo dejó muerto á sus pies. 

(19) 

Zayas Enriquez, siguiendo á la Academia española, dice que es adultera-
ción del mexicano maeuahuw; pero Armas, citado por M acias, demuestra que 
macana es de origen castellano,"pues se encuentra en un documento año 
1256—¡Se acabó él carbón.' dice el Sr. Hacías al terminar su erudito artículo en 
su gran Diccionario Cubano. 

( 2 0 ) 

Cuauchile. Arbol del bule. Latín técnico: CaStílloa elastica, F. M.; ar-
toeárpeas. Etim. Cuáuhchilli, comp de cuahuitl, árbol y de chilli _ chile ( \ )• 
Se le da este nombre por quo la savia del tronco y hojas de este árbol pica co-
mo chile, de suerte que la traducción propia es « árbol chile» ó « árbol picante.» 
Los indios lo llaman también olcuahuitl, árbol del hule. Ximénez en el lar-
go capítulo que le consagra á este árbol, dice « la corteza dastua 
vna goma (pie los yndios llaman holli, y los Españoles corrupto el nombre vle, 
la qual es al principio de color de Teche, y se va poniendo amarilla y vltirna-
menté negra, conuiene á saber después que se aplican y vntan con ella des-
pués de averia cogfdo, y de tal manera salta esta goma que aderezada y puer-
ta en figura de pelota redonda, comunmente se usa della en lugar de pé.ota 
de viento, demás desto, es vtü para muchas cosas • mesclan-
dola con aquellos gusanos que llaman a.riu, y tragando en pelotillas se dize 
que engendra en quien le toma cierta ligereza extraordinaria con vna _ pron-
titud maravillosa para dar vueltas y reboluer y doblar el cuerpo admirable-
mente, y que ablanda los huesos, d.e manera que con mucha facilidad sé pue-
de doblar á vna y otra parte y mouer el cuerpo como lo hacen los trepadores 
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aquesta es aquella tan celebrada goma, con que los yndios solían 
exercitar aquel juego de pelota tan admirable de veer que ellos solían usar, el 
qual se vido algunos años en España, procurándolo Don Hernando Cortéz 
Marques del Valle, las ojas del árbol que produze esta goma secas y molidas 
se dize que matan á los Leones, tigres, y á los otros animales fieros.» Clavije-
ro dice: «La resina elástica llamada por los M e x i c n o s < lin ú oli y ] or los es-
pañoles del pais, hule, sale del olqúah'Ul, árbol elevado, de tronco liso-y ama-
rillento. Sus hojas son grandes, las llores blancas v el fruto amarillo, redon-
do, anguloso. Dentro se encuentran unas almendras del tamaño de las ave-
llanas, blancas, pero cubiertas de una película amarilla. La almendra es de 
sabor amargo y el fruto nace siempre pegado á la corteza. El hule, cuando 
sale del árbol, es blanco, liquido y viscoso, después amarillea, y finalmente 
toma un color de plomo negruzco, que conserva siempre. Los que lo rece-
jen, le dan por medio de moldes, la forma conveniente al uso á que lo desti-
nan. Esta resina, cuando está condensada, es la sustancia mas elástica de to-
das las conocidas. Con ella hacían los Mexicanos balones,, que aunque mas 
pesados que los de aire, tienen mas ligereza y bote. Hoy, además de este 
uso, lo emplean en sombreros, zapatos y otros objetos, impenetrables al agua. 
Derretido al fuego, el hule da un aceite medicinal. El árbol nace en las tie-
rras calientes, como en las de Ihualapan y Meeatlan, y es muy común en Gua-
temala. En Michuacan hay un árbol llamado tarantaca por los Tarascos, que 
es de la misma especie que el objuahuitl, pero se diferencia en las hojas.» 

Latín técnico: Castilloa clantiea Cero. 

L E C C I O N X X X . 

CT'AIIU I TL, árbol, madera; bajo la forma C U Á U H . 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

< azallliatlán C U Á U H Z A H U A - T L A N : cuauhzahuatic, 
cazahuate (V.); tlan, junto: « Junto á los 
cazahuates.» 

CliaCOyula C U A U H C O Y U I - I . A : cuavkcoyulli; cua-
coyul ó cuacoyol (V.); la, variante de 
tía, que expresa abundancia: « Donde 
abundan los árboles de cuacoyol,» 
« Cuacoyular.» 

CUacllicllillOla... C U A Í J H - C H I C H I X O L - L A : cuahuitl, ár-
bol; chichinolli, muy quemado; la, va-
riante de tía, que expresa abundancia: 
« Donde abundan los árboles quema-
dos. » 

Cu aj i 1 oti tlan C u A ÜNX i LO-TITT, A N: cua uhxilot/, 
cuajilote ó guajilote (V.) tilla», entre: 
« Entre los árboles de guajilote.» 
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« 

PRINCIPIOS.—La sustancia carnosa que recubre las semillas es ordinaria-
mente uu sabor dulce, á veces austero ó agarroso [entonces se llaman kogafk 
sos]: aunque inficiona el aliento, no hay duda, pues, que entre sus principios 
están la fécula,; él azúcar mucilago y tanino, y que este ultimo casi desaparece 
por la maturación. 

PROPIEDADES.—El fruto usado muy comunmente por su dulzura, se con-
sidera como muy caliente, que acarrea fiebres y anginas y se cree que las se-
millas echadas á la boca' v mantenidas allí corrigen la fetidez del aliento: su 
digestión es acompañada ordinariamente de desprendimiento de gases, lo que 
origina meteorismo. Desecados al sol su dulce se concentra, pero su diges-
tión se dificulta. Son nutritivos.» 

Latín técnico: Pithecolobicem dulce Benth. 

(18) 

Clavijero refiriéndose al macuahuitl dice: « Eran tan cortantes que, según 
« el testimonio del P. Acosta se ha visto con una de aquellas armas cortar la 
«cabeza á un caballo de un solo golpe; pero solo el primero era temible, por-
«que las piedras se embotan muy pronto. Llevaban esta arma atada al bra-
« zo con una cuerda, para que no se escapase al dar los golpes.»—El Dr. Her-
«nandez — citado por Clavijero—dice que con un golpe de macuahuitl se podía 
partir un hombre de por medio; y el conquistador anónimo—citado también 
por ol jesuíta- asegura que en una ocasión vió á un mexicano sacar de un gol-
pe los intestinos á un caballo, y á otro que de un golpe dado á un caballo en 
la cabeza lo dejó muerto sus pies. 

(19) 

Zayas Enriquez, siguiendo á la Academia española, dice que es adultera-
ción del mexicano maeuahuw; pero Armas, citado por M acias, demuestra qne 
macana es de origen castellano,"pues se encuentra en un documento año 
1256—¡Se acabó él. carbón.' dice el Sr. Hacías al terminar su erudito artículo en 
su gran Diccionario Cubano. 

( 2 0 ) 

Cuauchile. Arbol del hule. Latín técnico: Castílloa elástica, F. M.; ar-
tocárpeas. Etim. Cuáuhchilli, comp de cuahuitl, árbol y de chilli _ chile ( \ )• 
Se le da este nombre por quo la savia del tronco y hojas de este árbol pica co-
mo chile, de suerte que la traducción propia es « árbol chile» ó « árbol picante.» 
Los indios lo llaman también olcuahuitl, árbol del hule. Ximénez en el lar-
go capítulo que le consagra á este árbol, dice « la corteza dastna 
vna goma (pie los yndios llaman holli, y los Españoles corrupto el nombre vle, 
la (pial es al principio de color de Teche, y se va poniendo amarilla y vltima-
menté negra, conuiene á saber después que se aplican y vntan con ella des-
pués de averia cogido, y de tal manera salta esta goma que aderezada y puer-
ta en figura de pelota redonda, comunmente se usa della en lugar de pé.ota 
de viento, demás desto, es vtü para muchas cosas mesclan-
dola con aquellos gusanos que llaman a.rin, y tragando en pelotillas se dize 
que engendra en quien le toma cierta ligereza extraordinaria con vna _ pron-
titud maravillo-a para dar vueltas y .reboluer y doblar el cuerpo admirable-
mente, y que ablanda los huesos, d.e manera que con mucha facilidad se pue-
de doblar á vna y otra parte y mouer el cuerpo como lo hacen los trepadores 
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aquesta es aquella tan celebrada goma, con que los yndios solían 
exercitar aquel juego de pelota tan admirable de veer que ellos solían usar, el 
qual se vido algunos años en España, procurándolo Don Hernando Cortéz 
Marques del Valle, las ojas del árbol que produze esta goma secas y molidas 
se dize que matan á los Leones, tigres, y á los otros animales fieros.» Clavije-
ro dice: «La resina elástica llamada por los M e x i c n o s < lin ú oli y ] or los es-
pañoles del pais, hule, sale del olqUahuitl, árbol elevado, de tronco liso-y ama-
rillento. Sus hojas son grandes, las flores blancas v el fruto amarillo, redon-
do, anguloso. Dentro se encuentran unas almendras del tamaño de las ave-
llanas, blancas, pero cubiertas de una película amarilla. La almendra es de 
sabor amargo y el fruto nace siempre pegado á la corteza. El hule, cuando 
sale del árbol, es blanco, liquido y viscoso, después amarillea, y finalmente 
toma un color de plomo negruzco, que conserva siempre. Los que lo reco-
jen, le dan por medio de moldes, la forma conveniente al uso á que lo desti-
n.tu. Esta resina, cuando está condensadá, es la sustancia mas elástica de to-
da« las conocidas. Con ella hacían los Mexicanos balones,, que aunque mas 
pesados que los de aire, tienen mas ligereza y bote. Iloy, además de este 
uso, lo emplean en sombreros, zapatos y otros objetos, impenetrables al agua. 
Derretido al fuego, el hule da un aceite medicinal. El árbol nace en las tie-
rras calientes, como en las de Ihualapan y Mecatlan, y es muy común en Gua-
temala. En Michuacan hay un árb.ol llamado taranlaca por los Tarascos, que 
es de la misma especie que el objuahnitl, pero se diferencia en las hojas.» 

Latín técnico: Castilloa elastiea Cero. 

LECCION XXX. 
C U A I I U I T L , árbol, madera; bajo la forma CUALTI. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

< aza l l l i a t l án C U Á U H Z A H U A - T L A N : cuauhzahuatic, 
cazahuate (V.); tlan, junto: « Junto á los 
cazahuates.» 

CliaCOyula C U A U H C O Y U I - I . A : cuavhcoyulli; cua-
coyul ó cuacoyol (V.); la, variante de 
tía, que expresa abundancia: « Donde 
abundan los árboles de cuacoyol,» 
« Cuacoyular.» 

CUacllicllillOla... C U A Í J H - C H I C H I X O L - L A : cuahuitl, ár-
bol; chichinolli, muy quemado; la, va-
riante de tía, que expresa abundancia: 
« Donde abundan los árboles quema-
dos. » 

Cu a j i 1 Oti t l a n Cu A UNX i LO-TITL A N: cua uhxilot/, 
cuajilote ó guajilote (V.) tillan, entre: 
« Entre los árboles de guajilote.» 



Cuaiimalpa ( C U A U H X I M A L PA: cuauhximaUi, 
acepilladuras, ó astillas menudas de ma-
dera; pa, en: « En el astillero.»—Cua-
uh-ximalli: cuahmtl, madera; ximalli, 
astillas:). Pueblo que está en el cami-
no de México á Toluca, donde, desde 
el tiempo de los aztecas, se corta y la-
bra madera del monte, que después se • 
ha llamado el Monte de las Cruces (i). 

C u a j i n i c u i l a p a . . . C U A U H X Q N E C U I L - A - P A N : cuauhxo-
necuilli, cuajinicuil (V-); atl, agua, y, 
por extensión, río; pan, en: « En el río 
de los cuajinicuiles.» 

Cuajomulco C U A C H - X O M U L - C O : cuahuitl, árbol; 
" ! xomtilli, rincón; co, en: « En el rincón 

de los árboles ó del bosque.» 
Cuapinola C U A U H - P I N O L - L A : cuauh-pinolli, cua-

" ; pinol (V.); la, variante de tía, que ex-
presa abundancia: « Donde abundan 
los cuapinoles.» 

Cuatetelco C U A U H - T E T K L co: cuahuitl, árbcl ó 
madera; tetelli, moníón; co, en: « En el 
monrón de madera.»—Como en el je-
roglífico el tetelli, « montón,» está re-
presentado por una pirámide escalona-
da, que era la forma de los templos de 
los Aztecas, tetelli puede significar aquí 
« pirámide ó templo,» y el nombre sig-
nificará: « En el templo de madera.» 
(2). 

Cuaunacastla.... C U A U H - N A C A Z T L A : cuauh- nacaztlí, 
oreja de árbol, nombre de una enreda-
dera de flores rojas y moradas, que afec-
tan la forma de una oreja humana; tía, 
que expresa abundancia: « Donde 
abunda el cuauhnacaztli;»—Cuauh-na-
caztli: cuahuitl, árbol; nacaztli, oreja: 

« oreja de árbol.» 
Cuaupanoa ya. ... C U A U H - P A N O A V A N ' : cuahuitl, árbol ó 

ó madera; panoayan, pasadero de río, 
puente: « En el puente de árboles 
ó de madera.» 

Cuautecomatlán C U A U H - T E C O M A - T L A N : cuauh-tecomatl, 
_ cuautecomate (V.'); tlan, junto? «Junto 

á los cuautecomates.» 
Cuautecomarin- C U A U H T E C O M A - T Z I N - C O ; cuauh-teco-

rna-tzintli, cuautecomatito; eo, en: « En 
los cuautecomatitos » (V. Cuauteco-
mate). 

Guautepec C U A U H - T E P E - C : cuahuitl, árbol; te-
petl, cerro; c, en: « En el cerro de 
árboles ó arbolado.» 

Cuaulltitláll C U A U H - T I T L A N : cuahuitl, árbol; titlan, 
entre: « Entre los árboles.» 

Cuauyacac C U A U H - Y A C A C: cuahuitl, árbol; ya-
ca ti, nariz, y, figuradamente, punta, 
principio; c, en: « En donde empie-
zan los árboles» 

Cuauyocan C U A U H - Y O - C A N : cuauh-yo, arbolado; 
can, lugar: « Lugar arbolado » ó « lleno 
de árboles.» 

Cuernaraca C U A U H - N A H U A C : cuahuitl, árbol; na-
huac, junto, ó cercado ó rodeado: « Jun-
to á los árboles, ó rodeado de árbo-
les.» (3.) 

Huauchinango... C U A U H - C I I I N A N - C O : cuahuitl., árbol, 
madero; chinamitl, seto ó cerco, co, en: 
« En los setos ó cercados de árboles, 
ó maderos.» (V. Chinamil). 

Olcuatitlán........ O L - C U A U H - T I T L A N : ol-cuahuitl, árbol 
del hule, olcahuite (V.); titldn, entre: 
« Entre los árboles de hule») 



EJERCICIOS. 
I. En Huauchinango se descubrieron, en tiempo del em-

perador Maximiliano, unas ruinas prehistóricas do grande im-
portancia, en un lugar llamado Metlatoyuea. 

I i . En la ciudad de Cuernavaca edificó Hernán Cortés 
un palacio, donde vivió con su esposa segunda y con su madre; 
y, que, aunque muy trasformado, existe todavia. 

I I I . La capital del reino Tláhuican fué Cuauhnahuac, 
hoy Cuernavaca, y fué conquistada por Hernán Cortés, el 2 de 
Abri l de 1521. 

IV. El hoy humilde pueblo de Cuautitlan fué residen-
cia de los reyes chichimecas, mucho antes que los Aztecas 
fundaran Tenochtitlán. 

V. En la ciudad de Cuernavaca fué elegido, en 1855, 
Presidente interino de la República, Don Juan Alvárez, con-
forme á las bases propuestas en el P lan de Ayut la . 

" NOTAS. 
(i) 

El Sr. Eufemio Mendoza dice que el verdadero nombre es Ciauhchimalpa, 
y que se compone de cuauhtla, bosque, de chimalli, escudo, y de yan, sobre, 
v que significa: « Escudo de bosque.» Este disparate corre impreso en el 
Boletín de la Sociedad de Geografía. 

El Dr. Peñaflel dice «La escritura consta de un bacha de cobre encima 
de un árbol tirado al suelo, comenzado á labrar y con astillas debajo: el jero-

glífico es ideográfico de la acción de labrar ma-
dera, de Cuauhximaloyan, « Carpintería ó ba-
rrio de carpinteros» "(Molina), derivado de 
cuauhximalh, astillas pequeñas, y de la termi-
nación verbal yan; sin embargo no está expre-
sado por medio de la huella humana ú otros 
medios de que disponía la escritura mexicana.. 

Cuaximalpa 
significa, « sobre las astillas de madera,» en el 
lugar en que se labra madera, que viene á ser,-
por metonimia, sinónimo de carpintería ó de 
Cuauhximatóyan.» 

No creemos que haya tal sinonimia, por 
que Cuauhximaloyan, como dicc muy bien el 

Di. Pefiafiel, significa: «lugar en que se labra madera,» mientras que Ouauh-
ximal-pa sólo significa: « En las astillas de madera;» y por eso nosotros tradu-
cimos: « En el astillero.» Puede suceder que un lugar donde se corta made-
preta este jeroglífico por " Cerca del bosque ó en la orilla ele la arboleda." 

ra, quede abandonado, por que se hayan acabado los árboles qne allí se la-
braban, ó por cualquier otra causa, y que sólo queden allí astillas de la made-
ra que se labraba; y en este caso, ese lugar será cuauhximali, astillas de ma-
dera y geograficamente Cuauhximalpa. Por eso en el geroglifico de este 
nombre no hay huellas humanas que indiquen la acción verbal de labrar, 
que tanto extraña el Dr. Peñatiel. Por esta razón no creemos que la tenga 
el Sr. Olaguibel, cuando, al tratar de éste nombre, dice: •< Según nuestra 
opinión, la palabra debe traducirse en sentido figurado de este modo: «Lu-
gar donde se corta madera; Lugar de leñadoreF. • 

Esta traducción convendría á Cuauhximaloyan. 

(2) 

Dice el Dr. Peñafiel que Ideili es abreviatura de tlatelelli, pero esto no ea 
exacto, por que tetelli es una palabra simple que significa « monton,» y que en 
composición con otras toma diversas significaciones, como tlalletelli, 'monton 
de tierra; cuauhtetelli, monton de árboles ó de maderos; tapalcatetdli, montón 
de tiestos ó tepalcates. 

Algunos creen que Cuauhtetelco, «-ignifica: «En el árbol astringente» 
compuesto de cuahuitl, árbol, de teielqui, cosa aspera al gusto, y de co, en. 
Los elementos de esta palabra se prestan á esta significación, pero su estruc-
tura debería ser Cuauhtetelquic, y entonces la piramide del jeroglífico tetelli, 
sería un medio mnemònico ó recordativo, por homofonía de teteíquic. 

Otros dicen que el nombre propio mexicano es Coatetelco, que se compone 
ue coatí, culebra de teleila pedregal, y de co, en; y que significa: « En el pe-
dregal de culebras.» Esta etimología la rechaza el jeroglífico, por que en sus 
elenuntos no hay nada que te refiera ni á culebra ni á piedras. 

Los moradores de aquel pueblo, apoyados en una tradición, pretendan 
que signifique: « En la culebra de piedra;» pero es inaceptable, porque para 
que el pueblo tuviera tal significación, debería ser Tecouc, compuesta de tetl, 
piedra, coatí, culebra, y c, en. 

(3) 
» 

CIXRNAVACA. Este ep uno de loe nombres mexicanos 
que mas desfigurados nos dejaron los españoles. El voca-
blo correcto es Cuauhnahuac, que se compone de cuahuitl, 
Arbol, y de nahuac. cerca de, junto á; y significa « Cerca 
de loa árboles» ó «Junto al bosque.» Hay dos jeroglü c >s 
de este pueblo. El primero consiste en un árbol (cuahuti) 
cuyo tronco tiene una aliertura bucal de la que sale una 
vírgula, símbolo de la palabra ó lenguaje (nahuatl). El 
sabio Don Gumesindo Mendoza interpretó este jeroglífico 
por »el hombre que habló,» tomando por indeográfico el 
signo nahual, que en este caso es puramente fonético, pues 
solo es mnemònico de la posposición nahuac. 

El segundo jeroglífico, que está en el anaglifo de Aubin, con-
siste en una cabeza de cuadrúpedo con tres cuernos formado? de 
ramas de árbol, y una vírgula cerca de la boca tlel animal. Los n / f r 
cuernos representados por ramas de árbol, dan el elemento -, ¡u L A 
euahutl, y la cabeza del ammal hablando, significa nahuaüi, bru- : / O 
jo ( nahual ó nagual ), que en éste caso, es fonético de la pospo- ^ , J 
8ic¡ón nahuac, segundo elemento de la palabra, Aubin inter-



Algunos han interpretado el jeroglifico de Aubin diciendo que significa: 
" Lugar de buenos brujos." Es verdad que en Cuaubnahuac había hechice-
ros ó' brujas muy inteligentes, como lo dice el Sr. Orozco y Berra en su Histo-
ria de la Conquista de México, tomo IV, pág, 134: " desean-
do (Moteuczuma) evitar una éntrevista ( con los españoles que estaban en , 
Yeracruz) ponía todos los medios para retener á los extranjeros lejos de la 
corte ó hacerlos volver por donde habían venido. Recurriendo de nuevo á 
las artes mágicas, hizo venir á los nigromantes y hechiceros de Cuauhnahuac, 
Yautepec, Huaxtepec, etc., diestros en comer los corazones á los hombres vi-
vos y mudarles las intenciones, apoderarse de noche de los dormidos para 
despeñarlos por hondonadas y barrancas, atraer las sabandijas ponzoñosas, 
poner enfermedades en los sanos y tornarse en leones, tigres y otros animales 
bravos." Pero á pesar de esto no es exacta la interpretación, por que la es-
tructura del nombre debería ser Cual-nahual-can ó Cual-nahual-la, compues-
tos de cualli, bueno, de nahualli, brujo, y de can, lugar ó de la, variante de 
tía, que expresa abundancia; y significarían respectivamente: " Lugar de bue-
nos brujos" ó " Donde abundan los buenos brujos." 

La etimología que hemos dado al principio de este artículo: " Cerca de 
los árboles" ó ' 'Junto al bosque" es la genuina por que la trae el P. Molina 
en su Vocabulario y por que corresponde á la fisiografía del lugar, pues Cuer-
navaca se halla situada en la falda meridional del Huitzilac, montaña cubier-
ta por espesos bosques de encino, de ocote y de oyamel, que antes de la inmo-
derada tala que han sufrido, se extendían hasta las primeras calles de la ciu-
dad. 

Don Ignacio Ramírez en una composición poética humorística refirién-
dose á la etimología de Cuernavaca, dice: 

Robóse Hernán Cortés á cierta hermosa 
Mujer de un hombre apellidado Vaca; 
El cornudo va al rey; y no reposa 
Hasta que daños y perjuicios saca 
En un terreno, y recobrar la esposa: 
Esta historia dio nombre á Cuernavaca; 
Hoy disputan el pueblo y su gobierno, 
Sobre guardar la vaca y dar el cuernr. 

/ 

C U A U H X I M A L P A . CUAIJHXOMULCO. 



LECCION XXX. JEROGLIFICO. 

C U A U H N A H U A G C ÜA TJHNAHUAC. (VA R. ) 

R 1 Í ^ í í - 1 i -i" M 

# 

C U A U H PANOAYAN. 
CUAUHTECOMATLAN. 

LECCION XXXI. 

CUITLATL, mierda; bajóla forma CUITLA. 

C ¡ l i t l a . ' . C l l Í t a v ' C ü I T L A T L - Mierda, caca, suciedad. 

G ü i c W h p ' (Cu ITLA-C(>CHIN: cuitiatl, suciedad, 
IxUlciacodlfi . mierda; cochini, que duerme: « Ma-

zorca de maíz degenerada y diferente 
de las otras » ( Molina ). 

fCuiTLA-cocHTLi: cuülatl, mierda, 
etc.; cochtli, dormido: « Maíz, ó trigo 
anublado (Molina) . Ambos voca-
blos significan literalmente « suciedad 
que duerme ó dormida.» esto es, parte 
del vegetal que no vivió como debía 
•smo que se adormeció. ¡ Preciosa me-
táfora! ). Tizón de maíz, ó sea un hon-
go parásito que se cría en algunas ma-

r . zorcas(i) . 
T U I T A S O T E - . ( C U I T L A - Z O T , , cuitiatl, caca, A * / , su-

ciedad: « Suciedad de caca, ó como 
caca»). Planta medicinal, cuya r a í z -
dice X.ménez—hwele á pólvora de ar-
tuferia. Tal vez á este mal olor deba 

o . . . , su nombre 
( m t l a c ° P « l (Gp ITLA-COPA L L I : cuitiatl, suciedad, 

inmundicia; cnpalli, goma, resina, co-
pal (V ): « Goma inmunda,» ó, como 
dice Ximénez, « estiercol de copal.») 

T e c u i t l a especie de copal. (2). 
T ^ U T ' I O ( T E C U I T I A T L : tetl piedra; cuitiatl, 

" U , U l C suciedad: <• Suciedad de las piedras") 
Lspecie de aguaucle (V.) que se cría 
adherido á las piedras los lagos (3) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Cnitlacalco C U I T L A - C A L - C O : cuitiatl, caca; cal/i. 
casa; co, en: « En la casa de la caca,» 

CiiitlnTtimr» ^ A E N L A S L E T R I N A S ' E N L O S comunes, tuitlanuac Apócope de C U I T L A - H U A C - A - P A N : 
cmtlall, caca; kuac.qui, cosa seca; atl 
agua; pan, en! « En agua de caca se-
ca,» esto es, donde sobrenada la caca 
seca (4). 
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Onitlapán C U I T L Á - Í A N : cuitlatl, caca, inmun-
dicia; pan, en, sobre: « En ó sobre la 
caca,» esto es, en el basurero, en el 
muladar. Como estos lugares están 
generalmente detrás de las casas, y co-
mo, el lugar natural de la cuitlatl, en su 
significación natural de " caca " "ex-
cremento, es la parte trasera del hom-
bre y de los animales, de ahí es que en 
el dioma nahuatl se formó la posposi-
ción cuitlapan, que significa " detrás," 
" á la espalda " y entra en composición 
en algunos nombres geográficos, como 
Acuitlapan, " Atrás del agua;" Tepe-
cuitlapan, ' ' Detrás del cerro." 

Cuitlasala C U I T L A - T Z A L A N : cuitlatl, mierda; 
tzalan, entre: Entre la mierda. ' 

CllUTatenangO ... C U I T L A - T E N A N - C O : cuitlatl, suciedad, 
caca; tenamitl, muro, pared; <'<?, en: 
<l En el muro ó vallado de caca." 

Cuitlatán C Ü I T L A - T L A N : cuitlatl, caca, inmun-
Cuitatán dicia; tlan, junto: " Junto á la inmun-

dicia." 

i 

i 
NOTAS. 

\ 

(1) 
Latín técnico: Sphacelia tegetun, Laveille.—Estos hongos son comestibles, 

fritos en manteca; pero dañosos hasta la intoxicación. 

(2) 

«El árbol que llaman euitlacopalli, ó estiercol de copal suele llamarse 
también xioquahutl por que tiene el tronce como ynficionado de lepra es do 
mediana grandeza tiene las hojas casi redondas y pequeñas con vnos granos 
(pie cuelgan á razimos, muy semejantes á los de la exicanta, muy olorozos y 
pegajosos, produce la goma blanca y algo olorosa, y muy dura • •• 
Nace en regiones calientes como es Yautepec (Ximé-
nez) No aparece clasificada. 
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(3) 

El P. Sahagún, hablando de las sabandijas que comían los indios, dice-
« Hay unas urronas que se crian sobre el agua que se llaman tecuitate, son da 
" f o l o r d e a z u l ( ; l a r o ' á e . ^ u é a T e e s t á , l i e n ^ o v grueso: cógenlo, tiéndem 
« c°omennSr 5 6 ° e n i Z a ' 7 d e s p u é s h a c s n u ' i a s tor^ ello? y t o s t X l i s 

El P. Clavijero después de hablar del agunucle, dice.- « Hacían también 
« uso de una sustancia fangosa que nada en las aguas del lago, secándola a" 
« sol y conservándola para comerla, á guisa de queso, al q u e s parecía mu-
« cho en el sabor. Dábanle el nombre de tecuülM, ó sea excremento de ¿ie-

(4) 
Todos los historiadores v cronistas c o n v i d e n en que Tlahnac es afresis 

-N de Cuúlartuac. Este nombre tal cual está escrito se 
compone de mitlatl, suciedad, caca, v de hvac.qui, seco, 

C t ó tó^Tj f | n e p i e r d t í l a ®'aha final qui y tómala c de Lac por 
\ f posposición; y significa: «Esta interpretación, por 

- V ,n.a? .9 u e , o p u g n e á ciertos mexicanistas putibundos, 
esta tundada en el jeroglífico, que se compone de un 

, , - , mPJoncito de caca, signo figurativo de cuitlatl sección 
vertical de un cano de agua, signo figurativo de apantli, que da la er ninac " 
Zan' d e S " e r t e ' 'I10 l e , ; t u r a d *be ser Cuithhnacapan.I ER agua de c a L «eca 
o dura,» esto es, donde sobrenada la suciedad. Este je^ghTico exclu ve las va-

d r alSÍ"n,0S aUt°reS' COm° Cvitlahuacan, CullapanTSbuZo 
del jeroglífico ° S n 0 r e s n o c n t r a e l elemento all, agua, que es uno de los 

El Dr. Peñafiel se inclina á creer que Cuitlatl no significa el excremento 
humano sino el tewtlail, especie :le ahuantli que se cria adherido S pTedras 
e-i los lagos; pero tal aseveración no es admisible por que en el jer S í f i c o se 
hubiera puesto el signo figurativo de tetl, piedra, que hubiera d U o e f e l e m e S 

ia 

t > ' m m , u n d . 1
A

c , a d e l Señor, es juntamente de svnecdoque por formada 

a l l r i v a í k S Z ? a t " S l U d f 4 S°i- y ac0rde con la :ln°tación Cuülahuac, 
Ä n a b a s i ' T r P ^ " ^ d c volcánico, cubiertas con las aguas d¿ 

l ' ] Ä f 0 1 ^ 1 «»ídiatinguida situada dentro de la propia La-
h s m i s - o a s T ^ f ^ Población Tolyaualco, ó material conservado dentro de 

08 a p ó c o p e d e 

(5) 

, torunda dice: « En el distrito jurisdiccional de 'ñapa hay Población 
S ¡ e n d 0 T«™to>tzal*n la abra de la Sierra 

S ú m b a d a i v t t Ä t ^ L W m 0 < l U e e P e l l a Perman.ee veta v Mina de-
vaciadas á' Í S Í ® » X t r a j e r ° n d Í M ^ d e 0 r o 

ser Ä S Ä Ä r e t i d 0 n ^ B O r U n d a ' P U 6 S P u e d e 



— 1 6 2 — 

LECCION XXXII. 

CHALCHIHUITL, esmeralda, piedra preciosa; bajo 
la forma CHALCHIUH. 

Chalchihuite ( C H A L C H I H Ü I T L . «Esmeralda bas-
ta >> (Molina). Esmeralda del país 
CO-

HOMBRES GEOGRAFICOS. 

Chalchlcomula .. C H A E C H I U H - C Q M U L - L A : chalchihüitl, 
esmeralda; comulli, pozo; la, partícula 
abundancial: « Donde abundan los 
pozos de esmeraldas,» esto es, criade-
ros de ellas. (2). 

Chaldlihuapan.. C H A L C H I U H - A PAN: chalchihüitl, es-
meralda; atl, agua, y, por extensión, 
río; pan, en: « En agua, ó río de las 
esmeraldas.» 

Chaleuijapan C H A L C H I U H - X A L P A N : chalclnh itl, 
esmeralda; mili, arena; pan, en: « En 
ó sobre arena de esmeraldas,» esto es, 
donde hay arenas verdes.—Puede ser 
también adulteración del nombre ante-
rior Chalchiuhapan, porque se aspire 
demasiado la h hasta convertirla en j. 

Clialchiucua Q I A L C I Í I I Í [ I - C U A H U A C - C A N : chalcki-
huacán huitl, esmeralda; cuahuac, cosa dura; 

can, lugar: « Lugar de esmeraldas du-
ras,» ó, como dice Borunda, « Territo-
rio de piedras preciosas duras » 

Chai' hicuecan... ( C H A L C H I U H - C U E - C A N : ChalcJmih-
( l lalchiucueoan .cveye, la diosa del agua; can, lugar: 

« Lugar de la diosa del agua» ó donde 
se adora á Chalcliiucueye (v). Nombre 
que daban los Mexicanos á la isla de 

« 
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San-Jnan de TJlúa.-—Nombre de la cos-
ta de Veracruz. 

Clialclliutepec... C H A L C H I H Ü I T L , esmeralda; tepetl, ce-
rro c, en: « En el cerro de esmeraldas. 

(1) 

El P. Sahagun, ron su candidez característica, hablando de las piedras 
preciosas, dice: «Las piedras preciosas no se hallan así como están ahora en 
poder de los que las tienen ó que las venden, así hermosas, pulidas, y res-
plandecientes; mas antes se crian e»; unas piedras tosca« que no tienen ningu-
na apariencia m hermosura, pues están por esos campos ó en los pueblos, las 
traen de acá para allá, y otras de estas muchas veces tienen dentro de si pie-
dras preciosas, no grandes sino pequeñas, algunas las tienen en el medio, otras 
en las orillas ó costados. Hay personas que conocen donde se crian las pie-
dras preciosas, y es, por que cualquiera de estas donde quiera que esté, está 
hechando de si vapor ó ecshalación como un humo delicado, y este se aparece 
cuando quiere el sol salir, ó á su salida, y los que las buscan T conocen, pé-
nese en lugar conveniente cuando quiere salir y miran acia donde Fale y ci 
ven salir un humito delicado, luego conocen que allí hav piedras preciosas, ó 
que ha nacido, 6 que ha sido escondida, v al instante van á aquel ln«ar, v ha-
llan alguna piedra de donde salía aquel humo, entienden que dentro de" ella 
esta alguna piedra preciosa, y quiébrenla para buscarla, v si no hav nada don-
de sale aquel humito caban en la tierra y hallan alguna caja de piedra dondi 
están algunas de ellas muy preciosas escondidas, 6 por ventura está en la tie-
rra misma escondida ó perdida. También hav otra señal donde se crian pic-
dras, especialmente las que se llaman chalchireles: en el lugar donde están ó 
se crian, la yerba que esta allí nacida, siempre está verde, y es por que estas 
piedras continuamente echan de si una ecshalación fresca v húmeda, y donde 
esto esta, caban y hallan las piedras en que se crian estos chalchivetes. 

Hay otro género de piedras que se llaman 'pietzalchalchiritl, dícese así, por 
que es muy verde y tiene manera de chalchivitl; las buenas deístas , no ticrien 
mancha ninguna y son trasparentes muy verdes: las qne no son tales, tienen 
ravas y manchas mezcladas: lábranse estas piedras, unas redondas v ahu«e-
radHS, otras trianguladas, otras cortadas al sesgo, y otras cuadradas Hay 
otras piedras que llaman calchivites, son verdes y no trasparentes mezcladas 
de blanco, usan las mucho los principales, travéndolasá las muñecas atadas en 
hilo, y aquello es señal de que es persona noble el que las trae; á los Mace-
guales no les era lícito traerlas.» 

i , ? o n , L , u c a s A l a m a n afirma que no había esmeraldas finas en México; ha-
blando de las piedras preciosas, dice: 

« De todas las piedras preciosas ninguna ha sido tan frecuentemente con-
fundida con otras piedras verdes como la esmeralda, ó por mejor decir este 
nombre se ha dado á muchas substancias minerales v aun artificiales que tie-
nen aquel color. En nuestra república no hay esmeraldas y las que se tenían 
por ta.es en tiempo de la conquista eran jade ó serpentina cuyo color tiene al-



puna semejanza con el de aquellas. El Iltmo. Sr. Arzobispo Dr. D. Manuel 
de Posadas, posee un idolillo de la primera de estas materias de seis ¡migadas 
de alto que habría sido tenido por esmeralda eg aquellos tiempos, en los cua-
les por no tenerse conocimientos ningunos de mineralogía, y creyendo que to-
das las piedras preciosas son resistentes, la prueba que hacían en el Perú don-
de las esmeraldas abundan, para conocer si lo eran, consistía en darles un 
fuerte golpe con un martillo, y como son quebradizas, todas se rompían, de 
suerto que tomaban por esmeraidas las que no lo eran y destruían las verda-
deras. Este error era común también en Europa: mucha fama tenía en Ita-
lia ü sacro catino, el sagrado platón, que se conserva en lá catedral de Génova, 
y con el que se decía haberse celebrado la cena pascual por el Divino Salva-
dor: el rey D. Alonso lo dió á la república, del despojo de la Ciudad de Al-
mería en premio del auxilio de naves que le presto para la toma de aquella 
plaza y se creía que era de esmeralda. Transladado á París cuando la Italia 
fué despojada por Napoleón de todas sus preciosidades, se analizó por los 
químicos de aquella capital y resulto ser de vidrio común, teñido con cobre. 
Así pues todas estas esmeraldas de extraordinario tamaño de que se habla en 
tiempo de la conquista, no lo eran, sino otras piedras verdes de diversas cla-
ses.» Muy diver-a de la anterior es la opinión de uno de los conquistadores. 
Bernal Diaz del Castillo, hablando de los regalos que Moctezuma envió á Cor-
tés cuando estaba en la Veracrua, dice: » vuelve Tendile con 

muchos indios, y después de haber hecho el acto que suelen entre ellos, de 
zahumar á Cortés, y a todos nosotros, dió diez cargas de mantas de pluma 
muy fina y ricas, y quatro chalchuitcs, que son unas piedras verdes de muy 
gran valor, y tenidas en mas estima entre ellos, mas que nosotros las esmerai-
das, y es color verde; « En ot ro pa°aje dice: « 

y que aquellas ricas piedras de chalchuites, que las envía para 
el gran Emperador, por que son tan ricas, que vale cada una del las una gran 
carga de oro, y que en más estima las tenía » 

(2) 

Un Señor Andrés Iglesias, en una descripción historico-geográfica de 
Chalchicomula, dice: « Se sabe que la existencia de ésta población es poste-
« rior á la Conquista y que, allá en su origen, era una humilde congregación 
« de indígenas, quienes le dieron por nombre Xalchicomulco, que, en mexi-
« cano, que es el idioma desús naturales, significa Rincón de arena aludiendo 
« á la mucha que contiene.»—Si tal fuera la significación del nombre, éste de-
bería ser Xal-xomu'-co, pues idéntica estructura tiene A-xomul-co. « En el 
rincón del agua;» Cuauh-xovnd-co, « En el rincón de la arboleda.»- Borunda, 
en su estilo extravagante, dice: «Así se señaló en la serranía conocida por 
« de Orizava al lugar Chalchicomula, Lugar abundante de la Yerba amulli, 
« amida, adentro co, lo es de piedra preciosa Chalchihuitl, ó Diamante, » 
Aunque no estamos conformes con los elementos y estructura queda Borunda 
al vocablo, pues «lugar abundante en la yerba amulli se dice Quüamulla, sin 
embargo, Ío citamos para apoyar nuestra aseveración de que chalchihuitl es el 
primer elemento de la palabra. 

LECCION XXXIII. 

CHANTLI, casa, morada, madriguera; 
bajo la forma CHAN. 

Cainpamocl ia Capullo en que se oculta la oruga, en 
estado de crisálida, para convertirse en 
mariposa. |¡ Insecto alado que, por 
su estructura y color verde, se contunde 
con las hojas de las plantas. 

No hemos podido encontrar el ori-
gen de esta palabra. Los mexicanos 
dicen ¿ campa mochan? que significa 
«; dónde está tu casa ?» compuesto de 
campa, dónde, de mo, tu, y de chantli, 
casa. Tal vez haya alguna relación en-
tre esta frase y el vocablo de que se 
trata. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Ayotinclian A Y O T L - I N - C H A N : ayotl, tortuga; in, 
su; chantli, casa, morada: « Su casa, 
ó vivero de las tortugas.» 

Coatlinchan _ C O A T L - I N - C H A N : 
\ coatí, culebra; in, 
» - r — K V su; chantli, madri-

güera: « S u madri-
güera de las cule-
bras. 

C O A T L I - C H A N : Coatí, la diosa Cihua-
coatl (V.); i, su; chantli, casa: « Casa 
de Coatl ó Cihuacoatl, « (Véase Coa-
tlán). 

Cuautinclian C U A O - T - I N - C H A N : cuantli. á^a;ia; t, 
letra diacrítica; in, su; chan'j^ madri-
guer: " Su madriguera ' ' j C { a s águilas.» 



puna semejanza con el de aquellas. El Iltmo. Sr. Arzobispo Dr. D. Manuel 
de Posadas, posee un idolillo de la primera de estas materias de seis ¡migadas 
de alto que habría sido tenido por esmeralda eg aquellos tiempos, en los cua-
les por no tenerse conocimientos ningunos de mineralogía, y creyendo que to-
das las piedras preciosas son resistentes, la prueba que hacían en el Perú don-
de las esmeraldas abundan, para conocer si lo eran, consistía en darles un 
fuerte golpe con un martillo, y como son quebradizas, todas se rompían, de 
suerto que tomaban por esmeraidas las que no lo eran y destruían las verda-
deras. Este error era común también en Europa: mucha fama tenía en Ita-
lia ü sacro catino, el sagrado platón, que se conserva en lá catedral de Génova, 
y con el que se decía haberse celebrado la cena pascual por el Divino Salva-
dor: el rey D. Alonso lo dió á la república, del despojo de la Ciudad de Al-
mería en premio del auxilio de naves que le presto para la toma de aquella 
plaza y se creía que era de esmeralda. Transladado á París cuando la Italia 
fué despojada por Napoleón de todas sus preciosidades, se analizó por los 
químicos de aquella capital y resulto ser de vidrio común, teñido con cobre. 
Así pues todas estas esmeraldas de extraordinario tamaño de que se habla en 
tiempo de la conquista, no lo eran, sino otras piedras verdes de diversas cla-
ses.» Muy diversa de la anterior es la opinión de uno de los conquistadores. 
Bernal Diaz del Castillo, hablando de los regalos que Moctezuma envió á Cor-
tés cuando estaba en la Veracruz, dice: » vuelve Tendile con 

muchos indios, y después de haber hecho el acto que suelen entre ellos, de 
zahumar á Cortés, y á todos nosotros, dió diez cargas de mantas de pluma 
muy fina y ricas, y quatro chalchúitcs, que son unas piedras verdes de muy 
gran valor, y tenidas en mas estima entre ellos, mas que nosotros las esmeral-
das, y es color verde; « En ot ro pasaje dice: « 

y que aquellas ricas piedras de chalchuites, que las envía para 
el gran Emperador, por que son tan ricas, que vale cada una del las una gran 
carga de oro, y que en más estima las tenía » 

(2) 

Un Señor Andrés Iglesias, en una descripción historico-geográfica de 
Chalchicomula, dice: « Se sabe que la existencia de ésta población es poste-
« rior á la Conquista y que, allá en su origen, era una humilde congregación 
« de indígenas, quienes le dieron por nombre Xalchiconmlco, que, en mexi-
« cano, que es el idioma desús naturales, significa Rincón de arena aludiendo 
« á la mucha que contiene.»—Si tal fuera la significación del nombre, éste de-
bería ser Xal-xomv'-co, pues idéntica estructura tiene A-xomul-co. « En el 
rincón del agua;» Cuauh-xomid-co, « En el rincón de la arboleda.»- Borunda, 
en su estilo extravagante, dice: «Así se señaló en la serranía conocida por 
« de Orizava al lugar Chalchicomula, Lugar abundante de la Yerba amulli, 
« amida, adentro co, lo es de piedra preciosa Chalchihvitl, ó Diamante, » 
Aunque no estamos conformes con los elementos y estructura queda Borunda 
al vocablo, pues «lugar abundante en la yerba amulli se dice Quüamulla, sin 
embargo, Ío citamos para apoyar nuestra aseveración de que chalchihuitl es el 
primer elemento de la palabra. 

LECCION XXXIII. 

CHANTLI, casa, morada, madriguera; 
bajo la forma CHAN. 

Campamoclia Capullo en que se oculta la oruga, en 
estado de crisálida, para convertirse en 
mariposa. |¡ Insecto alado que, por 
su estructura y color verde, se contunde 
con las hojas de las plantas. 

No hemos podido encontrar el ori-
gen de esta palabra. Los mexicanos 
dicen ¿ campa mochan? que significa 
«; dónde está tu casa ?» compuesto de 
campa, dónde, de mo, tu, y de chantli, 
casa. Tal vez haya alguna relación en-
tre esta frase y el vocablo de que se 
trata. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Ayotinclian A Y O T L - I N - C H A N : ayotl, tortuga; in, 
su; chantli, casa, morada: « Su casa, 
ó vivero de las tortugas.» 

Coatlinchan _ C O A T L - I N - C H A N : 
\ coatí, culebra; in, 
» - r — K V su; chantli, madri-

güera: « S u madri-
güera de las cule-
bras. 

C O A T L I -CI IAN: Coatí, la diosa Cihua-
coatl (V.); ?', su; chantli, casa: « Casa 
de Coatí ó Cihuacoatl, « (Véase Coa-
tlán). 

Cuautinclian C U A Ü - T - I N - C H A N : cuantli, Á ^ A ; I A ; t, 
letra diacrítica; in, su; chan'j^ madri-
guer: " Su madriguera ' ' jC { a s águilas.» 



C Ü A U T I N - C H A N : cuautin, plural de 
cuautli, caballero-águila; chantli, casa: 
" Casa de los caballeros águilas." 

LECCION XXXIV. 

CHILLI , chile (V.), pimiento de Indias; 
bajo la forma CHIL. 

Aguachil . . . Yuxtaposición de la palabra caste-
llana agua y del aztequismo chile, apo-
copado: « Caldo de chile muy aguado.» 
— N o debe confundirse con el agua-

. . chirle castellano. 
Cllllaqmles ( C H I L - A - Q U . L I T L : chil-atl, caldo de 

chile, chilate (V.); quilitl. " Yerbas ó 
quelites en caldo de chile "). Guisado 
que se hace con la tortilla de maíz, des 
pedazada en pipián, en jitomate, en 
chile verde ó en el mole. || Chilaquil: 

Chilazote ^ 
suciedad: Suciedad de chilar."—No 
se percibe el sentido propio de la sig 
nificación). Cierta yerba parecida al 
chicalote (V) —Se emplea como anti-
reumatica; y Ximénez dice, hablando 
d e e l l a : , " la leche de 
» esta planta mezclada con leche de 
" mujer que aya parido hija, y hechada 

Cíiflüf« / °S 0J'°S' m i t iS a Sus inflamaciones.i» 
L U U A L E ( C H I L - A T L : chilli, chile; atl, agua: 

i? ~ ^ u a c h l 1 ó agua de axi " (Molina), 
-irbfim , Bebida muy usada en las costas, coní-
«.eaíirr /:. d - p u e s t a d e c h i , e> c a c a o y agua, que tam-

bien llaman los indios chilcacahuatl, 
" bebida dé cacao con chile, .i dice 

,,, . . Molina. 
C H I L C 0 S T E ( C H I L COZTIC: chilh, chile; 

amarillo:.. Chile amarillo)..» Especie 
de chile quc-dice Ximénez—., tiene 

" sey2 ó siete dedos de largo, y es me-
•> dianamente delgado, tira algunas ve-
" zes de blanco á rojo, y otras ynclina 
n a color de passa a—y añade—,, se di-
" ze chilecoztli por el color de azafrán 
'i que suele dar á los potajes y guisados 
" que con él se aderezan, y por esía 
" misma razón le llaman los españoles 
" que vienen de Santo-Domingo, aza-

™ , , " trán axi ,, 
Cllllchomole ( C H I L C H O - M O L L I : chikhotl, chilcho-

te (V); molli, guisado, mole (V.): 11 Mo 
le de chilchotes"). Cierto guisado de 

., _ chiles verdes, 
^hllchote C H I I - C H O T L : chilli, chile; chati, 

Iiñ j ' (2)' " Á X Í 6 ° h Í l e V G r d e " •Mo~ 
( H , L E ( C H I L L I : la radical chil es de con-

notación desconocida (3). El fruto de 
diversas especies y variedades silvestres 
y cultivadas del género capsicum, fami-
lia de las solanáceas.—Molina dicr: 
' ' Axi ó pimienta de las indias" (4). 

1 'I E 1 miembro viril. 
T Í L L , E A T 0 L E - ( C H I L - A T O L L I : chilli, chile; atoll i 

atole (V.): " Atole de chile ó con chile," 
o, como dice Molina, « Mazamorra con 
axi »). Bebida compuesta de chile v 

™ .¡ Y atole (5). J 

FFIÍ ( C H I L - Q U I L I T L : Chilli, chile; quilitl, 
^ n u q u e l l t e yerba comestible, quelite (V.): " Chi-



1 e-yerbad) Chile herbáceo, llamado 
así, para distinguirlo del arbóreo. 

Clliteuaque C H I L - H Ü A C Q U I : chilli, chile; huacqia, 
cosa seca: " Chile seco.") Cierta espe-
cie de chile muy usado en Oajaca. 

C l l i l m e c a t é ( C H I L - M E C A T L : chilli, chile; mecatl, 
Miecate (Y.): Mecate-chile," 6 " Chile-
mecate.'') Yerba de las solanáceas, 
que emplean los indios como eficaz an-
tiodontálgico.—Las hojas de esta plan-
ta son parecidas á las del chile, y los ta-
llos, que están revueltos con las raíces, 
parecen mecates; y de estas particula-
ridades ha de haber tomado el nombre. 

Cllilneeuatolc. .. ( C H I L - N E C U - A T O L L I : chilli, chile; 
necutli, dulce; atoíli, atole (V.): Ato-
le dulce de chile ".) Bebida hecha de 

atole con chile amarillo y miel. 
C h j i o t e ( C H I L - O C T L I : chile; oetli, vino, licor 
Ch!lOCle fermentado: " Vino de chile.") Eebi 

da muy usada en las costas, que se ha 
ce incorporando en el pulque chile an-
cho, epazote, aje y un poco de sal; y 
adquiere tanta fuerza como el aguar-
diente. En los lugares donde no hay 
pulque se hace la bebida con tuba ó te-
pache. 

Chilpacle ( C H I L - P A T L I : chilli, chile; patli, me-
dicamento: " Medicamento de chile.") 
Planta que sirve para curar los abeesos, 
el cáncer y la sarna.—Le dieron el 
nombre de chile, porque produce, se-
gún Ximénez, " unos granos semejan-
'' tes á la pimienta negra, 
" es acre y mordaz al gusto, á los prin-

cipios saue á resina y después mues-

" tra su virtud y vehemencia y que 
" abrasa 

ChiJpailSUChil.... ( C H I L - P A N - X O C H I T L : chilli, chile; 
pantli ó pamit.l, bandera; xochitl, flor: 
« Flor de bandera de chile»). Uno de 
los nombres de la yerba chilapanelasol. 
—El color y figura de esta flor, que 
parece una flámula purpúrea, colorada 
como un chile, son el origen del extra-

,,, vagante nombre que lleva la planta, 
t i l l l p a c l e . ( O I I I L - P O C T L I : chili, chile; poctli, hu-

mo: tal cual está construida la palabra, 
significa: « Humo de chile,» ó « Chile-
humo,» y no* chile de huma » ó « chi-
le ahumedo,» porque lo primero se di-
ce por,chilli, y lo segundo, chilpuchectic 
ó chilpuchehuaUi). Cierta especie de 
chiles verdes, secados al humo y enDur-
tidos en un caldillo de agua y vinagre, 
en partes iguales, sazonado con sal, ajos 
enteros, otros machacados, ramas de 

n l , ' tomillo y algunas hojas de laurel. 

( Jllltepin . ( I . C Í I I L - T E C P I Ñ : chilli, chile; teepin, 
c a n t i l íqium pulga: « Chile pulga,» ya sea por el 

tamaño, ó por lo que pica, ó por ambas 
cosas—dice la Academia. 

II. C H I L - T E P I T O N : chilli, chile; te-
pitan, diminutivo despectivo: «Chilillo.» 

III. C H I L - T E T E P I T Z I N : chilli, chi-
le; tetepitzintU, expresión de doble di-
minutivo:» « Chiiíto pequeñito.» 

De estas tres etimologías, la prime-
ra es la que juzgamos cierta, porque, 
aun cuando los Vocabularios no traen 
la palabra chiltecpin, la trae el P. Xi -
ménez, aunque dice: « El segundo gé-
" ncro de chile llaman chiltecpin, por 



Chimóle. 

Chilsolote 
Chirsolole... 

Tornachile. 
Tornachil. 

i' causa de los mosquitos, á quien pare-
i¡ ce que imita y parece mucho en el 
•i color y tamaño, y otros le llaman to-
" tocuitlatl, que quiere dezir estiercol 
ii de pájaros, por la pequeñez " 
En mexicano, " pulga " se dice teepin, 
y mosquito," moyotl\ así es que no com-
prendemos por qué Ximénez dice: 
" por causa de los mosq-itos). Chile 
rojo que se cría en Papantla y en Jalisco, 
del tamaño de una alcaparra, y muy 
picante. 

.. ( C H I L - M O L L I : chilli, chile; molli, mo-
le (V.), guisado: «Guisado de chi-
le.» (6). Actualmente se da el nom-
bre de chimóle á todo guisado ó caldo 
de chile, mal hecho, ó sin muchos con-
dimentos (7). 

( C H I L - Z O L O T I C : chilli, chile; zolotic, 
.envejecido, deriv. de zoloa, envejecer 
algo: « Chile viejo »). Salsa hecha 
con chile verde vieio ó pasado. 

( T O N A L - C H I L L I : tonalli, calor del 
. sol, estío, chilli, chile: « Chile del sol ó 

del calor; chile veraniego,» porque se 
siembra, cultiva y cosecha cuando aun 
no llueve). « Pimiento gordo »—dice 
la Academia.—Molina dice: « Axi de 
« regadío, que se hace en tiempo que 
« no llueve.»—El pueblo le llama chile 
« cuaresmeño,» porque se cosecha en la 
cuaresma. 
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EJERCICIOS. 

I . El chile y el maíz son la base de la alimentación de 
la clase indígena. 

. Los chilaquiles, aunque plato humilde, se suele ser-
vir en las mesas de los ricos, porque son muy apetitosos. 

I I I . Los chiles caponos se 11 email así," porque 110 están 
ín tos con huevo como los demás chiles rellenos. 

IV. E l chüeatole es el desayuno de los pobres. 
. E 1 c h i l e estimula á beber pulque, como el pescado, 

vino. 
VI. El chimóle lo consumen ordinariamente los iornale-

ros y los soldados. 
VII . Los chiles en vinagre sirven de condimento en mu-

chos platillos. 
VI I I . Algunos borrachss se curan la crudeza de estó-

mago que les produce el aguardiente, comiendo chilpodes! 
. IX . E l chilhuaque es muy buscado en México por los 

oajaqueños. 
X. La hacienda del Jaral , en el Interior, es uno de los 

grandes centros productores de chile. 
XI. E l chirsolote es la salsa de los miserables. 
XI I . La bebida del chilote se consume por barriles en 

los fandangos de la costa de Acapulco. 
XI II. E l chiltepin abura cuando se come. 
XIV. El chile serrano y el chile trompillo son de los 

mas p cantes. 
XV- Para los chiles rellenos el más propio es el torna-

chil. 
XVI . « Los mercaderes cuando no se vende su merca-

« dería, á la noche viniendo á su casa, ponen entre las mantas 
* d o s bainas de chile, y dicen que les dan á comer chile, para 
« que luego otro día se v e n d a n . » - - ( SAHAGUN.) 



DERIVADOS. . 

Chilar Campo sembrado de chile?. || Es-
pantajo de chilar: pelele vestido de an-
drajos, que se pone en alto en los chi-
lares para ahuyentar los pájaros. 

Cllilarajo Vestido andrajoso. || Espantajo de 
chilar (V. Chilar). 

Cllilazo Fumigación que se hace quemando 
chile, para ahuyentar los ratones ú otros 
bichos dañinos. 

Chilero Llámase así, despectivamente, al que 
tiene tienda de comestibles, por ser el 
chile uno de los principales artículos de 
este comercio. 

ChiJillo Se da este nombre á ocho especies 
de yerbas que, por alguna circunstancia, 
tienen semejanza con el chile (V). 

CMiil lo . . Adorno que usaban los soldados en 
en el chacó ó morrión, que consistía en 
un trozo de madera, de diez á doce 
centímetros de alto, de figura cónica 
invertida, forrado de tela roja, y super-
puesto verticalmente en la orilla de-
lantera del chacó. 

Chilliolera . La que hace ó vende chimóle. 
Enchi lada Tortilla de maíz aderezada con chi-

le. Deriv. de enchilar. 
Enchi ladera La que hace y vende enchiladas. 
Enchi lado, da.-.. Untado de chile. || Color de chile 

ó bermejo: toro enchilado; colérico. 
Enchi lar Untar algo de chile. || fig. Hacer 

enojaré encolerizar á alguno. ||. v. r. 
Untarse chile, |j fig. Enojarse, enfure-
cerse. 

N 

Ench i l ad « r í a .. 'fonducho en que venden especial 
mente tortillas enchiladas. |j En la-
queserías, el departamento en que se 
untan de chile los quesos. 

R e H n e s y t o c a c i o n e s f a m i l i a r e s 

' ' Se dice de la persona andrajosa 
' r a Í " que tiene el vesf do hecho pedazos. 

! [acer c h i l a r ,. me- i í -c- r destrozos, devaste- destru r. 
• • c.--'.sar muchos daños. 

Nacer chi le con el Se aplica á la persona que, por 
o u I ° respeto, temor, vergüenza ú otra cau-

sa, no p'.n.-de hacer explosión de su có-
lera, sino que se remueve en su asiento, 
como el tejolote en el molcajete cuando 
se muele chile. 

Lo mismo es ch i le Con esta locución se manifiesta 
que agujas.... que lo que se juzga remedio de un 
todo pica mal, es igualmente malo. 

Lo mismo que chi le Con esta locución se da á enten-
y agua lejos der que no es fácil alcanzar lo que se 

propone como remedio inmediato de 
algún mal. 

Ko^ le tenga miedo al No amedrentarse con el valor 
C.Ililft aunque le vea aparente de una persona, ó con un 
colorado peligro incier o. 

Ponerse- mo un Ponerse colorado de fatiga, de ver-
• 'iUr Tüe« > de cHera. 



NOTAS. 
(i) 

El guiso de los mexicanos se ha de haber compuesto, como lo indica su 
nombre, de yerbas, quilül, y de agua-chil ó caldo de chile, chüaü, comp. dé 
chilli, chile, y de a'l agua. 

(2) 

D. Eufemio Mendoza dice que chilchotl está formado de chilli, chile, v de 
choctía, hacer llorar, y que significa: « chile picante que hace llorar.» Si tal 
fuera la significación, el vocablo sería chiltechoai. Además, hay chiles mas 
picantes qua el c'. Is'iote, á los quese les po lría haber dado mejor ese nombre. 

(3) 

D. Juan Ferraz, en su filología fantástica del nahuatl, dice: «Esta voz, 
como casi todas las de formación monosilábica (chile,) es de difícil análisis. 
La raiz chi implica de venir (?) hacerse, de donde el verbo chiva, y el elemen-
to U es de iba, reverencial de i beber, es decir que el chile, que era v es tan 
usado por los indios para condimentar sus bebidas, indica una cosa propia pa-
ra hacerlas. «¡ Xi Nezalmalcoyotl entendería esta lucubración»! 

(4) 

Las principales especies son: 
El pasilla, capsicum lomgun; 
El ancho, C. cordiforme; 
El mulato, que parece una variedad del anterior, lleva el nombre de pa-

blan'> cuando ha llegado á su madurez; 
El valenciano C. dulce; 
El chincuayo ( tzincwiuhyo), C¿frutescens f; 
El cbiltipiquin de Jalisco, C. microcarpum 
El cbiltipiquin de Papantla, O annum; 
El vulgo le 11 una también picante, por tener esta propiedad. Los espa-

ñoles le llamaron pimiento de Indias,—Es uno de los condimentos más usados. 
El 1. Xnnénez, en su curiosa reseña fitográfica, dice lo siguiente: « l i d 

« Chile»6 pimicnicCde las indias.—Los mexicanos llaman á esta planta, assi 
que produze aquellas vaynillás que los de la vsla Española llaman can, v se-
gún afirman algunos la llamaron los antiguos syliquastra, y los españoles le 
llaman pimienta de las yndias, y aun Antuarto le nombra' capsicum, la qual 
yerua aunque a mucho que se le trasplantó en España donde la siembran v 
regalan, generalmente en los jardines r macetas no menos para ornamento v 
buen parecer, que para vsarla por apetito y condimento, pero porque acería 
(t- los yndiOs .se hayan muchos más generosos, v s ime para lagaña ele comer, 
y para fiar saoory gusto á los manjares, en tanto estremo que" no se hallará 

.en las indias ninguna messa sin chile, sean á todos muv notorias » 
-sigue .Viménez haciendo la descripción de las diversas plantas de chile, em;-
m-ra sus clases, pondera sus virtudes terapéuticas, y acaba su laroo capítulo 
diciendo: « del señor chile y sus especies basta lo dicho.» 

El P Ximénez, hablando de las bebidas que se hacen con el tlaolli, maíz 
dice: « El que llaman chilatole, se hace de atole y chile mezclando, como el 
mismo nombre lo dize y hazerse de la misma manera que los pasados (atole 
blanco y atole agrio), más cuando está á medio cozer, se le "hecha el chile 
desecho, en agua aquella cantidad, que al que lo viniere de tomar, diere mas 
gusto, tomase luego por la mañana, contra el rigor y aspereza del frío corro-
uora el estomago y lo fortifica, expeliendo la flema "que en el estar suele ape-
gada, limpia los ríñones, ebaqua cualquiera impedimento, que en ellos aya.» 

(6) 

El Sr. F. Flórez, en su Historia de la Medicina dice: « chilchomulli ( entre 
nuestras mujeres chimóle ). « Chilchomolli. significa: « guisado de chile ver-
d e » y chumolli, «guisadode chile» de suerte que chimóle no es corrupción de 
cltilchomolh, como cree el Sr. Flórez. ' • 

(7) 

FTTTITSA AXKCDOTICA. El Lic. Mota Padilla, escritor del siglo X V I I I 
\ 1,42 -k e" su '/«loria de la Conquista de la Nuera Galicia refiere el origen de 
la casa del conde de Miravalles, que insertamos á continuación porque es 
muy curiosa y porque en su relación nos da á conocer lo que era el chimóle en 
a jueUa época. Dice así.- " Había muerto el capitan Pedro Ruiz de Hai-o, 
(( noble como de la casa de los Guzmanes; dejó en suma pobreza á su viuda 
u Liona Leonor de Arras, con tres hijas, por lo que so retiró á una labor, que 
, I""1 en toces se llamaba Miravalles, cerca de Compostela; y aunque pobres 

( estaban ricas de virtudes. Estando, pues, una tarde en ün portillo, atrio 
„ s u casa, todas ocupadas en su labor de maños, llegó un indio v dijo; -< se-
„ n o r a s ' ¿tenéis una tortilla que darme por amor de Dios?» Leonor Arias le 
( contesto - siéntate hijo; y mando á una de las niñas que moliere un poco 
„ d e »^tamal é hiciese tortillas, y á otra, que hiciese un poco de chimóle, que 
.„ cpmpneslo de lómales y chile, que en España llaman pimientos. Comió 

( el indio, al despedirse dijo agradecido: « Dios re lo pague, seyora, y ten con-
,, f ' a " z a e n D l° s> que te lia de dar tanto oro y plata, que te sobren muchos 
<( mi iones.» Fuése el indio, y al tercero día volvió con metales ricos, v le 

des.mbrr > la mina del Espíritu Santo, que fué la primera, del reino, cerca de 
„ ^'"Póste la , de donde salió tanta pfcta y oro, que á los cinco a ti os dotó á 

las bijas considerablemente, v í a s casó con tres caballeros dé los más ilus-
,, , h a b i a ( 'n el reino. Fueron las minas en tanto aumento, que como 
4. , Oentizpac saban las recuas cargadas dé pescado y sal, se cargaban de 

plata y oro para Méxic :o. La choza de Doña 1 /poner se convirtió en un p*i-
lacio quo ilustraban sus tres yernos, y aun hasta hov (1742) es el palacio'1 

de los condes de Miravalles." . 

(8 ) 

A seis de estas yerbas, conocidas con el nombre eenérico de chi Hilo, les dan 
ios naturalistas los nombres siguientes: Clemalis sérica II. B. K. Drijnis-me-
xicana Moe et Sessé -P lumbago pnlchelta, Boiss-Poh/gonum acre, 11. B. K . -
J omp/nuiii hi/dropiperoides, Michx.—Este último se 'emplea en baños, como 
anurreuniutico, y en poción, como diurético—Esta verba nace en las aguas 



estancadas y tiene propiedades estimulantes coro o las d£ l chile; y. por esto, 
los franceses y los ingleses, traduciendo el nombré técnico de la especie, le 
llaman « pimienta del agua.» 

Hay otras dos especias: 
Chilillo de la Huasteca Honren oblovtjifolia, Hook et Arn. 

y Chilillo venenoso que tiene el mismo nombre técnico. 

LECCION XXXV. 

CHILLI , chile, pimiento; bajo la forma CI IIL. 

( Continuación.) 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 
i 

Cllilil C H I L LA: chilli, chile; la, que ex-
presa colectividad: « Chilar.» (i) 

Cllilac C I I I I . - A - C : chilli, chile; atJ, agua; c. 
en: « En agua de chiles.» 

Ciiilacachapan... I. C H I L A C A C I I - A - P A N : chilacachüi, 
granos de chile; a ti, agua; pan, en: En 
agtía de pepitas de chile.» 

II. C H I L - A C A G H A-A - PAN: chilli, chi-
le; acachatl, langosta; all, agua; pan, en: 
En agua de langostas de chile.» 

El jeroglífico confirma la primera eti-
mología, pues los tres objetos que so-
brenadan en el agua no representan 
langostas, sino granos ó pepitas de chi-, 
le.—Ponemos aquí la segunda etimo-
logía porque es la que trae la « Nomen-
clatura Geográfica de México.» 

Chilapa CniL-A-RAN: chilli, chile; atl, agua; 
pan, en: « En agua de chiles.» 

Cllilcualoya C I I I L OITALO-YAN: chilli, chile; cualo, 
se come; yan, que expresa el lugar' 
donde se ejecuta la acción del verbo: 
« Donde se come chile.» 

C l l i l c u a u t l a C H I L - C U A U T L \ : chilli, chile; cuauli-
tla, bosque: « Bosque de chiles,» esto 
es, de las plantas arbóreas que los pro-
ducen. 

CllilcllOta, C H I L C H O - T Í . A : chilchotl, chilchote(v), 
chile verde; tía, que expresa abundan-
cia: i' Donde abunda el chile verde ó 
chilchote.» 

Cliilhuacáll C H I L - H U A - C A N : chilli, chile; hua\ 
que denota pcsesión; can, lugar: » Lu-
gar de los que tienen chiles,» esto es, 
de cultivadores de chile. 

Clliliquititán C H I L - Q U I L I - T I T L A N : chilquilitl, chile-
quelite (V); tillan, entre: » Entre el 
chilequelite ó chile herbáceo » 

Cllilixtlahuacáll- C H I L IXTLAHUA-CAN: chilli, chile; 
ixtlahuatl, llanura; can, lugar: « Llanu-
ras; (sembradas) de chile.» 

Clliltepec C H I L T E P E C : chilli, chile; tepetel, ce-
rro; c, en: » En el cerro de chiles.» 

Clliltepintla C H I L T E O P I N - T L A : chiltecpin, chil-
tipiquin (V ); tía, que expresa abundan-
cia: 4< Chilares de chiltipiquín ó chilte-
pín." 

Clliltoyac. C H I L - A T O Y A O: chilli, chile; atoyatl, 
río; c, en: 4< En el río de los chiles." 

Cl l i lnca . . . C H I L U - C A N : ó C H I LO CAN: chilo, lle-
no de chiles; can, lugar: " Lugar lleno 
de chiles," esto es, que los produce en 
abundancia. 

Chilzapote.. C H I L TZAPOTI. : chilli, chile; tzapotl, 
zapote: " Zapote-chile," esto es, plan-
ta zapotácea cuyo fruto es picoso.—Co-
mo nombre de lugar debe ser Chiltza-
potla ó Chiltzapotlan. 
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NOTAS. 
(*> 

Muchos etimologistas dicen que chilla es plural de chilli. Es como si di-
jéramos que arenal es plural de arena, ó lodazal de lodo, ó arboleda de árbol. 
Los nombres colectivos mexicanos, como chilla, chilar; zalla, arenal, cuauhüa, 
arboleda, son como los castellanos que significan singulares, esto es, denotan 
una sola persona ó cosa, pues la unidad puede ser individual, genérica, ó co-
lectiva, según que denote uu solo individuo, un género ó especie ó una colec-
ción-, v. g . e s t e hombre el hombre, ejercito, arboleda, chilar, garbanzal, etc, etc. 

Además, en el idioma mexicano no tienen plural los nombres de cosas in-
animadas, de suerte que chilli no puede tener plural; y aun cuando pudiera 
tenerlo, no sería chilla su forma plural porque los nombres acabados en li mu-
dan en el plural esta final en tin, así es que sería chiltin. Además, hay el re-
curso de indicar el plural de las cosas inanimadas doblando las dos primeras 
letras de la primera sílaba; v. g, \ calli, casa; cacalli, casas; xalla arenal xaxa-
lla, arenales. Según esta regla, el plural de chilla, chilar, será chichilla, chi-
lares. » 

J E R O G L I F I C O . 

CHILAPAN. CHILTEPEC. 

LECCION XXXVI. 

CHINAMITL, cercado de cañas, ó zacate, ó seto vivo; 
bajo la forma CHINAM ó CHINAN. 

C h i n a m i l ( C H I N A M I L . " Seto ó cerco de ca-
ñas " (Molina). Cañas secas; tejido 
de cañas, de ramas, de varas, etc., con 

que se forman las paredes, techos y cer-
cas de los pobres. 

. ( C H I N A M P A - P A : chinamitl, tejido 
de cañas ó de varas; pa, en ó sobre: 
" Sobre el tejido de varas ó cañas). Te-
rreno de corta extensión en los lagos 
vecinos á la ciudad de México, donde 
se cultivan flores y hortaliza.—Antigua-
mente estos huertos ó jardines eran flo-
tantes (1). 

( C H I NÁN-CALLI: chinamitl, seto ó 
cercado de cañas; calli, casa: '' Casa de 
seto ó cercado de cañas." Casa de za-
cate, paja, cañas, ó ramas. || Casucha 
miserable (2). 

' <> 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

C h i n a i n e c a C H I N A M - M E C A c: chinamitl., china -
mil (V.); mecatl,soga, lazo, mecate (V.); 
c, en: " En los mecates de chinamil," 
esto es, donde usan lazos de zacate, ca-
ña, etc. 

C l l l nansa l t engo . . C H I N A N - C A L TEN-CO: chinamitl, chi-
namil (V.); calli, casa; ientli, orilla; co, 
en: " En la orilla de las casas de chi-
namil ó de los chinancales." 

C h i n a n g o C H I N A N - C O : chinamitl, chinamil (V.), 
seto de cañas; co, en: " En los setos 
de cañas." 

C h i n a n t í a C H I N A N - T L A : chinamitl, 'chinamil, 
cercado de cañas; tía, que expresa 
abundancia: " Donde abundan los cer-
cados de caña ó chinamil." 

C h i n a m p a 

• • / 
C h i n a n c a l 
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Chinantlail C H I N A N - T L A N : ckinamitl, chinamil 
(V.), cercado de cañas; tlan, junto: 
" Junto á los cercados de cañas ó chi-
námiles. 

NOTAS. 
a ) 

RESESA HISTÓRICA.—« Los Mexicanos, en toda la larga peregrinación que 
hicieron desde su patria Aztlan hasta el lago donde fundaron á México, la-
braron la tierra en todos los puntos donde se detenían, y viviau de sus cose-
chas. Vencidos después por los colhuas y por los tepañecas, y reducidos á las 
miserables islillas de los lagos, cesaron por algunos años de cultivar la tierra, 
por que no la tenían, hasta que, adoctrinados por la necesidad é impulsados 
por la industria, formaron campos y huertos flotantes sobre las mismas aguas 
del lago. El modo que tuvieron entonces de hacerlo, y que aun en el día 
conservan, es bastante sencillo. Hacen un tejido de varas y raíces de algunas 
plantas acuáticas y de otras materias leves, pero capaces de sostener la "tierra 
del huerto. Sobre este fundamento colocan ramas ligeras de aquellas mismas 
plantas, y encima el fango que sacan del fondo del lago. La figura ordina-
ria ei cuadrilonga.- las dimensiones varían, p e r o por lo común son, si no me 
engano, ocho toesas r oco mas ó menos, de largo, tres de ancho, y menos de 
un pie de elevación «obre la superficie del agua. Estos fueron loa primeros 
campos que tuvieron los mexicanos después d é l a fundación de su ciudad, v 
en ellos cultivaban el maiz, el chi le y todas las otras plantas necesarias á su 
sustento. Habiéndose después multiplicado excesivamente aquellos campos 
móviles, los hubo también para jardines de flores v de yerbas aromáticas que 
se empleaban en el culto de los dioses y en el recreo de los magnates. Ahora 
só_lo se cultivan en ellos flores y toda cíase de hortalizas. Todos los dias del 
? w 5 í x - i r r - ' 8 6 v e n l l e R a r P ° r e l 0 8 1 1 8 1 á l a *-'ran P l a z a d e aquella capi-
tal ( México ) innumerables barcos ( canoas v chalupas ) cargados de muchas 
especies de flores y otros vegetales criados en'aquellos huertos. En ello» pros-
peran todas las plantas maravillosamente, porque el fango del lago es fértilí-
simo y no necesita del agua del cielo. En los huertos mayores suele haber 
arbustos, y aun una cabafia para preservarse el dueño, del sol v de la lluvia. 
Cuando el amo de un huerto, ó como ellos dicen, de una chinampa, quiere pa-
sar a otro sitio, o por alejarse de un vecino perjudicial, ó para aproximarse á 
su .amilia, se-pone en su barca, y con ella sola, si el huerto es pequeño, ó con 
^Clavijero°] 81 ®S g r a n d e ' l o t i r a á remolque y lo conduce á donde quiere.» 

El Sr. L. R en el Apéndice al Dicción-, Univ. de Hist. y Geogr., dice: 
' Antes de que los mexicanos s e hiciesen dueños de todo el hermoso valle de 
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Tenocbtitlan, habitaban en pequeñas islas en medio de los lagos; eran pobres, 
pero valientes é industriosos, y se mantenían, aunque miserablemente, con 
los productos de la caza, de la pesca y de las plantas que escasamente cultivan 
por falta de terreno. Entonces fué cuando comenzaron á formar huertos con 
estacados y cuando la necesidad les sugirió la idea feliz de la bella invención 
de las chinampas. En ellas y en los huertos cultivaban flores que vendían á 
los pueblos comarcanos. ¡Ah! ¡Quién hubiera podido presagiar á aquellos 
valientes conquistadores de este país, que otros conquistadores los arrojarían 
de él á las orillas de los lagos, y que un día sus descendientes, reducidos de 
nuevo á la miseria, cultivarían berzas y flores para asegurar una escasa sub-
sistencia!» 

El P. Alzate, hablando de las chijiampas, que aun existían en su tiempo, 
aunque muy raras, menciona también una isla flotante que existía en la ha-
cienda de San Isidro, situada donde comienza la península que divide las 
aguas de Chalco y de Tescoco. « A aquella hacienda dice-pertenece una grande 
isla flotante, que sirve para surtir de alimento á las bestias que están desti-
nadas al servicio: á esta isla flotante la conocen por el Vandolero, porque si 
los vientos soplan por el nordeste, se aleja del territorio de la hacienda, por 
mas de dos leguas, y si reina el viento sur se encamina á unirse con las tie-
rras firmes,» Añade que aquella isla sufría sin sumergirse, el peso de mu-
chos bueyes. El P. Alzate atribuía la escasez de chinampas en su tiempo, á 
haber bajado el nivel de las aguas en los lagos. 

Aun existían algunas chinampas cuando el barón de Humboldt vino á 
México: véase lo que dice sobre su origen y sobre el mérito de su invención: 
« La ingeniosa invención de las chinampas parece venir desde fines del siglo 
X I V y es muv propia de la particular situación de un pueblo que, hallán-
dose rodeado de enemigos y precisado á vivir en medio de un lago que cria 
pocos peces, estudiaba los medios de proveer á su subsistencia. Es probable 
que la naturaleza haya sugerido también á los aztecas la primera idea de los 
jardines flotantes. A las orillas pantanosas de los lagos de Xochimilco y 

• Chalco, el agua agitada en la estación de crecidas fuertes arranca algunas mo-
tas de tierra, cubiertas de yerbas y entrelazada« con las raíces. Estas motas, 
despues de flotar largo tiempo de un lado para otro, llevada» por el viento, 
se reúnen á veces y forman islotillos. Alguna tribu de hombres demasiado 
débiles para mantenerse sobre el continente, creyó deber aprovecharse de es-
tas operaciones de terreno que la casualidad les ofrecía, y cuya propiedad no 
les disputaba ningún enemigo. Las mas antiguas chinampas no eran sino 

motas de césped reunidas por los aztecas Se vé, pues, que unas 
simples motas de tierra arrancadas de la orilla, dieron ocasión á la invención 
de las chinampas; pero la industria de la nación azteca ha perfeccionado po-
co á poco este género d ̂ ¡cultivo. Los jardines flotantes de que los españoles 
encontraron ya un gran número y de Ion cuales hoy existen todavía algunos en el 
lago de Chalco ( 1804), eran balsas formadas de cañas, de juncos, de raices V 
de ramas de arbustos silvestre. Los indios cubren estas materias ligeras y 
enlazadas las unas con las otras con mantillo negro, que está naturalmente 
impregnado de muriato de sosa. Regando este suelo con el agua del lago, se 
le va quitando poco á poco aquella sal, y el terreno es tanto mas fértil, cuan-
to mas á menudo se repite esta especie de lejía Las chimampas 
contienen algunas veces hasta la choza del indio que sirve de guarda para 
varios de ellos unidos; y ya halándolas, ya empujándolas con largas perchas 
( los remos), las trasladan" cuando quiereii de una á otra orilla. Al paso que se 
ha ido apartando el lago de agua dulce del salado, las chinampas, hasta enton-
ces movibles, se han fijado en un sitio. Así se encuentran varias de esta cla-



se en todo lo largo del canal de la Viga, en el terreno pantanoso comprendi-
do entre el lago de Chalco y el de Tezooco.» 

El autor anónimo de anas Noticias sob.e la fundación de México, publica-
das en 1S89, en el periódico « El Siglo XIX,» inspirándose tal vez, en lo es-
crito por el barón de Humboldt, sobre las chinampas, y estudiando á fondo 
el asunto, nos da el verdadero origen de estos huertos flotantes. « Estas flo-
ríferas isletas [tos chinampas ] no fueron-dice-como generalmente se cree, dé-
biles embarcaciones formadas con juncos y carrizos, á modo de balsas, sobre 
las cuales se extendiera en seguida una capa de humus ó tierra vegetal; no, 
la materia prima se las proporcionó la naturaleza ya dispuesta; era una espe-
cie de enfaginado, vegetación peculiar de los lagos" meridionales, cuyas raices 
entretegidas é inseparables formaban como un colchón de varios pies de es-
pesor que podía flotar sobre el agua sin contacto alguno con el fondo; el agua 
desaparecía bajo aquella superficie, y la vista podía espaciarse sobre inmensas 
praderas, á las cuales se internaron los indios sin que el suelo llegara á mo-
verse bajo sus piés; en vista de la resistencia del terreno procedieron á cortar, 
valiéndose de grandes coas, diversas porciones de enfaginado, dándoles el ta-' 
maño que reclamaban sus necesidades: generalmente verificaban esos cortes 
junto á los aca'otes, que eran los canales que se cruzaban á través de la vege-
tación del lago, desde donde pudieran remolcarlas al sitio mas adecuado; 
cuando deseaban fijar las chinampas, las conducían al lugar que les agradaba, 
y, para darles estabilidad, iban luego sembrando en su contorno estacas de 
árboles que enraizaban muy pronto, y los jardines, aunque flotantes, queda-
ban firmes; de esta suerte formaron verdaderas calles de chinampas, dejando 
entre ellas verdaderos canales que tanto servían para limitar las propieda-
des, como para la irrigación de aquellos admirables huertos-; la experiencia 
vino á enseñarles que superponendo varias capas de enfaginado y recubrién-
dolas con el lodo del fondo, que era el mantillo producido por la descompo-
sición de los vegetales lacustres, aumentaba su fertilidad, sin que por eso di; -
mmuyese su duración, pues reconociendo un origen acuático todos aquellos 
elementos 110 sólo sobrenadaban las chinampas, sino oue se conservaban¿n-
deli indamente.» 

El Sr. Alunen, refiriendo que el conde de Revillagigedo arregló el paseo 
de la Viga en la torma que está actualmente y que estableció que la concu-
rrencia fuese en él en la primavera, cuando las chinampas están cubiertas de 
flores.—dice en una nota: «Las chinampas ó jardines flotantes fué una in-
vención ingeniosa de los antiguos mejicanos para aumentar el- terreno culti-
vable, ganándolo sobre la laguna que circundaba la isla que habitaban Ha-
cían conpincos una especie de grandes cestones que llenaban de tierra, en 
que cultivaran plantas alimenticias. Aunque no sean va flotantes las que es-
tan al lado de la acequia de la Viga conservan 1% forma antigua y llenas de 
flores en la primav era, son el mejor adorno de aquel hermoso paseo.» 

(2) 

El Sr. Chavero dice: «Pero si los calpulli de México no tenían tecutli, ca-
da uno elegía un chxnancalk para su gobierno especial « Y agrega: « Chinanca-
w S o T f ^ « í ® decir a " r , 1 P a m iento de casas ó sea un espacio 

« - a Clu
T

dad-,J J * h e m ( ? s visto que chinanralli es « casa de seto 
™ T ' " L u ' d e l o s b a r r i o s d c México, calpulli vivían 
nn S f ' en humildes chozas, esto es, en chinancalli, v nombraban 
nrn T d 2 2 ® < d ? 'f d«tribución de sus tierras v dé defender su 
propiedad, y a este funcionario lo llamaban Chinancalcall, esto es, « Regidor-

del calpulli ó barrio, cuyos moradores viven en chinancalli.» Al agrupamien-
to de chinancalli lo llamaban chinancalla, al agrupamiento de casas lo llama-
ban calla, y cuando este agrupamiento formaba un barrio de la ciudad, con 
su iglesia, lo llamaban calpuíli. 

LECCION XXXVII . 

C H I M A L L I , escudo, rodela; bajo la forma C H I M A L . 

Chimal (CHIMALLI . «Rodela, adarga 
pavés ó cosa semejante <£ (Molina.) 
Hoy sólo se usa el aztequismo chimal 
refiriéndose á las rodelas que usaban 
los indios bárbaros, antes de que ma-
nejaran las armas de fuego (i). 

Cllima laca te ( C H I M A L ACATL: chimalli\ escudo; 
arad, caña: " Cañas de escudo," esto 
es, que se emplean para hacer escu-
dos.—Ximénez, describiendo esta plan-
ta, dice:— tiene un sólo 
tallo redando derecho de diez, y de 
quince pies de largo, el ramo, ó brazo 
principal, es grueso, redondo y hueco... 

" Con esos tallos hacían los 
indios escudos de varas). La planta 
llamada gigantón. 

Cliimalpopoca... ( C I I I M A L - P O P O C A : chimalli, escudo; 
popoca, que humea:—" Escudo hume-
ante.") Nombre del tercer rey de los 
Mexicanos —Hoy se usa como apellido. 

Cllimaltizar ( C H I M A L - T I Z A T L : chimalli, rodela 
escudo; tizad, tizar (V). cierta especie 
de toba blanca: « Piedra blancajcomo 
tizar en forma de rodela.») Piedra 
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diáfana, blanquizca, que se divide fácil-
mente en hojas sutiles, y calcinada da 
un buen yeso, de que se servían los in-
dios para el color blanco de sus pintu-
ras. (2). 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Chimalaeatlán. 

Chimalapa 

Chimalcoyoc... 

Chima lliuacan. 

Chimalistaca... 

Chimalpa 

( C H 1 M A L - A C A - T L A N : chimal-acatl, 
nombre de una planta,chimalacate (V.); 
ttan, junto á: « Junto á los chimalaca-
tes »). Lugar del Estado de Morelos, 
donde se acaban de descubrir unas 
ruinas prehistóricas de mucha impor-
tancia. 

• C H I M A L - A - P A Ñ : chimalli, escudo; ai l, 
agua, y, por extensión, río; pan, en: 
« En agua ó río de los escudos.» 

. . C H I M A L - C O Y O C : chimalli, escudo; 
coyoctic, agujerado: « En el escudo 
agujerado.» 
. C H I M A L - H U A - C A N : chimalli, escudo, 
hua, que denota posesión; can, lugar: 
« Lugar de los que tienen escudos.» 

C H I M A L - I Z T A - C : chimalli, escudo; 
iztac, cosa blanca; c, en: « En los es-
cudos blancos.» 

C H I M A L - P A N : chi-
malli, escudo; pan, 
en ó sobre. « So-
bre los escudos.» 

(í\ÑS 
A J 
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Chiinaltepéc C H I M A L - T E P E C: chimalli, escudo; 
tepetl, cerro; c, en: « En el cerro de 
los escudos.» 

Palichimaleo P A N - C H I M A L - C O : pantli, bandera; 
chimalli, escudo; cu, en: « En el es-
cudo-bandera, ó de la bandera.»— 
Tal vez algunos escudos servían de ban-
dera ó pendón, y á éstos se les daba el 
nombre de panchimaUi. 

NOTAS. 
( i ) 

Eran varias la« armas ofensivas y defensivas de que se servían los Mexi-
canos y otras naciones de Anáhuac, ' Las defensivas comunes ¡í nobles y pie-' 
bevos, á oficiales y soldados, eran los escudos, que ellos llamaban chimalli, 
los cuales eran de diversas formas y materias. Algunos eran perfectamente 
redondos y otros solo en la parte inferior. Los había de otatli, ó cañas sóli-
das y flexibles, sujetas con gruesos hilos de algodon y cubiertas de plumas, 
v los de los nobles, de hojas delgadas de oro; otros eran de conchas grandes 
de tortuga guarnecidos de cobre, de plata ó de oro, según el grado militar y 
las facultades del dueño. Unos eian de tamaño regular; otros tan grandes, 
que cubrían todo el cuerpo cuando era necesaiio, y cuando 110, los doblaban 
y ponían bajo del brazo, á guisa de nuestros paraguas. Probablemente serían 
de cuero, o de tela cubierta de hule, ó resina elástica. Los habia también 
muy pequeños, menos fuertes que vistosos, y adornados de plumas; pero estos 
no servían en la guerra, sino en los bailes que hacían imitando una batalla. 

(2) 

Piedra diáfana de la que hacían los indios un color blanco, calcinándola. 
X imenez dice: « es vn mineral blanco, que parece á las minas que 
los antiguos llamaron especulare quando se quema parece es-
pecie de yesso la qual sirue de tinta para teñir blanco » 

En otro lugar dice: « La piedra que llaman chimaltozall es una especie de 
piedra trasparente y blanca y que se parte en láminas tan delgadas como papel 
de donde le vino el nombre.»—Esas láminas, por su figura, parecerán escudo, 
y, por su color, pareceran tizar-, pero en el vocablo no hay ningún elemento 
que signifique papel. 

Clavijero llama á esta piedra (¡uimaltizatl, y la compara con la escayola. 



L E C C I O N " X X X V I I I . 

E, desinencia que denota tenencia ó posesión (i); 
bajo la forma E ó Ye. 

Chalchicue ( C H A L C H I U H - C U E - Y E : chalchikuitl, 
esmeralda; cueitl, falda, nagua; ye, que 
tiene: » La que-tiene falda de esme-
raldas n). La Diosa del agua. 

Censoncle ( C E N T Z O N - T L A T O L - E : centzontli, cua 
C e n z o n t l e . . . . . . . trocientes; tlatolli, palabra, y, por ex-

tensión, voz, canto; e, que tiene: » Pá-
jaro que tiene cuatrocientas voces ó 
cantos^—» Páxaro que canta mucho •• 
—dice Molina.) Pájaro oriundo de 
México, de tres pulgadas de largo, de 
color pardo por el lomo y blanquizco 
por el vientre.—-El Sr. Jesús Sánchez 
dice: » Es la magnífica ave canora de 
América (?), que imita embelleciendo, 
cuanto ruido llega á sus oídos." En 
efecto, su canto es muy variado, apren-
de todos los sones é imita la voz de 
muchos animales (2). 

vénsonmaye ( C E N T Z O N MA Y E : centzontli, cuatro-
cientos; maitl, mano; ye, que tiene: " El 
que tiene' cuatrocientas manos») El 
cientopiés. ( 1 ). 

Malinclie ( M A L I N T Z I N - E : Malintzin, nom-
bre de la india que sirvió de intér-
prete á Hernán Cortés, en la Con-
quista; e, que tiene: » El que tiene á la 
Malintzin»). Nombre que daban los 

Mexicanos y Tlaxcaltecas á Hernán 

c 

Cortés, porque, como intérprete, siem-
pre andaba á su lado la Malinchi ó 
Malintzin (3). 

Topile-Topil ( T O P I L - E : topilli, bordón, asta de 
lanza, ó vara de justicia; e, que tiene: 
11 El que tiene bordón, ó lanza, ó la va-
ra déla justicia »). Indio que desem-
peña las funciones de algnacíl en los 
ayuntamientos y juzgados inferiores de 
los pueblos (4). 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Amecameca A M A - Q U E M - E - C A N . ( V . la lec-
ción X I I I ) . 

Aztaquemecan... A Z T A - Q U E M - E - C A N (V . ia lec-
ción XVII). 

Cent¿oninaycean C E N T Z O N - M A - Y E CAN ( V la lec-
ción X X I I ) . 

Cnalchiucuecan. C H A L C H I U H - C U E - Y E CAN (V la lec-
ción XXXII ) . 

C l l inameea C H I N A M - E - C A N : ehinamitl, china-
mil ( V.); e, que tienen; can. lugar: »Eu-

ro, g a r de los que tienen chinámiles.» 
liacoquemecan.. T L A C O - Q U E M - E - C A N : tlacotl, vara ó 

jarilla; quemitl, camisa; e, que tienen; 
can, lugar: » Lugar de los que tienen 
( visten ) camisa de jarilla." 

NOTAS. 
n n e S f S ^ o , a

t " t 0 r e S P ° n e n e s t a terminación huacan como sufijo; pero en 
teí o S ' incurren en un. inexact i tad, por que la silaba hua ó na exis-
te en los nombres i n d e p e n d i e s de can. Hay en los idiomas vocablos que, 

\ 



sin derivarse de verbos t ienen la forma y significación de participios; asi en el 
latín se dice: palliabus, « E l que t iene capa,» derivado de p a t a , capa; y en 
el castellano se dice togado, « E l que t iene toga,.- derivado d e toga, anillado, el 
que t iene anillos ( especie de animales ) Pues bien, en el idioma nabuatl hay 
muchos de estos participios que los gramáticos llaman aparentes, y se derivan 
de sustantivos perdiendo letras finales y tomando las desinencias hua y e bajo 
las reglas siguientes: . . , , ,, 

I a Lo« nombres acabados en ti cambian estas en hua-, ejem: de cihuatt, 
mujer, se forma cihuáhüa, el que t iene mujer, casado; de tlatquitl, riquesa, se 
forma tlatquihua, el que t iene riquezas, rico. 

2 5 Los nombres terminados en itl precedida de vocal, cambian esta ter-
minación en ye; ejem: d e maitl, mano, se forma maye, el que t iene manos, cent-
zonmaye, ( cuatrocientas manos ) ciento-piés. 

3a' Si á los nombres terminados en itl no les precede vocal, se cambian 
unas veces en c ó siguen la regla anterior. Para los efectos de esta regla, las 
silabas qu y hit se reputan consonantes: d e c.uacuahv.itl, se fo ima cuaciiahue. 

4a E n los casos de la regla anterior, son mas comunes los derivados en c, 
tratándose de las partes del cuerpo, y si hay vocal antes de la ti, se suprime; 
ejem: de ¡cxitl se forma icxe, el que t i ene pies; de Izontecomatl sale tzontecome, 
el que tiene cabeza. . 

5 a La terminación til, precedida d e vocal, se cambia en hua, ejemp.: Ut-
matli hace tilmahua; si le precede consonante, puede mudarse en la misma de-
sinencia, pero mas comunmente , en e; e j em. : thaitli, hace tlane, el que tiene 
dientes, si la consonante es c ésta se convierte en qu; ejem.: tlallicpatli hace 
tlalticpaque, el que es dueño del mundo , Dios. 

Gí La final ti se convierte en e, con exepc ión de pilli, hijo, que hace pü-
hua. 

7a Los nombres acabados en qui mudan esta terminación en cahua; ejem.: 
t'.apixqni, guardián, tlapixcah.ua. 

8a Los nombres en m mudan esta terminación en hua ó en e. _ • 
De estos participios aparentes dice e l P. Molina, .signi-

fican el dueño ó poseedor de alguna cosa por el nombre significada.» Con es-
tos participios aparentes se forman m u c h o s nombres geQgráfieos, que se sufi-
jan generalmente con la seudoposposicióu can, lugar; ejem,: ó Mihuacan, « Lu-
gar de los que tiene muchas superficies ó llanos, «Llanuras.» 

(2) 

CIC.NTZONTU , cuatrocientos, es la tercera unidad de la aritmética i ahoa y se 
emplea como número hiperbólico ó ponderativo, del mismo modo que noso-
tros decimos «ciento piés,» y los mexicanos llaman á este animal cen'zomaye 
« cuatrocientas manos.» Los indios llaman también al pájaro de que se trata 
centzvntli, en apocope. o u e e s l a palabra que hemos castellanizado. 

El P. Sahagun, hablando de « los Pájaros que cantan bieu,» dice: « Hay una 
avecitaen esta tierra que se llama centzontlatole es pardillo, tiene el pecho blan-
co, las alas ametaladas, unas vetas blancas por lacaya, es larguillo, críase en las 
montañas y en los riscos, canta suavemente y hace diversos cantos, y arremeda 
á todas ias aves, por lo cual se llaman centzontlatole; también arremeda á la ga-
llina, y al perro y gato, cuando anda suelto; canta también de noche, críase en 
jaulas.» 

na d f e s a ( í , d l f d W d ° r d e C h o ! u , a e n 1 5 S 1 " E s c r i b i e n d o la fau-
m ü e r e t o r ^ ^ una ave qUe llaman centzont/utolli «pie 
quiere decir cuatrocientas lenguas, y esté nombre tiene por que canta de mn-

a t u n o f i ^ t ^ f p n "y T Y S U a V e m e , l t e ' tamaño de tordos con la ¿ola larga, algunos meten en jaula y son muy preciados » 
, r,"..^ f ; n i a s d e 1 0 8 ruiseñores hay en México veintidós e spedes á lo menos 
S r 1 0 ^ K ó . e n n a d a inferiores á aquellos pero exede á ti-

Íu^L Z ^ Í 0 8 6 1 C e l f b r a d í f l m o c e ' M / l ' n o , " b r e que le hkn dado los Me-
xicanos, para expresar la portentosa variedad de sus voces No es nocible 
dar una completa idea de la suavidad v de la dulzura d e c a n t o d ? l £ S m S 
K „ r 1 m i í r . t 0 n 0 S ' d e , a

t
f a d f i a 1 c 0 n 1 u e aprende a ex presar cuan-

•?,vi ¡ ¡., 1 0 0 1 1 l a m a y o r naturalidad, n o solo el canto de los otros pá-
; rdo c Z u n í f e n í f ^ 1 0 8 Es- del tamaño de un 

El color de su cuerpo es blanco en el vientre y en el l omo 
f abeza ' O ^ T f ^ ^Pec ia lmente cerca d e i c o k y de 

( o 11 d en > n s t 1 ?' pero gusta con preferencia .le las moscas, que toma 
con demostraciones de placer de la mano de quien se las presenta. La esr.e-

e de eenzontl. es muy numerosa en todos aquellos paisas, y á pesar de ¿s o 
U n estimada, que he visto pagar veinticinco duros p¿r uno de ¿ los Se ha 
5 v creo trasportarlo á Europa; perS no sé que se h a v a í o g i í 
n ' . í n e 1 , 1 1 1 6 V 1 V°- Padecerían gran detrimento su voz y su 

É i l uiia'nota ^ n á ^ ' 1 ^ " a v e ^ ' " > . >' la mudanza «leí c l ima , ! 
1 p a s a J e preinserto, «bce el mismo autor: « Centzontlatole (pues 

a í e U er,ladero nombre, y el de centzordli se usa para abreviar), quiere 
U l h n , t a f V,0l:e?- L o * Mexicanos usan la palabra ceiLmtli 

í ™ á «»M o s latinos usaban las «le miUe y sexcenta, para ( x « ¿ 
impv fn« í h < í , . l u n ' h r f . i n d e h m d a é innumerable. Conviene ¿ n el nombre 
mexicano e griego poliglota, que le dan algunos ornitologistas modernos » 

«oronda, en una fraseología ininteligible dice del centzontli lo s iguiente: 
á ' i a n m e m ^ ; - ; ; " ^ t i n g u i d o también por múzontli en alusión 
e«to < , í " d e 8 U p j i a t r a t a d a d e Pe«® ^ « e n cada 
shio d e . IP l ^ t m r a ' q U e s e l e c . a e S l*Su u a c a e c i ó 'os Naturales con e 
S c i n í í ' v r w ^ 1 6 6 r a ' q ^ o c i e n t o s afios anterior á la fundación de 

iiml rK i i o^ i i • p a r a l o s fineé d e restablecer en ella, las antiguas cbns-
í n , nT, T f - s c , e D d l e n t « f que symbolizan en el retroceso «leí Cangrejo, v C a Pltal antigua, y males sobrevendas ' • 
ios m< reunios que a ella sobrevivieron.» 

Latín técnico: Mimus polyglotm, S. c 1. 
do lo m „ ! r h ! f d e " n ? á l f r o t a u aPreciado en México, hemos transcrito to-
í e esqnn,v W n T ° f r ^ ' ° f f e T U - t í a V 1 ' , - v e s e título insertaremos, aun-
S S S Z Z Z o ' 1 artaculo relativo del Diccionario Universal de Histeria y 

" "'J'ajia, editada en I800 por el Sr. Orozco v Berra-
t i v o r n ? r ? ^ 7 poligloto:;): este género pertenece al órden d é l o s insec-
tívoros L Sistema de Femuunck. 

t P , - t r i ^ f U p e r Í ° ^ d® b , s m « o a g r í a l o , dos lineas blancas oblicuas en las 
r e í r n Of r e ; e e s n

f
e " b o r d < ; a d a s una mancha negra en la 

á S e pulgadas.' I n f e n 0 r e s ^ r o , P¡™ y piés negros, talla de seis 

« e f i o f ^ í l T c P , U 6 d e l , a " i a r S 1 ' ?} G T t , 0 r p o r escelencia, sin exceptuar al rui-
S ó s'in ? ? S ° ? a n t , a . C 0 , V ° é l P 0? l a s modulaciones agradables de su gor-
f d e d r (

U l r S t m b l e i 1 l a , p r 0 p L e d a d d e i m i t a r ^ <-™>to de las Otras- aves 
ce í lo sé c r ^ i , B V i e " f a n o m b J e ] 5 Parece «,ue lo imita para ernbelle-
de r n ^ 1 8 apropiándose todos los sonidos que hieren su oido,trata 
de enriquecer su propio canto variándolo «le mi l maneras con su infatigable 



garganta. Los Mexicanos le llamaron cenztuntlatolle, que quiere decir cua-
trocientas lenguas, y los naturalistas le han dado el nombre específico de 
polyglotus, que significa1 más ó menos la misma cosa. 

No solamente este pájaro canta bien y con gusto, «¡no que canta con ac-
ción, con alma, ó mas bien su canto es la expresión de sus sentimientos, se 
anima su propia voz y la acompaña por movimientos compasados. Su pre-
ludio ordinario es levantarse poco á poco con las alas extendidas, volviendo 
en seguida con la cabeza hacia abajo al mismo lugar donde estaba; y no es 
sino después de haber repetido algunas veces este extraordinario ejercicio, 
que comienza la consonancia de sus movimientos diversos, ó si se quiere su 
baile, con las diferentes modulaciones de su canto: ejecuta con su vozgorgeos 
vivos y ligeros, al mismo tiempo que su vuelo describe en el aire multitud de 
círculos que se cruzan, se le ve seguir serpenteando las vueltas y revueltas de 
una linea tortuosa por la cual sube y baja sin cesar: su garganta forma una ca-
dencia brillante y á compás acompañada de un movimiento de alas igualmen-
te vivo y precipitado, se entrega á la volubilidad de los arpegios y los ejecuta 
acompañándolos con un vuelo desigual y como á brincos. Da esfuerzo á su 
voz en intervalos expresivos cuyos sonidos al principio muy brillantes, se de-
gradan despues poco á poco y parecen perderse del todo en un silencio que 
tieng tanto encanto como la mas agradable melodía; se le ve al mismo tiem-
po pasar por encima del árbol en que está su nido, deteniendo gradualmente 
las ondulaciones imperceptibles de sus alas y quedar en fin inmóbil y como 
suspendido en medio de los aires. 

Esta ave se domestica fácilmente cuando se le coge en la primera edad y 
parece no perder nada de su alegría natural, pues se le ve constantemente 
usar de sus movimientos acompañándolos de su voz como en el estado de li-
b ;rtad, aumentando aun mas la riqueza de su canto con a gimas tonadas sen-
cillas que aprende con facilidad, proporcionándonos de esta manera el gusto 
de oir'.e en ni e tras mismas habitaciones. 

Tenemos varias especies de este género,pero ninguna tan notable como la 
que acabamos de des-, ribir.» 

(3) 

Bernal Díaz del Castillo, refiriendo el tratado de paz que celebró II. Cor-
tés con los caciques de Tabasco, habla de los ricos presentes que les hicieron, 
y agrega; « y no fué nada todo este presente en comparación de 
veinte mujeres, y entre ellas una muy exelente mujer, que s¿ dijo Doña Marina, 
que así se llamó después de vuelta Christiana.» Sigue hablando de la erección de 
un altar en el pueblo l e Tabas;:o, y dice: « y el mismo fray-
le ( el P. Olmedo ] con nuestra lengua [ intérprete ] Aguilar predicó á las 
veinte indias que nos presentaron muchas buenas cosas de nuestra santa Fé, 
y que no creyesen en los Ídolos que de antes creían y luego se 
bautizaron y se puso por nombre Doña Marina aquella india v señora que alli 
nos dieron, y verdaderamente era gran Cacica é hija de grandes Caciques, y 
señora de vasallos, y bien se le parecía en su persona; lo cual diré adelante 
como y de,que manera fué allí traída; y álas otras no me acuerdo bien de to-
dos sus nombres, más estas fueron las primeras Christrianas que hubo en la 
Nueva España; Y Cortés las repartió á cada capitan la suya y á esta Doña 
Marina, como era de buen parecer y entremetida y desembuelta, dió á Alon-
so Hernández Puertocarrero, que ya hemos dicho" otra vez, que era muy 
buen caballero y despues fué ¡í Castilla el Puertocarrero, estuvo 
la Dona Marma con Cortés, y de allí hubo un hijo que se dijo Martín Cortés, 
que el tiempo andando fué Comendador de Santiago.» 

Cumpliendo Bernal Diaz su ofrecimiento de decimos quien era Doña Ma-
rina, le consagra un capitulo de su historia, en el que trae el preciosísimo re-
lato que sigue: r 

. i v : quiero decir lo de Doña Marina, como desde su ni-
ñez tue gran señora de pueblos y vasallos; y es de esta manera: que su padre 
y su madre eran Señores Caciques de un pueblo que se dice Painmala, y tenía 
otros pueblos sujetos a él obra de ocho leguas de la Villa de Guazacalco, y 
muño el padre quedando muy niña, y la madre se casó con otro Cacique man-
cebo, y obieron un hijo, y según pareció, querían bien al hijo que había ha-
bido; acordaron el padre y la madre dalle el cargo despues de sus días, v por 
que en ello no hubiese estorbo, dieron de noche la niña á unos indios de Xi -
ealango porque no fuese vista, y hecharon fama de que se había muerto, v en 
aquella razón murió una hija de una India esclava suva y publicaron, que era 
la heredera: por manera que los Xiealango la dieron á los de Tabasco, y los de 
iauasco ¡l Cortes; y conocí á su madre, y á su hermano de madre, hijo de la 
vieja que era ya hombre, y mandaba juntamente con la madre á su pueblo, 
por que el marido postrero de la vieja ya era fallecido: y después de vueltos 
Chnstunos se llamo la vieja Marta, y el hijo Lázaro, v esto sélo muy bien, 
por que eu el año de mil y quinientos y veinte y tres después de ganado Me -
x n o y otras Provincias, y se había alzado Christobal de Olí en las Higueras 

^ w s aJla, y paso por Guazacuuleo: fuimos con el aquel viaje toda la ma-
yor parte de los veemos de aquella villa, v como Doña Marina en todas l.-.s 
guerras de la nueva España, Tlascala y México fué tan exelente mujer, v bue-
na lengua [ interprete ], como adelante diré: á esta causa la traía siempre Cor-
tes consigo, y en aquella sazón y viaje se casó con ella un hidalgo que se decía 

Aanirni lo en un ¡ u bl . que se decía Orizava delante de cie.toi testigos, 
qu uno de ellos se decía de Aia ala, y aquel contaba el casamiento, v n o como 
o ,iice e cronista Gomara; y la Doña Marina tenía mucho ser, y mandaba abso-

lutamente entre los Indios en toda la nueva españa. Y estando Cortés en la vi-
na uetjuazac. a.co, emvio á llamar á todos los caciques de aquella provincia, 
y entonces vino la madre de Doña Marina y su hermano de madre de Lázaro, 
con otros Caciques. Días había que me había uicho la Doña Mariana, que era de 
aquella Provincia, y seáora de vasallos, y bien lo sabía el Capitán Cortés, y 

Aguijar la lengua: por manera que vino la madre v su hija, y el hermano, v co-
nocieron que claramente era su hija, porque se le parecía mucho. Tuvieron mie-
no ae e la, que creyeron que los enviaba á llamar para matarlos y lloraban: y co-
mo asi los vio llorar la Doña Marina, los,consoló y dixo, que no'hubiesen miedo 
que cuando la traspusieron con los de Xiealango, que no supieron lo que hacían, 
} se 10 perdonaba y les dió muchas joyas de oro v de ropa, v que se volviesen á 
tu pueblo: y que Dios le había hecho mucha merced en quitarla de adorar Ídolos 
agora, y ser Christiana, y tener un hijo de su amo v señor Cort s v ser casada (»11 
un caballero como era su mar do Jüan Xaramil o, que aunque .a hicieran Cacica 
' r* 1 1 3 «'.»antas Provincias había en la Nueva r.spaña, no lo ser.'a, que en mas 
tema servir á su marido é á Cortés, que quanto en el mundo hav: v todo esto 
que digo, se lo 01 muy certificadamente, y se lo juro amen, Y esto me parece 
que quiere remedar ú lo que acaeció con sus hermanos en Egipto á Joseph 

que vinieron á su poder cuando lo del trigo . Doña Marina 
sapía la lengua de Guazacualco, que es la propia de México, y sabía la de Ta-
rasco, como Gerónimo de Aguilar sabía la de Yucatán y Tabasco, que es toda 
una entendíanse bien, y Aguilar lo declaraba en castellano á Oortés; fué gran 
principio para nuestra conqnista; y así se nos hacían las cosas, loado sea Dios, 
muy prósperamente.» 

, T a l j u , e la , f?mosa india, querida de Cortés, que hoy cenocemos con el nom-
bre ae aualiñen t, Veamos el origen de este nombre, 



— 192 — 

Como los indios 110 tienen la letra r en su alfabeto, la sustituyen en las pa-
labras castellanas con la /, así es que á Marina lo convirtieron en Malma; pero 
como los indios la estimaban grandemente, agregaron á su nombre la partícu-
la tzin, que expresa los afectos de amor, estimación ó respeto, y se convirtió 
el nombre en Malintzin, que, adulterado, ha llegado hasta nosotros en la tor-
il 1a de Malinchi. 

El Sr. Chavero dicelo siguiente: «Los tlaxcaltecas daban toda clase de 
muestras de amistad al Conquistador [Hernán Cortés.] No le podían llamar 
por su nombre, y le decían Malintzin por verce s iepipreen compañía de esta, 
y en su honor, desde entonces la soberbia montaña Matlalcueye apellídase la 
Malinche,» , 

Debe hacerse una nequeña rectificación á lo que dice el Sr. C'havero, Los 
tlaxcaltecas y después los mexicanos le decían á Cortés, cuando hablaban con 
él, mali.itziné, que es el vocativo de Malintzin, y el caso que se emplea cuan-
do se habla con una persona. El mismo Cuauhtemoc, cuando, cautivo, lo lle-
varon á la presencia de Cortés, le dijo: «Ma/intzine, pues he hecho cuanto 
cumplía en defensa de mi ciudad.y de mi pueblo, y vengo-por fuerza y preso 
ante tu persona y poder, toma luego este puñal y mátame con él.» Cuando 
los indios hablaban de C'ortés, le decían Malintzine, sin acento en la e final, 
participio aparente que significa: « el dueño ó poseedor de Malintzin.» 

A ejemplo de los tlaxcaltecas, muchos pueblos dieron el nombre de Ma-
lintzin, hoy Malinche, á varios cerros y montes; y siempre se explica el origen 
del nombre con una tradición más ó menos fabulosa. 

El Dr. Peñafiel dice que el vulgo cree que la Llorona, el fantasma blanco 
que da prolongados y lastimeros lamentos en tenebrosas noches es el alma de 
la Malinche que anda en pena por haber traicionado á su patria, ayudando ú 
los conquistadores castellanos. 

El Dr. Marroquí ha dicho sobre esto algo más: 
« Nuestra Llorona es la Malinche,la Malintzin de las épocas de la conquis-

tóla. hermosa joven azteca que vendida al cacique Tabasco, es ofrecida después 
á Hernán Cortés, quién la seduce y la obliga á servirle de intérprete y de con-
sejera, y <le cuyo discreto aviso se. vale para esclavizar á esta tierra.» 

« El conquistador abandona á la que fué juguete de sus antojos, le ordena 
casarse con Juan de Jaramillo y ella muere corroida por el remordimiento 
más tremendo; tenía que ser su castigo como inmensa era su falta, había si<'o 
traidora á su pueblo, ñ su patria y ¡i su Rey, y por lo mismo, le fué negada i.i 
paz bienhechora de la tumba; cuándo á los dinteles de la eternidad llegaba, 
un ángel se le apareció, y mostrándole en imponente visión la perspectiva de-
soladora de su patria aherreojada de sus hermanos muertos al filo de la espada 
del conquistador, de sus aldeas taladas y de los campos alfombrados por los 
cráneos y los huesos de los guerreros de la flecha y la macana, le previno aquel 
implacable mensajero que penaría tres siglos, que durante el día las aguas tur-
bias del Texcoco serían su sepulcro, y durante la noche abandonaría aquella 
tumba para vagar por la ciudad conquistada exhalando lúgubres gemido-1 que 
habrían de apagarse cuando el tihui, el pájaro de la alborada, gorgease sobre 
los árboles anunciando la luz del nuevo día.» 

«La maldición se cumplió, y la Malinche durante largos siglos, al exten-
der la noche su manto de tinieblas, salía del lago, y recorría la ciudad lloran-
do, siempre llorando y sintiendo en su pecho ¡a punzada espantosa dél remor-
dimiento.» 

« Al fin el ángel de la candida vestidura apareció de nuevo, para anunciar 
:'t la pobre Malintzin que el cielo se había apiadado de ella, y que podía para 
siempre volver á su tumba.» 

Desde entonces, las aguas del lago de Texcoco no volvieron á dar paso 
al temido espectro, ni las caites de la ciudad volvieron á repercutir el inmenso 
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gemido que hacía que las gentes temblaran de espanto, y recordaran aquella 
leyenda que nos enseña que la traición á la patria es un crimen nefando, sobre 
cuyos fautores se abate la cólera de Dios! » 

Así, poco más ó menos, nos ha descrito el Dr. Marroquí en un bellísimo 
cuento, la leyenda de la Llorona; así nuestro sabio hablista y a l ieno narrador, 
ha recogido los detalles de una tradición, que excitó nuestra admiración de 
niños, arrullando los plácidos ensueños de nuestra infancia. 

(4) 

Llegando Borunda hasta el delirio en la interpretación del idioma nahnatl, 
ti, refiriéndose á Topile, dice: «Que en la derecha traía [ IívüzilopocUli ] un 
dardo ó vara larga de color azul. Tal mano es symbólica de la omnipotencia, 
como la vara de la Justicia; y su color, del que" presenta á nuestra vista el 
Cielo; como que de el, tratado de Sion por el Profeta David v. 3. salmo 9, á 
semejanza de aquel Monte por su altura, y según expresaron los antiguos 
Filósofos al Olimpo de casa del Omnipotente, tembiará el Señor la vara de su 
virtud, ó poder. Siendo notable, tanto el uso que hazen los Jueces náturales 
Mexicanos de la vara alta señalada en su cima con la Santa Cruz, quando el 
distintivo de esta insignia de Justicia conque anotan á las que la traen por 
topile, el que tiene lo principal pile, nuestro lo, que era la práctica execueión, 
ó exercicio de aquel atributo.» 

LECCION XXXIX. 

HUA, desinencia que denota tenencia ó posesión; bajo la 
forma H U A (i). 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 
• 

Acalliuacan A C A L - H U A - C A N . ( V . la lección I X ) . 

Coyoacán C O Y O - H U A - C A N . (V. la lección 
XXVIII ) . 

Culhuacán ( C O L - H U A - C A N Ó C U L - H M A - C A N Í Colt-
Cuiiacán. zin, nombre de un dios; hua, que 

tienen; can, lugar: « Lugar de los que 
tienen (adoran ) al dios Coltzin»). Pue-
blo fundado por la tribu coihua, una de 
las primeras nahuatlacas que vinieron 
al Valle de Ana'huac, que después se 
llamó de México (2). 

Teotihuacáll ( T E T E O - H U A - C A N : teieo, plural de 
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teotl, dios; hua, que tienen; can, lugarí 
« Lugar de los que tienen á los dio-
ses.» ( 3 ) . 

NOTAS. 
(1) 

Véase la nota 1? de la lección X X X V I I I . 
, ' V 

(2) 

El nombre genuino azteca es Colhuacan ó Culhvacan. que se compone de 
colhua o cnlh.ua, y de can, lugar; y significa: «Lugar de los colhuas, esto es, 
habitado por la tribu colhua.» 

Colhuacan se compone de Coltztn, un Dios de este nombre, el Torcidito 
compuesto de colhc,_ torcido, y tñn,expresión de reverencia, d e hua, desinencia 
que expresa tenencia ó pesesión, y de can, lugar, y significa: « Lugar de los 
que tienen [ adoran ] á Ooltzin ]. En el nombre'Teocolhv.acan está más bien 
expresada la significación, porque el primer elemento teocoltzin ó teócoltic es 

« el Dios Coltzin ó el Dios torcido, Si alguna duda 
pudiera cal>er en la interpretación gramatical, esta 
desaparecería con la vista del jeroglífico; consiste 
éste en un cerro con una cabeza humana en la cima, 
torcida ó muy inclinada hacia adelante: esa cabeza 
torcida, inclinada, es Coltzin, el Dios que dió nom-
bre á una tribu nahuatlaca colima, y éita al pueblo 
de su residencia, Colhuacan ó Teocolhuacan. Véase 
el opúsculo « Colhuacan » ó el artículo «Colhuacan» 
en los Nombres Geográficos Mexicanos del Distrito 
Federal. 

(3) 

Según la mitología nahoa, en Teotihuacán se dieron la muerte átennos 
dioses para convertirse en Sol y en Luna, pues el mundo estaba á obscuras, y 
una vez criados los dos luminares les erigieron los hombres un templo, que t;s 
e! que subsiste hoy, en ruinas, entre Otumba y Chiconauhtlan. Creemos que 
á este mito se debe el nombre de Teteohtmcan.—\¿ase la nota I de la lección 
II, al fin. 
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L E C C I O N X L . 

HUAXIN, guaje; bajo la forma HUAX y H U A X I N . 

Gil »je. linaje ( H U A X I N . Arbol indígena muy 
común en la República, sobre todo en 
Ojaca, al que le debe su nombre (Y).— 
El fruto, que es al que se aplica el az-
tequismo, es de estío, una legumbre li-
near, bivalva, plana, lisa, estrechada en 
ambos extremos, engrosada en sus bor-
des, foliácea ó cartácea y de un color ro-
jo oscuro, hasta de veinticinco centí-
metros en su mayor longitud, y de dos 
á tres de anchura: contiene en su inte-
rior semillas en número variable, á cu-
ya presencia corresponden ligeros re-

. henchimientos á lo exterior de la le-
gumbre: cuando están tiernas son ver-
des, con una película tierna, acumina-
das, lenticulares, con una costilla lon-
gitudinal en ambas faces; su »sabor es 
herbáceo, dulzacho, nauseoso, de un 
olor repugnante, que comunican al 
aliento. Lo usan los indígenas como 
alimento, mezclando sin semillas con 
sal; pero su digestión es acompañada 
de desprendimiento de gases, lo que 
ocasiona meteorismo. (1). 

Guaje. Huaje ( H U A X I N . Planta herbácea, de las 
regiones cálidas, cuyo fruto es una ba 
ya carnosa indehiscente, en cuyo cen-
tro se encuentran los granos ó semillas). 
Los frutos de esta planta, que son á los 
que se aplica el aztequi.^mo, son poli-
morfos; pero las formas más conocidas 
son: la calabaza, botella., de forma alar-
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gada, llamada acocóte (8.); la calabaza 
de los peregrinos, que presente un es • 
trechamiento ò cintura en su parte su-
perior, llamada hule (V.); la calabaza 
trompeta-, la calabaza de los nadado-
res-, la calabaza sifón; la calabaza pera 
ó guajes, los que, pintados y barniza-
dos, sirven de juguetes para los ni-
ños. (2). |; Persona tonta. 

Huaxiliole ( H U A X - M O L L I : huaxin, guaje; molli, 
guisado: » Guisado de guajes11). Gui-
sado de carne de cerdo con pepitas de 
guaje molidas. Platillo de la cocina 
indígena, muy apreciado en Oajaca. 

Huaxquelite ( H U A X - Q U I L I T L : huaxin, guaje; qui-
liti, yerba comestible, quelite (V.): 
Yerba comestible ó quelite del guaje.») 
Palmito ó grupo de hojas tiernas de 
donde nace la vaina del guaje, y que es 
comestible. 

Tepeguaje.. ( T E P E - H U Á X I N : tepell, monte; hua-
xin, guaje: « Guaje del monte.») Ar-
bol de las leguminosas, cuya corteza se 
emplea como astringente, la goma co-
mo succedànea de la arábiga, y la ma-
dera, dura y resistente, para mué-
bles. ( 3 ) . 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

líuajintlán H U A X I N - T L A N : huaxin, guaje; tlan, 
junto á: « Junto á los guajes.» (4.) 

Hliajuapan H U A X - A - P A N : huaxin, guaje; atl, agua, 
y, por extensión, río; pan, en: « En 
agua ó río de los guajes.» 
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Huaxcuautla H U A X - C U A U H T L A : huaxin, guaje; 
cuauhtl.a, bosque: « Bosque de guajes.» 

Hliaxteea (HUAXTF.CATL, derivado gentilicio de 
Huaxtla (V.), el habitante de Huaxtla, 
ó lo perteneciente á esa región). Nom-
bre de una comarca en cada uno de los 
Estados de Veracruz, de San-Luis Po-
tosí y de Tamaulipas. 

Hliaxteea pan .... ( H U A X T E C A - P A N : huaxteca, plural de 
de huaxtecatl, de que se ha formado el 
aztequismo « Huaxtla; pan, en: « Re-
gión habitada por los huastecos.») 

* Nombre que dieron los toltecas ó los 
mexicanos á una región comprendida 
en el territorio que hoy forman los Es-
tados de Veracruz,Tamaulipas y Potosí. 

HuaxtepeC H U A X - T E P E - C : huaxin, guaje; tepetl, 
cerro; c, en: « En el cerro de los gua-
jes.» 

Huaxtla HCJAX-TLA: huaxin, guaje; tía, que 
expresa abundancia ó colectividad: 
« Donde abundan los guajes.» 

Oajaca HUAX-YACA-C: huaxin, guaje; yacatl, 
nariz, y, figuradamente, punta, prin-
cipio; c, en: « En la punta de los gua-
jes,» esto es, donde empiezan á crecér 
los árboles de guaje. 

Tepeliuaxtitlán.. T E P E H U A X - T I T L A N : tepehuaxin, te-
peguaje (V.); tillan, entre: « Entre los 
tepeguajes » 

DERIVADOS. 
1 

Guajada Tontería; cosa fácil. 
Guajal Campo poblado de guajes, 



Guajaep. Guaja- Oajáqueño. 
queño.. 
Huasteco , ca El habitante de la Huaxteca, ó cosa 

perteneciente á ella. 
Oajaquefío. fia... El habitante ó natural de Oajaca, ó 

cosa perteneciente á esa comarca. ' 
Tepeguajal Lugar poblado de tepeguajes. 

Cabeza de tapegua- Se aplica á la persona necia ó ca-
je prichosa. 

Decir 6 hacer Decir ó hacer tonterías, ó cosas que 
guajadas no tienen interés. 

El que desde chi-
co es guaje h a s -
ta acocote lio pa- El niño de pocos alcances será lo 
l*a mismo una cuando sea adulto. 

Parece que h a Se dice del que expele ventosidades, 
Comido guajes., por la propiedad carminativa que tie-

nen las semillas de este fruto. 
Ser guaje... Se aplica á la persona de cabeza va-

cía, al necio ó tonto, y generalmente 
en el mismo sentido figurado y fami-
liar que la palabra calabaza. 

NOTAS. 
a ) 

El Dr. Peñafiel dice que » giiaje » es de origen Qtomí, en el que se escribe 
Hucmi 6 Guaxi; sin embargo, al ocuparse de los vocablos compuestos, como 
Tepeguaje Huaxyacan, Huaxtepec etc. etc. lo admite como nombre mexicano. 

(2) 

Latín técnico: Leucwna csculmta, Benth.—Lagenaria vulgaris, Lum. 
Los indios se sirven de estos frutos como vasos, ya sea aprovechando su 

forma natural, ó ligándolos artificialmente para darles las formas mas extra-
ñas; los hacen hervir en cocimientos de ciertas maderas que los endurecen, y 
los / iñen con diferentes colores, usando sobre todo el negro,- después de lo 
cual los pulen y los adornan con dibujos en hueco, muy variados. 

Los indios también fabrican instrumentos de música, que hacen sonar pe-
gándoles con los dedos ó la palma de la mano; ó bien los fijan bajo las axilas, 
secos y llenos de aire, sirviendo así para sostenerse en el agua cuando nadan. 

Debemos hacer notar que estas vasijas y utensilios, nuestros indios las 
hacían y hacen todavía, grabándolas y barnizándolas, como se hace con las 
grandes jicaras de madera de Pinabete, en que acostumbran vender la fruta. 

(3) 

Arbol originario de México, se produce en las tierras calientes; su altura 
es de 8 á 12 metros y su diámetro de O m 90 cents; pero llega en ciertos casos 
á 17 metros de altura y 1 m. 60 de diámetro.—La elasticidad que posee en al-
to grado, hace que se emplee con frecuencia para las habitaciones en los lu-
gares expuestos á temblores de tierra. En los ingenios de azúcar se hace 
grande uso de él para los árboles de las ruedas hidráulicas y otras piezas que 
demandan una poderosa resistencia. IIuiAboldt, y Bompland encontraron el 
Tepeguaje en la costa del Pacífico, y lo clasificaron"entre la familia de las le-
guminosas, y en el género de las acacias, con el nombre de Acacia Acapulcen-
tis. Kunt. 

(4) 
Borunda dice que Huajintlan, pueblo cercano á Tasco, significa: «Cerca 

del calabazo,» por la fignra de tal que representa su más cercano cerro; y des-
compone la palabra en Ulan, cerca, y en uaxitl, calavazo, guaje. 

LECCION XLt . 

HUIPILLI , camisa sin mangas; bajo la forma HUIPIL. 
Iiliepil. Huípil... ( H U I P I L L I . «Camisa de india,» 

dice Molina). Especie de cotón sin 
mangas que sirve de camisa á las in-
dias— Hoy sólo usan el hidpil las in-
dias cerreras. 

EscaupiJ ( I C H C A - H U 1 P I L L I : ickcatl, algodón; 
huipilli, huipil (V ): « Huípil de algo-
dón»). Arma defensiva de los mexi-
canos, propia de los oficiales, que con-
sistía en una coraza de algodón, de uno 



Guájaep. Guaja- Oajáqueño. 
queño.. 
Huasteco , ca El habitante de la Huaxteca, ó cosa 

perteneciente á ella. 
Oajaquefío. fia... El habitante ó natural de Oajaca, ó 

cosa perteneciente á esa comarca. ' 
Tepeguajal Lugar poblado de tepeguajes. 

Cabeza de tapegua- Se aplica á la persona necia ó ca-
je.. prichosa. 

Decir 6 hacer Decir ó hacer tonterías, ó cosas que 
guajadas no tienen interés. 

El que desde chi-
co es guaje h a s -
ta acocote lio pa- El niño de pocos alcances será lo 
r a mismo una cuando sea adulto. 

Parece que h a Se dice del que expele ventosidades, 
Comido guajes., por la propiedad carminativa que tie-

nen las semillas de este fruto. 
Ser guaje... Se aplica á la persona de cabeza va-

cía, al necio ó tonto, y generalmente 
en el mismo sentido figurado y fami-
liar que la palabra calabaza. 

NOTAS. 
a ) 

El Dr. Peñafiel dice que » gíiaje » es de origen Qtomí, en el que se escribe 
Hucmi 6 Guarí; sin embargo, al ocuparse de los vocablos compuestos, como 
Tepeguaje Huaxyacan, Huaxtepec etc. etc. lo admite como nombre mexicano. 

(2) 

Latín técnico: Lcuajena csculmta, Benth.—Lagenaria vulgaris, Lum. 
Los indios se sirven de estos frutos como vasos, ya sea aprovechando su 

forma natural, ó ligándolos artificialmente para darles las formas mas extra-
ñas; los hacen hervir en cocimientos de ciertas maderas que los endurecen, y 
los / iñen con diferentes colores, usando sobre todo el negro,- después de lo 
cual los pulen y los adornan con dibujos en hueco, muy variados. 

Los indios también fabrican instrumentos de música, que hacep sonar pe-
gándoles con los dedos ó la palma de la mano; ó bien los fijan bajo las axilas, 
secos y llenos de aire, sirviendo así para sostenerse en el agua cuando nadan. 

Debemos hacer notar que estas vasijas y utensilios, nuestros indios las 
hacían y hacen todavía, grabándolas y barnizándolas, como se hace con las 
grandes jicaras de madera de Pinabete, en que acostumbran vender la fruta. 

(3) 

Arbol originario de México, se produce en las tierras calientes; su altura 
es de 8 á 12 metros y su diámetro de O m 90 cents; pero llega en ciertos casos 
á 17 metros de altura y 1 m. 60 de diámetro.—-La elasticidad que posee en al-
to grado, hace que se emplee con frecuencia para las habitaciones en los lu-
gares expuestos á temblores de tierra. En los ingenios de azúcar se hace 
grande uso de él para los árboles de las ruedas hidráulicas y otras piezas que 
demandan una poderosa resistencia. Huiáboldt, y Bompland encontraron el 
Tepeguaje en la costa del Pacífico, y lo clasificaron"entre la familia de las le-
guminosas, y en el género de las acacias, con el nombre de Acacia Acapulcen-
tis. Kunt. 

(4) 
Borunda dice que Huajintlan, pueblo cercano á Tasco, significa: «Cerca 

del calabazo,» por la fignra de tal que representa su más cercano cerro; y des-
compone la palabra en Ulan, cerca, y en uaxitl, calavazo, guaje. 

LECCION XLt . 

HUIPILLI , camisa sin mangas; bajo la forma HUIPIL. 
Iiliepil. Huípil... ( H U I P I L L I . «Camisa de india,» 

dice Molina). Especie de cotón sin 
mangas que sirve de camisa á las in-
dias— Hoy sólo usan el huípil las in-
dias cerreras. 

EscaupiJ ( I C H C A - H U 1 P I L L I : ichcatl, algodón; 
huipilli, huipil (V ): « Huípil de algo-
dón»). Arma defensiva de los mexi-
canos, propia de los oficiales, que con-
sistía en una coraza de algodón, de uno 



á dos dedos de grueso, que resistía á 
las flechas; y por esto lo adoptaron los 
españoles en sus guerras con los indios. 
« (El nombre ichcahuepilli, que éstos 
( los mexicanos) les daban-dice Cla-
vijero—fué cambiado por aquellos (los 
españoles ) en el de escaupíl.» 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Huipilail- H U I P I L - L A N : huipilli, huípil (V); lant 
variante de tlan, junto á; « Junto á los 
huípiles.» 

Huípiltepec H U I P I L - T E P E - C : huipilli, huípil ( V . ) ; 

tepetl, cerro; c, en: « En el cerro del 
huípil.» 

LECCION XLII. 

HUITZILIN, colibrí; bajo la forma HUITZITZIL y 
HUITZIL. 

Güichichi. Hui- ( H Ü I T Z I T Z I L I N , colibrí; derivado de 
ch ich i huiíztli, espina, porque el pico de este 

pájaro, largo, negro, duro y muy del-
gado, parece una espina). El colibrí, 
chupamirto ó pájaro-mosca, del que se 
cuentan quince especies, que se distin-
guen por el tamaño y sobre todo por 
el color de su plumaje, (i). 

Huichicllile ( H U I T Z T T Z T L - X O C H I T L : hüitzitzilin, 
colibrí; xochitl, flor: « Flor del coli-
brí »). Yerba conocida con el nombre 
de " espinosilla." Los indios la Ua-

marón » flor del chupamirto ó colibrí," 
porque es una de las que mas liba esta 
avecilla. (2). 

Huichilobos ( H U I T Z I L O - O P O C H T L I : huitzilin, co-
librí; opochtli, izquierdo, siniestro: " Co-
librí siniestro »)• El dios de la guerra, 
el Marte de los Mexicanos.—Fué uno 
de los nombres mexicanos que más 
estropearon los Conquistadores. (3). 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Huichila.' H U I T Z I L - L A : síncopa de Huitzitzilla. 
( V. Huitzitzila). 

Huicllilac H U I T Z I L - A - C : huitzilin, colibrí, atl, 
Huic l l i l aque agua; c, en: « En agua de los colibríes.» 
H u i c h i l i l l a Diminutivo castellano de Huichi-

la. (V.). 
Huitzilail H Ü I T Z I L - L A N : huitzilin, colibrí; lan, 

variante de tlan, junto ó cerca: Jun-
to á los colibríes." 

Huitzilapan H U I T Z Í L - A - P A N : huitzilin, colibrí; 
atl, agua; pan, en: " En agua de los 
colibríes.1' 

Huitzilhuacan... H U I T Z I L - H U A - C A N : huitzilin, colibrí; 
Aua, que tienen; can, lugar: " Lugar 
de los que tienen colibríes." 

Huitzitzilla ( H U I T Z I T Z I L - L A : hüitzitzilin, colibrí; 
la, variante de tía, que expresa abun-
dancia: " Donde abundan los coli-
bríes."). Nombre que dieron los 
Mexicanos á la capital del reino tarasco, 
llamada Tzintzuntzan, por la asombrosa 
cantidad de colibríes que había en ella. 
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NOTAS. 
(i) 

bis principales especies que denominaban los mexicanos son: 
Iztachuitzitzilin, colibrí blanco; tenochuitzilin, colibrí: como tuna colorada: 

Itzcncozhuüzitzdin, colibrí de collar amarillo; xiuhiátzitzilin, colibrí verdioso; 
• xuckiohuitzitzüin, colibrí de diversos colores y quetzal huitzilin, colibrí de her-

moso color, que es azul. 
.„ Clavijero dice d» "sta ave! « El huitzitzilin es aquel maravilloso pajarillo. 

Jan encomiado por todos los que han escrito sobre las cosas de América, por 
su pequeñez y ligereza, por la singular hermosura de sus plumas, por la corta 
dosis de alimento con que vive, y por el largo sueño en que vive sepultado 
durante el invierno. Este sueño, ó por mejor decir, esta inmovilidad, ocasio-
nada por el entorpecimiento de sus miembros se ha hecho constar jurídica-
mente muchas veces, para convencer la incredulidad de algunos europeos, 
hija sin duda de la ignorancia; pues que el mismo fenómeno se nota en Euro-
pa en los murciélagos, en las golondrinas, y en otros animales que tienen tria 
la sangre, aunque en ninguno dura tanto cómo en el huitzitzilin, el cual en al-
gunos países se conserva privado de todo movimiento desde Octubre hasta 
Abril.»—En una nota al pasaje preinserto dice: « Los españoles de México le 
llaman chupamirto, porque chupa particularmente las flores de una planta 
conocida con el nombre impropio de mirto. En otros paises de América le 
dan los nombres de chupaflor, picaflor., tominejo, colibrí, etc. 

_ El P. Sahagún, hablando del Chupamirto, al cual llaman tzintzon, su nom-
bre tarasco, dice: « Hay unas avecitas en esta tierra que son muy pequen i t.is, 
quo más parecen moscardones que aves.- hay muchas maneras de ellas, tienen 
el pico chiquito, negro y delgadito, así corno ahuja; hace su nido en los arbus-
tos, allí pone sus huevos, los empolla y saca sus pollos, no pone mas denlos 
huevos; come y mantiénese del rocío de las flores como lasavejas: es muy li-
gero, vuela como saeta, es de color pardillo, renuévase cada año; en el tiempo 
de invierno cuélgase de los árboles por el pico-- allí colgados se secan v se les 
cae la pluma. Cuando el árbol torna á reverdecer, él vuelve á revivir, y tór-
nale a nacer la pluma, y cuando comienza á tronar para llover, entonces des-
pierta, vuela, y resucita: es medicinal para las bub.is comiéndolo, y el que 
los come nunca las tendrá, pero hace estéril a l qU¡> los come.—Hay "unas de 
estas avecitas que se llaman qvetzalvitzile, tienen las gargantas muy coloradas, 
y los codillos de las colas vermejos, el pecho verde, las alas v la cola, y se pa-
recen a los finos quetzales, Otras de éstas avecitas son todas azules," de un 

_ azul muy fino, y es claro á manera de turquesa resplandeciente.' Hay otros 
verdes claros a manera de verva: otros hav que son de color morado, y junta-
mente colorados V mezclados con pardo: hav otros que son resplandecientes 
como brasa: otros que son leonados como amarillo: otros que son larguillo?, 
unos de ellos son cenicientos, otros son negros; los cenicientos tienen una 
raya de negro por los ojos, y los negros tienen una rava blanca.—Hay otros 
que tienen la garganta colorada y resplandeciente conio una brasa, son ceni-
cientos en el cuerpo, y la corona de la cabeza v la garganta, resplandeciente 
como una braza.—Hay otros que son redondillos cenicientos con unas motas 
ruancas.» 

(2) 

Latfn técnico: Locc'ia rorrinri, non. 

Es muy curiosa la teogonia de Huitzilopochtli, y los historiadores no es-
tán de acuerdo en el origen humano de este dios. 

En el Códice Ramírez, precioso manuscrito encontrado por el sabio Don 
Fernando Ramírez en la biblioteca del ex-convento de San Francisco, se lee: 

«Traían consigo un ídolo que llamaban Huitzilopochtli que quiere decir 
siniestro, de un pájaro que hay acá de pluma rica, con cuya pluma hacen las 
imágenes y cosas ricas dé plumas; componen su nombre de Hxdtzitziüin, que 
así llaman al pájaro ( chupamirto ) y de opochtli, que quiere decir siniestro, y 
dicen Huitzilopochtli. Afirman que este ídolo los mandó salir de su tierra 
( á los Aztecas ) prometiéndoles que los haría principes y señores de todas las 
provincias que habían poblado las otras seis naciones; y así salieron los mexi-
canos como los hijos de Israel á la tierra de promisión," llevando consigo' este 
ídolo metido en un arca de juncos.» 

Chimalpain dice: 
«El primero que organizó su marcha y se puso á la cábeza de la expedi-

ción fué Huitzilton, que mas tarde fné llamado Huitzilopochtli; asumió el man-
do supremo y murió en Cohuatepee, cerca de Tulla; había guiado a los mexi-
canos durante cincuenta y tres años. Luego que murió, los Mexicanos lo pro-
clamaron su dios, é inmediatamente lo reemplazó Cuauhtlequezqui y tomó el 
mando.» 

También aparece en las tradiciones como un hombre robusto y guerrea-
dor, espantable que echa fuego por la boca; ó como un nigromántico que se 
trasforma en figura de animales; en ambos casos dice el P. Sahagún, despues 
de muerto lo honraron como dios. 

Perdida la memoria del verdadero origen de Huitzilopochtli, los sacerdo-
tes, como Moisés con los israelitas, inventaron una relación propiamente 
religiosa en la que aparece un numen terrible, la deificación de la gue-
rra, con culto feroz y sangriento qué hacía del prisionero una víctima, 
para el sacrificio. Sahagún, de quien extractamos la relación, dice: « Vivía 
en el pueblo de Coatepec, 

cercano á Tullan, una devota mujer, llamada Coa-
tlicue ( Falda de culebras ), madre de los indios Centzonhuitznahuac y de una 
mujer llamada Coyolxauqui. Barría el templo una vez Cuatlicue, cuando ca-
yó del cielo un ovillo de plumas finas, ella lo recogió y se lo puso en el vien-
tre, debajo de las enaguas. Cuando acabó de barrer buscó el ovillo, pero vió 
con espanto que había desaparecido, y fué mayor su confusión al sentir los 
síntomas del embarazo. Cuando conoció su estado, sus hijos, impulsados por 
su hermana Coyolxauqui, acordaron matarla por la afrenta que sufría la fami-
lia con acción tan deshonesta. Cuatlicue, otro de sus hijos, le comunicó tal 
acuerdo, y, al saberlo, lloraba su desventura, y era mayor su aflixión, porque 
se juzgaba inocente; pero una vez oyó salir de t-u vientre una voz que le dijo: 
« Madre mía, no te acongojes ni recibas pena, que yo lo remediare y te libra-
ré con mucha gloria tuya y estimación mía,» Un día se presentaron los Cent-
zonhuitznahuac y Covolxauhqui para consumar el crimen. La voz que ha-
bía salido del vientre le preguntó á Cuautlicue: « Donde vienen los enemi-
gos?» y ella le respondió: « por Tzompantitlan.» La voz repetía sus pregun-
tas, y Cuatlicue le iva respondiendo:«en Cuaxaleo, en Apetlac, en la Sierra » 
según se i van acercando hasta que por fin dijo: >• ¡ Ya estau aquí!» Enton-
ces nació Huitzilopochtli: Tenía el rostro, los brazos y los muslos pintados de 
azul; la pierna izquierda, delgada y con plumas, en la "cabeza pegado un plu-
maje, estaba armado con la rodela Tehuehueli y empuñaba un dardo, ambas 
cosas azules. Al lado del dios se apareció el guerrero Tochancalqui con la ser-
piente de ocotl llamada Xiuhcoitl [ Aliebra azul ]. El guerrero por man-



dato del dios, encendió la culebra v prendió fuego á la instigadora Covolxauh-
qui, que quedó consumida en un instante. Huitzi lopocbtl i acometió á los 
Centzonhuitznahuac. y , aunque le pidieron misericordia v después huyeron 
los persiguió por las montañas hasta que casi todos perecieron. E l dios' ven-
cedor saqueó las casas de los vencidos y puso á los pies de su madre los des-
pojos. Fores ta acción asombrosa del d ios en su encarnación, se l lamó al nu-
men Tetzahuitl, que quiere decir espanto, y l lamósele también Tetzauhteotl 
dios del espanto.» 

Según el Sr. Chavero, el dios de los Aztecas, en el comienzo d e su pere-
grinación, no fué Huitzilopochtli s ino Mexi, el dios planta, pues contestes es-
tán los testimonios en que el caudillo Huitzi l ton fué deificado despues de su 
muerte y tom., él nombre de Huitzilopochtli. Esta opinión 110 esta conforme 
con otra del a j = m o Sr. Chavero que dice: « Tenían por dios [ los tarascos 1 
entre otros, al colibrí, y de su nombre habían hecho el de la c iudad Tzintzun-
tza, y Larrea dice que es el mismo Huitzi lopochtl i , cuvo culto impusiéronlos 
aztecas en el Michuacan. A nosotros se nos antoja que debió ser al reves, 
pues dincil ser,a,que los pocos y peregrinos, impusieran su dios al vasto im-
peno en que por algún t iempo moraron. El dios de los aztecas era Mexi, te-
n f ü u n dios planta, y al llegar á Michuacan se encontraron con Tzintzun. dios 
pajai o, que tenía un culto sangriento v era el dios de la guerra, pues se tenía la 
creencia d e que los guerreros se convert ían en colibríes en la región del sol; los 
va erosos aztecas aceptaron al nuevo dios é hicieron uso de él y d e Mexi; de la 
paJabraíz (íz«m hicieron los aztecas hüitzitzilin, v tomando por guía al nuevo 
uios, decían que los había conducido e n su nuevo viaje Huitzilopochtli.» -

tvsta teogonia está en abierta contradicción con el test imonio conteste qiieba-
bia invocado el Sr Chavero de que el jefe de los iztecas desde su salida de Az-
™ k 1 f f H ,mlz i'; j>! á quien deificaron después de su muerte y le dieron el 
nombre de Hu,LxlopocMi. Los aztecas comenzaron su peregrinación el año 648 
S V U l g a r ' e s < n ™ r , ? n e n Michuacan desde el año 674, Huitzi l ton murió en 
Lo uatepec ,cerca de Tullan en 701. Ahora bien,por estas tres fechas se viene en 
. < noumieuto de que el nombre huitzüzüin.lo conocían los aztecas veintiséis años 
H w l . í ? U e e , 8 t l l v l e r a n e n Michuacan, pues Hui t z i l t on no es mas que diminu-
. u Z ' V f c o n f i m , a e s t a aseveración con la pintura d e ios Aztecas 
S n u ^ n i w P a ' a peregrinación,se ve en Colhuacan, cerca de Aztlan, una 

a l . , a r d<? yerbas y sobre el altar al dios Huitó lopoch-
c ln ? S S 7 ffi-de H u i t ' i ^ i l ' i ' > - Si los Aztecas hubieran cono-
t o S r ' ' / ' ' , M i c h u a c a n , no lo hubieran adorado en Teocolhuacan, 
Vztecain ,P.nnñ P ' ° d " a P ^ i n a d ó n . Además ¿ Como es creíble que los 

í í o o o l d n e i a n 1 o o h b u n d e f ; s t a r en. Michuacan? Cuando Huit-
t e s T n I r

b l ° d A?-mubre d e Aztecas en el de Mexicanos, que fué an-
£ r " " Michuacan. d ice Torquemada, que Huitzilopochtli 
P u ^ e s a s l ™ l y ° T U r u e n ; i , l a s t ü d e trementina c u b i e n o de plumas. 
lo X f i n ' Z S n e W r ° r 4 U , ? 0 1 m i s m o Torquemadas igue dicien-

v v i h e m ó í v ¡ K n U e v a b a l a n ! i 8 m a s e ñ a 1 ' " e 8 t o es, el emplasto de plumas, 
íiffi.í q ° SU n a e i n i i e u t o y ^ el jeroglífico t iene plumas deco-

« d a d Huitz i lopocht l i d é l a religión tarasca ¿que nece-
cué v ? n f i c L n vl¡n^, ? í a ^ h u a t e p e c , ó sea el a lumbramiento de Coatli-
S a n k ó HT a i - ° s d f ? u é s d e estuvieron en Michuacan? Esa 
p u c f c s t e m S c 1 f 1 , ^ 1 o C U é / 1 ° Í U ? 8 Í T \ ° 'a deificación del caudil lo Huitzilton, 
el año 701 OUÍ̂ PS pl̂  I y t r e g a ñ o e d e s P » e s de la salida de Aztlan, esto es 
f i m d a d l e n I n „ l T ? ' q n e

L
8 e

 verificó la teofanía Esta explicación 
de a u X s ^ ^ ^ 0 ^ 1 0 « 1 0 0 8 ' hace imposible el antojo del Sr. Chave«. 
d o K b S 2 S £ S g S S ¡ r o , n o d í o s á 1 z i t z u n 'd i o s d e los tarascos-dan" 

E11 contra de la tradición de que Huitzilopochtli fué el caudillo Huitzi l ton 
deificado en Cohuatepec, existe la dificultad que surje de las pinturas, en las 
cuales Huitzilopochtli aparece como dios desde el principio de la peregrinación, 
esto es, antes de la muerte de Huitzilton y de su deificación. Pero este ana-
cronismo puede explicarse considerando que los Mexicanos empegaron á es-
cribir su historia ochocientos años después de su salida de Aztlan, bajo el rei-
nado de Motecuzoma I. « Estando este rey en grande inagestad-dice el I'. Du-
ran—llamó al anciano primer sacerdote Cihuacoatl para que dijese de donde 
habían venido los Mexicanos pues (pieria enviar mensajeros que vieran el lu-
gar.» Este deseo de Motecuzoma revela que se habían olvidado hasta de su 
origen. Envió los mensajeros, visitaron Aztlan, Colhuacan y Chicomoztoc, 
hablaron con Cuatlicue madre de Huitzilopochtli, quien les dijo que estaba 
muv quejosa de él, y volvieron ¡i Tenochtitlán. Con este material d e fábulas 
empezaron á pintar su historia ¿ Qué extraño puede ser que después de ocho 
siglos hayan creído los historiadores que el dios Mexitz in haya sido el mismo 
Huiizitzitzin, llamado despues en la teofanía de Cohuatepec, Huitzilopochtli? 
La mitología griega y latina nos ofrecen anacronismos semejantes; el origen 
d e V e n u s es uno de los mas extravagantes. 

Si vario es el origen de Huitzilopochtli , 110 lo es menos su etimología. 
El P. Acosta dice que significa: « Siniestra de pluma relumbrante. « Es-

ta interpretación es un lirismo del cronista. 
Alguien dice que se compone de Huitzilin, Chupamirto, y de Tlahuipocli-

tli, nigromante ó hechicero (pie, echa fuego por la boca. El Sr. Orozco y Be-
riu hace observar, y con justicia que la lengua no autoriza esta formación. 

El P. Torquemada dice que se compone de huitzilin, chupamirto y de 
opochtli, mano izquierda; y que significa: « Mano izquierda ó siniestra de plu-
ma relumbrante.» Esta interpretación es arbitraria como la del P. Acosta. 

El 1'. Clavijero dice: « Huitzilopochtli es un nombre compuesto de dos, 
á saber, Huitzilin, nombre del hermoso pajarillo nombrado chupador, y opoch-
tli, que significa siniestro. Llámase así, porque el ídolo tenía en el pie iz-
quierdo unas plumas de equella ave. 

Boturini que, como dice Clavijero, no era muy instruido en la lengua me-
xicana, deduce el nombre de Huitziltón, caudillo de los Mexicanos, y de ma-
puche, mano siniestra, e interpreta: « Huitziltón sentado á la mano siniestra.» 

El Sr. Chavero dice: « La et imología de esta palabra ha dado mucho que 
hacer á los cronistas: le encontramos una traducción sencilla 
y clara; hüitzitzilin, es el colibrí, el dios tarasco; opochtli quiere decir sinies-
tro, es como terrible y lúgubre, sobretodo tratándose de 1111 culto guerrero y 
sanguinario, as í Huitzilopochtli significa: « colibrí siniestro.» 

La etimología que da el P. Clavijero es aceptable, aunque es incompleta; 
por que 110 hay nada en el vocablo que se refiera al pié. 

La etimología que da el Sr. Chavero es inadmisible por que la palabra 
opochtli, izquierdo, no tiene en el idioma nahuatl la significación figurada que 
s e d a en castellano á siniestro, como sinónimo de izquierdo; pues siniestro en 
el sentido de avieso, mal intencionado, funesto, aciago, 110 se dice en mexicano 
opochtli. Para expresar tales ideas "se emplean las palabras tlachicochiutli, 
chicoyotl, amo melahuac. 

Nosotros creemos que Huitzilopochtli se compone de huitzil in, sincopa de 
hüitzitzilin, colibrí, y de opochtli, izquierdo; y que significa: « Colibrí zurdo. » 
¿Por qué le dieron este nombre? Xo alcanzamos á comprenderlo, 

Sin embargo de lo expuesto no podemos omitir la exposición del sabio 
Paso y Troncoso, sobre la etimología del nombre de este dios, por que expre-
sa las razones que, en su concepto, tuvieron los Mexicanos para asignar tal 
nombre á su deidad principal UilcihpoxtH. Una tradición expuesta e n 
el Conic-E FL'ENLEAL expl ica la significación del vocablo genérico, diciendo 



que le llamaron Opochth por ser zurdo; y que se dió el mismo nom-
bre, Opochtli, ¡1 un numen acuático, por ser también zurdo como el dios 
de la guerra. De los zurdos hacían mucha estimación, sin duda por tener se-
mejanza con su dios en esto; y en los combates gladiatorios escogían á los que 
tenían tal cualidad, para que representasen á las 4 auroras ( verde, blanca, ro-
ja y amarilla ) y pelearan con ios cautivos cuando se cansaban los primeros 
combatientes. En cuanto al vocablo específico Uitcil, radical deuitdliít, ó co-
librí, lo explican de varias maneras: uno diciendo que por que usaba un bra-
zalete de plumas de colibrí en el molledo izquierdo le llamaban así: mientras 
que otro, describiendo su traje de plumas relumbrantes, deja inferir que por 
esta causa le llamarían de tal modo, pues constantemente su tocado tenía co-
mo adorno una cabeza de colibrí, hechiza, según lo vemos en nuestra pintu-
ra, y sus trajes eran de pluma resplandeciente, siendo.característico el que 
llamaban uücitcilkéniiít, que quiere decir « manto hecho de plumas de colibrí..) 
El nombre completo significaría « el zurdo [ con divisas o traje de plumas 1 
de colibrí.» 

Nos hemos extendido al hablar de esta teogonia, más de lo que conviene 
á la índole de este libro, porque, como no hemos de escribir una historia azte-
ca ni de mitología nahoa, esta es la única oportunidad que se nos presenta de 
discutir el origen del Marte de los Mexicanos. 

Los conquistadores, no pudiendo pronunciar las palabras mexicanas, lla-
maron á Huitzilopochtli Vichilobos, y á Huitzilopocheo, Chumbusco. No fue-
ron consecuentes ni en los disparates, por que al pueblo debían haberlo lla-
mado Uchilubosco. 

LECCIÓN- X L I Í . J E R O G L Í F I C O S . 

H U I T Z I L A C , 

I IUITZILOPOCHCO. 

LECCION X L I I I . 

H U I T Z T L I , espina; bajo la forma H U I T Z 

B I Z N A G A ( H U I T Z - N A H U A C : huitztli, espina; 
nahuac, al rededor: « Rodeado de es-
pinas »). Planta de uno á tres pies de 
altura, que tiene las hojas muy menu-
damente hendidas, y cuyas flores, pe-
queñas y blancas, nacen formando una 
especie de paragua. Los pedunculi-
llos de las flores, secos, por su dureza 
y por su punta aguda, parecen ó son 
unas verdaderas espinas; y por esto se 
emplean como mondadientes, para lo 
cual se preparan con sangre de dra-
go (O-

Huiscalmite ( H U I T Z - C U A H U I T L : huitztli, espina; 
cuahuill, árbol: « Arbol de espinas ó 
espinoso»). Arbusto de cuya madera 
se hacía un tinte rojo que los españoles 
llamaron « brasil ». (2). 

Huiscolote ( H U I T Z - C O L Ó T L : huitztli, espina, 
púa; colotl, alacrán: « Alacrán de espi-
na, » aludiendo al apéndice caudal que 
tiene este animal, que es mucho más 
grande que el del alacrán ó escorpión). 
Una grande'araña, ó e-;corpiónido, co-
nocido con el nombre de « vinagri-
llo » ( 3 ). 1 

Huisquelite ( H U I T Z - Q Ü I L I T L : huitztli, espina; 
quilitl, quelite. ( V.) , yerba comesti-
ble: « Quelite de espinas ó espinoso»). 
Cardo, especie de alcachofa ( 4 ) . 

Huistoinate ( H U I T Z - T O M A T L : huitztli, espina; 
toma ti, te mate ( Y . ) : « Tomate de es-
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pinas ó espinoso. »). Arbusto cuya 
corteza se emplea como remedio para 

< los ojos (5 ). 
T e l m i s c l e ( T E - H U I T Z T L I : tetl, piedra, co?a 
T e g ü i s t e - dura; huitztli, espinaí « Espina muy du-

ra como de piedra.») Arbol de espi-
nas muy duras,llamado tchuitzr.ua huitl 
que crece al sur del Estado de More-
los, y leda nombre al pueblo llamado 
Trhuitztla ( 6 ). 

Z a e a h l l i s le ( Z A C A - H U I T Z T L T : sncntl, zacate (V.); 
huitztli, espina: « Espina de zacate ó 
zacate espinoso.»). La planta llamada 
« diente de perro.» 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Hui< h a p a n H U I T Z A P A N : hui/ztli, espina; atf, 
agua; pau, en: « En agua de espinas.» 

H.IIIpilleo H U J T Z - P U L co: huitztli, espina; pul 
ó pu!, desinencia aumentativa despec-
tiva; co, en: « En ( donde hay ) espi-
nóos » ( 7 )• 

K u i s q i l i l u c a n . . . H U I T Z Q U I L O - C A N : huitzquilo, lleno 
de huisquelites. can, lugar: « Lugar lle-
no de huisquelites ó huisqueátoso » 

i l l l lS t l an . . . H U I T Z T L A N : huitztli, espina; Han, 
. juntqá: « Junto á las espinas.» 

Hl l lS tepee H U I T Z - T E P K - C : huitztli, espina; te-. 
petl, cerro; c, en: En el cerro de las 
espinas.» 

H U Í S C O H U I T Z - C O : huitztli, espine; co, en: 
« En la espina.» 

H l l i t z n a h u a c ( H U I T Z N A I I U A C . - T K O P ^ N : Huitzna-
huac, un dios llamado así, ó sea la «biz 
naga »deificada; teojian, templo: «Ten:-

2€vy 

pío del dios Huitznahuac »). Además 
del edificio consagrado al dios Huitz-
nahuac en el leocalli mayor de México, 
había otro en una calle de la ciudad, y 
á éste se refiere el presente artículo (8"í. 

NOTAS. 
Es bien sabido que los Mexicanos, en su sangrienta y lúgubre religión, 

tenían el rito de sacrificarse las carnes sacándose sangre de las orejas, de los 
molledos, de los brazos y piernas, de las narices y auu de la lengua. Para es-
tos sacrificios empleaban las espinas de la biznaga y del metí, maguey; y con-
sagrados y aun divinizados estos objetos ó instrumentos de sacrificio, fué ob-
jeto de culto la Huitznahuac, y le erigieron un templo, Iluitznahuac-teopan. y 
al lugar donde guardaban las espinas, le llamaban Huitzcalco. 

La Academia española, que ignora esto 6 lo ha olvidado, dice que biznaga 
viene del árabe bixnaca, ó del latín pastinaca. La formación del aztequismo 
es fácil de comprender. Huitznahuac se escribía en el siglo XVI , cuando los 
misioneros aplicaron el alfabeto castellano al idioma nahuatl, del modo si-
guiente: Vitznauac, de donde se formó por corrupción, Viznagua, Viznaga. 

Todos los etimologistas han hecho una gran confusión, al explicar la eti-
mología de biznaga: 

Covarrubias dice que es el latín bisnata, dos veces nacida. 
Dodomarus dice que es el latín bis acula, dos veces aguda. 
Pliuio llama bisnaga á una especie de zanahoria; y por esto creen algunos 

que es nuestra biznaga. 
Barcia dice: « Es evidente que el español bisnaga, biznaga, representa el 

árabe bachnaga, bichnaga, según la pronunciación de los árabes de España, co-
mo lo demuestra la forma biznach que trae Pedro de Alcalá, significando za-
nahoria silvestre, planta que corresponde á la pastinaca de los latino».» 

El Sr. Dr. Peñafiel, dice.- « Esta palabra ( Biznaga ) en México tiene dis-
tinta acepción que en Europa; allá designa una planta con hojas.» La Aca-
demia, en su definición descriptiva, se refiere á la cáctea de México y no á la 
dicotiledona de Europa; y por eso hemos hecho hincapié en la inevactitud de 
su etimología. 

En nuestro concepto el error de los etimologistas consiste en haber apli-
cado el vocablo árabe bichnaga, latino pastinaca, á la hvitzvahuac de México, 
siendo así que aquellos vocablos significan una especie de zanahoria muy dis-
tinta de la biznaga. 

Latín técnico: Mamillaria pusilla, D. 0 .—M. spherica, Dictrick.— M. *pf 
Echino cactus cornigerus D C. Esta última es llamada biznaga de chilitos. 

<2) 

Latín técnico.- i -irvilpiniii i-c.hiii'iltt 1,»IM. 

* 



m 

El Huiscolote es el Telyphonus gigantcm de los naturalistas, muy poco co-
nocido, y que inspira á los indios serios temores, porque, según dicen, es su-' 
mámente venenoso.» Tiene el escudo del cefalotorax aplanado v granuloso, 

palpos largos y robustos, terminados como los de los alacranes, en ganchos 
didáctilos que le sirven para la aprehensión de los insectos da que se alimenta. 

Ei aodomen es ovalado como el de algunas arañas, y tiene como ellas cua-
tro pares de patas ( apendices ) algo vellosas. En la parte posterior del ab-
domen que consta de ocho anillos, tiene un pequeño tubo que remata en dos 
grandes cerdas ásperas y flexibles á la vez, lo que hace que se conserven siem-
pre en buen estado. Su color es pardo, pero cuando le hiere la luz, su cuerpo 
v los pelos que lo cubren le hacen tomar un tinte carminoso enteramente su-
bido. 

Aseguran los indígenas que cuando este animal se irrita, arroja un líqui-
do corrosivo que levanta ámpuias y trasciende fuertemente á v'n igre, de do' -
de proviene el nombre vulgar de este escorpiónido. 

Se han hecho varios experimentos para averiguar si el «Vinagrillo » es 
venenoso; pero hasta ahora nada se ha descubierno todavía sobre el partícu-

A pesar de esto, ese grande arácnido debe ser tratado con mucha pre-
caución. y 

Nada me consta respecto de sus costumbres; únicamente sé que es noc-
turno, que ataca a los alacranes pequeños, y á las arañas con especialidad 

En una descripción anónima de la fauna de Tejupilco hemos leído lo si-
guiente: « El vinagrillo, semejante al alacrán, aun en color, con la diferencia 
(le que del mismo punto d e donde Jes sa lea los demás la cola, á este le sale un 
tubo,por el cual cuando se irrita arroja como con una jeringa, un licor blanquiz-
co, que a la distancia de media vira desaparece, mas cavendo en la piel del 
nombre le causa una irritación.» 

(4) 

, t , . u
E ' , P - hablando de las yerbas que se comen crudas, dice: « Hay 

cé t i e X ' ' i T / a r < 1 < ? ? d e l a ¿ i e , T a ' H 6 " 6 " e s P i n a p - J' l a s d e abajo son 
arriba son buenas de comer: lien™ dentro hilachas como 

los cardos de Castilla, hácese á la orilla del agua, y también es yerba horten-

(5) 

t - m w l n ^ ' í 0 - ' f ^ n h e r m n d e m . Sesé et M o c . - E n mexicano se llama 
también, hmtztom itzm «tomatito espinoso. » 

(6) 

Latín técnico: Sapindus, spl 

(7) 

En nuestra obra NOMBRES GEOGRÁFICOS MEXICANOS NEL DISTRITO F F -
BEBAL, discutimos la palabra Iluipulco en los términos s i g u f e n t e f 

ro ¿SS;deEiSn ° ' T b e , . d i c e : " Huey: grande; poL¿fáer. destruir; 
ro, lugar, lugar de gran destrucción ó conquista." Después agrega: Puede ser 

* 

t ambienRi j ipu lcc , de Huiztli, espina, pollal, baraña [ según F. Juárez ], co, 
lugar. Espinal embarañado. Espina despreciable. Pero preferimos nues-
tra primera traducción porque en los " Títulos deTlalpan " se dice, hablando 
de todos los terrenos y como los ganamos, lo que indica conquista. En el je-
roglifico de Acapulco, Códice Mendociuo, se ven claramente, las manos des-
truyendo el carrizal." 

Prescindiendo de lo embarazado de los párrafos preinsertos, hav varios 
errores en las interpretaciones que contienen. Seducido el Sr. Olaguibel por 
la etimología que dan de Acapulco los Sres. Orozo y Berra y Mendoza, siem-
pre que en una palabra mexicana encuentra la sílaba pul, la refiere & polca, 
perder,^destruir y le da á la palabra la significación de«destrucción " ó " con-
quista," y tanto el Sr. Olaguibel como los autores citados y otros ro menos 
ilustres fundan esta errónea interpretación en el jeroglifico de Acapulco, en el 
que ven claramente, como dice el Sr. Olaguibel, unas manos desirvi endo el ca-
rrizal No hay tal destrucción. Esas manos del jeroglífico están en actitud 
de asir las cañas, pero éstas son tan gruesas que no las pueden abarcar, v por 
eso las manos están separadas una de otra. Esta idea se expresa en mexica-
no con la desinencia pol. ó pul, la cual como dice Molina o acre-
cienta la significación del nombre á quien se pone.» Según esto, aca-pul será 
" cafia gorda, caña grueza;" tepe-pxd. " cerro grande, cerro gordo;" a-pul, 
"agua gorda; " y los nombres geográficos que con tales palabras se forman 
Acapulco, Tepepulco y Apaleo significarán: " En las cañas gruesas." " En ce-
iro gordo ó grande" y " E n a g u a gorda." Pero el Sr. Olaguibel traduciría: 
" Donde destruyeron las cañas," " Donde destruyeron el cerro " y " Donde, 
derruyeron las aguas.» Además, cuando un verbo es elemento de una palabra 
mexicana, toma la forma impersonal y va sufijado con la seudoposición yan, 
que expresa el lugar en que se ejecuta la acción del verbo v. g,: Tlapaco-yan 
'•Donde lavan" ó "lavadero," " Cockihua-yan, " Donde duermen " ó 
" dormitorio;" Tlaacal-chihualo-yan, « Donde se hace pan» ó « panadería.» 
Según esta regla, la significación que se le quiere dará icapulco se debería ex-
presar con el nombre Acá pololoyan, « Donde se destruyen las cañas;» y aun 
así será impropio el vocablo, porque estos nombres acabados en yan expresan 
una acción que se ejecuta de presente, y el Sr. Olaguibel y los autores á quie-
nes sigue se refieren á una acción pasada; « donde destruyeron.» «donde con-
quistaron.» 

Si inexacata es la interpretación que dan los A A. al elemento pul en la 
palabra Acapulco, lo es mucho más en el nombre Éuipulco, asunto de este ar-
tículo. No se conforma el Sr. Olaguibel con derivar pul de poloa, destruir, 
sino que afirma que la destrucción tué el resultado de una conquista, v como el 
elemento que precede á pid es el adjetivo buey, grande, hace un sustantivo de 
pul, y traduce: « Gran destrucción ó conquista.» No necesitaban los mexi-
canos de recursos filológicos tan pobres y tan embarañados para expresar esta 
idea. Seis palabras tienen para significarla con toda propiedad y con ellas hu-
bieran podido formar otros tantos nombres geográficos; pero los" que. mas usa-
ban son los siguientes: Hueythlpololizccn «lugar de la gran conquista;» Tlal-
pololco, «en lo conquistado.« Tuipeuhco, «en lo conquistado.» 

Huipulco es la adulteración de Huüzpufco; pero no se descompone, como 
dice el Sr. F. Juárez, en huitztli, espina, y pollal, empina, y pollal., baraña [ s i c ] . 
ni significa: «Espinal embarañado» [sería enmarañado.] Hvitzpulco se 
compone de huitztli, espina, de pul, desinencia que acrecienta la significación 
del nombre á que se junta, y de co, en; y significa: «En ( donde hav ) espi-
nas grandes ó gordas.» 

Además, Huiputco es un lugarejo de unas cuantas casas, y no hay noticia 
de que haya sido antes de mayor importancia. ¿ Como, pues, suponer que su 
adquisición haya sido una gran conquista ? 
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E n n u e s t r a o b r a NOMBRES GEOGKAFIOS DEL DISTRITO FEDERAL , d i s c u t i -
mos la palabra Huitznahuac, nombre de una divinidad, en los términos si-
guientes: 

« HUITZNAHCAC. Para discutir la etimología de este nombre, es necesario 
transcribir lo que sobre ella dice el Sr. Dr. Peñafiel: 

« Líi escritura expresa dos nombres: una espina, liuitztli, coa la termina-
ción nahuac, una boca con la vírgula, dice Huitznahuac. A la_ izquierda de 
este signo hay un teopantli ó templo completo, es decir, la casa ó edificio, y la 
pirámide con gradas.- la palabra teopantli, perdiendo su final queda convertida, 
según las reglas gramaticales, en nombre de lugar, te'rpan: Huitznahuacteopan, 

es la interpretación fonética;« el tem-
plo de Huitznahuac» la etimológica.« 

La espina, huiUtli, con la vírgula 
en una abertura practicada en la misma 
espina, símbolo de náhuatl, nombre dei 
idioma mexicano, voz casi homófona 
de nahuac, da el vocablo huitznahuac, 
cuya significación daremos adelante. 
Esta voz Huitznahuac, unida al teopan-
tli que está en la parte inferior ae la 
izquierda, da el nombre de Huitznahuac-
teopan «Templo de Huitznahuac.» La 
misma voz Huitznahuác, unida al calli 
que está en la parte superior de la iz-
quierda, sobre el templo, da el nombre 
ae íluitznahuaccalli, y. por abreviación, 
y como nombre de lugar, da el nombre 
'ñuüzcalco. Se ve que el jeroglifico da 

elementos para dos palabras ó nombres siendo el primero Huitznahuac, que 
es común á los dos nombres, y por eso está enmedio de los otros dos signos; 
el segundo elemento es teopantli, el tercero es caUi. 

De Huitznahuac se ha formado el aztequismo biznaga, planta cáctea, de 
forma semiesférica, con flores en umbela, cuyos piececillos son unas espinas 
anchas, duras y puntiagudas, que se emplean como mondadientes. La cir-
cunstancia de estar rodeada de espinas esta planta, se expresa en mexicano 
con la posposición nahuac, al rededor, cxrcum de suerte que la huitznahuac es 
6 significa: " La rodeada de espinas." 

Ahora bien, es bien sabido que los Mexicano?, en su sangrienta y lúgubre 
religión, tenian el rito de sacrificarse las carnes sacándose sangre de las ore-
jas, de los molledos, de los brazos y piernas, de las narices y aun de la lengua. 

Para estos sacrificios empleaban las espinas de la biznaga y del metí,-ma-
guey; y este fué el origen dei culto á la huitznahuac; y por eso le erigieron un 
templo, Hnitznahnac-teopan; y por eso también el lugar donde guardaban en 
ese templo las espinas de la Huitznahuac, se llamaba Huitznahuac-calli ó Huitz-
calco. " En la casa de las espinas." 

La Academia Española, que ignora esto ó lo ha olvidado, dice que biznaga 
viene del árabe, btvnaca ó del latín pastinaca. La formación del aztequismo 
es fácil de comprender. Huitznahuac f-e escribía en el siglo XVI , cuando los 
misioneros aplicaron el alfabeto castellano al idioma náhuatl, del modo si-
guiente.- Vitznauac, de donde se formó, por corrupción, Viznagua, biznaga. 

Sigue diciendo el Sr. Dr. Peñafiel: 
" El templo de Huitznahuac fué construido en el reinado de Motecuzo-

ma I, en el interior de la misma capital, en donde está hov el hospital de Je-
sús, según elSr. Lic. D. Alfredo Chavero." 

Sús. S ? b e a n r í „ 1 % e S t á 6 1 hospital de Je-
moc, citado por el Sr. O r o Z C o ? B e r r í P u e s Tezozo-

t , a n ^ i 1 1 0 « ( Pequeño S í ) d e Í J l S ^ ^ ^ ? ' d i c e " " Q->e 
decía Tezozomoc á fines del siglo X V I r V ^ m f f ° T M é r i C 0 - " E s t o 

Sigue diciendo el Sr. Dr. Peñafiel. ' i a n g m l l ° - 1 

ó cas i de "peni ' tend a
P a l a b r a l l h u ü z n a h ^ es sinónima de Huüzcalco, " l u g a r 

dgsa de signifique « L u ? a r ó 

directamente «casa de penitencia^» h a y S l e t e I ) a l a b r a s P ™ significar 
Concluye el Sr Dr. Peñafiel diciendo: 

nahuB¿» e ' J e , ' ° g l í f i c 0 F e r e f i e re á la divinidad y al templo de Huitz-

refiere á las dos cosa« nanuac-calli o Huxtzcalco, de suerte que se 

H ^ l S S f f l S S r / ^ 1 D r " que 
de huwmi espina y de nahuatlUbü N o S e m o s ^ 1 " ' I qW S e C 0 , n P ° n e 

presar con estas dos palabras. El cwtus , q " e u ' e a , f i e P«eda ex-

S ¿ R T Á L ~ ^ W Í R T S I ! ? : 

LECCION XLIV. 

TTZCUINTLI, perro, perra; bajo la forma ITZCITIX. 

E S C L L Í N C L E " ( I T Z C U I N T L I . Cuadrúpedo pareci-
do al perro, sin pelo y que no ladraba 
que cebaban los indios para comer ) 
Hoy se da este nombre al perro calle-
jero. generalmente flaco v de mal as-

x- • , P e c t o - |l Muchacho. 
E S T ' I N Ü L ] A C I E ( ITZCUIN-PATLI : I U R R I I M , P E R R O 

path medicamento: "Medicamento ó 
remedio de perro " ). Planta usada pa-
ra curar las úlceras. -Mata á los perros 
y a los peces. Es conocida con el 

E w n i l i t o » . n ° m r b r e d e " y e r b a d e l a P u e b I a ( I )• 
Escillílteposocle ( ITZCUIN-TEPUZOTLI : ítzañniK. pe-

rro; tepozotli, jorobado: Perro joro-
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mos la palabra Huitznahuac, nombre de una divinidad, en los términos si-
guientes: 

« HUITZNAHCAC. Para discutir la etimología de este nombre, es necesario 
transcribir lo que sobre ella dice el Sr. Dr. Peñafiel: 

« Líi escritura expresa dos nombres: una espina, liuitztli, coa la termina-
ción nahuac, una boca con la vírgula, dice Huitznahuac. A la_ izquierda de 
este signo hay un teopantli ó templo completo, es decir, la casa ó edificio, y la 
pirámide con gradas.- la palabra teopantli, perdiendo su final queda convertida, 
según las reglas gramaticales, en nombre de lugar, te'rpan: Huitznahuacteopan, 

es la interpretación fonética;« el tem-
plo de Huitznahuac» la etimológica.» 

La espina, huitztli, con la vírgula 
en una abertura practicada en la misma 
espina, símbolo de náhuatl, nombre dei 
idioma mexicano, voz casi homófona 
de nahuac, da el vocablo huitznahuac, 
cuya significación daremos adelante. 
Esta voz Huitznahuac, unida al teopan-
tli que está en la parte inferior ae la 
izquierda, da el nombre de Huitznahuac-
teopan «Templo de Huitznahuac.» La 
misma voz Huitznahuac, unida al calli 
que está en la parte superior de la iz-
quierda, sobre el templo, da el nombre 
ae Huitznahuaccalli, y. por abreviación, 
y como nombre de lugar, da el nombre 
'ñuüzcalco. Se ve que el jeroglifico da 

elementos para dos palabras ó nombres siendo el primero Huitznahuac, que 
es común á los dos nombres, y por eso está enmedio de los otros dos signos; 
el segundo elemento es teopantli, el tercero es caUi. 

De Huitznahuac se ha formado el aztequismo biznaga, planta cáctea, de 
forma semiesférica, con flores en umbela, cuyos piececillos son unas espinas 
anchas, duras y puntiagudas, que se emplean como mondadientes. La cir-
cunstancia de estar rodeada de espinas esta planta, se expresa en mexicano 
con la posposición nahuac, al rededor, cxrcum de suerte que la huitznahuac es 
6 significa: " La rodeada de espinas." 

Ahora bien, es bien sabido que los Mexicano?, en su sangrienta y lúgubre 
religión, tenian el rito de sacrificarse las carnes sacándose sangre de las ore-
jas, de los molledos, de los brazos y piernas, de las narices y aun de la lengua. 

Para estos sacrificios empleaban las espinas de la biznaga y del metí,-ma-
guey; y este fué el origen del culto á la huitznahuac; y por eso le erigieron un 
templo. Huitznahnac-teopan; y por eso también el lugar donde guardaban en 
ese. templo las espinas de la Huitznahuac, se llamaba Huitznahuac-calli ó Huitz-
raleo, " En la casa de las espinas." 

La Academia Española, que ignora esto ó lo ha olvidado, dice que biznaga 
viene del árabe btvnaca ó del latín pastinaca. La formación del aztequismo 
es fácil de comprender. Huitznahuac f-e escribía en el siglo XVI , cuando los 
misioneros aplicaron el alfabeto castellano al idioma náhuatl, del modo si-
guiente.- Vitznauac, de donde se formó, por corrupción, Viznagua, biznaga. 

Sigue diciendo el Sr. Dr. Peñafiel: 
" El templo de Huitznahuac fué construido en el reinado de Motecuzo-

ma I, en el interior de la misma capital, en donde está hov el hospital de Je-
sús, según elSr. Lic. D. Alfredo Chavero." 

Sús. S ? b e a n r í o 1 % e S t á 6 1 hospital de Je-
moc, citado por el Sr. O r o z c o ? B e r r í P u e s Tezozo-

t , an^ i110 « ( Pequeño S í ) di t p S ^ Í " 3 ? ' dice" " 
decía Tezozomoc á fines del siglo X VI r V T W H S V 1 1 M é r i C 0 - " E s t o 

Sigue diciendo el Sr. Dr. Peñafiel. ' i a n g m l l ° - 1 
ó casi de "peni'tendaPalabra l l h u ü z n a h ^ es sinónima de H uüzcalco, "lugar 

^gsa de signifique "Lugar ó 
directamente « casa de penitencia^ » h a y S l e t e I ) a k b r a s P * » significar 

Concluye el Sr. Dr. Peñafiel diciendo: 

nahuB¿» e ' J e , ' ° g l í f i c 0 F e r e f i e r e á la divinidad y al templo de Huitz-

refiere á las dos cosa« ™anuac-caUi o Huxtzcalco, de suerte que se 

H D r " PeñafieI ** 
tehuwir, espina y de m h u a ü T u i ™ I q W S e c o m P ° n e 

Pfesar con estas dos palabras. El c a c t u s l v ^ S . q U 6 U ' e a , f i e P»eda ex-

S ¿ R T Á L ~ ^ W Í R T S I ! ? : 

LECCIOX XLI \ ' . 

1 TZCUINTLI , perro, perra; bajo la forma ITZEINX. 

E S C L L Í N C L E " ( I I ' Z C U I N T L I . Cuadrúpedo parea-
do al perro, sin pelo y que no ladraba 
que cebaban los indios para comer ) 
Hoy se da este nombre al perro calle-
jero. generalmente flaco v de mal as-

x- • , P e c t o - |l Muchacho. 
E S T ' L N Ü L ] A C L E ( 1 TZCLIN-PATLI : perro 

paih medicamento: "Medicamento ó 
remedio de perro " ). Planta usada pa-
ra curar las úlceras. -Mata á los perros 
y a los peces. Es conocida con el 

E w n i l i t o » . n ° m r b r e d e " y e r b a d e l a P u e b I a ( I )• 
fcscuinteposocle ( ITZCUIN-TEPUZOTLI : ítzañniK. pe-

rro; te/'ozotlii jorobado: Perro joro-
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' bado »). » Era del tamaño de un pe-
rro maltés, tenía la piel manchada de 
blanco, leonado y negro. La cabeza 
era pequeña con respecto al cuerpo, y 
parecía intimamente unida á este por 
ser el pescuezo grueso y corto, lema 
la mirada suave, las orejas bajas la na-
riz con una prominencia considerable 
en medio, y la cola tan pequeña, que 
apenas le llegaba á media pierna; peí o 
lo más singular en él era una joroba que 
le cogía desde el cuello hasta el centro 
trasero. El país donde más abunda-
ba este cuadrúpedo era el remo deMi-
chuacán, donde se llamaba ahora. (CLA-
V I J E R O . ) ( 2 ) 

Vinlí I zcu inc le . . . . ( X O L O - I T Z C U I N T L I Í Xolotl, perso-
esCUl1 J j e mitológico; itzcuinHi, perro: " Xo-

lotl-perro.» (V. Ajolote). " en 
algunos individuos el cuerpo tiene cua-
tro pies de largo. Tiene las orejas de-
rechas, el cuello grueso y la cola larga. 
Lo más singular de este animal es es-
tar enteramente privado de pelo, pues 
sólo tiene sobre el hocico algunas cer-
das largas y retorcidas. Todo su cuer-
po está provisto de una piel lisa, blan-
da, de color de ceniza, pero manchada 
en parte de negro y leonado."—( CLA-
V I J E R O . ) ( 2 ) . 

Tepescuincle ( T E P E - I T Z ¿ J U I N T L I : lepetl? monte, 
itzcuintli, perro: " Perro montes ")• 
•i El tepe.it zcuintli, esto es, perro mon-
taraz, es una fiera tan pequeña, que no 
excede el tamaño de un cachorro; pero 
tan atrevida, que acomete á los ciervos 
y tal vez los mata. Tiene el pelo tor-

il 

go larga también la cola, el cuerpo y 
la 'cabeza negros, el cuello y el pecho 
b l a n c o s . - ' — ( C L A V I J E R O . ) ( 2 )• 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Fscuinapa . . . . I T Z C U I N - A - P A N : itzcuintli, perro; atl, b s e m n a p a . . ^ u K n a g u a d e l , 

Escullí Cllitl api 1- I T Z C U I N - C U I T L A P I L - C O : ttzcmnth 
c o perro; cvitlapilh, cola; co, en. « En la 

cola de perro.» 

• P S ^ ^ ^ B T 
dan los perros.» 

NOTAS. 
(i) 

Lat ín técnico Ses<' e t M o r ' 

(2) 

viduo». 

LECCION XI A*. 

lxco, en la cara, en la superficie, delante, enfrente í i \ 

A T I L V P O • A T L - I X C C : atL agua; irco en la ca-
A U 1 X C 0

 r a . « En la cara ó superficie del agua.» 
CiiautliXCO .... C U A U T L - I X C O : cuautli águila; veo, c u a u u i x t o e n t r e n t e ; (< F n f r e n t e d e las águilas.» 



Jalisco X A L - I X C O : xalli, arena; ixco, en la 
superficie: « En la superficie ó llano 
de arena.» 
T L A L - I X C O Í da/U, tierra; ixco, en fren-
te: « En frente de la tierra.» 

Tlalixco 

NOTAS 
Ixco. ge compone d e tàili . J , 

cara, en la superficie. Los n o m b ™ Z Í ? p o ' p o f i c i ó n co- y significa: en la 
compuestos con ella; ejemp." S f ° S e ' ' t l

a
n o P ^ d e n estas finale? 

de "ía arena E g e n e r a l & c Z p S c ón ^ S ^ ^ L o * d e m t uè la arena;» compuesto de xalli y de ?'!i eó. Xiúixco: «en la superficie 

L E C C I Ó N X L V. 
J E R O G L Í F I C O S 

XALIXCO. 
XALIXCO. 

ATLIXCO, 
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LECCION XLVI. 

I C P A C , sobre, encima. ( 1 ). 

NOMBRES GEOGRAFI COS. 

Acatlipa A C A T L - I C P A C : acaíl, caña; icpac, so-
bre: « Sobre las cañas.» ( 2 ) . 

Amatlipa A M A T L - I C P A C : amati, árbol del 
amate; icpac, sobre: « Sobre los ama-
tes.» 

A T I P A A T L - I C P A C : atl, agua; icpac, sobre: 
« Sobre el agua.»—Los 

' j ^ í p Mexicanos á la diosa Chal-
> chinhicueye ( V . ) la 11a-

m ^ W i maban Aticpac, abrevia-
v l l ^ l U c 'ón de la frase Aticpac cale 

•J u ' j cihuatl, «la mujer que tie-
~ ' ne casa encimadel agua.» 

—Debemos, pues, suponer que los 
pueblos llamados Aticpac ó Átlicpac 
tributaban culto especial á esta dio 
sa. ( 3 ). 

Jaltipa...: X A L - T - I C P A C : xalli, arena; t, ligadu-
ra; icpac, sobreí « Sobre la arena.» 

Mecatipa.. M E C A T L - I C P A C : mecatl, mecate ( V.); 
icpac, sobre: « Sobre los mecates.» 

Nestipa N E X - T - I C P A C : nextli, ceniza; t, liga-
dura; icpac, sobre: « Sobre la ceniza.» 
También es correcto Nextlirpac. 

Ostotipac O Z T O - T - I C P A C : oztotl, cueva; t, liga-
dura; icpac, sobre: « Sobre la cueva.» 

Tenestipa T E N E X - T - T C P A C : te,nextli, cal; liga-
dura; icpac, sobre: « Sobre la cal.» 

Tepetlipa. T E P E T L - I C P A C : tepetl, cerro; icpac, 
sobre: « Sobre el cerro.» 

Tetipac T E - T - I C P A C : tetl, piedra; t\ ligadura; 
icpac, sobre: « Sobre las piedras.» 



NOTAS. 

(i) 
ICPAC. Significa: sbbre, encima; Si se une á un nombre acabado en ti, no 

se pierden estas finales; e jem.: l'epctlicpac, sobre el cerro. Sin embargo hay 
nombres en que se pierden la ti. Con los demás nombres se junta prece-
dido de una t, que sirve de ligadura; ejem..- Xal-t-icpac, sobre la arena; Tlal-
t-icpac, sobre la ti irra. 

(2) 

Acatt, primer elemento del nombre, puede ser una deidad, ó un signo cro-
nológico, como opina el Dr. Peñafiel, y entonces la significación del nombre 
puede ser análoga á la que tiene Atlicp; c (V . ) ; pero nada hemos encontrado 
en la mitología nahoa que autorice una interpretación semejante, y por esto 
expusimos una opinión diferente de la del Dr. Peñafiel en nuestra obra NOM-
BRES GEOGRÁFICOS INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS. 

3 

En el teocalli mayor de Méxicon el 58° edificio se l lamaba Aticpac, y di-
ce el P. Sahagún que" era un oratorio donde hacían fiesta y ofrecían á las dio-
as q ue se llamaban Cihuapipiltin. 

LECCION XLVII. 

I X T L A , llanura; bajo la forma I X T L A . 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Ixtla I X - T L A : ixtli, cara, superficie; tía, 
partícula colectiva: « Conjunto de su-
perficies. » « Llanura.» 

I x t l a l i u a c a I X T L A - H U A C - C A : ixtla, llanura; huac-
qui, seco; ca, en que se convierte el 
qni final, lugar: « Lugar de llanos se-
cos,» ó Llanura seca.» 

I X T L A H U A T L , llanura; bajo la forma I X T L A H U A . 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Ixtlahnac Í X T L A H U A - C : ixtJahuatl, llanura; c, 
en: « En la llanura.» 

Ixtlahuacán I X T L A I I Ü A - C A N : ixtlahuatl, llanura; 
can, lugar: « Lugar de llanuras.» 

Ixtlahuatengo... I X T L A H U A - T E N - C O : ixtlahuatl,WTmw-
ra; tentli, orilla; co, en: « En la orilla 
de la llanura.» 

LECCION X L V I I I . 

M A L A C A T E , huso; bajo la forma M A L A C A . 
J 

( M A L - A C A T L : mal, deriv. de malina, 
torcer; acatl, caña: « Caña que tuer-
ce.») Instrumento para hilar el algo-
dón á manera de huso. || La cabria 
que en las minas sirve para subir ó ba-
jar. ( 1 ) 

(Formado de malar,atl, « malacate.») 
Cierta especie de peinado que consiste 
en rodear la cabeza con las trenzas, 
atándolas en la parte superior de la fren-
te.—Se le dió este nombre porque las 
trenzas se enredan en la cabeza como 
el hilo ó cuerdas en el malacate.» 

( Deriv, de malacachoa, dar vueltas 
como malacate.) « Juego de niños que 
consiste en girar rápidamente al rede • 
dor de un centro cualquiera, estando 
asidos de las manos y con los brazos 
extendidos.»—(J. S Á N C H E Z . ) 

Malacate 

Malaca 

Malacachón 



N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Malacatepec M A L A C A - T E P E - C : malacatl, malacate 
( V.); tepetl, cerro; c. en: « En el ce-
rro del malacate ó de los malacates.» 

Malacatlail M A L A C A - - T L A N : malacatl, malacate 
( V.); tlan, junto á: « Junto á los mala-
cates. » 

Tesmalaca T L A C H MALACA- c: tlachtli, juego de 
Tlasmalaca pelota; malacatl, malacate ( V.); c, en: 

« En el malacate del jue-
go de pelota.»—Tal vez 
la piedra ó tlachtli de ese 
juego de pelota tendría la 
íorma de malacatl. 

LOCUCION FAMILIAR. 
P A R E C E malacate Se dice de la persona inquieta y que 

siempre está en movimiento. 

NOTAS. 
( i ) 

f o n d o U d ^ P ° ' r l e X ' r { ° S y t , a x c a l t € c * s vieron descender á los Españoles al 
i a ? l a 1 lamarm? !/U ' ' T g e r a z n f r e ' á cabría qne emplearon' para ba-

61 a z t e q u i z m o " M a l L t e " c o n q u e 86 

( 2 ) 
E n Tesmalaca fué derrotado el 3 de Noviembre de 1815, el Clura Morelos 

por las tropas del jefe realista Concha, y fué hecho prisionero por Matías Ca-
rrauco, ant iguo soldado suyo. 

LECCION XLIX. 

M E G A T L , cuerda, soga, lazo; bajo la forma MECA . 

Mecate M E C A T L . Cuerda, soga, lazo de « is~ 
ele » ( Y . ) . Tal vez se forme el voca" 
blo de metí, maguey, y de catl, desi" 
nencia substantiva del verbo ca, « es" 
tar,» aludiendo á que el ichtli, del que 
se hacen los mecates, está en el ma-
guey. 

Cocol meca ( COCOL-MECA-XII IÜITL: cocoltw, re-
^ torcido; mecatl, lazo, mecate; ¡dhuitl, 

yerba: «Yerba de soga retorcida,» 
aludiendo á la forma de sus tallos que 
son muy torcidos. ) ( i ). Yerba de 
cuyos tallos el vulgo hace bastones que 
juzga medicinales. ( 2 ). 

Cozolllieca ( COZOL-MECATL: cozolli, cuna; me-
catl, mecate: « Mecate de cunas.») 
Arbusto del que hacen las indias las 
cunas de-sus hijos. || Planta medicinal 
que se usa como diaforética y depura-
tiva y contra la hidropesía. ( 3 ). Es 
conocida también esta planta con el 
nombre de Raíz de China de México. 

Cuamecate I ( C U A U H - M E C A T L : cuahuitl, árbol; 
mecatl, soga, mecate: « Mecates de los 
árboles.») Especie de zarzaparrilla, cu-
yos tallos, que se enredan en los árbo-
les, parecen cuerdas ó mecates.—Se 
conoce esta planta con los nombres de 
fulmina y yerba de Santa-Rosa. (4). 



Cliainecate 2 ( C U A U H - M E O A T L : cua/mztl, árbol 
mecatl. cuerda, hilo, mecate: « Hilos 
de árbol.») " Especie de zoófitos ó 
plantas animales, de tres ó cuatro pies, 
sutilísimos ( como hilos ), armados de 
dos cuernecillos; pero su cuerpo no es 
otra cosa que los nervios de una hoja, 
de la misma figura, tamaño y color, 
que las otras de los árboles en que es-
tos insectos se crían.»—( C L A V I J E R O . ) 

Mecapack ( M E C A - P A T L I , meccitl, mecate; patli, 
medicamento: " Mecate medicinal.") 
—Especie de zarzaparrilla, cuyos tallos 
parecen " mecates." que se aplica con-
tra los animales ponzoñosos. (5). ¡| 
Planta enredadera conocida con los 
nombres de ca'-npanilla, manto de la 
Virgen, quiebra plato y yedra moder-
n a / ( 6 ) . 

Mccapal ( M E O A - P A L L I : mecatl, cuerda, meca-
te; pallr, vocablo intraducibie que con-
no'a la Mea de cosa ancha, extendida: 
" Mecate ancho," " Cinta de meca-
te.") Especie de faja ó cinta de cuero 
á que van sujetas dos cuerdas, de la que 
se valen los mozos de cordel para lle-
var las cargas á la espalda, teniendo la 
faja de cuero sobre la trente.—A esta 
faja ó cinta, que, entre los antiguos in-
dios, era del mismo >• inecate," alude 
la radical pal/i del nombre. 

Mecasiichil ( M E C A - X O C I I I T L : mecatl^cuerda, me-
cate; xoclñtl ó xi/chill, flor: " Flor, de 
cuerdas ó mecates," aludiendo á los ta-
llos de esta planta, que son " rollizos1, 
redondos, retorcidos y lisos."—dice 
Ximénez.) Planta cuyo fruto, muy 

sabroso, se empleaba para perfumar el 
chocolate ó las diversas bebidas que se 
hacían con el cacao. ( 7 ) . . 

Temocate ( T E - M E C A T L : tetl ( ? ) , piedra: meca-
tl, mecate: Mecate de las piedra ( ? ) 
porque nazca entre ellas; ó " Mecate 
duro como piedra ( ? ) , porque los ta-
llos de esta planta son muy duros.) 
Planta purgante. ( V . ) 

Tenmecate ( T E N - M E C A T L : tentli, labio, belfo, bo-
ca; mecatl, lazo, mecate: " Lazo de la 
boca.") Bozal, jáquima, freno. 

Zacamecatc ( Z A C A - M E C A T L : zacatl, zacete (V . ) ; 
mecatl, mecate: "Mecate de zacate.") 
Estropajo hecho con fibras vegetales y 
que sirve para lavar. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 
% 

Mecacalco M E C A - C A L - C O : mecatl, mecate; calli, 
casa; co, en: En la casa de mecates." 

Mecapalapa M E C A P A X - A - P A N : mecapalli, mecapal 
( V. ); atl, agua; pan, en: " En agua 
de los mecapales." 

M E C A T Á N M E C A - T L A N : mecatl, mecate; tlan, 
junto á: « Junto á los mecates.» 

M E C A T E P E C M E C A - T E P E - C : mecatl, mecate; tepetl, 
cerro; c, en: '* En el cerro de los me-
cates." 

Meca tita M E C A - T I T L A N : mecatl, mecate; titlan, 
entre: " Entre los mecates." 
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DERIVADOS. 
Mecapalero El cargador de meca-pal. || El que 

hace ó vende mecapales. 
Mecatazo Azote dado con un mecate. || Tra-

go grande de alcohol. 
Mecatear Amarrar á alguno con mecateó rea-

tan || Azotar con mecate 
Me {'atería Donde hacen ó venden mecate». 
MeCíltero El que hace ó vende mecate*. 
MecatOllrt. ( l a ) . . Nombre que dan los léperos á la co-

mida. 

Refranes y 
A mecatazo lim- A puro azote de mecate. 

pió 
Darse un mecat i Beber alcohol á grandes tragos. 

zo 
¡ Es un mecate!. . . . Es un lépero, grosero; aludien-

do á las asperezas de los mecates 
de iscle. 

Oler el pescueso á Se dice de los reos de delitos 
mecate. graves, cuya pena probable es la de 

muerte; aludiendo á que en una 
época se les ahorcaba colgándolos 
de un mecate él cuello, atado á un 
árbol. 

Ponerse á dos rea-
tas y un mecate 

Servir por la mc-
catona 

Comer y beber con exceso, so-
bre todo en un convite. 

Servir sin más extipendio que 
la comida. 

NOTAS. 
a ) 

D. E. Mendoza dice « Cocolmecatl, de cocolitilizüi, á tí ó en tí me confío 
y de mecatl, cuerda ó cordel.» Esta etimología es tan extravagante como 
errónea. « En tí me confío » se dice en mexicano, tetech nino temackia, ó chi-
cahua, ó Üaxilia ónatlamati ó ctiauhyohua, los cuales verbos no tienen ningu-
na semejanza con cocolitilizlli, que,además, 110 es palabra mexicana, pues laque 
más se le parece es cocolotiliztli, substantivo que significa «enflaquecimiento.» 

(2) 

« Es una yerba que tiene las ojas como las de la albahaca, pero muebo ma-
yores llenas de esquinas cortadas el tallo purpureo y retorcido, tiene las flo-
res pelosas, y en los postreros ramilios pequeñas, y que vienen á parar en 
aquellos fluecos que hacen las flores de los cardos que de blancas se vuelven 
purpuras, la rayz hebrossa. Nace en Yecapichtlan, y en Quauhquechollan... 

" — [ X I M E X E Z . ] 

De los tallos de esta yerba el vulgo hace bastones que juzga medicinales. 
Esta yerba no ha sido clasificada. Los A. A. de la Farmacopea mexicana la 
confunden con la cozolmecatl. 

Los Sres. Ramírez y Alcocer, aunque le dan los nombres de c.ocolmecan y 
cocolmecatl, le dan el nombre técnico de la cozóhuecátl, y esta última no la 
traen en su catalogo. 

(V 

Ximenez encomia tanto las virtudes de esta planta, que dice lo siguien-
te: " apenas se hallará enfermedad en tan inmenso número y va-
riedad de enfermedades á quien esta divina planta no sea de provecho, de 
manera que se puede con mucha razón afirmar, que por solo haverse hallado 
esta planta, y dádose á conocer á la gente de nuestro orbe, han conseguido su 
fin los soberanos y n ten tos del Rey N. S. y no se han hecho en valde tantas 
cosas y gastos tan ynmensos, ni se ha perdido el trabaxo, ni el tiempo que en 
ello gastó el Dr. Francisco Hernández en escribir esta historia " 

Latín técnico: Smilax psendo-china, Sch. 

(4) 

Latín técnico: Antigonum leptopus, Hook. 

Latín técnico.- Smitax bona-nox, L. var. 

(6) 

Latín técnico: Jpomtea purpurea, Lain. 



(7) 

Ximénez describiendo el mecaxócliM, dice: . . p r o n o « la ori-
na atrae l a y la criatura muerta, y ron la yerua que llaman thlxuchx 
f k vabdlk ] ¿ e l e r a el parto y haze otroz m.ny úti les y semejantes eftetos." 

Latín técnico Piper amalago, L. ? 

(8) 

Latín técnico: Ipomíea emética, Choisv. 

L E C C I O N L . 

MÜCATL, desinencia de nombres gentilicios. ( I ). 

Meco. Mecos (Abreviación popular de chichim^o, 
chichi tur c»s ( V . ) . Nombre genérico 
de los indios bárbaros que habitaron en 
la frontera del Norte || Adj. Lo 
que tiene rayas oscuras sobre fondo de 
color, aludiendo á las rayas que se pin-
taban los bárbaros en la cára y en el 
cuerpo: magu y meco, el que tiene ra-
yas obscuras á lo largo de las pencas; 
toro meen, el que tiene manchas obscu-
ras sobre el fondo amarillo del cuerpo; 
disenteria meca, aquella en que las de-
yecciones tienen estrías ó rayas obscu-
ras- |l Hombre sin educación y de 
modales y lenguaje indecentes. ( 2 ) 

A col meca A C O L M E C A T L , derivado de A colman. 
Cülimtíca, CO C O I . IMEOATL, derivado de Colima ó 

Coliman.—Hoy se emplea generalmen-
te el adjetivo " colimeño," , y, despec-
tivamente, " colimote, ta." 

Clialmeaa, CO . . . . C H A L M E C A T L , derivado de Chalina.— 
Hoy se emplea generalmente el adje-
tivo " chalmeño, ña." 

Chichi meca, CO.. C Í I I C H I M E C A T L , derivado probable-
mente de Chichiman ó Chichima, re-
gión desconocida.) Individuo pertene-
ciente á la numerosa tribu chichimeca, 
que pobló el Anahuac después de la 
destrucción del reino de Tolían, y fun-
dó el reino de Acolhuacán, cuya capi-
tal fué Texcoco. ¡| Lo perteneciente 
á los chichi mecas || Indios que ha-
bitaban al norte y noroeste de México, 
en el siglo XVI, que se mantuvieron 
rebeldes después de la Conquista, has 
ta que el virrey D. Luis de Velasco, 
auxiliado por los misioneros, con-
siguió pacificarlos. A los que perma-
necieron rebeldes, los llamaba el vulgo 
los mecos é indios bárbaros. ( 2 y 3 ) 

Ulmeca U L M E C A T L , tercer hijo, según la mi-
tología, de Iztacmixcohv.atl y de H'in-
cneyntl ó llancueye—Fundó Cuetlcu-
coapán, comarca donde hoy está el lis 
tado de l'uebla—Ulmecatl se deriva 
de Uimán, región hoy desconocida. 

' ^ v -j ¿ 

NOTAS. 

Los nombres terminados en wa ó man pierden la a ó ni i finales, y toman 
ecatl, ejeinp.: Colima, Colimecatl, Acalman, AcÁmecatl » 

(2 ) 

Destruido el re i ro de Tula, los Chichimecas, una numerosa tr ibu venida 
del N O ocuparon bajo el mando de Xolntl, todo el territorio del extinguido 
reino y fundaron naciones que, como las de losAcolhuas, fueron después m u y 
poderosas Pero 110 toda la t r ibu Chicbimeca se rindió á la civilización, pues 
una -'ran parte quedó diseminada en los desiertos del norte, y haciendo una 



(7) 

Ximénez describiendo el memxócW, dice: . . p r o n o « la ori-
na atrae la y la criatura muerta, y con la yerna que llaman thlxuchx 
f k vabdila ] azelWa el parto y haze otroz mpy úti les y semejantes eftetos » 

Lat ín técnico Ptper amalago, L. ? 

(8) 

Latín técnico: Ipomsea emética, Choisy. 

L E C C I O N L . 

MÜCATL, desinencia de nombres gentilicios. ( I ). 

Meco. Mecos (Abreviación popular d e chichi>m<-<\ 
chichi turcos ( V.). Nombre genérico 
de los indios bárbaros que habitaron en 
la frontera del Norte || Adj. Lo 
que tiene rayas oscuras sobre fondo de 
color, aludiendo á las rayas que se pin-
taban los bárbaros en la cára y en el 
cuerpo: magu y meco, el que tiene ra-
yas obscuras á lo largo de las pencas; 
toro meco, el que tiene manchas obscu-
ras sobre el fondo amarillo del cuerpo; 
disenteria nura. aquella en que las de-
yecciones tienen estrías ó rayas obscu-
ras- |l Hombre sin educación y de 
modales y lenguaje indecentes. ( 2 ) 

A col meca A C O L M E C A T L , derivado de Acalman. 
Cülimcca, CO C O I . IMECATL, derivado de Colima ó 

Coliman.^Hoy se emplea generalmen-
te el adjetivo " colimeño," , y, despec-
tivamente, " colimote, ta." 

Chalmeaa, CO . . . . C H A L M E C A T L , derivado de Chalmct.-— 
Hoy se emplea generalmente el adje-
tivo " chalnieño, ña." 

Chichimeca, CO.. C I I I C H I M E C A T L , derivado probable-
mente de Chichiman ó Chichima, re-
gión desconocida.) Individuo pertene-
ciente á la numerosa tribu chichimeca, 
que pobló el Anahuac después de la 
destrucción del reino de Tolían, y fun-
dó el reino de Acolhuacán, cuya capi-
tal fué Texcoco. ¡| Lo perteneciente 
á los chichi mecas || Indios que ha-
bitaban al norte y noroeste de México, 
en el siglo XVI, que se mantuvieron 
rebeldes después de la Conquista, has 
ta que el virrey D. Luis de Velasco, 
auxiliado por los misioneros, con-
siguió pacificarlos. A los que perma-
necieron rebeldes, los llamaba el vulgo 
los mecos é indios bárbaros. ( 2 y 3 ) 

Ulmeca U L M E C A T L , tercer hijo, según la mi-
tología, de Iztacmixcohna.il y de Han-
caeyatl ó Ilancueye—Fundó Cnet/ax-
coapán, comarca donde hoy está el lis 
tado de l'uebla—Ulmecatl se deriva 
de U/man, región hoy desconocida. 

' ^ v -j ¿ 

NOTAS. 

Los nombres terminados en ma ó man pierden la a ó an únales, y toman 
ecatl, ejeinp.: Colima, Colimemtl, Arolman, Aobnecatl » 

( 2 ) 

Destruido el re i ro de Tula, los Cliicbimecas, una numerosa tr ibu venida 
del N O ocuparon bajo el mando de Xolotl, todo el territorio del extinguido 
reino y fundaron naciones que, como las de losAcolhuas, fueron después m u y 
poderosas Pero no toda la t r ibu Chichimeca se rindió á la civilización, pues 
una -'ran parte quedó diseminada en los desiertos del norte, y haciendo una 



vida nómade invadía las poblaciones d e los indios pacíficos y vivía á expen-
sas de ellos por sus depredaciones y devastaciones sin número . Después de 
la Conquista se mantuvieron indómitos los chichimecas, y fué necesario fun-
dar poblaciones, como Acámbaro, Querétaro, San Miguel el Grande, San Luis 
de la Paz y otras, para reducirlos al orden, ó para alejarlos, poniendo una ba-" 
rrera entre la civilización y la barbarie. Todavía en el segundo tercio del si-
glo pasado, fueron presa de tales barbaros las ciudades de Chihuahua, Duran-
go y Zacatecas; siendo necesario, para e uitenerlos establecer fortalezas mili-
tares, que se llamaron presidios, en varios ¡ u .tos del desierto para salvar á los 
vi .jeros de 1 .s irrupciones salvajes de tan terribles enemigos. E l vulgo que 110 
cesaba de hablar de las crueldades que ejercían esos bárbaros con sus vícti-
mas, para designarlos, acabó por abreviar el nombre de Chichimecas con que 
liab.au sido conocidos, y los llamó después .1ticos. 

.No están conformes los autores en la etimología de la palabra chiehimecatl 
de donde se formó el aztequi-mo chichimeca y chichimeco; y son tan varia-
dos y tan poco fundadas las interpretaciones que se le han dado áes t e nombre 
que renunciamos á discutirlas. 

El Sr. Cha vero dice que al invadir los nahoas la religión del Anahuac se 
lijaron en que en toda ella existía, aunque de diversa calidad, la planta que 
ellos l lamaron metí, maguey y que por esta razón á todos los habitantes que 
encontraron en la región que invadían, los llamaron meca, de donde viene la 
palabra vulg ir con que hoy se designa á los bárbaros, mecos. Agrega que es-
tos meca tueron subdivididos después por los nahoas en amecas « mecas del 
agua;• ulmecas« mecas del bule ;" chalmecus «mecas pulidos; • y chichimecas, 
" mecas irescos.» 

Todo esto es una fantasía del Sr. Chavero. Porque hubiera metí, ma-
guey, en una región, 110 podran los nahoas, conforme a sus regias gramaticales 
da << los habitante* de esa regí tn e! nombre pairoininico de M E C A , como dice el 
í r. Chavero. Antes de todo debemos advertir que el nombre 110 sería pairo-
in.meo, sin > gentilicio. 

Los adjetivos gentilicios se derivan, en todos los idiomas, del nombre del 
lugar donde nací > ó vive la persona á qi ien te ai lica; español ¡-e deriva de 
España; trance.-;, d t Eranci.i; americano; d • Amóriea etc. etc. En el 1,uhuad 
se observa la misma regla; y asi se derivacludmejatl , .le cuaima, liuaxleca de 
JluasLan; toltesa de Touún, etc. etc. Según esto el nacido en la región del 
maguey metí, se le llamará ,¡.«tecali-, en plural me'eca, derivados de Mellan, que 

. es el nombre de la región. Siguiendo el p r o a di miento del Sr. Chavero, á los 
huastecas se les debe l lamar huasca, porque moran en la región del huaxin; á 
los tullera tolca, por que viven d o n d e hay lolhn ( tule ); y ú los tzapoleca, tza-

pjca. porqueen la, r jg ión que habi tan hay tzap/l [ z i p i t e ] . 
Algunos de eotosnombres gentilicios s >n, c mo dice Voltaire de algunas 

palabras Irancesas, son hijos que andan buscando á su padre. Se ha perdido 
el primitivo de que se derivan, y solo por analogía puede suponerse su estruc-
tura, como U mecatl, C hchimecatl, que acaso se derivan de üimau, Chichinan, 
cuyas significaciones son dudos .s. 

(3) 
Borunda dice que chichimecatl se compone de chich-nnilli; flecha, harpon, 

w J l l e ' T 1 " , ' >: H u e s , « n i f u a ; " < uerda con A r p ó n . . , - S í tales fueran 
los elementos de la palabra, ser ía chichiquimecatl, pues no hav razón para que 
el pr imer vocablo pierda las letras i/uill 

L E C C I O N L F . 

M I L L I , sementera; bajo la íorma M I L . 

Amilpas ( A - M I L - P A : atl, agua; milli, semen-
tera; pa, en: 1. En las sementeras de 
agua.") Campos ó siembras de riego. 

Guamil. Huamil. ( H U A C - M I L L I : huaequi, seco; milli, 
sementera: " Sementera seca.n) Se-
mentera donde se ha cosechado y que-
da el zacate seco ó rastrojo. ( i ) 

Slilapancle ( M I L - A P A N T L I : milli, sementera; 
apantli, caño de agua, apancle ( V.): 
" Apancle de la sementera.») Surco 
que se deja sin sembrar en medio de 
una sementera, que se destina para lle-
var el agua del riego. 

Milpa ( M I I - P A : milli, sementera;pa, en: 
« En la sementera.») Ahora sólo se 
aplica á los sembrados de maíz. 

Miltomate ( M I L - T O M A T L : milli, sementera; .to-
matl, tomate ( V. ): " Tomate de se-
mentera.») Tomates que se siembran 
en las milpas ó sementeras de maíz. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Acamilcingo A C A - M I L - T Z I N - C O : acatl, caña; milli, 
sementera; tzintli, expresión de dimi-
nutivo; co, en: « En las siembritas de 
caña.» 

Cacalnianillpa... > C A C A I I I T A - M I L - P A : camíiuatl, cacao 
( V.); milli, sementera; p<r, en: « En 
las sementeras de cacao.» 



C h a m i l p a C H I A N M I L - P A : ciñan, chía ( Y . ) ; 
rriilli, sementera; pa, en: " En las se-
menteras d e chía.» 

Millialiuac MIL-NATI! TAC: mil li, sementera; na-
' hvac, al rededor: « Rodeado de se-

menteras.» 
M i l n e p a n t l a M I L N E P A N T L A : milk, sementera; 

wpantla, en medio: « En medio de 
las sementeras.» 

Milyacac- . M I L - Y A C A - C : mil li, sementera; pa-
cati, nariz, y, figuradamente, punta; t , 
en: " En la punta de las sementeras," 
ó » Donde empiezan las siembras " 

Nanaca i t i i lpa . ... NANACA M I L - P A : nanacatl, hongo; 
milli, sementera; pa, en: " En la se-
mentera de hongos." 

Xoclliinilco X O C H I MIL-CO: Xóchitl, flor; miUi, se-
menteia; co, en: " En las 

rr% fja : ementeras de flores." (2). 

DERIVADOS. 
» • * 

Milperío El conjunto de milpas en una re-
gión. 

Milpero El encargado del cuidado de una 
milpa. 

Milpillas. • Lugar donde hay pequeñas milpas. 

LOCUCION FAMILIAR. 

Le está lloviendo en Se aplica á la persona que con-
su mil pita sigue y conserva un bienestar me-

diano. 

NOTAS. 
( i ) 

La palabra castiza debe ser huaccamilli, porque los vocablos terminados en 
qni al entrar en composición, convierten el qui en ca, como se observa en 
cocoxqui, enfermo, calli casa, que forman el nombre cocoscacalh, casa ae en-

ÍG1 " El 'poeta Ignacio Al tamirano ennobleció la palabra «quamil» empleán-
dola en los siguientes versos. 

En tanto los cocuyos en polvo refulgente 
Salpican los umbrosos yerbajes del huamil 
Y las oscuras malvas del algodón naciente, 
Que crece de las cañas de maíz ent re el carril. 

(2) 

De las siete tr ibus nahuatlacas que salieron del Clñcommtóc, los xoc1ñ-
mikas fueron los primeros que llegaron al Valle ( hoy de México ), y desde 
entonces se dedicaron al cultivo de las llores. 

LECCION L H 

M E T L A T L , " metate; " bajo la forma M E T L A . 

M E T A T E ( M E T L A T L ) Piedra cuadrilonga 
y algo abarquillada en su cara superior, 
sostenida en tres piés de la misma pie-
dra, dos delanteros y un trasero, for-
mando un plano inclinado, sobre el 
cual, y estando arrodilladas, muelen las 
mujeres con el meclapil el maíz y 
otras cosas. ( 2 ). 

Meclapil. Metla- ( ^ E T L A - H L L : metlatl metate; JN/ft, 
hijo: Hit© del metate. La palc bra 
pUli, hijo, se usa aquí en sentido figu-
rado, significando complemento, auxi-

» 



liar, accesorio de alguna cosa; como lo 
es el metlapil " respecto del " meta-
te," pues aun cuando éste sea la parte 
principal del molino, sin el " metlapi[" 
no serviría de nada). ( i ). Piedra de 
forma casi cilindrica enmedio, y cónica 
en las extremidades, con la que se 
muele sobre el metate. (2). 

Jleclapilcortte.. ( Véase la lección XXVI. 
Teilietate ( T E - M E T L A T L : tetl, piedra- mcüatl, 

metate: "Metate-piedra.") Metate 
sin pies, que consiste en una simple 
piedra, de superficie superior plana, 
en que se tritura el cacao, el maíz y 

T 1 algunas otras cosas. 
l ia metate ( T L A L - M K T L A T L : tlalli, tierra; metlatl, 
Oia l ine ta tñ metate: 11 Metate de tierra " ) Pie-

dra lisa para moler colores. ( 2 ). 

N O M E R E S G E O G R A F I C O S . 

M ( Í T L Í I C M E T L A - C : m.thitl, metate; en: 
" En el metate." 

Mctlapütepec MKTLAI<I I . -T„ :PE-C: metlapilfí., mecía 
pil ( V.); tepet!, cerro; o-, en: " E n el 

, T , , . cerro de los metlapiles." 
Metlatoiioc M E T L A - T O N - C < , : metlatí, metate (V); 

tunth, expresión de diminutivo; co, en: 
, T , " En el metatito." 
Metlntoyaca ( M E T L A T O N Y O - C A N : mdlatonyo, He-

no de metatitos; can,Jugar: " L u g a r 
lleno de metatitos.") Ciudad prehistó-
rica, cuyas ruinas fueron descubiertas y 
exploradas durante el Imperio de 
Maximiliano 

Tener comal y 
metate-, 

Estar pegada al me-
tate 

Tener facilidades en alguna ca-
sa, de comer, dormir, etc., por la 
amistad ó confianza que con los 
dueños se tiene. 

Se dice de las mujeres que, por 
su pobreza, se ven obligadas á 
hacer tortillas de maíz todos los 
días. 

NOTAS. 
( i» 

No debe confundirse el sustantivo pilli con la desinencia pilli. El pri-
mero se deriva del verbo pilma, colgar, y denota la idea de dependencia, de 
complemento de una cosa; así pilli, hijo, es el complemento de los casados; 
pilli, noble, es el acompañamiento de los reyes, comes, en latín, conde, en es-
p mol; pilli, paje, es el criado de honor de los reyes; mella pilli, el « meclapil,» 
es la piedra que completa el «metate.» En otro lugar se explicará la signi-
ficación de la desinencia pilli. 

(2) 

Los «tlalmetates» los usan todavía en Olinalan para moler los colores con 
que pintan las «jicaras.» 

El P. Sahagún, hablando de las abusiones de los indios, refiriéndose al 
metate y al meclapil, dice: « Decían que el que lamiese la piedra en que mue-
len, que se llama metlatl, se le caerían presto los dientes y muelas, y por esto 
los padres y madres prohibían á sus.hijos que lamiesen los metates." 

« El que jugaba á la pelota ponía el metate y el comal boca abajo en el sue-
lo, y el majadero ó meclapil colgábalo en un rincón, y con esto decían que 110 
podían perder. También cuando abundaban ratones en casa, ponian el me-
clapil fuera de ella; decían que si estuviese dentro no caerían ratones, por que 
el meclapil los avisaría para que no cayesen.» 

«Decían que cuando se quebraba la piedra de moler, que se llama metlatl 
estando moliendo, era señal que la que molía había de morir, ó alguno de la 
casa.» 

Hoy se conservan casi todas estas abusiones no sólo entre los indios, 
sino entre muchas gentes que ellos llaman « de razón.» 



L E C C I O N L U I . 

M I Z Q U I T L , « mezquite;» bajo la forma M I Z Q U I . 

Amesquite 

Mezquicopal. 

Mezquite 

( A - M I Z Q U I T L : atl, agua; mizquitl, 
mezquite (V.); « Mezquite del agua.») 
Arbol del género amate, llamado tam-
bién « samatito.» 

. . ( M I Z Q Ü I - C O P A L L I : mizquitl mezquite 
( V.); copal/i, copal ( V.), goma: « Co-
pal de mezquite.») Goma del mezqui-
te, succedànea de la arábiga. 

Mezquisuchico... ( M I Z ' O U I - X O C H I C O P A L L I : mizquitl, 
pa l mezquite (V.); xochicopalli, goma 

olorosa: « Goma olorosa de mezqui-
te ») Arbol que produce goma olo-
rosa como flor. ( i ) 

( M I Z Q U I - C U A H U I T L : mizquitl, « mez 
quite;» r.uahuitl, 
árbol: « Arbol de 
mezquite ») Plan-
ta de la fan i!:a de 
las leguminosas,tu-
yos frutos sen co-
mestibles, y que 

produce la goma del p lis, de propieda-
des análogas á las gomas del Senegal y 
arábiga. ( 2 ). 

Tepemezquite... ( TEPE-MIZQUITL: mizquitl, mezquite 
( V.); tepetl, monte: « Mezquite mon-
tés.») Arbol del género mezquite. (3). 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 
Mizqilic M I Z Q U I - C : mizquitl, mezquite ( V . ) ; 

c, en: « En el mezquite.» La lectura 
del jeroglífico de este lugar es Mizqui-
cal-co « En la casa del mezquite;» 
tal vez algún adoratorio. 

Mizquipolco MIZQUI-POL-cO: mizquitl, mezquite 
( V-); desinencia aumentativa; co, en: 
«En el mezquite gordo.»—El jero 
glífico de este lugar da la lectura de 
Mizqui-pol-cal-co: « En la casa (tal 
vez adoratorio) del mezquite gordo.» 

Mizquititláll M I Z Q Ü I - T I T L A N : mizquitl, mezquite 
( V.); titlan, entre: " Entre los mez-
quites.» 

Mizqilitlán M I Z Q U I - T L A N : mizquitl, mezquite 
(V.); tláv, junto: « Junto de los mez-
quites. » 

Mizqui ahuals».... M I Z Q U I - Y A HUAL-LA: mizquitl, mez-
quite (V.); yahualli, cerco; partícu-
la abundancial: « Donde hay muchos 
cercos de mezquites » 
También puede componerse de yaliual-
tir, redondo, y significa: « Donde hay 
muchos mezquites redondos » 

DERIVADOS. 
Mezquital Comarca pob'aia de mezquites. 
Mezqil itera Lugar poblado de mezquite*. 
Me¿qui l i l l0 Arbol parecido al del mezquite. 
Mezquit ina Nombre que puso el farmacéutico. 
Mizquit l ina Lasso de la Vega al alcaloide que 

extrajo de las hojas del mezquite. 

EJERCICIOS. 
I _ E 1 mezquite vegeta en tolos los Estados de la Repú-

blica, y su abundancia en algunos lugares ha dado origen á 
que á óatos se les llame « Mezquital.» 



II-—El mezquite comienza á florecer en Mayo y continúa 
hasta Julio. 

III-—El P. Ximénez asegura que la goma del mezquite es 
igual á la goma arábiga. 

I"V.—La goma del mezquite se disuelve rápidamente en 
tres partes de agua, dando un excelente mucílago. 

V.—El mezquite produce muy buena madera, que es pe-
sada, sólida y compacta. 

VI —Un pié cúbico de madera de mezquite, bien seca, pe-
sa 47. 69 libras, y su peso específico es 0.7652. 

VII.—La preseneia y desarrollo del mezquite dan indica-
ciones bastantes aproximadas de la profundidad á que se halla 
el nivel de la agua: cuando es del tamaño de un árbol, el agua 
puede estar de 12 á 15 metros de la superficie; y cuando crece 
como un arbusto, de 15 á 18 metros. 

\ III.—Los frutos del mezquite se consumen en gran can-
tidad por la gente del pueblo, que los mastica con gusto, pa-
ra saborear la pulpa dulce que envuelve los granos. 

IX.—Según el P. Ximénez, los indios chichimecas toma-
ban en lugar de pan unos tamales como piloncillos de azúcar, 
hechos con el fruto del mezquite. 

X.— El atole de mezquite se hace hirviendo las vainas, 
que.se muelen en seguida con agua fresca para hacer uua pul-
pa; después de colarla se o'rtiene una agra lable y sana bebida, 
que contiene en suspensión y solúclón la porción nutri t iva del 
fruto. 

XI .—En el Estado de Guanajuato fabrican un licor que 
llaman vino de mezquite, y lo hacen por medio de la fermen-
tación de los frutos reducidos á pulpa, ó por su mace ración en 
aguardiente. 

XI I . Según el P. Ximénez, el lí ¡uid"> que se extrae por 
expresión en que éstos hubiesen estado en infusión, es un ad-
mirable colirio para los ojos. 

XIII.—Descourtilz, describiendo el mezquite de Haiti, lo 
llama Arbre de malediction, y asevera que las heridas hechas 
pnr sus espinas ocasionan el tétanos, ó cuando menos la pará-
lisis. 

, XIV.—El Lie, Borunda diee que QuetzaJcoatl ó sea el 
apóstol Santo-Tomás, viendo que su predicación del Evange-
lio en Anáhuac no había producido los frutos que se había 
prometido, al retirarse de la t ierra, la hizo estéril, v. entre 

otras cosas, convirtió los árboles de cacao en Acacia mizquitl, 
y que por eso abunda en el país el vulgar mezquite. 

NOTAS. 
( i ) 

Latín técnico: Ficus complícala I I , B. K. 

( 2 ) 

Ximénez, describiendo el mizquitl dice: « t iene unas 
vavnil las pendientes que son buenas pa ra comer, largas, dulces y de agrada-
ble sabor, y llenas de granillos, de donde al árbol se le puso el nombre 

» E n efecto izquitl significa «grano de ma íz tostado,» y, por ex-
tensión, se aplica á los granos de otros frutos; pero la m que precede á izipiitl 
no tiene significación conocida, aunque algunos d icen q u e es la inicial de miec, 
muchos; pero no creemos que en el idioma nahuat l h a y a este genero de com-
posición. 

El P. Sahagún, hab lando de las f rutas menudas, dice: 
« H a y unos arboles que se llaman mizquitl, t ienen la corteza baza, ó mo-

rona, y lo interior de ella es muy blanco y correoso, es medicinal , bébese, y 
hácese pulcre con ella. Este árbol tiene la madera m u y recia, las hojas como 
el arevetl, y éstas y sus grumos son medicinales para los ojos, echando el zu-
mo en ellos. E l f ru to son unas vainillas redondas q u e t ienen den t ro unos 
granos, y estas vainas son dulces y buenas de comer, y si se toman muchas 
h inchan la barriga: para comerlas máscanlas y no las t ragan, sino solamente 
chupan el zumo» 

E n otro lugar, hablando de la desaparición de Quetzacoatl , d ice: « 
convirt ió los árboles de cacao en otros á rboles que se llaman miz-

quitl » El mismo concepto trae el Lic. B o r u n d a ; pero lo a t r ibuye 
al apóstol Santo Tomás,por haber apostatado los indios de la religión cristiana 
«pie había predicádoles el apostol bajo el nombre de Quetzalcoatl. El pasaje 
dice á la letra: 

" Que cuando aquel se fué convirtió los Arboles d e cacao en los de Aca-
cia miskill. Esto fué averse buel to t ie r ra de tan par t icu lar sequedad, como la 
que se nota en aquel País, y en los que abunda el vulgar Mezquite, después de 
la Apostasía, ó señales consecutivas de aquella Predicación, q u e advir t ió el 
Evangel is ta ." 

Latín técnico.- Prosapia dulcis, H . B.—P. cinerascens. A. ( i r .— /' . jvlifora, 
De.—P. pubescens, Benth .—Mezqui te amarillo y colorado.- luga >p.—Mezqi.i-
tillo: Cassia occidunialis, L. 

C¿) 

Lat ín técnico: Prosopis ? 



(4) 

Todo lo que se ha dicho en estos ejercicios está tomado del " Estudio so-
bre el árbol y productos del Mezqui te ," hecho por el distinguido naturalista; 
D. Gabriel V. Alcocer. 

L O C I O N L I V . 

M I Z T L I , león; bajo la forma M I Z . 

Amiscle ( A - M I Z T L I : atl, agua; miztli, león: 
« León acuático.») Cuadrúpedo anfi-
bio que habita en las playas del mar 
Pacífico y en algunos ríos de aquel li-
toral. El cuerpo tiene de setenta á 
ochenta centímetros de largo, y la cola 
cincuenta. Tiene el hocico largo, las 
uñas encorvadas. La piel es muy es-
timada por el pelo que la cubre, que es 
largo y suave. 

Cacomiscle ( T L A C O - M I Z T L I : tlaco, medio; miztli, 
león: « Medio león,» « León peque-
ño ó mediano gato.») Carnívoro noc-
turno parecido al tejón y á la comadre-
ja, pero de mayor tamaño; tiene la piel 
de color leonado y en la cola ocho ani-
llos negros. Vive en las oquedades de 
las tapias y paredes. Hace grandes es-
tragos en los gallineros, y por esto es 
perseguido tenazmente por la gente del 
campo. ( i ). 

Zacamiscle ( ZACA-MIZTLI : zacatl, zacate (V.); 
por extensión, zacatal, pradera; miztli, 
león; puma: « León ó puma de Iqs 
praderas.») Cuadrúpedo que vive en 
los alrededores de Pánuco. ( 2 ) . 

NOM BRES GEOGRAFI COS. 

A C A - M I Z - T L A : acall, caña ó carrizo; 
miztli, león; tía, partícula abundancial: 
« Donde abundan los leones de las ca-
ñas,» esto es, el acamiztli, que no he 
mos visto descrito en ninguna par-
te. ( 2 ) 

( T E - M I Z co: tetl, piedra: miztli, león; 
co, en: « En el león de piedra.») Ha-
cienda del Estado de Morelos, en una 
de cuyas lomas hay una piedra con un 
leopardo esculpido. 
. Z A C A - M I Z TLA: zacamiztli, zacamis-
cle ( V.); tla, partícula abundancial: 
« Donde hay muchos zacamiscles.» 

DERIVADO. 

Cacomisclero El que se ocupa en matar caco-
- Míneles en los pueblos, y pide por ello 

recompensa á los vecinos. || Perro 
adiestrado para cazar cacomiscles. 

LOCUCION FAMILIAR. 

Cacomiscle de ca- Nombre que da la gente del 
bcza prieta campo al ladrón de pollos y galli-

nas. 

\ 

Acamistla 
- * 

Temisco 

Za carni stia 



(4) 

Todo lo que se ha dicho en estos ejercicios está tomado del " Estudio so-
bre el árbol y productos del Mezqui te ," hecho por el distinguido naturalista; 
D. Gabriel V. Alcocer. 

L O C I O N L I V . 

M I Z T L I , león; bajo la forma M I Z . 

Amiscle ( A - M I Z T L I : atl, agua; miztli, león: 
« León acuático.») Cuadrúpedo anfi-
bio que habita en las playas del mar 
Pacífico y en algunos ríos de aquel li-
toral. El cuerpo tiene de setenta á 
ochenta centímetros de largo, y la cola 
cincuenta. Tiene el hocico largo, las 
uñas encorvadas. La piel es muy es-
timada por el pelo que la cubre, que es 
largo y suave. 

Cacomiscle ( T L A C O - M I Z T L I : tlaco, medio; miztli, 
león: « Medio león,» « León peque-
ño ó mediano gato.») Carnívoro noc-
turno parecido al tejón y á la comadre-
ja, pero de mayor tamaño; tiene la piel 
de color leonado y en la cola ocho ani-
llos negros. Vive en las oquedades de 
las tapias y paredes. Hace grandes es-
tragos en los gallineros, y por esto es 
perseguido tenazmente por la gente del 
campo. ( i ). 

Zacamiscle ( ZACA-MIZTLI : zacatl, zacate (V.); 
por extensión, zacatal, pradera; miztli, 
león; puma: « León ó puma de Iqs 
praderas.») Cuadrúpedo que vive en 
los alrededores de Pánuco. ( 2 ) . 

NOM BRES GEOGRAFI COS. 

A C A - M I Z - T L A : acall, caña ó carrizo; 
miztli, león; tía, partícula abundancial: 
« Donde abundan los leones de las ca-
ñas,» esto es, el acamiztli, que no he 
mos visto descrito en ninguna par-
te. ( 2 ) 

( T E - M I Z co: tetl, piedra: miztli, león; 
co, en: « En el león de piedra.») Ha-
cienda del Estado de Morelos, en una 
de cuyas lomas hay una piedra con un 
leopardo esculpido. 
. Z A C A - M I Z TLA: zacamiztli, zacamis-
cle ( V.); tla, partícula abundancial: 
« Donde hay muchos zacamiscles.» 

DERIVADO. 

Cacomisclero El que se ocupa en matar caco-
- míneles en los pueblos, y pide por ello 

recompensa á los vecinos. || Perro 
adiestrado para cazar cacomiscles. 

LOCUCION FAMILIAR. 

Cacomiscle de ca- Nombre que da la gente del 
bcza prieta campo al ladrón de pollos y galli-

nas. 

\ 

Acamistla 
- * 

Tornisco 

Za carni stia 



NOTAS. 
(i) 

Clavijero dice que no conoce la e t imología de este nombre .—El S/ . . He-
rrera y Pérez dice que se compone de tinco, mi tad , y de miztli, gato, y que el 
n o m b r e indicará el parecido e n t r a m b o s an imales . - Mr . Remi Simeón", al Ajar 
las radicales de la palabra como el llama á los elementos de que se compone, 
escribe: « [ ? ] miztli.»—Molina no t rae la palabra n i en el Vo-
cabulario mexicano, ni en el castellano.—El pr imer e lemento caco, es entera-
men te desconocido el segundo miztli, se ha t raducido gato, pero no tiene esta 
significación. Miztli, según Molina, es " león; " según Remi Simeón, es " León 
americano, puma, cuguar, del que se dis t inguen muchas especies: cuitlámiztli, 
que tiene de lobo; mazamutli, que se parece al ciervo, quamatli, el que más 
se parece al león ordinario, y tlamutli, pequeño de cuerpo, pero m u y t'eroz." 
Como se vé, miztli, ni en composición significa " ga to . " E l qato no fué cono-
cido por los indios, sino despues de la Conquista, y como el cacomiztli, es abo-
rígene de México, al poner le el nombre , no han podido referirse al gato en 
n inguna manera . Cuando conocieron el qato lo llamaron mizto, mizton, voca-
blos apocopados ríe miztontli, leoncillo.—D. E. Mendoza dice: Cacomixtli, gato 
de grandes carrillos; compuesto de cacame, carril ludo, y de miztli gato. «Hay 
«pie adver t i r sobre esta etimología que " carr i l ludo " es cacan/:, participio apa-
rente de cacanth carrillos, y que estos participios, al e n t r a r e n composición, no 
pierden la silaba final, po rque es su dis t in t ivo característico, como se observa 
en imaqufítné-can. atlanchané-, y en el caso de que se trata, el vocablo sería: 
cacanrmizlli. ' 

El P. Sabagún, describiendo varios animales, dice: « Al gato cerval 11a-
ina.de por este nombre llacoceloll ( medio tigre, )llaeomiztli [ medio león ] , por 
que es pequeño, del t amaño de un gato, es pardo, t iene uñas, y manchas obs-
curas como el tigre p in tado.»—Aunque no sabemos si el gato cerval es el ani-
mal conocido hoy con el n o m b r e de cacomiztli, en este pasaje de Sabagún nos 
liemos fundado para adoptar la etimología que hemos dado en el texto. 

E l 1 . Clavijero, describiendo el cacomiztli, dice: 
• • ," , c " c . r " n r / M e es un cuadrúpedo muy semejante á la tuina en sus prin-

cipales hábitos. Tiene el t amaño y la forma de un gato común; pero el cuer-
po es mas grueso, el pelo más largo la p ierna mas corta, y el acpecto más sel-
vático y feroz. Su voz es un gr i to agudísimo. Se a l imonta d e gallinas v de 
otros animales pequeños. H a b i t a y cría á sus hijos en los r incones menos fre-
cuentados de las casas. De día ve poco, y solo sale de su escondite por la no-
che, para buscar que comer.» 

Latín técnico: Bassaris astuta Wagl . 

2 
El I'. Clavijero, pa ra evi tar la confusión que algunos hacen del cacomiztli 

con el zacamiztli, dice lo s iguiente: 
- El Dr. Hernández no hace mención de esto animal. Es cierto que des-

cribe otro con el nombre de cacomiztli; pero este es sin duda un yer ro de im-
prenta ó de los académicos romanos que cuidaron de la edición de Hernández, 
puesto que debe escribirse zacamiztli. Ahora bien, este cuadrúpedo es de 
i anuco, y el cacomiztli de México. E l zacamiztli hab i ta en el campo y el ca-
comiztle en las casas de la c iudad. El zacamiztli t iene una braza castellana de 
largo,-y el cacomiztle es más pequeño.» 

El Sr. Muñoz dice que el n o m b r e significa: «Tigre ó león en el carrizal.» 

LECCION LV. 

Me LL1, salza, guisado, potaje, " mole; " bajo la forma MOL. 

M O L E ( M O L L I Ó M U L L Í : salza, guisado. 
Hoy sólo se da este nombre á los gui-
sados condimentados con " chile. " 

Amolé ( Véase Amolé.) 
Clemole ( T L E - M O L L I : tletl, fuego, lumbre; 

molli, guisado, manjar: " Guisado de 
lumbre,» esto es, hecho al fuego: plato 
caliente.) Caldillo ó salza de chile con 
tomate, en que se guisan todas las car-
nes y legumbres, al estilo del país. 

Chimóle ( C H I L - M O L L I : chilli, chile; molli, gui-
sado: " Guisado de chile » ) Hoy se 
da el nombre de " chimóle " á todo 
guisado ó salza de chile, mal hechos, ó 
sin muchos condimentos. ( Véase la 
nota 7a de la lección XXXIV. 

Guacamole ( A H U A C A - M O I . L I : ahuacatl, aguacate 
( V.); molli, salza: «Salza de ahuacate») 
Especie de ensalada de aguacate con ji-
tomate y chile. 

Gl iaxmole ( Véase Huaxmole en la lección XL. 
Molcajete- ( M O L - C A X I T L : molli salza, guisado; 

caxitl, cajete ( V. ), escudilla: " Es-
cudilla de las salzas ó guisados.") Mor-
tero de piedra, ó de barro en que se 
muelen las especies, chile, etc., para 
hacer las salzas. 



— 242 — 

DERIVADOS. 

Clemol i to Planta cuyas flores tienen los pétalos 
del color del clemole.»—Fagotes pa-
tilla, L.—Wedelia hispida, H. B. K. 

Cll imolera La que hace ó vende chimóle |¡ Ma-
la cocinera. 

Molcajetear Moler algo en el molcajete. |¡ Darle 
á alguna cosa la figura de molcajete. 

Molcajeteado Chile desleído en agua y molido en 
crudo en el molcajete. 

Molerá La que hace ó vende mole. 
I¡ Casuela grande propia para hacer el 
mole de guajolote. 

Moles ( H u e v o s ) Dulce que se hace con yemas de hue-
vo cocidas en almíbar y vino, coloca-
das en mamón con azúcar y canela.— 
Los indios llamaban totoltemolli al man-
jar ó guisado confeccionado con huevos 
(totoltetl, huevo, molli, manjar);nosotros 
sólo empleamos, tratándose de este dul-
ce, la palabra, molli, n mole, » manjar, 
pluralizándola para que concierte en 
número con huevos, como si fuera ad-
jetivo. 

LOCUCION FAMILIAR 

Para m o l e su gallo Frase despectiva con que los 
vieio lidiadores de gallos significan que 

un gallo no sirve para le pelea. 

% 

L E C C I O N L V I . 

C A C A H U A T E , « cacahuate,» « cacao; » bajo la forma 
C A C A H U A . 

Cacahuate ( T L A L - C A C A H U A T L : llalli, tierra; en-
calmad, cacao ( V.): « Cacao de la 
tierra, » porque el fruto se parece al 
grano del « cacao » y se produce den-
tro de la tierra.) ( 1 ). Planta legu -
minosa, abundante en hojas y raíces. 
Las florecillas son blancas, pero no dan 
fruto. Este no nace en las ramas ni en 
los tallos, sino junto á los filamentos de 
las raíces, en una vaina blanca ó blan-
quizca. larga, redonda y arrugada. Ca 
da vaina tiene dos, tres ó cuatro caca-
huates, cuya figura es semejante á la del 
piñón, pero son mucho mayores que 
éstos y más grandes. Cada uno se 
compone de dos lóbulos y su punto 
germinante. ¡Son de buen sabor, pero 
no se comen crudos, sino cocidos ó un 
poco tostados. ( 2 ). 

Cacaliuaciucle... ( C A C A H U A C E N T L I : cacahuatl, « ca-
( Maíz) cao;» centli, mazorca de maíz seco: 

« Mazorca de maíz (que parece) ca-
cao.») Maíz cuyas mazorcas parecen 
pinas de cacao. 

Cacao ( C A C A H U A - C Ü A I I U I T L : cacahuatl, «ca-
cao;» cunhuitl, árbol: Arbol del ca-
cao.»—Habiéndose formado el azte 
quismo « cacahuate » para significar el 
ilalcacahuatl ó cacao de la tierra, fué 
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necesario formar el áztequismo « ca-
cao » para designar el cacahual,/ de ár-
bol.) Arbol aborigene de la América 
tropical, de hojas lastresas, lisas, duras \ 
y aovadas; de flores amarillas y encar-
nadas; y cuyo fruto es una baya larga, 
esquinada, de medio pié de largo y de 
los mismos colores de la flor, que con-
tiene de veinte á cuarenta semillas. 
|| Simiente de este árbol: es una al-
mendra carnosa, cubierta de una cás-
cara delgada, de color pardo, de la cual 
se despoja tostándola. ( 3 ) . 

Caeahuananchi ( C A C A H U A N A N TZIN: cacahuatl, ca-
cao (V . ); nantli, madre; tzintli, ex-
presión de diminutivo: « Madrecita 
del cacao.») ( 4 ) . El árbol llamado 
atlinan (madre del agua ) de las tie-
rras cálidas, que produce un fruto co-
mestible, que se emplea en la fabrica-
ción del jabón, y del que se hace un li- * 
cor por infusión alcohólica, conocido 
generalmente con el nombre de « licor 
de nanches.» 

Citcalmatache ... ( C A C A H U A - T A - T Z I N : cacahuat/., ca-
cao ( V.); tatli, padre; tzintli, expresión 
de diminutivo: « Padrecito del ca-
cao,» ó sea su protector, porque se 
siembra en las plantaciones del cacao 
para abrigar con su sombra las plantas 
de la sementera.) Nombre que le dan 
en algunas partes al « caeahuananchi » 
( V . ) ( 2 . ) 

Talcacahuate . . . •( T L A L - C A C A H Ü A T L : llalli, tierra; ca-
cahual ¿, cacao ( V. ): « Cacao de la 
tierra.» ( Véase Cacahuate). 
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NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Cac: i lmamilpa . . . . C A C A H U A - M I L - P A : cacahuat/, cacao 
(V.); milli, sementera; pa, en: « En 
las sementeras de cacao. " ( 4 ). 

Caeahuatlán C A C A H U A TLAN: cacahual!,cacao ( V . ) ; 
lian, junto á: « Junto á los árboles de 
cacao.» 

Cacaliuatengo.... C A C A H U A - T E N co; cacahuatl, cacao 
(V.); tentli, orilla; co, en: « En la ori-
lla de los árboles de cacao.» 

Cacahua tal Terreno sembrado de cacahuate. 
Cacahuatero, ra. El que ó laque vende cacahuales. 
Cacaotal Sitio poblado de árboles de cacao. 
Cacao te ro Arbol que produce el cacao. 

Locuciones familiares. 
No vale un caca- Equivale á: « No vale un có-

lmate mino. 
Me importa un c a - Equivale á: « Me importa un 

e-ahuate bledo.» 
Parece del Caca- Se aplica á la persona indecen 

hu;>ta1 te y pendenciera, aludiendo á los 
vecinos del Cacahua tal, barrio de 
México, donde, en una época, vi-
vían puros léperos. 



EJERCICIOS. 

I.—Si se tuestan demasiado los cacahuates, adquieren un 
olor y un sabor tan semejante á los del café, que es muy difí-
cil distinguirlos de éste. 

II.—Comidos con abundancia los cacahuates, irritan el 
aparato digestivo y desarrollan simpatías del mismo género 
en otros aparatos, principalmente en el génito-urinario y en 
el encéfalo. 

I I I . Con los. cacahuates se liace, por expresión, un acei-
te parecido al de almendras dulces, qne, recientemente sacado, 
es anodino y calmante; pero pasado algún tiempo, se cree que 
es dañoso, por ser muy cálido. 

IV.—El cacao, de que tanto consumo se hace hoy en am-
bos mundos, fué desconocido en el antiguo, hasta el descubri-
mienso de América. 

V.—El cacao se coje principalmente en las regiones de 
Centro-América. E l de nuestro país se cosecha en los Esta-
dos de Tabasco y Chiapas, siendo reputado el de Soconusco por 
el mejor de cuantos se conocen. 

VI.—El cacao servía de moneda, que corría generalmen-
te no sólo en el Imperio Mexicano, sino también en Jos países 
vecinos. 

VII.—Produce el cacao un aceite que se cuaja natural-
mente, y es conocido con el nombro de « manteca de cacao.» 
por su semejanza con la manteca de leche ( mantequilla). 

VIII.—La manteca de « cacao » gozaba antiguamente de 
gran reputación para curar las heridas, y aun se empleaba 
para guisar. Hoy se usa en la medicina como remedio de 
grietas, quemaduras, etc., y en la perfumería, para la confec-
ción de pomadas y cosméticos. 

IX.—El cacao ha dado al mundo entero la sabrosa y nu-
tri t iva bebida llamada « chocolate. » 

NOTAS. 
( i ) 

El Sr. Jesús Sánchez á este propósito, dice que la voz mexicana llalli, tie-
rra; y el nombre específico hypogaea, ( subterránea), recuerdan la penetra-
ción de los ovarios fecundados de dicha planta en el interior de la tierra para 
madurar en ella.—De llalcacMhuatl, hicieron los españoles taltacahuate, talca-
cahuate, y después cacahuate.—La Acadamia trae también cacahuete, cacahué y 
cacahuey, pero estos vocablos son inusitados en México; el primero se usa en 
Valencia, el segundo en Argel, y el último en Sto. Domingo; pero esto no lo 
dice la Academia. 

( 2 ) 

El Dr. Hernández dice que esta planta 110 era conocida antiguamente en 
México, sino que era propia de las Islas ( Antillas ), adonde llaman el fruto 
mani, l'ichardo, refiriéndose al mani, dice: « Planta rastrera, originaria de la 
Baja Guinea ( y también nativa de México). » 

El P. Clavijero, después de hacer la descripción que hemos puesto en el 
texto, agrega: « Con los cacahuates se hace un aceite que no es de mal gusto; 
pero que se cree dañoso por ser muy cálido. Produce este aceite una luz her-
mosa, pero que se apaga con facilidad. Esta planta se siembra per marzo y 
abril, y la cosecha se hace en Octubre y Noviembre.» 

Latín técnico: Arachis hijtogeea, L. 

(3) 
Fué el cacao, de que tanto consumo se hace hoy en ambos mundos, des-

conocido en el antiguo, hasta el descubrí miento del nuevo. Cójese principal-
mente en las regiones de la América Central, y aun se encuentra silvestre en 
ciertos lugares. El de nuestro país se cosecha en los Estados de Tabasco v 
Chiapas, siendo reputado el de Soconusco por el mejor d e cuantos se conocen. 
E11 tiempo de la Conquista sobresalía por su riqueza en cacao ]a provincia de 
Izcaloos en la costa de Guatemala, donde, según dice el Lic. Diego Garete del 
Palacio, ocupaban dos leguas cuadradas los plant íos de ese árbol, y producían 
cincuenta mil cargas de fruto que valían quinientos mil pesos de oro de minas 
[ * ] En el día ha decaído allí mucho la producción. 

El árbol del cacao se siembra en tierras muy fértiles, y como suele gastar-
se con el calor excesivo, plantan prèviamente al lado-otro árbol más alto, co-
nocido por su especie con el nombre de atlinan, y por el oficio el de cacahva-
nantli, ó « madre del cacao, » porque tales árboles sirven para preservarle del 
ardor del sol con su follaje, y al efecto cortan las ramas bajas de manera oue 
no estorben al cacao, y dejan las altas para que den la sombra requerida. Co-
mo esos árboles pierden las hojas en invierno, dejan penenetrar entonces los 
rayos del sol, y cubriéndose de follaje en verano, los interceptan. En Nica-
ragua sembraban con este objeto un árbol llamado yaguagint, muy estimado 

( * ) El valor intrínseco de un peso de oro de minas era 
de S 2.64 cents. 



p o r su madera oscura, recia é i nco r rup t ib l e . E l f r u t o del cacao aparece en el 
t ronco , casi de sde el suelo, y en las ramas . E s u n a especie d e mazorca , ó cáp-
su la verde roj iza en figura de melón , seña lados los gajos, y con t i ene d e veinte 
á t r e i n t a g r anos e n v u e l t o s en u n a sus tanc ia b lanca y du lce q u e t a m b i é n secó-
me.; H á c e n s e dos cosechas: una p o r J imio , que es" la pr inc ipa l , y o t r a por 
Dic iembre . Sacados los granos, pues tos a l g ú n t i empo á f e r m e n t a r y secados 
luego al sol pasan a l comercio. 

L a t í n técnico: Titeobroma cacao, L. Bi tner iáceas . 
Los m o x i c a n o s l l amaban al cacao cacahuatl ( 1 ), y según H e r n á n d e z 

conocían cua t ro especies q u e e n u m e r a p o r o r d e n de t amaño , á saber : el qua-
ulicacahuatl, el mecacahuall, el xochicacahuatl y el tlalcacahuatl, ó « cacao hu-
mi lde , » el m á s p e q u e ñ o d e todos. T e n í a n a d e m á s o t ro á rbo l l lamado 
quahpallachtli de género s eme jan t e , q u e a veces s e m b r a b a n e n las h u e r t a s de 
cacao. D a b a un f ru to parecido, a u n q u e d e in fe r ior ca l idad, q u e los indios 
soban mezclar en el cacao ve rdadero , y t a m b i é n se comía conf i tado . Todos 
los cacaos t en ían las m i s m a s p rop i edades y usos; pe ro p a r a la b e b i d a emplea-
lian d e p re te rene ia el tlalcacahuatl. L o s o t ros servian d e m o n e d a que corr ía 
gene ra lmen te en la t i e r ra , no solo en el I m p e r i o Mexicano , s ino t a m b i é n en 
los países vecinos. D e lo m i s m o servía el f r u t o del quauhpatlachtli, y se daba 
de l imosna a los pobres : l l amábase «cacao patlachtli.» C o n f o r m e a i s istema 
n u m e r a l de los mexicanos , la base p a r a c o n t a r los cacaos e r a el n ú m e r o 20: 
asi, 400 cacaos [ 20 p o r 20 ] f o r m a b a n u n tzontli (2): ve in te zóntles, ó sean 
8000 u n xiquipdli, y t r e s xiquipiUi una carga, la cual, p o r consiguiente , tenía 
24.000 granos . 

C o m o esta c u e n t a e r a difícil y d a r í a lugar á abusos, se p r o h i b i ó en cabi ldo 
de d e E n e r o d e 1527 « v e n d e r cacao p o r cuen ta , salvo p o r m e d i d a sel lada 
con el sello d e la c iudad é colmada;» a u n q u e años después preva lec ió o t r a opi-
n ión y en 24 d e Oc tubre , de 1536 se m a n d ó vender con tado « c no de otra ma-
nera.» Los indios falsif icaban esa m o n e d a , l l enando las cascaras vacías 6011 
greda, y en lo37 e n v i a b a D. A n t o n i o do Mendoza al rev, m u e s t r a s d e esa íal-
i-iücacion. 

«La que vende cacao hecho , mué le lo p r i m e r o en es te modo , que la pri-
mera vez q u i e b r a o m a c h u c a las a l m e n d r a s : la s e g u n d a vez van u n poco mas 
mo l idas : la te rcera y pos t re ra vez m u y mol idas , mezc lándose con granos de 
maíz cocidos y lavados, y h e c h o esto les e c h a n agua en a lgún vaso; si íes echan 
poca, nacen l indo cacao, y si m u c b a , n o hacen e spuma , y p a r a hacer le b ien 
1 ? s,° h a c , e y g u a r d a la s igu ien te : conv iene á saber , q u e se cuela, despues 

ue colado se levanta p a r a q u e cho r ree , y con es to se hace la e s p u m a y se he-
c n a a p a r t e y a veces espesase demas iado , y mezclase con a g u a después de 
mol ido ; y el que lo s abe h a c e r b ien hecho , lo vende b u e n o y l indo, y tal que 
solo los señores le b e b e n ; es b lando , espumoso , ve rme jo , colorado y puro ; 
s i n m u c h a m a s a : á .veces le e c h a n especies a romát icas v a u n miel d e abejas, 
> a lguna agua rosada: y el cacao que 110 es b u e n o t iene m u c h a masa y agua, y 
asi n o hace e s p u m a s ino e s p u m a r a j o s . » - [ XIMENEZ ] 

( 1 ) ís'o hay que equivocar el cacao con el cacahuate ( el 
maní de las islas ); cosa fácil por la semejanza de los nombres 
y mas porque al cacahuate llamaban Ualcacahuule, cuyo nom-
bre daban también á una de las especies del cacao. 

( - ) Tzontli quiere decir en mexicano « cuatrocientos, 
y Hasta hoy es costumbre vender en zontles la leña. 

w 
. , E s t e l ? n " b l ° , p s r.otal}ie p o r q u e en el se e n c u e n t r a la famosa c a v e r n a cono-

c ida con el n o m b r e d e « G r u t a d e Cacahuami lpa .» Los an t iguos m e x i c a n o s 
conocieron la Gruta de Cacahuamilpa, y acaso la t e n í a n consagrada como un 
gran t emp lo a a lguna d iv in idad , pues ú l t i m a m e n t e se h a descub ie r to f r e n t e á 
la e n t r a d a 1111 teocali,, y resto de o t ro en el p a v i m e n t o del p r i m e r salón Des-
pués de la conquis ta los ind ios de los pueblos c i rcunvec inos , ó a l m e n o s los del 
pueb lo d e C a c a h u a m i l p a , s iguieron conociendo su ex i s t enc ia , pe ro ocu l t ando-
a c u i d a d o s a m e n t e a la raza de los conquis tadores , h a s t a que en el a ñ o de 1834 
e d ieron asilo e n ella á I). Manue l Saenz «le la Peña , r ico p rop ie t a r io d e Te-

• m u y es t imado d e ellos, para sus t raer lo de la acción d e la justicia q u e lo 
perseguía po r h a b e r her ido, en un a l te rcado violento , á I>. J u a n P u v a d v , 
C u a n d o I). ManuelSaenzea l ió d e su escondi te c o m u n i c ó sus explorac iones en 
la gru ta , c o r n o la not ic ia d e su exis tencia , los v i s i tan tes acudieron á porf ía , 
se lucieron g randes descr ipc iones de sus bellezas v d e las capr ichosas figuras d e 
sus concreciones, y a lcanzó la ce lebr idad que h o y t i ene . 

Al S. O. del Es tado y al o t ro lado d e la b a r r a n c a d e S a n t a Teresa, l í m i t e 
na tura l con el Es tado d e Guer re ro , está s i tuado el pueb lo d e Cacahuami lpa , 
y a dos k i lómet ros de este pueb lo se eleva u n n u d o d e m o n t a ñ a s á 1700 met ros 
sob re el nivel del mar , y en su pié. j u n t o á un a r r o v u e l o q u e se despeña , h a v 
u n e n o r m e boque -on d e 21 me t ro s de al tura, v 4 2 d e a n c h o , f o r m a n d o el arco 
Jas g r andes y du ra s rocas que s irven de base á la m o n t a ñ a , q u e da e n t r a d a á 
la mis ter iosa g ru ta . Se b a j a una pend ien t e ra pida d e 24 m e t r o s y se llega al 
p r i m e r salón, ovalado, d e 50 met ros de longi tud, 45 d e la t i tud v o t ros t an tos 
d e a l tura . Es t e p r i m e r salón se l lama del chivo p o r q u e e n t r e las es ta lagmi tas 
q u e hay en él, se e n c u e n t r a una . de 1111 me t ro de a l tu ra , q u e r e m e d a l a ' f o r m a 
d e un macho-cabr ío , que h o y está m u y mut i lado . Los i nd ígenas c re ían q u e 
e s t e ch ivo era un ser encantado que defendía la entrado de la cuera. 

Dir ig iéndole d e este salón h a c i a e l ' N , 71? O. se en t ra p o r o t ra n u e v a porta-
da á un espacio inmenso , cuyo p a v i m e n t o esta f o r m a d o d e g radas concavas 
q u e en la estación d e las l luvias es tán llenas de agua pu r í s ima . La roca de es-
t e salón es de espato calizo, d e un color amar i l lento . I l a v e n él, v es to ver-
d a d e r a m e n t e la s e p a r a de l p r imero , u n a gruesa es ta lagmi ta d e 25 me t ro s de al-
to, que por su b l ancura parece de alabastro, y se r e m o n t a en el espacio i nmen-
so de la bóveda, como si hub iese de sostener le H a y o t ras m u c h a s es ta lacmi-
tas d e d iversas formas y t amaños , hasta el e x t r e m o del salón que t i ene 100 
metros . Es t e s egundo salón se llama d e los Confites, p o r es ta r cub i e r to el pa-
v imen to d e concreciones esféricas, libres, de 1111 c e n t í m e t r o d e d i á m e t r o 
p r ó x i m a m e n t e la m a y o r par te . 

Un a rco i r r egu la r d a e n t r a d a á o t r a n u e v a ga le r ía , cuyas p a r e d e s e s t m 
cubier tas con figuras caprichosas, q u e p roducen la i lusión d e u n a m o m i a cu-
b i e r t a d e sudar io y d e un anc iano con larga b a r b a que sost iene á u n n i ñ o i-n 
sus brazos. Es ta sala t iene 25 me t ro s de largo, y t e r m i n a p o r una especi • de. 
anl i tea t ro , sos ten ido por una p i r ámide t runcada "de 11 m e t r o s de base sobre 
26 de a l tura . Es te salón se l lama la Aurora, po rque al volver del in te r io r d e 
la gruta se ve la boca ó en t rada , y la luz solar apa rece como los p r imeros al-
bo re s d e la m a ñ a n a . 

Sigue o t ra ga ler ía de 10,? me t ro s d e longi tud, 47 d e la t i tud y 60 de a l tura . 
En h p r i m e r a mitad d e esta ga ler ía hav u n a estalacti ta y una es ta lagmi ta b lan-
quís imas y b r i l l an tes r e m e d a n d o la pr imera un dosel y la s e g u n d a el as iento 
q u e aque l cub re . P o r es ta circunst-in-ia debe esta p a r t e de la galer ía el nom-
b r e de l salón del tr.mo q u e se le ha dado : En la o t ra m i t a d d e la galer ía h a v 



bellísimas estalagmitas que parecen obeliscos, de un tamaño prodigioso, com-
parablos á los de Clopatra y Pompeyo, y por esto se le ha dado el nombre de 
el Panteón. 

Dirigiéndose al X. 176.'E. hay un espacio que se estrecha á medida que 
se adelanta en él, hasta que se empieza á ascender con gran difiultad por una 
aglomeración de pedruscos que se han desprendido dé la bóveda. A esta ga-
lería se le denomina el pedregal. Llegando á la cima de la montaña que ti'"n • 
70 metros de diámetro se entra a una estrecha galería á cuya izquierda hav 
una fuente de agua cristalina, donde el visitante apaga su sed y calma la fatiga 
de su penosa ascención. A este lugar se le l lama el agua bendita 

Jun to á la fuente hay una estrecha abertura por donde, casi arrastrándose 
se penet ia á la galería más espaciosa de la caverna. Tiene de ancho como 400 
metros, y de altura en t re 50 y 60. El principio de esta galería se llama el sa-
lón del muerto porque en el se encontró un esqueleto humano, recostado sobre 
el lado izquierdo; el cráneo,por el lado en (pie se hallaba inmediato al suelo, 
se veía cubierto de una brillante cristalización. Jun to al esqueleto del hom-
bre se halló el de su perro. La parte media de la galería se llama el salón de 
las palmas, por que las altas y esbeltas columnas que forman las estalagmitas, 
semejan los tallos de las palmeras. AI fin de éste se asciende penosamente 
por otro pedregal de enormes mazas, cuyos iutersticios son un constante pe-
ligro que amenaza al viajero, y donde es muy dificil dejar de caer, pero al fin 
se llega al fondo ó sea al salón de ios órganos, l lamado así pr r pie en sus pa-
redes están de relieve unos cilindros semejantes á los tubos de órganos, y que, 
heridos con una piedra, producen un sonido como el de-este instrumento. Los 
mejores explotadores no han encontrado paso para ir más allá de los órganos: 
as, es que deben reputarse infundadas las aserciones de que se llega á un sitio 
donde se ve correr un río, y d e que en la margen opuesta sigue otra serie de 
galenas inexploradas. 

Lo que existe basta para llenar do asombro v estupor al viaiero más audaz 
v sereno, y las maravillas que alli se contemplan sobrepujan á í is creaciones 
de la mas fecunda imaginación. 

_ Uno de los exploradores [ Don Eugenio Cañas ] en una brillante descrip-
ción que hace de la gruta, dice: « desde el primer 
salón venimos dejando un s innúmero de concreciones enormes, medianas v 
diminutas, pendientes de la bóveda, erigidas sobre el suelo, replegadas on an-
chos y delicados cortinajes contra las paredes, distintas, confusas, separadas, 
aglomeradas blancas, amarillentas, grises, negras, con triste opacidad las 
unas con brillo retulgente las otras, casi todas de formas indefinibles... 

ü n otro lugar dice: « El espectáculo grandioso, la admiración en su úl-
timo punto, el entusiasmo desbordándose involuntario en el corazó i más in-
diferente esta reservado para el ú l t imo salón llamado los órganos. En la bi-
furcación que hacia la izquierda, entrando, existe en ese sitio, hav maravillas 
que pocos de ios visitadores han visto; que hacia ese lado es donde arrojando 
cohetes de 110 metros de alcance, no los hemos visto tocar la bóveda, v que 
en las ultimas galenas que corren, suben,se inclinan v cruzan entre las ¿restas 
deesas incomnensurables rocas hay todo un mundo de monumentos extraños, 
de edificios abigarrados con todos los ordenes de arquitectura en fantástica 
contusión de vegetación pétrea, de animales mitológicos, de figuras apocalíp-
ticas, todo eso ve la menos exaltada imaginación, á quien ni los verdaderos pe-
ligros que se necesita arrostrar para llegar allí bastan á sustraer de la influen-
cia de lo maravilloso, cuyo dominio es completo 

. , C Í ! U ' [ A «CARLOS PACHECO. » Siempre se había creído que la gru-
ta de Lacahuamilpa era la un icaque había en ol pueblo d e este nombre; pero 
en la expedición que hizo el Sr. General D. Carlos Pacheco en Octubre de 1379, 

acompañando á la comisión científica que env ió el .Ministerio de Fomento los 
indios le revelaron otra, que solo eraconocida d e ellos ' 1 0 8 

Esta gruta no está distante de la grande, pero lo abrupto de aquellos lu-
gares impide qne se llegue á ella por la distancia mas co r t£ así es que e« e-

r T e ? ' ? e ™ d e , , , i a l e 8 » a I** - - a n . i n o muy áspero, y que pasa po r la bóveda d e la gran gruta. ' 
m „ v S r U ; S a ' , n i a l K H a -v I« pendiente para descender es 
muy rápida. Al pie de k rampa hay una galería de mas de 200 metros de 
¡ E C 2 2 • " ! a y 0 , ; e X ! , ' " - , l o n i^qi ' ierda: se l lama de los pebeteros: á la 

r a l a •n t R¡CÍa a l pT1TI f 1 , m ' l , u ' el de la dama blanca; el segun-
" U T : d ^ T f d.f PabeUon' e l ^ r t o , el de la silla y el últi-

mo el de los volcanes El de la sdla es el mas amplio de hi gruía. Los nom-
bres de los salones reconocen por origen la fo rma de las estalactitas y e s t a l a -
mitas, que remedan los objetos Que dichos nombres significan. Las cristali-
zaciones de estos salones se conservan intactas y son más bellas, pero no más 
magestuosas que las de la gran gruta. 1 

Además ele las grutas h a y otros espectáculos grandiosos en aquellos luga-
res: el abra de corralejo, a dos leguas, donde hund ida la bóveda se ve correr 
el b. Gerónimo á una profundidad espantosa: la entrada de este río cerca de 

• " u ' c o n , u n a r e 0 q u e n , ' d e de sesenta á ochanta varas de altura, 
abierto en una pared, que corta la montaña , de doble á tr iple elevación: las 
bocas, sitio donde salen los ríos: el hoyanco, gigante depresión circular que no 
es sino caverna, cuya bóveda se hundió. 

L E C C I O N l i V U . 

N E C A T L , desinencia de nombres gentilicios. ( 1 ). 

Apaneco, c a A P A N E C A T L , derivado de A pan (2). 
^oapaneco, ca.... C O A P A N E C A T L , derivado de Coapav. 
<'liaillilpaneco,ca C H I A M I L P A N E C A T L , derivado de 

Chiammilpa ( Chamilpa.) 
€h i a pan eco, ca.. C H I A P A N E C A T L , derivado de O napa 

( hoy Chiapas. V . ) 
Otompaneco, ca.. OTOMPANIKCATL, derivado de O /am-

pón ( h o y O t u m b a ) 
Tep aneca. ( T E P A N E C A T L , derivado de Tcpai;.) 

Nombre de una tribu que fundó el rei 
no icpaneca, cuya capital fué Azcapu-
zalco. 

Tlalpnni'CO, va... T L A L P A N E C A T L , derivado de Tlal-
pau. 



bellísimas estalagmitas que parecen obeliscos, de un tamaño prodigioso, com-
parablos á los de Clopatra y Pompeyo, y por esto se le ha dado el nombre de 
el Panteón. 

Dirigiéndose al X. 176. 'E. hay un espacio que se estrecha á medida que 
se adelanta en él, hasta que se empieza á ascender con gran difiultad por una 
aglomeración de pedruscos que se han desprendido de la bóveda. A esta ga-
tería se le denomina el pedregal. Llegando á la cima de la montaña que ti'"n • 
70 metros de diámetro se entra a una estrecha galería á cuya izquierda hav 
una fuente de agua cristalina, donde el visitante apaga su sed y calma la fatiga 
de su penosa ascención. A este lugar se le l lama el agua bendita 

J u n t o á la fuente hay una estrecha aber tura por donde, casi arrastrándose 
se pene t ia á la galería más espaciosa de la caverna. Tiene de ancho como 400 
metros, y de altura en t re 50 y 60. El principio de esta galería se l lama el sa-
lón del muerto porque en el se encontró un esqueleto humano, recostado sobre 
el lado izquierdo; el cráneo,por el lado en que se hallaba inmediato al suelo, 
se veía cubierto de una bril lante cristalización. J u n t o al esqueleto del hom-
bre se halló el de su perro. La parte media de la galería se llama el salón de 
las palmas, por que las altas y esbeltas columnas que forman las estalagmitas, 
semejan los tallos de las palmeras. AI fin de éste se asciende penosamente 
por otro pedregal de enormes mazas, cuyos iutersticios son 1111 constante pe-
ligro que amenaza al viajero, y donde es muy dilicil dejar de caer, pero al fin 
se llega al fondo ó sea al salón de los órganos, l lamado así pr r ¡ue en sus pa-
redes están de relieve unos cilindros semejantes & los tubos de órganos, y que, 
heridos con una piedra, producen un sonido como el de e s te instrumento. Los 
mejores explotadores no han encontrado paso para ir más allá de los órganos: 
asi es que deben reputarse infundadas las aserciones de que se llega á un sitio 
donde se ve correr 1111 río, y d e que en la margen opuesta sigue otra serie de 
galenas inexploradas. 

Lo que existe basta para l lenar de asombro v estupor al viaiero mas audaz 
v sereno, y las maravillas que alli se contemplan sobrepujan á l .s creaciones 
de la nías fecunda imaginación. 

_ Uno de los exploradores [ Don Eugenio Cañas ] en una brillante descrip-
ción que hace de la gruta, dice: « desde el primer 
salón venimos dejando 1111 s innúmero de concreciones enormes, medianas v 
dinnnutas , pendientes de la bóveda, erigidas sobre el suelo, replegadas en an-
chos y delicados cort inajes contra las paredes, distintas, confusas, separadas, 
aglomeradas, blancas, amarillentas, grises, negras, con triste opacidad las 
unas con brillo refulgente las otras, casi todas de formas indefinibles.» 

En otro lugar dice: « El espectáculo grandioso, la admiración en su úl-
t imo punto, el entusiasmo desbordándose involuntario en el corazó > más in-
diferente esta reservado para el ú l t imo salón llamado los órganos. En la bi-
furcación que hacia la izquierda, entrando, existe en ese sitio, hav maravillas 
que pocos d e j o s visitadores han visto; que hacia ese lado es donde arrojando 
cohetes de 110 metros de alcance, 110 los hemos visto tocar la bóveda, v que 
en las ul t imas galenas que corren, suben,se inclinan v cruzan entre las ¿restas 
«ee ra s inconmensurables rocas hay todo un mundo de monumentos extraños, 
de edificios abigarrados con todos los ordenes de arquitectura en fantástica 
contusión de vegetación pétrea, de animales mitológicos, de figuras apocalíp-
ticas, todo eso ve la menos exaltada imaginación, á quien ni los verdaderos pe-
ligros que se necesita arrostrar para llegar allí bastan á sustraer de la influen-
cia de lo maravilloso, cuyo dominio es completo 

. , « « U T A «CARLOS PACHECO. » Siempre se había creído que lagru-
ta de Oacahuamdpaera la única que había en el pueblo d e este nombre; pero 
en la expedición que hizo el Sr. General D. Carlos Pacheco en Octubre de 1379, 

acompañando á la comisión científica que e n v i ó el .Ministerio de Fomento los 
indios le revelaron otra, que solo eraconocida d e ellos me o, 1 0 8 

Esta gru ta no está distante de.la grande, pe ro lo abrupto de aquellos lu-
g a r e s i m p i d e qne se llegue á ella por la d i s t a n d a mas co r t£ así es que e« e-

r T e ? ' ? e ™ d e , , , i a tegua por m ^ a m i n o m u y áspero y que pasa p o r la bóveda d e la gran gruta. ' 
m „ v S r U ; S a ' , n i a l K H a -v I« pendiente para descender es 
muy rápida. Al p ie de k rampa hay una galer ía «le mas «le 200 metros de 
¡ E C 2 2 • " ! a y 0 , ; e X ! , ' " - , l o n l t ^ q t d e r d a ; se l lama de los pebeteros: á la 

r a l a •n t R¡CÍ a a l pT1TI f 1 , m ' l , u ' el de la dama blanca; el segun-
,ep1 l i ™ "UT: d ^ T d-f PabeUon' e l ( ' U i l r t ° . <'l de la silla y el últi-

mo el «le los volcanes El de la sdla es el mas amplio de la gru.a . Los nom-
bres de los salones reconocen por origen la fo rma de las estalactitas y e s t a l a -
mitas, que remedan los objetos Que dichos nombres significan. Las cristali-
zaciones de estos salones se conservan intactas y son más bellas, pero no más 
magestuosas que las de la gran gruta. 1 

Además ele las grutas hay otros espectáculos grandiosos en aquellos luga-
res: el abra de corralejo a dos leguas, donde hund ida la bóveda se ve correr 
el b. Gerónimo a una profundidad espantosa.- la entrada de este r ío cerca de 

• " u ' c o n , u n a r e 0 <lue 111''te de sesenta á ochanta varas de altura, 
abier to en una pared, que corta la mon taña , «le doble á t r iple elevación: las 
bocas, sitio donde salen los ríos: el hoyanco, gigante depresión circular que no 
es sino caverna, cuya bóveda se hundió. 

L E C C I O N ILVII. 

N E C A T L , desinencia de nombres gentilicios. ( 1 ). 

Apaneco, ca A P A N E C A T L , derivado de A pan (2). 
Coapaneco, ca.... C O A P A N E C A T L , derivado de C«apav. 
<'liaillilpaneco,ca C H I A M I L P A N E C A T L , derivado de 

Chiammilpa ( Chamilpa.) 
Chiapaneco, ca.. C H I A P A N E C A T L , derivado de Chapa 

( hoy Chiapas. V . ) 
Otompaneco, ca.. OTOMPA.SIKCATL, derivado de O /am-

pón ( h o y O t u m b a ) 
Tep aneca. ( T E P A N E C A T L , derivado de Tcpai;.) 

Nombre de una tribu que fundó el rei 
no lepaneca, cuya capital fué Azcapu-
zalco. 

Tlalpaní'CO, va... T L A L P A N E C A T L , derivado de Tlal-
pau. 



Tiixpanoco, ca. .. T O C H P A N R C A T L , derivado de Toe//-
p< n ó Tuc/rpan ( hoy Tuxpan.) 

Zae.lialpanéí'OjCa i y. CIJA LPAXECAI L, derivado de T¿<r-
rualpan, ( hoy Zacualpan.) 

Zilliap; lliro. > a.. C I M A P A N E C A T L . derivado de Cima-
pan ( hoy Zimapan.) 

/ 

NOTAS. • ; M 

, , I j 0 S nombres de pueblos que acaban en pa toman nec.ill; é iem. : Chilapa 
(Mapaneratl, Clñapa, Clmpanecatl. 

Los terminados en pan t oman e-atl; e j em. : Tlalpan, Tia'pavecat!. 
El aztequismo se ha formado con estos nombres convir t iendo la termina-

cion cali en en pa ra el genero masculino, y en ca para el. femenino; y algunos 
comprenden en la ul t ima terminación m í o s dos generos pero no se" usan to-
llos en esta forma, pues se han formado, como se verá en la lección respectiva 
otros gentilicios híbr idos como chüa-pc.y,, na, d e Chilapa-, Zacualtipana, na, de 
Zacualt ipan. 

(2) 

La terminación apanenatl es común á todos los lugares, te rminados en 
ama como Papatoapan, Coa,vi», Tololapan, Tlayacapan, etc. etc.; „ e r o no to-
dos los gentilicios derivados de tales nombres , se usan como azteqüismoti. 

L E C C I O N L V I I I . 

N E N E T L , muñeco, niño; bajo la forma N E N R . 

Nene, na • ( NF.NET^., vulba, id >lo, muñeco.) 
Niño chiquito; muñeco, ca; hombre ó 

% mujer muy pequeños. 
Nenepile ( Ñ E N E - - P I L L I ; nenetl, muñeca, pWi, 

que cuelga: •• Muñeca que está colga-

da." " La lengua." Se le da este 
nombre, porque jos nahoas, en un sen-
tido figurado, decían que la lengua, por 
su tamaño, por su movilidad y por su 
figura, era un juguete, ó muñeco pen-
diente ó colgado en las fauces.) Len-
gua. Como aztequismo sólo se usa re-
firiéndose á la lengua guisada de algu-
nos animales, que, con piltrafas de car-
ne y tripas, sirve de alimento á la clase 
miserable de las grandes poblaciones. 

Tosnene ( T O Z N E N E T L : toztli, periquito ama-
rillo; nenetl, niño chiquito: » Periquito 
( hablador) como niñito.) Este azte-
quismo sólo se usa en los lugares don-
de nacen esos periquitos. (1 ). 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Nenetzinco N E X E - T Z I N - C O : nenetl, idolo; tzrnt/i, 
expresión de diminutivo; en, en: « En 
( donde está ) el idolito " 

Nenetzintlán N E N E T Z I N - T J T L A N : nénetzintli; idoli-
to; tillan, entre: « Entre los idolitos.» 

JJenetzilltla N E N E T Z I N - T L A : nenetzintli, idolito; 
tía, partícula abundancial: « Donde 
abundan los idolitos.» 

Toznenepan T O Z N E X E - P A N : toznenetl, lorito ama 
rillo;/ftt , en: « En los loritos amari-
llos.» ( V. Tosnene ) 

Tepenene T E P E X K N E - C : tepetl, cerro; nmetl. 
idolo; r, en: « En ( donde está) el 
idolo del cerro.» 



Toztlan. T O Z - T L A N : íoztli, abreviación de 
toznenetl, periquito amarillo; tlan, junto 
á: « Junto ó cerca de donde están los 
periquitos amarillos.» ( V. Tosnene.) 

NOTAS. 
(*) 

" H a y m u c h a s mane ra s d e papagallos en esta t ierra, unos d e ellos llaman 
toznene, t iene el pico amar i l lo y corbado como gavilán, la cabeza colorada, 
cr íanse en la p rov inc ia que se l lama Cuextlan, cuando son pequeños que están 
en el nido, son verdes, en el pescuezo, cola, alas y codillos: t ienen verdes y 
amaril las, las p l u m a s pequeñas de las alas que cubren las otras grandes de es-
tas, las del pecho y las de la barr iga son amaril las obscuras: Uamánse zolotl: 
las orillas de las p l u m a s d e las alas y d e la cola, son coloradas, crían y hacen 
nido en los riscos m u y altos, y en las ramas de los árboles; en estos lugares 
hacen nido, ponen sus huevos y los empol lan y sacan sus pollos en estos luga-
res, los toman y los amanzan .—Otra manera de papagallos l laman Ioztli y son 
estos mismos: cuando ya son grandes vuelan y crían, entonces t ienen las plu-
mas muy amari l las y resplandecientes , cuanto más va creciendo en años este 
papagallo, tan to más va amaril leciéndose, y por esto le l laman toztli, quiere de-
cir cosa m u y amar i l l a .»—(Sah) . 

L E C C I O N L I X . 
/ / 

N A H U A C , cerca, al rededor; bajo la torma N A H U A C . 

Biznaga H U I T Z - N A H U A C . ( Véase en la lección 
43-) (1). 

Huitznaliuac ( Abreviación de H U I T Z N A H U A C - T K O -

PAX: Huitznah ua.c, dios de los escla-
vos destinados al sacrificio: teopan, tem-
plo: « Templo de Huitznahuac.) Tem-
plo dedicado al dios Huitznahuac. que 
estaba situado en el actual barrio de 
San-Pablo, en México. ( 2). 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

. A - N A H U A C . ( Véase en la lección 3*) 

. C ü A U H N A H U A C : ( Véase en la lec-
ción 30) (3). 

. T E P E N A H U A C : tepetl, cerro; nahuac, 
al rededor: « Rodeado de cerros. » 

T O L N A H U A C : tolin, tule ( V . ) ; na-
huac, al rededor: « Rodeado de tule.» 

NOTAS. 
(i) 

A lo expues to en la nota 1? d e la lección agregúese lo siguiente: Bo-
runda, aunque le d a á Biznaga un signif icado simbólico, sin embargo corrobo-
ra nues t ra etimología, al descomponer la pa l ab ra . Dice así: 

« P o r cerco instruie t ambién á nauac, la producción t ra tada por Natural is-
tas de Europa , de cardo d e las Indias occidenta les , ó Cardo de Melón, cono-
cido vu lgarmente en Nueva E s p a ñ a por Vimaga, y en t re Naturales uitznauac, 
cerco ó corona nauac, d e espina uitztli, como q u e presenta la más perfecta con 
sus púas, r ecordando al mismo t iempo la d a t a d e aquel und ido general á las 
q u a t r o par tes de la t ierra , por la causa c o m ú n á ellas, que fué la de la espina.» 

El Sr. Paso y Troncoso describe la b iznaga como obje to sagrado del culto; 
y dice que su n o m b r e mexicano es teocomitl, q u e significa «olla d iv ina ;» pero 
n o es exacto, porque el teocomitl es el a r b u s t o espinoso, l lamado «agracejo,» y 
p o s e s o Molina, al t raducir teocomitl, dice « e s p i n o grande,» lo cual 110 convie-
ne á la biznaga. 

( 2 ) 

Para discut ir la etimología de esta pa l ab ra , es necesario t ranscr ibir lo que 
sobre ella dice el Señor Dr. Peñafiel : 

« La escr i tura expresa dos nombres : una espina, huitztli, con la termina-
>> ción nahuac u n a boca con la vírgula, d ice H u i t z n a h u a c . A la izquierda d e 
» este signo h a y un teopantli ó templo, es dec i r , la casa ó edificio, y la pirámi-
» de con gradas: la palabra teopantli, p e r d i e n d o su final queda convert ida, ?<•-
» gun las reglas gramaticales, en nombre d e lugar , teopan: Hui tznahuac teopan 
» es la interpretación fonética; el t emplo d e Iluitznahuac la etimológica.» 

La espina, huitztli, con la vírgula en una a b e r t u r a practic da en la misma 

Aiialiuac... 
Cueniavaca 

Tepenaliuac 

Tolnahuac 



espina, s ímbolo de nahuatl, n o m b r e del id ioma mex icano , voz casi homófona 
d e náhuac, d a el vocablo hvitznahvac, c u y a significación da r emos adelante. 
E s t a voz Huitznahuac un ida a l teopanili q u e está en la p a r t e in fe r ior d e la iz-
qu ie rda , da el n o m b r e d e Huitzriahuac-teopan, « T e m p l o de Hui tznahuac.» 
La m i s m a voz Huitznahuac, unida al calli q u e está e n la pa r t e s u p e r i o r d e la 
izquierda , sobre el t emplo , da el n o m b r e Huitznahnaccalli, y, p o r abreviación, 
y como n o m b r e d e lugar , da el n o m b r e Huitzcalco. Se ve q u e el jeroglífico 
d a e l emen tos para dos pa labras ó n o m b r e s , s i endo el p r i m e r o Hu i t znahuac , 
que es c o m ú n á los dos nombres , y p o r eso es tá e n m e d i o d e los otros dos sig-
nos ; el s egundo e l emen to es teopantli] el t e r ce ro es calli. 

De H u i t z n a h u a c se ha f o r m a d o el a z t e q u i s m o biznaga, p l a n t a cáctea, de 
f o r m a semiesfér iea, con .flores en u m b e l a cuyos piececií los son unas espinas 
anchas , du ra s y punt iagudas , que se e m p l e a n como m o n d a d i e n t e s . La cir-
cuns tanc ia de es tar r o d e a d a de espinas es ta p l an ta , se e x p r e s a en mexicano 
con la posposición nahuac, al r ededor , c i r c u m ; de sue r t e q u e la huitznahuac es 
ó significa: « L a r o d e a d a de espinas.» 

A h o r a bien, es b ien sabido que los Mexicanos , en su sangr ien ta y lugu-
bre religión, t en ían el r i to de sacrif icarse las ca rnes sacándose sangre" de las 
orejas, de los mol ledos , d e los b r azos y p iernas , d e las narices y aun d e la len-
gua . P a r a estos sacrificios empleaban las espinas d e la biznaga y del metí, 
m a g u e y ; y este fué el origen de l cu l to á la huitznahuac, y p o r eso le erigieron 
su t emplo , 11 iii/znahuac-teopan: y p o r eso t a m b i é n en el lugar d o n d e guardaban 
en ese t emp lo las esp inas d e la Huitznahuac, se l l amaba Huitznahuuc-calli ó 
Huüzcalco, « E n la casa d e las espinas. » 

L a Academia E s p a ñ o l a que ignora e s to ó lo h a olvidado, d i ce que biznaga 
viene del á r abe bi.vnaca ó de l latín pastinaca. L a fo rmac ión d 'd az tequ ismo es 
fácil d e c o m p r e n d e r . Huitzmjvuac se escr ib ía en el siglo X V I , cuando los mi-
sioneros apl icaron el a l fabe to castel lano al id ioma nahuatl, del m o d o siguiente: 
Vdznauac, d e d o n d e se formó, por co r rupc ión Vizmgwt, biznaga. 

Sigue d ic iendo el S ' ñ o r Dr . P e ñ a f i e l : 
« E l t emp lo H u i t z n a h u a c fué c o n s t r u i d o en el r e inado d e Motecuzoma I. en 

el in te r ior d e la m i s m a Capi tal , en d o n d e hoy está el hospi ta l d e Je sús , según 
el S e ñ o r Lic. D. A l f r e d o C h a vero.» 

El t emp lo d e H u i t z n a h u a c no es taba en d o n d e es tá h o y el hospi ta l de Je-
sús. Ese t emp lo fué er ig ido en el ac tua l b a r r i o d e San Pab lo , pues Tezozo-
nioc, c i t ado p o r el Sr. Orozco y Ber ra , h a b l a n d o d e Hu i t znahuac , d ice : «Que 
ahora es t ianguil lo [ p e q u e ñ o m e r c a d o ] d e San P a b l o en México. » Es to lo 
decía Tezozomoc á fines del siglo X V I . [ V. Tiangui l lo . ] 

Sigue d ic iendo el Señor Dr . Peñaf i e l : « la p a l a b r a Huit-
nahuac es s i n ó n i m a d e Huitzcalco, «lugar ó casa de penitencia. 

E n sen t ido figurado si puede dec i r se q u e Huitzcalco s ignif ique « Lugar ó 
casa d e peni tencia ,» po rque en mex icano , hay siete pa labras para significar 
d i r e c t a m e n t e « casa de penitencia.» 

Conc luye el S e ñ o r Dr. Peñaf ie l d i c i endo : 
" el jeroglífico se ref iere ¡1 la d i v i n i d a d . n o al t emp lo de 

Hui tznahuac .» 
Y a hemos vis to q u e el jeroglíf ico t i e n e e l emen tos p a r a dos palabras dis-

t in tas : ITuU/.nahuac-teoprn y Huitznahuac-calli ó Huitzcalco d e sue r t e .jue se 
ref iere á las dos cosas, 

E n su « N o m e n c l a t u r a Geográfica Mex icana » d ice el Dr . Peñaf ie l qun 
HuitznafiuaÜ e ra el d ios d e los esclavos des t inados á mor i r , y que se compone 
d e huitztli, espina , y d e nahuatl, hábi l N o sabemos que idea 'se p u e d a expresar 
con e s t i s dos palabras . E l cactus biznaga fué lo que deif icaron los mexicanos, 
y como á ta! d iv in idad le d ieren el n o m b r e d e Huitznahuac v 110 Huin. nahuatl. 

No h e m o s pod ido e n t e n d e r los conceptos d e B o r u n d a al expl icar la eti-
mología d e Cuernavaca . Dice: 

« El la ( la se r ran ía de Sur del Valle d e M é x i c o ) es la que se i n t e rpone 
e n t r e el de esta nueva , y la a n t i g u a Poblac ión vu lga r izada p o r Cuernavaca, 
q u e i n t en t ando aquel escri tor , que la menc ionaba , m i n i s t r a r el valor de su ori-
ginal Cuaunauac, la t raduc ía por cerca d e la Arbo leda , ó p ie de la M o n t a ñ a ; 
por que s iendo compues to d e nauac, y d e euautla s ignif icat ivo éste de Monte , 
ó lugar a b u n d a n t e , que deno ta j l tía de A r b o r cuauitl, e n t e n d i ó á nauac p o r 
adve rb io d e inmediac ión , y que en el Dicc ionar io se a sen tó po r Cerca, con 
equivocación no to r i a en lugar de cerco. Su compues to , lo ins t ru ie al m i s m o 
t i empo, en C, l i agua atl, es tá la mol lera vau,symbólica de la memor ia de lo 
ur.dido en el M a r y Lagos, en aquel la era, y j u n t a m e n t e d e la s i tuación de las 
q i ta t ro nani ( á que es c o m ú n en el c o m p u e s t o ) par tes d e la t ier ra , colocadas 
sobre el Mar.» Pocas l íneas después el e l e m e n t o nan lo conv ie r t e en nani, y 
ya no significa « mo l l e r a» sino «cuatro . » As í es fácil acomodar á u n a m i s m a 
pa lab ra diversas e t imologías Dice as í : 

«Con q u e p e r m a n e c i é n d o en aquella población Cuaunauac, el d i s t in t ivo 
de u n a I m á g e r , q u e el m i smo concordado con la i n m e m o r i a l an t igüedad de la 
efigie, y c i rcuns tanc ias locales, la ins t ru ie M a d r e de la S ie r ra d e la t ierra, con 
Tádtenanco, resul ta el q u e los Natura les i n t e n t a r o n comunica r á los españoles 
al t i empo de l d e s c u b r i m i e n t o de la m i s m a I m a g e n , re f i r i endo su or igen por 
Cuaunauac, en c, la a g u a atl, d e las qua t ro naui, está el Arbol cuauitl, an tono -
mást ico del c o r p u l e n t o genealógico, que es e l s en t ido d e todo el Compues to , 
a u n q u e su t ranslación á cercado de M o n t e sea aco rde con el de Val lado con-
t en ido en Tlaltenanco, como que las colinas d e su c i rcunvalac ión se ha l laban 
pob ladas de Arbo leda an t e s de desmon tadas p o r españoles para sus labores: 
pues o t ras s i tuaciones semejan tes no tuv ie ron estos d i s t in t ivos p o r par t icula-
res.» 

Clavi jero hab l ando de la conquis ta d e Cuernavaca , d ice en una no ta : 
« E s t e n o m b r e es u n o d e los que más h a n a l t e r ado los españoles. Cortés 

d ice Coadiuibaced; Be rna l Díaz Coadalbaca; Solís, Coatlabaca. H a prevalecido 
el d e C lernavaca, que es el que se conserva, a u n q u e los ind ios usan el an t iguo 
d e Cuav.hnahuac. Es t e pueb lo es uno de los t r e in ta que Carlos V dió á Cortés 
v después f u é p a r t e de los Estados del d u q u e d i Mi n : e l eone , como m a r q u é s de 
Valle de Oaxaca.» 

H o y es la capital del Es tado de Morelos, 

L K C Q I O N L 5 . 

N E P A N T L A , en medio. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Nepant l í l N E P A N T L A , En medio. » ( i ). 
Áliepantla A - N ' E P Á N T L A : atl, agua; nepantla, en 

medio: » En medio del agua. >• 



Calnepautla C A L NE P A N T L A : cafli, casa; vepan-
tla,en medio: " En medio de las ca-
sas. 11 

OuaullJiepantla... C C A H U - Ü E P A N T L A ! cvahvití, árbol; 
nepantla, en medio: " En medio de 
los árboles. "—El F. Molina dice: « En 
medio del desierto ó del monte » 

Milliepaníla M I L - N E P A N T L A : mil/i, sementera; 
pantla, en medio: " En medio de la 
sementera ó de las sementeras. " 

Texnepailtla T E N K X - N E P A N T L A : tenextii, cal; ne-
pantla, en medio: " F.n medio de la 
cal." 

Tepenepastla T E P E N E P A N T I . A : tepetl, cerro: nepan-
tla, en medio: " En medio del cerro, 
ó de los cerros. " 

Tlalnepailtla T L A L - N Ü P A N T L A : tlalH, tierra; nepan 
tía-, en medio: En medio de la tie-
rra. " ( 2 ). 

T o l n e p a n t l a T O L - N J : P A N T L A : tatin ó tvlin, tule 
( V. ); nepantla. en medio: Kn me-
dio de tules ó del tule. " 

(1) 

Nepantla es un pueblo del Es tado d e México, cuna de Sor Juana Inés de 
la Cruz, la Décima Musa. 

(2) 
Sobre el origen del nombre d e Tlalnepantla , el Sr. Oláguíbel t rae la si-

guiente curiosa noticia. 
•< Establecidos los f ranciscanos en la ciudad de México, en 1524, uno de los 

pr imeros pueblos que visitaron, f u e r o n San Lorenzo v San Bartolo, uno de 
mexicanos y el o t ro d e o tomíes edi f icando en ellos pequeñas capillas v dicien-

do misa un domingo en el uno y el siguiente en el otro, j u n t á n d o s e los veci-
nos de ámbos en aquel en que se celebraba; lo que d:ó motivo á c ier tas desave-
nenc ia s , por lo que los frailes decidieron form ir iglesia v convento en un te-
r reno colocado en medio de ambos pueblos, ed i f icando la mi tad los mexica-
nos y la otra mitad los otomíes, formándose un pob lado al que se le dió el 
n jmbre de «Tierra en medio. » Tlalnepantla. 

LECCION EXT. 

N E X T L I , ceniza; bajo la forma Nix y Nix ( ? ). 

NEJA-(Tortilla.) ( N E X E C T I C , color de ceniza, deri-
vado de nextli, ceniza.) A las tortillas 
que no tienen color blanco ó amarillo 
claros, sino que son al^o cenicientas, 
se les llama « nejes, » que se convirtió 
en « nejas. » para darle la terminación 
femenina que corresponde á tortilla. 

Nejayote . . . ( N E X - A V O T L : nextli, ceniza; nyotl, 
cosa aguada, caldo: — « Caldo ó agua de 
ceniza. » ) Agua con cal en que se ha 
cocido el maíz para hacer tortillas. ( i ) 

Nesticui 1 ( N EX—T—i>cuií.i .i: nextu, ceniciento; 
ocuilin, gusano: « Gusano ceniciento.» 
Gusano que habita debajo de la tierra, 
su cuerpo es blanco y la cabeza negr;; 
tiene ocho pies delanteros con uñas y 
seis traseros membranosos; se alimen-
ta con las raíces de los vegetales, y sue-
le destruir las siembras.- Por su color 
no corresponde á la etimología. ( 2 ). 

Nisconril . . . ( N E X - C O M I T L : nextli, ceniza; onui/J, 
olla: « Olla de la ceniza, » aludiendo 
lal vez al nexo t i . lejía, en que se cuece 
el maíz. ) Olla de barro con agua de 
cal en que se cuece el maíz con que ha-



cen las tortillas.—Tal vez la palabra 
castiza sería A ex-a comití: « Olla del 
agua de ceniza ó de la lejía. » 

Te lie.; al ( T E N E X X A L L I : tenextli, cal, tenex-
tle ( V. ), xalli, arena: « Arena de 
cal.») Cal en polvo. 

Tenesclacote ( T E N E X - T L A C O T L : tenextli, cal; tla-
cotí, vara: « Vara de cal. » ) Planta 
medicinal cuyas hojas son por un lado 
blancas como cal. ( 3 ). 

Tenesele... ( T E - N E X T L I : tetl, piedra; nextli, ce-
niza: « Ceniza de piedra;» « Cal. ») 
La cal. 

Tenexte ( T E N E X - T E T L : tenextli, cal; tetl, pie-
dra: « Piedra de cal.» ) La roca de 
que se hace la cal. 

N O M B R E S G L O G R A F I C O S . 

Nejapa N E X - A - P A N : nextli, ceniza; a ti, agua, 
y. por extensión, río: pan, en: «En 
agua ó río de ceniza.» (4 ) 

Nejatcngo N E X - A - T E N - C O : nextli, ceniza; o ti, 
agua; tentli, orilla; en, en: « En la ori 
Ha del agua ó río de ceniza.» ( V. Ne-
japa-) mk 

INCXpa N E X - P A : nextli, ceniza; pa, en: « En 
la ceniza. » 

Iffextipa... N E X - T - ICPAC: nextli, ceniza, l, ligadu-
ra; ir,pac, sobre: « Sobre la ceniza. » 

Nextlalpa. N E X - T L A L - P A N : nextli, ceniza; lla-
lli, tierra; pan, en: « En la tierra ce-
nicienta ó de ceniza.» 

T E , I E J A C T E N E X - A - P A N : tenextli, cal; atl, agua, 
y, por extensión, río; pan, en: « En 
agua ó río de cal. » 

Tenexeala T E N E X - C A L - L A : tenextli, cal; calli, 
horno; la, partícula abundancial: « Don-

m d e h a y m u c h o s hornos de cal. » 
Tenexcotltlan... T E N E X - C O M T I T L A N : tenextli, cal; 

comitl, olla; titlan, entre: « Entre las 
ollas de cal,» esto es, las ollas de « nix-

. , cornil.» ( V . ) . 
Tenexpa T E N E X - P A : tenextli, cal;pa, en: - En 

la cal. » 
Tenextepango... T E N E X - T E P A N C O : tenextli, cal; tepan-

t/i, pared; co, en: « En las paredes de 
c a l , » esto es, blanqueadas. 

1 enextlatlloyan T E N E X T L A T I L O - Y A N : tenexttatilo, voz 
impersDnal de tenextlatía, calentar un 
horno de cal; yan, que expresa el lugar 
donde se ejecuta la acción del verbo: 
« Donde se cuece la cal, » esto es, 
« Donde hay hornos de cal. » 

NOTAS. 
(i) 

Creemos que nexayotl es u n a abreviación d e tenexai/oll, c o m p d e tenextli 
cal, por q u e el " ne jayote " no se le echa ceniza, s ino cal.lo cual si co r responde 
a tenexayotl " tenejayute. 

El " n e j a y o t e " lo usan vu lga rmente para comba t i r la h id rofob ia ó rabia 
ue los perros. 

2 

R. Simeón dice que el n o m b r e es Nexteadlen, comp. de neteüx ceniza v 
de o i u i l m , gusano; pero el n o m b r e no obedece á las reglas d e co'mDosición 
pues confo rme á éstas, d e b e ser nex-ocuilin. 
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El P, Sahagún, t ra tando d e ¿úsanos , dice: « H a y unos gusanos que se 
crian deba jo d e la t ierra , son del largo y grosor d e u n dedo. Cuando no llue-
ve roen la« rafees del ma te v sécase: t i enen pies, v no andan con ellos, sino 
echados de espaldas; v d e aqu i toman u n adagio que los que hacen las cosas uV 
revés los l laman nextecuili, que así se l l aman ellos.» 

<»> 
Esta planla no ha sido clasificada. 

( 4 ) 

1. Hay un río que se l lama nexatl, que quiere decir legía ó agua pasada 
por ceniza: d e esta calidad está un r ío en t re Vexotzinco y Acapetiaoacan, que 
desciende de la sierra que h u m e a que es el volcán ( P o p o c a t e p e t l ) que co-
mienza desde lo al to d e él: es agua q u e se der r i te d e la nieve y pasa por la ce-
niza que echa el volcán: súmese bien cerca d e él ,y torna á salir abajo por entre 
Vexotzinco y Acapetiaoacan. Yo vi el origen y lugar donde se sume, que es 
jun to á la i 'ieve, y el lugar d o n d e torna á salir .»—( Sha. ) 

LECCION T.XIÍ. 

P A N T L I , línea, tila, hilera: bajo la íorma P A N ( 1 ). 

Apancle A - P A N T L I . ( Véase en la lección 2a). 
f '2 )• 

Pande ( P A N T L I : hilera.) Nombre que se 
da al conjunto de algunas cosas pues-
tas en hilera v unas sobre otras, para 
formar un bulto, ó paquete. Pan-
de de leña: rajas de madera formando 
capas superpuestas || Varíele de plá-
tanos: conjunto de plátanos pasados 
formando capas, y envuelto en bolsas 
de palma tejida. 

Tepaucle ( T E - P A N T L I : fetl, p i e d r a t y a n t l i , hi-
lera: « Hilera de piedras. » Pared ó 
muro de piedra. 

TapailCO ( T L A - P A N O O : tlapantll, azotea; co, 
Clapanco - en: « E n la azotea » (Molina) — 

No se percibe en este vocablo la sig-

- 203 — 

nificación de pantli. ) Maderamiento 
entablado con que se divide la altura 
de un cuarto, en una parte de él, para 
utilizar aquel espacio. ; El enano del 
tapunco-. se llama así al hombre fan-
farrón que. por su mala catadura y voz 

" ronca, trata de amedrentar á las gentes; 
aludiendo á un enano que la dueña de 
una casa de prostitutas tenía subido en 
un tapanca, y que sólo asomaba su gran-
deza y amenazaba con voz estentórea á 
los parroquianos que se mostraban re-
liados en el pago. 

Zoiuptincie ( T Z O N P A N T L I : tze.ntli, cabellos, y, 
figuradamente, cabellera y cabeza; pan-
t/i. hilera: « Hilera de cabezas.») 
» Unos maderos hincados,tres ó cuatro, 
por los cuales estaban pasadas unas 
bastas como de lanza, en las cuales es 
taban espetadas las cabezas de los que 
mataban "—( Sahagún.)—Esta descrip-
ción es la del 1S" edificio del templo 
mayor de México. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

A P A N G O A P A N - C O : apantli, caño ó acequi:; 
co, en: « En el caño ó acequia. » ( V. 
Apancle. ) 

Tenestepnngo ... T E N ' E X - T E P A N - C O . ( W a s e en la lec-
ción 61a. ) 

Tepancalí'O LEPAN C .AL-CO: tepavüi, pared; caM. 
casa; co, en: •• En la casa ó casas de-
pared. " 



TepanslÜCO T E P A N - Z U L - C O : tepantli, pared; zulli 
ó zolli, cosa vieja; co; en: « E n las pa-
redes viejas. » 

Zumpango T Z O M P A N - C O : tzompantLi, percha de 
cabezas ó calaveras ( V. Zompancle.); 

en: « En (donde está) el zompancle 
ó percha de calaveras. » 

Locuciones 

m 
, m 

Valiente como el 
enano del t f ipanco 

Ser como la muer-
te de Apango, que 
ni chupa f fuma ), ni 
va á fandango 

Se aplica á los fanfarrones que, 
por su aspecto, parecen valerosos 

( De origen y alusión desconoci-
dos, ) 

NOTAS. 

ta * ',|:i: 1 

m 
Pant l i s igni f ica bandera, es tandar te ; l ínea, hilera, hilada, fila etc. etc. 

confundirse con la posposición pan, la cual es una abreviación de 
' q U e S I S" l f i 9 a ' e n - sobre, encina. E n esta lección solo se trata 

i qU® ? ? n t h ' «go i f i ca : «.linea, fila hi lera é h i lada .» E n la si-
guiente van los nombres en que significa bandera, es tandar te .» 

(2) 

l» A ¿ ¿ ° K d Í C ^ | n k l e c d Ó n * s o b r e ¿ P a n d e , agregamos aquí lo que dice 
Ü. Melchor Ocampo, que n o h a b í a m o s visto antes- " Avantle Aceoufa re-
gadera y no arcaduz ni manant ia l como dice el Sr M ' ' - D e « n u ¿ e n ' o t r o 
t S Z Z T s r e Ú P a n t l e ' d a m i s m a definición y hace l a S a obíer-
vacion contra el Sr. M „ y agrega: " p u e s el pr imero [arcaduz] sólo se dice 

con propiedad de los caños compuestos de tubos de bar ro v que de ord inar io 
son subterráneos; v en cuanto á lo segundo ( manantial), apant le se dice de 
los simples caños de conducción y no de los de producción ó desagües de 
fuen tes . " Nos paréce jus ta la observación del Sr. Ocampo.—Ignorábamos 
que en el Es tado de México el aztequismo tuviera la fo rma de apantle. 

L E C C I O N L X I 1 I . 

P A N T L I , P A N I T L , P A M I T L , 

brndera, estandarte; bajo la forma PAN. 

( Véase la nota ia de la lección 62a-) 

ChiJpan ( C H I L - P A N : chilli, chile ( V . ) ; pan-
tli, bandera: " Bandera de chile.") 
Planta cuyas flores parecen una flámu-
la. purpúrea, colorada como un chile. 

Cllilpansúchil ... C H I L - P A N - X O C H I T L . ( Véase en la 
lección 34 a ) ( 2 ). 

Zompancle. ( T Z O N - P A X T L I : tzontli, cabellos; pan 
tli, bandera: " Bandera de cabellos.") 
Arbol cuyas flores parecen unos cabe-
llitos que flamean como bandera, y cu 
yos frutos son los colorines ó patoles 
( V ) . (Véase Zompancle en la lec-
ción anterior.) (3 ). 

N O M B R E S G E ( ) G R A F I C O S . 

Cllilpancingo C H I L P A N - T Z I N - C O : chilpan, nombre 
de una planta ( V.); tzinlli, expresión 
de diminutivo; ca} en: « En el peque-
ño chilpan » ( 4 ). 

Pango. Panco ... P A N - C O : pantli, bandera; o , en: «En 
la bander. » 



Tepansulco T E P A N - Z U L - C O : tepantli, pared; zulli 
ó zolli, cosa vieja; co; en: « E n las pa-
redes viejas. » 

Zumpango T Z O M P A N - C O : tzompantLi, percha de 
cabezas ó calaveras ( V. Zompancle.); 

en: « En (donde está) el zompancle 
ó percha de calaveras. » 

Locuciones 

m 
, m 

Valiente como el 
enano del tf ipanco 

Ser como la muer-
te de Apango, que 
ni chupa (fuma ), ni 
va á fandango 

Se aplica á los fanfarrones que, 
por su aspecto, parecen valerosos 

( De origen y alusión desconoci-
dos, ) 

NOTAS. 

ta * ',|:i: 1 

m 
Pantli significa bandera, es tandar te ; l ínea, hilera, hilada, tila etc. etc. 

confundirse con la posposición pan, la cual es una abreviación de 
' q U e S I S" l f i 9 a ' e n - sobre, encina. E n esta lección solo se trata 

ffníon^ ^^ que pantli, significa: «l inea, fila hi lera é h i lada .» E n la si-
guiente van los nombres en que significa bandera, es tandar te .» 

(2) 

l» m,lili*dÍCA° *n k lecdÓ" 2' sobre AP"^le, agregamos aquí lo que dice 
D. Melchor Ocampo, que n o h a b í a m o s visto antes- ' ' Avantle Aceouía re-
gadera y no arcaduz ni manan t i a l como dice el Sr M ' ' - D e s p u é s ^ é S 

t S Z Z T s r e Ú P a n t l e ' d a ' a , m ' ' s m a definición y hace l a S a obíer-
vacion contra el Sr. M „ y agrega: " p n e s el pr imero [arcaduz] sólo se dice 

con propiedad de los caños compuestos de tubos de bar ro v que de ord inar io 
son subterráneos; v en cuanto á lo segundo ( manantial), apant le se dice de 
los simples caños de conducción y no de los de producción ó desagües de 
fuen tes . " Nos paréce justa la observación del Sr. Ocampo.—Ignorábamos 
que en el Es tado de México el aztequismo tuviera la fo rma de apantle. 

L E C C I O N L X I 1 I . 

P A N T L I , P A N I T L , P A M I T L , 

brndera, estandarte; bajo la forma PAN. 

( Véase la nota ia de la lección 62a-) 

ChiJpan ( C H I L - P A N : chilli, chile ( V . ) ; pan-
tli, bandera: " Bandera de chile.") 
Planta cuyas flores parecen una flámu-
la. purpúrea, colorada como un chile. 

Cllilpansúcllil ... C H I L - P A N - X O C H I T L . ( Véase en la 
lección 34 a ) ( 2 ). 

Zompancle. ( T Z O N - P A X T L I : tzontli, cabellos; pan 
tli, bandera: " Bandera de cabellos.") 
Arbol cuyas flores parecen unos cabe-
llitos que flamean como bandera, y cu 
yos frutos son los colorines ó patoles 
( V ) . (Véase Zompancle en la lec-
ción anterior.) ( 3 ). 

NOMBRES GE( )GRAFICOS. 

Cllilpancingo C H I L P A N - T Z I N - C O : chilpan, nombre 
de una planta ( V.) ; tzinlli, expresión 
de diminutivo; co, en: « En el peque-
ño chilpan » ( 4 ). 

Pango. Panco . . . P A N - C O : pantli, bandera; co, en: «En 
la bander. » 



Pil n r h i m a l e o P A N - C H I MAL-CO: panti, bandera; chi-
ma! ¡i, escudo; co, en: « E n el escudo-
bapdera .»—Tal vez algunos escudos 
servían de bandera ó pendón, y á éstos 
se les daba el nombre de panchimalli. 

Pantepec P A N - T E P E - C : pantli, bandera; tepetl, 

cerro; c, en: « En el cerro de la ban-
deras. » 

Pantitláll P A N - T I T L A N : pantli, bandera; tillan, 
entre: « Ent re las banderas.» ( 5 ). 

/ 

I. La madera del zompande es blanca y liviana, y se usa 
para hacer tapones, esculturas y algunos otros objetos. 

II . En Chilpancingo se instaló el primer Congreso Me-
xicano. el 14 de Septiembre de 1813, el cual levantó el Acta 
de Independencia, que se promulgó el 6 de Noviembre del 
mismo año. 

III . E11 Pantitláll, que estaba situado detrás de Tepe-
tzinco ( el actual «Peñón de los Baños,» en México ). había un 
manantial á cuyo rededor moraron los Aztecas-antes de "fun-
dar México. 

1Y. Los frutos del zompancle. que son unos granos lla-
mados vulgarmente colorines ó monitos, son muy venenosos. 

Y. A Chi pancingo se le llama de los Bravos, por haber 
sido la cuna y residencia de los insurgentes Leonardo Rravo 
é hijos. 

V I . Las flores del zompancle, llamadas v u l g a r m e n t e 

« pitos. » porque suenan al soplarlas, son comestibles. 
VI I . En la laguna de Móxico había un resumidero lla-

mado Pantitlán. y en el arrojaban los Mexicanos muchas víc-
timas humanas. ( o ) . 

(i) 
Chilpan es abreviación de Chilpan-tlacotl « V a n d e banderas de chile.« Su 

nombre técnico, según Nutl . , es Penisla,non barbólas, v, según Franto, es P. 
imperios. Deben ser plantas distintas porque es tar barbado é imberbe ¡1 un 
mismo tiempo es imposible. 

(2) 

Latín técnico.- Lobelia laviflora, H . B. K. 

(3) 
I. ití» técnico: Eryíhrina coralloidf.i, 1). C. 

(4) 

El Sr. l'efiatiel dice que Chilpan significa «chi la r , » y que Chüpantzin sig-
nifica « Chilarcito » « Chilar » se dice chilla, y « Chilarci to , >• Chilluton 6 Chi-
Hatzin. Algunos dicen que Chilpantzinco significa «Abispero:» pero es un 
error, porque á la planta chilpan es á la que l laman « verba abispera,» porque, 
como dice Ximénez. " los Mexicanos 'le pusieron este " n o m -
bre, por ser de color verineja, de avispas, grandes d e t ierra caliente ' ' 

(5) 

En el M. S. de Tezozomoc se lee: " En medio d e la laguna mexicana, 
detrás de un peñol que l lamaban Tepetzinco y echaban en un ojo de agua 
que corre por las venas y entrañas de la tierra que l laman Pantitlán, que hoy 
día está y parece estacada á la redonda con estacas m u y gruezas, y allí echa-
ban cuando había hambre ó no llovía, á los nacidos blancos, que de puro 
blancos no ven, y á las personas que tenían señales, como es decir la cabera 
partida, ó dos cabezas, que :í estos llamaban y l laman hoy día los naturales 
tlacaiztalli ymitecuezcomayo, cuerpos inocentes, las p lantaban en las paredes 
del templo de Huitzüopoehtli, en las tres paredes de d e n t r o . " 

Cuando el rey Auitzotl sacrificó ochenta mi l prisioneros, al dedic ir el 
templo al dios Huitzüopoehtli [ a ñ o 1587 ], los desperdicios de las víctimas 
con,los intestinos fueron arrojados en Pant i t lán. 

El P. Sahagún, describiendo una fiesta que se hacia a los Tlaloques, dice 
que mataban á las víctimas, les arrancaban los corazones y al día siguiente los 
iban á echar á la laguna:—" Llegados con todas sus ofrendas, y con los cora-
zones de los muertos, metíanse en una canoa grande que era del rey, y luego 
comenzaban á remar con gran priesa: los remos de ella, todos iban "teñidos de 
azul y manchados con l ili. Llegados al lucar donde se había de hacer la 
ofrenda, el cual se llamaba Puntillan, metían la made ra entre muchos made-



ros que allí estaban hincados en cerco de un sumidero que allí hab ía que lla-
maban aoztoc. E n t r a d o entre los maderos, luego los Sátrapas comenzaban á 
tocar sus cornetas, v caracoles puestos de piés en la proa de la canoa, y daban 
al principal de ellos" la olla con los corazones; echábalos luego en medio de 
aquel espacio que estaba entre los maderos, que era aquel que tomaba aquella 
cueva donde el agua se sumía, Dicen, que echados, los corazones se alboro-
taba el agua y hacía olas, y espumas: arrojados los corazones en el agua, echa-
ban también las piedras preciosas y los papeles de la ofrenda, á los cuales lla-
maban tetevitl: atábanlos en lo alto d e los maderos que allí estaban hincados; 
v también colgaban algunos de los chalchivites y piedras preciosas en los mis-
inos papeles. Acabado todo esto salíanse de ent re los maderos, y luego un 
Sátrapa tomaba un incensario á mane ra de caco, y ponía en él cuatro de aque : 
lies papeles que l lamaban telehuitl, y encendíalos, y estando ardiendo hacía 
un ademán de ofrenda, ácia donde estaba el sumidero, y luego arrojaba el in-
censario: practicado esto volvía la canoa ácia tierra, y comenzaban á remar y 
aguijar ácia fuera donde llaman Tetamacalco, que éste era el puerto de las ca-
noas, luego todos se bañaban en el mismo lugar; de allí l levaban la canoa á 
donde solían la guardar ." 

Como al rededor del sumidero hab ía unos maderos hincados, según dice 
Sahagún, y como los papeles de la ofrenda los a taban en lo alto de los maderos, 
por esto llamaban panili, bandera, á tales maderos, y por ser muchos los que 
circundaban el resumidero v meter la canoa entre ellos, l lamarían al lugar 
Pantitlan, « Ent re las banderas.» Después se dió el nombre de Puntillan á los 
resumideros. 

L E C C I O N LXIV. 

PA y PAN, posposiciones que significan en, sobre; bajo la 
forma PA y PAN. 

1 NOMBRES GEOGRAFICOS. 

P R I M E R A P A R T E . 

Huaxtecapa H U A X T E C A - P A : huasteca, plural de 
huaxtecatl, habitante de Huaxtlan, 
huasteco ( Y . ) ; pa, en: « En la re-
gión poblada por huaxteca ó huaste-
cos. » 

Mexicapa.. M E X I C A - P A : mexica, plural de me-
xicatl, mexicano ( V.) ; pa, en: « En 
la colonia formada por mexica ó me-
xicanos. » 

Mxtecapa Ó Mis- M I X T E C A - P A : mixteen, plural de 
t e c a mixtecatl, habitante de Mixtlan, mis-

teco ( V. ); pa, en: « En la región po-
blada por mixteen ó mistecos. » 

lotonacapa T O T O N A C A - P A : totonaca, plural de 
totnnacatl, habitante de loíoñacac, to-
tonaco ( V. ); pa, en: « En la región 
poblada por totonaca, 

SEGUNDA PARTE. 

A C A P A I L A C A - P A N : acatl, caña; pan, en: «En 
las cañas.» (V. Acapancingo ) 

^ i l ' P a T l C A Í.-PAN: calli, casa; pan,en: « En-
las casas.» « Caserío. »—Se daba el 
nombre de Ca/pan al conjunto de ca-

. sas de los jornaleros de- las haciendas., 
( himalpa . . . . . . . . C H I M A L - P A N ; chimalli, escuelo;pan, 

en: « En ó sobre los escudos. » 
Epaptth . í . . E P A - P A N : epatl, zorrillo; pan, en: 

« En los zorrillos. » 
Hucjopa H U K X O - P A N : hucxotl, sauz; pan, en: 

« En los sauces. » 
Ixtapail ... I Z T A - P A N : iztatl, sal; pan, sobre: 

« Sobre la sal.» «Salinas » 
J a l p a n . . . : . X A L - P Á N : xal/i, arena; pan, sobre: 

« Sobre la arena. » 
M I L P A M I L - P A N : mil/i. sementera; pan, en: 

« En la sementera. »—Hoy se entiende 
por milpa la sementera de maíz. 

>CXpa. . . . . . N E X - P A N : nextli, ceniza, pan, "so-
bre: " Sobre la ceniza. " 

Ozumba O -TZOM PAN: oth, camino; tzontli, 
cabellera, y, figuradamente, cumbre, 
cima; pan, en: « En la cima del ca-
mino."—Antes de la Conquista, el 



punto más alto del camino de Méxi-
co al Sur era Ozumba.' Hoy la cima 
está en A meca ( Amaquemeran.) 

P E T L A - P A N : petlatl, estera, petate 
(V. )•, pan, en: « En los petates. » 

T L A L - P A N : llalli, tierra; pan, en: 
11 En tierra. " 

Z O Q U I - P A N : zoquitl, lodo; pan, en: 
« En el lodo. " 

TERCERA PARTE. 

—• PAN precedido de A. — 

Apan A - P A N : atl, agua; pan, en: ..En 
agua ó en el agua. •• 

Cosainaluapail... COZAMALO-A-PAN. (Véase en la 
lección 3 a . ) 

Chilapa.... C H I L - A - P A N : (Véase en la lección 
35a). 

Escuinapan I T Z C U I N - A - P A N . (Véase en la lec-
ción 44a .) 

ílueyapan H U E Y - A - P A N : hney, grande; atl, 
agua; pan, ení « En agua grande. » 
« Laguna. » 

Ilamapan. I L A M - A - P A N : ilamatl, especie de 
anona, ilama ( V . ) ; atl, agua; y, por 
extensión, río; pan, en: « En agua, ó • 
río de las ilamas. » 

Jalapa X A L - A - P A N : xalli, arena; atl, agua; 
pan, en: En agua de arena ó areno-
sa. 'i ( 4 ). 

Mazapa M A Z A - A - P A N : mazatl, venado; atl, 
agua; pan, ení " En agua de los ve-
nados. " n Abrevadero de venados. » 

Tetlapa... 

TI al pan... 

Zoquipan 

Nahnalapan N A H U Á L - Á - P Á N : nahualli, bruja, na-
hual ( V. ); atl, agua; pan, en: >1 En 
agua de los naguales ó de las brujas. " 

Oceloapan OCELO-A- PAN: ocelotl, tigre; atl, agua; 
pan, en: » En agua de los tigres. » 
" Abrevadero de tigres. " 

Papaloapatl P A P Á L O - A - P A N : papalotl, mariposa; 
atl, agua, y, por extención, río; pan, 
en: " En el río de las mariposas. » 

( j l i esa lapa Q U E T Z A L - A - P A N : quetzalli, pluma 
verde rica; atl, agua, y, por extensión, 
río; pan, en: " En el río de quezal " 
(V. ), ó « Río verde. » ( 1 ). 

Tecuanapa T E C U A N - A PAN: tecuani, fiera; atl, 
agua, y, por extensión, río; pan, en: 
" En el río de las fieras, " aludiendo á 
los numerosos lagartos, ó caimanes que 
hay en este río. ( 2 ). 

Totollrpa-. T O T O L - A - P A N : tokdin, gallina; atl, 
agua, y, por extensión, río; pan, en: 
« En agua, ó río de las gallinas. " ( 3 ) 

Ulapa U L A-PAN: ulli, hule; atl, agua, y, 
por extensión, ño; pan, en: " En el 
río de los árboles de hule. " 

Xochiapan X O C H I - A-PAN ; xochitl, flor; atl, agua, 
y, por extensión, río; pan, en: " En 
agua d i flores,' ó l< Río florido. " 

Zoqulapan Z O ^ U I - A - P A N : zoquitl, lodo, cieno, 
zoquite ( V.); atl, agua, y, por exten-
sión, río; pan, en: " En agua cena-
gosa. " ó " Río de cieno ó lodo. " 



ELCCION LXIV. JEROGLIFICOS. 

CIIILAEAN 

H U E Y A P A N . 

W! 

H 

IZTAPAN. 

ACAPAN 
. . . . : 

CII ILAPAN. 

TOTOLA PAN. 

— X A L A P A N . — — X A L A P A N — 

a ) 
El P. Sahagún dice: " Hay otro río ácia la provincia de los Ouexteeas, 

que se llama quelzalaÁl, quiere decir, agua como pluma verde rica; l lámanja 
así, por que es muy clara y muy buena, y donde está profunda parece verde. 

( 2 ) 

El P. Sahagún dice: " H a y otro río grande que está al camino de Qua-
uhtiinctJan donde h a y muchos cay manes, y llámanle tequanatl que quiere de-
cir, agua en que hay bestias fieras que comen hombres, y porque se crían en 
él aquellos animales fieros." Al río de Tullan llamante tullanatl, ó sea el rio 
ya dicho, porque pasa por medio del pueblo: es el agua como negrestina, es 
pedroso, cenegozo, y resvaladizo: corre con ímpetu, y muchas veces lleva 
abajo á los que pasan por él. " 

Borunda dice: Temanapa, Río -1 pa, bravo tecnani qne es el Río Apa d e 
oquedad céntrica, ó catarata xiclli con que se anotó de xiclapa ( sic ) 

(3) 

El P. Sahagún dice: " Hay un río que se llama neroli que quiere decir 
legíaó agua pasada por ceniza: de esta calidad está un río entre Vexotanco y 
Acttpelluoucan, que desciende de la sierra que huméa, que es el volcan ( 1 o-
pocatepet l ) que comienza desde lo alto de él: es agua que se derr i te de la 
nieve y pasa por la ceniza que echa el volcán: súmese bien cerca de él, y tor-
na á salir por entre Vexotzinco y Acapetlaoacan. Yo vi el origen y lugar don-
d e se sume, que es junto á la nieve, y el lugar donde torna á salir. " 

(4) 

El P. Sahagún dice: «A las fuentes que manan de su profundidad levan-
tando la arena, que parece que ella misma mana, llámanlas xa latí, que quiere 
decir agua de arena: tienen á ésta por muy buena agua. • 

L E C C I O N L X V . 

OCOTL, pino; bajo la forma Oco 

Ocote. • • • • ( Oco-GUAHU ITL : ocotl, tea; cuahuitl, 
árbol: " Arbol de las teas. " ) Arbol 



Ir&v I;. " 

resinoso de la íamilia de las coniferas, 
que crece en las montañas y en los va-
lles altos; las hojas son su mámente." es-
trechas, duras, puntiagudas, punzantes 
por la extremidad, y persisten durante 
el invierno. Tea. ( :i ). 

JillOCOÍe . . . . . . . . ( X A L - O C O T L : mili, arena; oc>'l 
ocote: " Ocote de arena " j K1 pino 
conocido con el nombre de «yamd. 
( 2 ) . 

Ocopetate ( Oco PETLATL: ocotl, ocote; petlatl, 
petate (V. ), estera, alfombra: " Al-
fombra de los ocotes. " ) Los helé-
chos forman como estera ó alfombra á 
los pinos ú ocotes en los bosques (3). 

OeOSUCllil ( Oco-XOCIIITL: ocofl, ocote; mcMll, 
flor: " Flor de los pinos ú ocotes " ) 
Trébol ó planta rastrera, olorosa, q ie 
crece en las montañas donde hay oco-

, tes ó pinos. ( 2 ). 
Ocoxal. Ocoxale ( O C O X A L L I : ocotl, ocote; xalli, are-

na: ' A r e n a de los ocotes. " Alfom-
bra que se forma al pié de los ocotes 
con las flores y hojas trituradas por el 
paso de los hombres y de los animales. 

Oc-OZOl ( Ocozo CUAHUITL: ocozotl ú ocotzol, 
resina de. ocote; cuahuitlj árbol: <( Ar-
bol del ocozol ó trementina." ) Arbol 
de 8 á 10 metros de altura, que tiene 
las hojas divididas en gajos, las flores 

• sin hojas, y, por fruto, una caja aovada 
y leñosa,—( Oco TZOTL Ú OCOZOTI.: 
ocotl, ocote; zotl ó tzotl, suciedad" "Su-
ciedad del ocote." ) La resina llama-
da liquidambar.—Llámase también es-

„ I P 
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ta sustancia: bálsamo copalme, estora-
que y mari penda. ( 4 ). 

N O M B R A GEOGRAFICOS. 

Ocoapail Oco A - P A N : ocotl, ocote; atl, agua, y, 
por extensión, río; pan, en: Én 
agua, ó río de los ocotes. " 

Ocojala ... OCOXAL-LA: ocoxalli, arena de ocote, 
ocoxal ( V.); la, partícula abundancial: 
u Donde abunda el ocoxal." 

Ocoeingo... Oco TZIN-CO: ocotl, ocote; tzintli, 
expresión de diminutivo; co, en: 1 En 
el ocotito ó pinito. ". 

Ocopolco OCO-POL-CO ú C C O - P U L - C O : OCOtl, 
ocote ó pino; pol ó pul, desinencia au-
mentativa; co, en: " En los grandes ó 
gruesos ocotes. " (Véase Acapulco. ) 

Oeotepec OCO-TEJ>E-C: ocotl ccote; t prfl, ce-
rro; c, en: ' ' En el cerro de los ocotes." 

Ocotic O C O - T - I T I C : ocotl. ocote; t, letra de 
ligadura; i tic, dentro:—" Dentro de los 
ocotes, " esto es, " Lugar rodeado de 
ocotes ó pinos. "' ( 5 ). 

Ocoyoncac OCO-YACA-C: ocotl, ocote; yacatl, 
nariz, y, figuradamente, punta; c, en: 
' ' En la punta ó principio de los oco-
tes. " 

Oeoyaliualco OCO-YAHUAL-CO: ocotl, ocote ó pino; 
yahualli, cerco ó redondel; coy en: " En 
el cerco ó redondel de ocotes ó pinos.1' 

Ocoyucail OCOYO-CAN Ú O C O Y C - C A N : ocoyo, 
lleno de ocotes; can, lugar: ' ' Lugar 
lleno de ocotes ó pinos. " 



GcOZOeUiilltla O C O Z O - C Ü Á U H T L Á : ocoá|¿/, ocozol 
( V. ), liquidambar; c.uauhtla, bosque: 
" Bosque de árboles de ocozol ó liqui-
dambar. " 

Ocot la i l . - ( J G V - T L Á N : ocotl, ocote; Han, junto 
ó cerca: « Cerca de los ocotes. » 

Ocotong-'N- O C O - T O N - C Q : Ocoil, ocote Ó pino: ton-
tlr. expresión de diminutivo despecti-
vo; co, en: 11 En el ocotillo ó pinillo." 

EJERCICIOS. 
I.—Por incisiones hechas en la corteza del ocote, se pro-

duce la trementina llamada de pino ú ocote. ' 
II .—Antes de la Conquista los Mexicanos se servían en 

ol interior de sus casas, ó en los patios, de la madera del ocote 
para alumbrado, cortándola en rajas delgadas que, fijas por un 
extremo, se encendían por el opuesto.' 

III .—La madera del ocote y del jalocote se emplea en la 
construcción de muebles ordinarios y en las puertas y techos 
de las casas. 

IV.—Del árbol ocozol, aborigene de México, se extrae el 
liquidámbar. 

Y.—En el pueblo de Ocotlán, entre Tlaxcala y Puebla, 
se situó un vigilante que seguía y comunicaba á México los 
movimientos del ejército francés, en la guerra de Intervención, 
en 1862. 

VI.—El ocoxal aumenta la fatiga de subir en las monta-
ñas, porque el suelo blando que forma 110 deja afirmar los pa-
sos. 

I I M Y A D O S . 

Ocotal Lugar poblado de árboles de ccote. 
Ocotera Lo mismo que ocot ü. 

Ocotillo. 

Ocotito.. 

Ocotlana. 

Ciertas especies de árboles de ccote. 
( O -

. Diminutivo de ocote.—Se da este 
nombre á la persona que enciende ó 
atiza las discordias entre las gentes; 
comparándola á la pequeña raja de 
ocote con que se encienden las gran-
des luminarias. 

. Nombre muy común entre las muje-
res de Puebla, tomado de la Virgen de 
Ocotlán que se venera en un santuario 
del mismo nombre, próximo á Puebla. 

Mujer poblana, 
Ocotlana 

No seas OCOtitO.... 

Nunca falta un oco-
tito 

Para limpia—dien-
tes: oro, ocote, ó 
popote 

Expresa que en Puebla es muy 
común el nombre de María Oco-
tlana. ? • 

Frase con que se reprende á la 
persona que enciende ó atiza las 
discordias." 

Frase con que se da á entender 
que nunca falta alguna persona 

que encienda ó "atice la discordia 
entre las geutes. 

El limpia-dientes debe ser una 
aguja de oro, un palillo de ocote, 
ó un popote ( V. ), porque cual-
quiera otra substancia es nociva á 
las encías y á los dientes. 



( i ) 
Hày varias clases de OCOTE: 

Jalocote Prionomadium meñcanum, Wats . 
Ocote Pinus patula, Schiede. 
Ocote Pinus teocote-, Cham. 
Ocote amarillo Pinus sp ? 
Ocote blanco Pinus ayacahuite, E h r e m b y 
Ocote chino Pinus leiophilla, Schied. 
Ocote hembra Pinus montezumx, Lamb. 
Ocote macho Pinus patula ¿ Sch. 
Ocotillo Cardiospermum molle, H . B. K. 
Idem Verberina virgata, Cav. 
Idem Tunquiera splendens, Eng. 

(2) 

Latín técnico.1 Galum,sp? 

(3) 

I-atín técnico: Cyatea mexicana. 

(4) 

Latín técnico: Liquidambar styraciflua, L. 

(5) 

Itec ó Itic se deriva de itetl ó ititl, vientre. Significa: dentro. Se une 
á los nombres sin la t de l igadura d e posposición del número anterior, y los 
terminales en ti no pierden estas finales, excepto tepetl, que hace Tepcidxc o 
Tepictic, entre ó dentro de los cerros [ Valle ] ; e jemp. : Atlitic, dentro del 
agua; Xalüic, dent ro de la arena. 

L E C C I O N LXVI. 

P E T L A T L , petate, estera; bajo la forma PF .TLA. 

Petate P E T L Á T L . Estera tejida con tallos 
de tule (V. ) ó espadaña, y que usan 

los indios para dormir sobre ella. 
Estera de palma fina, que se usa 

como alfombra, ó como cubre-cama. 
Estera de palma ordinaria, que se 

usa para enfardelar. ¡j fig. Hombre 
despreciable y que vale poco 6 nada. 
( O 

Petaca P E T L A -CALL I . ( Véase en la lecc• 011 
26a). 

Petacoate- P E T L A - C O A T L . (Véase en la lección 
2 6 a ) . 

Petasolcoate P E T L Á -ZOL-COATL. ( Y ¿ase en la 
lección 26a. 

Tepetate ( T E - P K T L A T L : tetl, piedra; petlatl, 
petate ( V ), estera; « Petate ó estera 
de piedra. ») Roca formada por un 
conglomerado pomoso, que, cortada en 
bloques como la cantería, se emplea en 
la fabricación de casas.—Las huellas 
que deja en la superficie de la roca el 
corte de los bloques, le dan la aparien-
cia del tejido de los petates, y de esta 
circunstancia le vino el nombie. ¡| La 
tierra de mina que no tiene metal. 

Acapetlallliaeáll. A C Á - P E T L A - H U A - C A N : acatl, caña; 
petlatlpetate; hua, expresión de pose-
sión; can, lugar: " Lugar de los que 
tienen petates de caña. " 

Acapetlaliuayan. A C A P E T L Á - C H I H U A - Y Á N : acapetlatl, 
petate de caña; r.hihua, voz impersonal 
del verbo chihua, hacer; yan, que ex-
presa el lugar donde se efectúa la ac-
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Jalocote Prionomadium meñcanum, Wats . 
Ocote Pinus patula, Schiede. 
Ocote Pinus teocote-, Cham. 
Ocote amarillo Pinus sp ? 
Ocote blanco Pinus ayacahuite, E h r e m b y 
Ocote chino Pinus leiophilla, Schied. 
Ocote hembra Pinus montezumx, Lamb. 
Ocote macho Pinus patula ¿ Sch. 
Ocotillo Cardiospermum molle, H . B. K. 
Idem Verberina virgata, Cav. 
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1-atín técnico: Cyatea mexicana. 
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Latín técnico: Liquidambar styraciflua, L. 
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terminales en ti no pierden estas finales, excepto tepetl, que hace Tepeidic o 
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L E C C I O N L X V I . 

P E T L A T L , petate, estera; bajo la forma P E T L A . 

Petate P E T L A T L . Estera tejida con tallos 
de tule (V. ) ó espadaña, y que usan 

los indios para dormir sobre ella. 
Estera de palma fina, que se usa 

como alfombra, ó como cubre-cama. 
Estera de palma ordinaria, que se 

usa para enfardelar. ¡j fig. Hombre 
despreciable y que vale poco 6 nada. 
( O 

Petaca P E T L A -CALL I . ( Véase en la lecc• on 
26a). 

Petacoate. P E T L A - C O A T L . (Véase en la lección 
2 6 a ) . 

Petasolcoate PF.TLÁ -ZOL-COATL. ( Y ¿ase en la 
lección 26a. 

Tepetate ( T E - P E T L A T L : tetl, piedra; petlatl, 
petate ( V ), estera; « Petate ó estera 
de piedra. ») Roca formada por un 
conglomerado pomoso, que, cortada en 
bloques como la cantería, se emplea en 
la fabricación de casas.—Las huellas 
que deja en la superficie de la roca el 
corte de los bloques, le dan la aparien-
cia del tejido de los petates, y de esta 
circunstancia le vino el nombie. ¡| La 
tierra de mina que no tiene metal. 

Acapetlallliaeáll. A C Á - P E T L A - H U A - C A N : acatl, caña; 
petlatlpetate; hua} expresión de pose-
sión; can, lugar: " Lugar de los que 
tienen petates de caña. " 

Acapetlaliuayan. A C A P E T L Á - C H I H U A - Y Á N : acapetlall, 
petate de caña; c.hxhua, voz impersonal 
del verbo chihua, hacer; yan, que ex-
presa el lugar donde se efectúa la ac-
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Petacalco. 

i» 

ción del verbo: " Lugar donde hacen 
petates de caña ó carrizo. " 

L P E T L A - C A L - C O : petlatl, 
CK^^j petate, m//?, casa; co, 

i n 'fficl en: " En la casa de pe-
tate. 

P E T L A C A L - C O : petlaca/li, petaca ( Y . ), 
arca; co, en: " E n (donde están) 
las petacas. " 

A esta segunda significación corres-
ponde tal vez el P etlacalco á que se re-
fiere el P. Sahagún en el siguiente pa-
saje: " Otra sala del palacio ( de Mé-
xico ) se llamaba Petlacalco: en este 
lugar posaba un mayordomo del señor 
que tenía cargo y cuenta de todas las 
trojes, y mantenimientos de maíz, que 
se guardaban para proveimiento de la 
ciudad y república, que cabía á cada 
uno mil hanegas de maíz, en las cuales 
había esta semilla de veinte años sin da-
ñarse " En esta sala han de 
haber estado guardadas las grandes 
petlacalli ( petacas ) de que habla Cla-
vijero. ( Véase petaca en la lección 2a.) 

PetaleillgO P E T L A - T Z I N - C O : petlatl, petate; tzin-
tli, expresión de diminutivo; co, en: 
« En los petatitos, » ó « En los peta-
tes finos. » 

Petatláll P E T L A - T L A N : petlatl, petate; tlan, 
Junto: « Junto á los petates. » 

Petlapisca P E T L A - P I X - C A : petlatl, petate; pixqui, 
el que guarda; ca, en: « En ( donde 
está) el guarda-petates. » 

— 2 8 1 — 

Petlazulco P E T L A - Z U L - C O : petlatl, petate; zulli 
ó zolli, viejo; co, en: « En los petates 
viejos. » 

Tepetlastoque. .. T E P E T L A - O Z T O - C : tepetlatl, tepetate; 
oztotl, cueva; c, en: « En las cuevas 
de tepetate. » 

Tepetlayocan .... T E P E T L A Y O - C A N : tepetlayo, tepetato-
so; can, lugar: « Lugar tepetatoso.» 

Tlllpetlaque T U L - P E T L A - C : tulm ó toliñ, tule; 
petlatl, petate;c, en: « En los petates de 
tule. » 

DERIVADOS. 
Empeta tado Lienzo de pared formado de petatea, 

|| Cosa cubirta con- petates. 
Empeta tar Cubrir el suelo, las paredes, ó el te-

cho de una casa ó de un cobertizo con 
petaUs. || Enfardelar con petates. 

Petacona Mujer de anchas caderas. 
Petaqu i l l a s Plural diminutivo de petaca.—Nom-

bre de algunos pueblos. 
Petatazo- Golpe dado con un peta'e. ¡ Au-

mentativo de petate. 
Petate i •a... Conjunto de petates. Cobertizo 

/hecho con petates. || La mujer que 
vende petates. 

Petatería Casa donde hacen, ó venden petates. 
Petatero El que hace, ó vende pe'wtes. || Pre-

cidido de la palabra mero, significa: 
« el primero entre varios. » 

Petati l lo . . Dibujo ó grabado que afecta la forma 
del tejido menudo de un petate muy 
fino. 
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Tepetatoso Lugar cuyo suelo es de tepetate. 
Tierra que tiene granos de tepetate. 

>í1 

lif»« 
ft. ; 

I 
11' 

Asustarse con el 
petate del muerto. 

Cofradía del pe -
tate 

El mero petate-
1*0 

El que ha de mo-
rir en petate,siem-
pre anda apestando 
á tule 

Echarse uno con 
las petacas . . .? . , 

Hasta levanta el pe-
te 

Ser de ánimo apocado; miedo-
so en alto grado. 

Hermandad que había en Mé-
xico, que se ocupaba piadosamen-
te de recoger los cadáveres de los 
ajusticiados y de llevarlos en un 
petate al lugar donde se les daba 
sepultura. 

El supremo jeíe de un cuerpo. 
| El factótum de un personaje. 

El más hábil en un arte, ó 
ciencia.—( EHa expresión sólo la 
usa el pueblo bajo.) ( 3 ). 

Las malas costumbres de 
ñas gentes revelan el mal fin que 
les espera. 

algu-

Abaridonarse.—Descuidar uno 
sus obligaciones.—No tomar las • 1 
precauciones que aconseja la pru-
dencia en casos de peligro.-^Te-
ner demasiada confianza en las 
personas ó en las cosas. 

Salir el último de una fiesta; 
aludiendo á que los indios levan-
tan el petate en que muere alguno 
de su familia, después de los nue-

- 2 8 3 

Levantar el petate 

Liar el petate 

Llamarada de p e -
t a t e 

ISo tener ni un 
petate tras de que 
caerse muerto 

Sacudirle á algu-
no el petate 

Ser un petate. 

Tener miedo á 
un toro de petate 

ve días del duelo, y ese día hacen 
una fiesta. ( 4). ' 

Sacar de la habitación, después 
de los nueve días del duelo, h\pe-
tate en que muere algún nidio. 

Mudar de habitación, ; ' e v 
cialmente cuando es uno despedi-
do de la casa en que vive. ; Mo-
rirse. 

Entusiasmo repentino y de po-
ca duración. 
Estar en la mayor miseria. 

Asustar á alguno con cualquier 
cosa; aludiendo al estruendo que 
se hace sacudiendo un petate con 
un palo, lo cual produce espanto 
cuando se ignora la causa del rui-
do. 

Ser un desgraciado, digno de 
desprecio. 

Asustarse con las apariencias de 
un peligro.—En una conferencia 
que tuvieron el célebre 1). Mel-
chor Ocampo y D. Ignacio Co-
monfort, ámbos ministros del pre-
sidente D. Juan Alvarez, el pri-
mero le dijo al segundo, repro-
chándole el temor infundado que 
le inspiraba la situación política, 
que se asustaba con un toro de pe-
tate. El mismo Sr. Ocampo re-
fiere el suceso en las palabras si-
guientes: « Recuerdo que entre 

» 
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Verse en un petate 
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otras cosas, dije al Sr, Comonfort: 
i Cómo, señor, se asusta cuando 
le dicen que hay un toro de petate, 
usted que ha combatido al lobo 
rabioso cuando tenía las 
afiladas ? » 

garras 

Llegar á la última miseria. o 

NOTAS. 

«la«*» î v-a p" 

f i l m 

( i ) 
Las significaciones 3?, y 4? que da el Diccionario de la Academia á 

la palabra « petate,» no son usuales en México. 

(2) 

A lo expuesto en la lección 20a sobre petaca, agregamos aquí lo siguien-
te: El Sr. D. Melchor Ocampo le da á petaca la siguiente significación figura-
da : «Persona inútil, embarazosa, molesta en un viaje; se dice muy particu-
larmente de las viejas. »—Refiriéndose á la locución Echarse con las petacas, 
dice: « iras. fam. y met. que quiere decir abandonarse, 110 querer adelantarse 
de todo respeto. » Lo úl t imo es ininteligible. 

(3) 

Durante la famosa Guerra de Tres años, de 1858 á 1860 fusilaron en 
Chalco á un terrible guerrillero, l lamado Juan Díaz, y á dos ó tres de sus sol-
dados. El sacerdote que los asistió en sus últimos momentos, después de ha-
ber confesado á los soldados se dir i j ió á J u a n Díaz, exitándolo para que se 
confesara: pero este le contestó; 

—Yo me confieso con el mero. 
—¿ Quién es el mero?—preguntó el padre, 
—El mero pelotero. 
—¿ Quien es el mero petatero ? —pregntó con es t rañeza el sacerdote. , 
—Dios que está en los cielos—contestó con serenidad el guerrillero. 
Creemos que fué la pr imera y ú l t ima vez que se ha aplicado á Dios tan 

peregrino epíteto. 

- (4) 

Siendo juez de pr imera instancia en Cuernavaca tuve ocación de ' ve r 
u n a cuenta de aibaceazgo en la testamentaría de un indio rico, en la que tigu-
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r aba la part ida siguiente: >• Pa ra levantar el petate $50.00 » In-
terrogué al albacea sobre la significación d e tal asiento en la cuenta, y me di-
jo que ent re los indios hab ía la costumbre, cuando moria alguno de su fami-
lia, de invitar á los parientes, amigos v vecinos á rezar duran te nueve noches, 
e n la casa del difunto, por el descanso de su alma, y que durante ese t i empo 
permanecía en el mismo sitio "el petate en que había muerto aquel, y conclui-
dos los nueve días levantaban el petate y daban una comida á todos los que 
habían asistido al novenario. 

LECCION LXVII . 

P A T L I , medicamento, medicina; bajo la íorma P A T L I . 

Paclc •••• ( P A T L I . Medicina, cosa que cura, 
derivado de patia, curar.)—Sólo se 
usa en composición.— El vulgo nunca 
traduce patli, « medicina, » sino « yer-
ba, » porque casi todas las medicinas 
de los indios son vegetales. 

Acispaclc ( A X Í X - P A T L I : axixtli, meados Ú ori-
nes; patli, medicamento: « Medica-
mento de la orina. » El vulgo le lla-
ma « yerba de los orines. ») « es 
una mata voluble que tiene la rays sur-
culosa, de la qual hecha los tallos á 
manera de sarmientos de cinco esqui-
nas, las ojas como de parra de sabor 
amargo su zumo bevido provo-
ca la orina. » — ( X I M E N E Z . ) ( 1 )• ^ 

Al íuacapac le ( A H U Á C A - P A T L I : ahuacatl, testícu-
lo; patli, medicina: « Medicina de los 
testículos. ») Planta que emplean los 
indios para hacer concebir á las muje-
res, y con la que curan enfermedades 
de los testículos. Ximénez dice: 
« Yerba que cura los compañones.» (2) 



Aguapado ( A I I U A - P A T L I : ahuatl, encina: patli, 
medicina: « Medicina de encina.» ) 
Arbol con cuyas raeduras del tronco, 
en cocimiento, coran los indios la icte-
ricia. (3 ). 

Alaguacapacle... ( A L A H U A C A - P A T L I : alahuac.atl, jun-
co; patli, medicina: « Medicina de jun-
co. ») Yerba de la que hay dos espe-
cies: una produce las hojas como las 
del lino, las flores blancas y la raíz he-

• brosa y jetorcida. Esta se emplea co-
mo laxante. La otra es como especie 
de tuna. ( 4 ). 

Apílele ( A - P A T L I : atl, agua; patli, medicina: 
« Medicina del agua, » ó « que naze 
cerca de agua, » como dice Ximénez.) 
Yerba que emplean los indios para 
curar las úlceras podridas, cubriéndolas 
con polvo de las raíces y de las hojas. 
(5 ) -

Apisalpacle ( A P I T Z A L - P A T L I : apitzalli, « cama-
ras » ( Molina ), diarrea; patli, medi-
cina: « Medicina de la diarrea.») 
Cierta yerba que nace en Malinalco, 
que llaman también tzontelolotli, « ca-
bellos redondos,» para distinguirla de. 
otra yerba que tiene el mismo nombre; 
pero cuyas propiedades terapéuticas 
son muy diversas. ( 6 ). 

Ategliapacle ( A T E - H U Á - P A T L I : atetl, testículo; 
hua, ? patli, medicina: 
Ximénez traduce: « Yerba que cura 
los compañones. » Para esta signifi-
cación basta decir até-patli; ignoramos 
qué signifique aquí el elemento hua.) 

Atepacle ( A - T L E - P A T L I : atl, agua; tletl, fuego 
ó lumbre;patli, medicina: « Medicina 
de luego ( caliente) del agua. »—Se 
llama " de fuego, » " no porque sea de 
naturaleza de fuego—como dice Xi-
ménez.—sino por la virtud que tiene 
en socorrer los males de causa fría. " 
Se llama del agua, " porque nace la 
planta cerca del agua.) Planta con 
que curan los indios la gangrena y com-
baten la esterilidad. ( 8 ). 

Atepocapaclc ( A T E P O C A - P A T L I : atepocall, atepo-
cate (Y . ); patli, medicina: " Medi-
cina del atepocate. " ) Planta con cu-
yo cocimiento de la ( 9 ) raíz, bebido 
á pasto, curan las calenturas. 

NOTAS. 
( i ) 

Esta planta 110 está clasificada 

(2) 

Esta planta no está clasificada. 

(3) 

« E s un árbol grande que lleva las ojas semejantes á las de encina, llenas 
d e espinas, aunque un poco más largas, la flor pequeña amarilla y redonda, 
el f ruto t i rante á negro, y el tronco amari l lo por fuera. Nace en tierra llana 
de la misteca alta, el cozimiento de las raheduras del tronco, se d i zeque haze 
gran provecho á las que tienen itericia, y & los que por demasiada cólera pa-
decen del corazón.»—( Ximénez, cuatro lila <Ula Natur. pag. GS.] 

Le dan A este árbol el nombre d e uguapacle- de Yécaniztla. De este di-
ce Ximénez: « es una yerba llena de ramillos, que tiene las 
hojas de encina, y hecha muchos tallos purpúreos, y al cabo dellos las flores 
amari l las y pequeñas, y que no se marchitan ni embejecen, t iene la raíz grue-



za y larga, y llena de hebras. Nace en t ierras calientes algo más de lo mode-
rado, coino' lo es Yacapicht lan su cozimiento hace morir loa 
piojos, y su humo ahuyen ta las ch inches d é l o que vsa en la medi-
cina es de sola larayz. » 

Esta planta no está clasificada. 

(4) 

Es ta planta no esfá clasificada. 

(5) 

Es ta p lan ta no está clasificada. 

(6) 

E n Malinalco la l laman t ambién tzaltzin, «glutinosa.» Tiene propie-
dades astringentes. Latín técnico: Malva acoparía. 

No solo tiene propiedades ant idiareicas; Ximénez dice.- «.... es 
m u y vtil á los cansados y t rauaxados demasiadamente , los Reyes Mexicanos 
y señores principales desta nueua E s p a ñ a tenían cos tumbre de" beuer en agua 
sus cortezas, molidas en cant idad de m e d i a onza, luego que acabauan de ju-
gar aquel su tan celebrado juego de pelota, para aliníarse preniniendose por 
esta v ía de las enfermedades , -que suelen conseguirse o rd inar iamente d é l a de-
masiada lacitud, y cansancio ( Cuatro libs. de la Nalur. 
p&g. 162. ) 

(7) 

Esta p lanta no está clasificada. 

( B ) 

El P. Sahagún, hab lando de las yerbas q u e e m h o r r a c h a n , dice.- « Hay 
otra que se llama aüepatli, críase en las orillas del agua y cerca de las'ciénegas, 
es mortal : el que la come ó bebe de los animales luego muere , hace ampollas 
como fuego si la ponen sobre la carne, es contra la lepra que se llama ziotl 
( xiotl ).»—No he visto clasificada esta planta. 

( 9 ) 

Es ta planta no está clasificada. 

LECCION L X V Í I I . 

P A T L I . 

( C O N T I N U A C I O N ; 

Oalancapacle ( C Ü A L A N C A - P A T L I : cualanqui, eno-
jado, encolerizado; patli, medicina: 
" Medezina de hombre ayrado, " tra-
duce Ximénez.) •• Es vna yerba que 
tiene las ojas de sauce, los tallos retuer-
tos y aedondos y delgados dan-
se sus ojas majadas y desechas en agua 
ci los que por estar ayrados y auer re-
cibido algún enojo, están yndispues-
TOS. "—(Xl.MENEZ. ) ( I ) 

Cacihuispacle-... ( C O A C I H U I Z - P A T L I : hacihuiztli, ca-
cihuiscle ( V-), parálisis, reuma; pal/i, 
medicina: « Aledicina de las reumas.») 
Yerba que se emplea para curar la go-
ta, el reumatismo y la paralisis. ( 2 ). 

cecepacle ( C E C E O P A T L I : cecec, cosa fría; patli, 
medicamento: H Medicamento frío. ") 
l'lanta que se emplea para curar la di-
senteria, el derrame de bilis y las he-
ridas. (3 ). 

Ciguapaclc C I H U A - P A T L I : ) cihuatl, mujer; patli, 
Muguapucle medicina: " Medicina de la mujer.«— 

Equivale al griego gine-pharmacon.) 
Planta de la cual hay varias especies. 
Se emplea en los partos difíciles para 
provocar las contracciones de la ma-
triz. (4 ). 

riiicacispaelc .... ( T L A T L A C I Z - P Á T L I : tlatlaciztli, cata-
l a e a c i s p a c l e rro, tos; patli, medicina: «Medicina 

del catarro, ó de la tos. " ) Yerba que 



za y larga, y llena de hebras. Nace en t ierras calientes algo más de lo mode-
rado, coino' lo es Yacapicht lan su cozimiento hace morir loa 
piojos, y su humo ahuyen ta las ch inches d é l o que vsa en la medi-
cina es de sola larayz. » 

Esta planta no está clasificada. 

(4) 

Es ta planta no esfá clasificada. 

(5) 

Es ta p lan ta no está clasificada. 

(6) 

E n Malinalco la l laman t ambién tzaltzin, «glutinosa.» Tiene propie-
dades astringentes. Latín técnico: Malva scoparía. 

No solo tiene propiedades ant idiareicas; Ximénez dice.- «.... es 
m u y vtil á los cansados y t rauaxados demasiadamente , los Reyes Mexicanos 
y señores principales desta nueua E s p a ñ a tenían cos tumbre de" beuer en agua 
sus cortezas, molidas en cant idad de m e d i a onza, luego que acabauan de ju-
gar aquel su tan celebrado juego de pelota, para aliníarse preniniendose por 
esta v ía de las enfermedades , -que suelen conseguirse o rd inar iamente d é l a de-
masiada lacitud, y cansancio ( Cuatro libs. de la Nidur. 
p&g. 162. ) 

(7) 

Esta p lanta no está clasificada. 

( B ) 

El P. Sahagún, hab lando de las yerbas q u e e m h o r r a c h a n , dice.- «Hay 
otra que se llama allepatli, críase en las orillas del agua y cerca de las ciénegas, 
es mortal.- el que la come ó bebe de los animales luego muere, hace ampollas 
como fuego si la ponen sobre la carne, es contra la lepra que se llama ziotl 
( xiotl ).»—No he visto clasificada esta planta. 

( 9 ) 

Es ta planta no está clasificada. 

LECCION L X V Í I I . 

P A T L I . 

( C O N T I N U A C I O N ; 

Oalancapacle ( C Ü A L A N C A - P A T L I : cualanqui, eno-
jado, encolerizado; patli, medicina: 
" Medezina de hombre ayrado,» tra-
duce Ximénez.) •• Es vna yerba que 
tiene las ojas de sauce, los tallos retuer-
tos y aedondos y delgados dan-
se sus ojas majadas y desechas en agua 
ci los que por estar ayrados y auer re-
cibido algún enojo, están yndispues-
TOS. "—(Xl.MENEZ. ) ( I ) 

Cacihuispacle-... ( C O A C I H U I Z - P A T L I : coacihuiztli, ca-
cihuiscle ( V-), parálisis, reuma; pat/i, 
medicina: « Aledicina de las reumas.») 
Yerba que se emplea para curar la go-
ta, el reumatismo y la paralisis. ( 2 ). 

cecepacle. ( C E C E O P A T L I : cecec, cosa íria; patli, 
medicamento: >< Medicamento frío. ") 
l'lanta que se emplea para curar la di-
senteria, el derrame de bilis y las he-
ridas. (3 ). 

Ciguapaclc C I H U A - P A T L I : ) cihuatl, mujer; patli, 
Muguapac le medicina: Medicina de la mujer."— 

Equivale al griego ¿ine-pharmacon.) 
Planta de la cual hay varias especies. 
Se emplea en los partos difíciles para 
provocar las contracciones de la ma-
triz. (4 ). 

Clíicacispacle. ... ( T L A T L A C I Z - P Á T L I : tlatlaáztli, cata-
l a c a c i s p a c l e rro, tos; patli, medicina: «Medicina 

del catarro, ó de la tos. " ) Yerba que 



emplean los indios para curar la tos y 
el catarro. ( 5 ). 

Claclancapacle... ( T L A T L A Ü H C A - P A T L I : tlatlaahqui, 
rojo, colorado; patli, medicina: » Me-
dicina colorada. " ) Yerba cuya raíz 
se emplea para quitar el sarro de los 
dientes y para evitar la exfoliación de 
los labios. ( 6 ) . 

acopa ele ( T L A C O - P A T L I : tlacotl, vara; patli, 
medicina: «Medicina de vara» ó 
« Vara medicinal. ») Planta cuya raíz 
usan los indios como antiespasmódi-
ca.—Xíménez dice: « cura por 
sí la sordera y aprovecha á las enfer-
medades de los ojos » —El 
vulgo la llama «Raíz del flato. » ( 7 ). 

(laeayolopacle.. ( T L A C A - Y O L L O - P A T L I : tlacatl, hom-
Tücalyolepai'le.• .bre; yollotli, corazón; patli, medicina: 

« Medicina: del corazón del hombre.») 
Planta cuya raíz es muy usada contra 
las palpitaciones del corazón. ( 8 ). 

Olnlamapacle ( T L A L A M A - P A T L I : tlalamatl, talama-
Talamapaclc te ( V.); patli, medicina: «Medicina 

del talamate.») Yerba que emplean 
los indios para curar los abeesos y las 
quemaduras. ( 9 ) 

Clacotequilizpa- ( T L A C O - T E Q U I L I Z - P A T L I : tlacotl, va-
cle. Tacotequi-ra; tequiliztli, ? patli, medicina: 
l i zpac le . . . .« Medicina de vara.» ) Arbusto 

que crece en las montañas, y se usa pa-
ra curar los males del estómago. (10). 

Clacuatilíspacle ( T L A C U A U H T I L I Z - P A T L I : tlacuauh-
Clacualispacle.. . t i l iztli , erección, penis erect'w, patli, 
Tacualispacle.. . .medicina: Ximénez dice: « quie-

re dezir medezina para el acto vene-

reo.») Planta que provoca al amor y 
sirve para curar la diarrea de los niños. 
( 1 1 ) . 

Coapacle ( C O A - P A T L I : coatí, culebra; patli, 
medicina: « Medicina de la culebra.») 
Según la Farmacopea Mexicana y los 
Señores Alcocer y Ramírez, es la « yer-
ba del pollo. »—Molina traduce: « Ru-
da, yerba medicinal. » (12) 

Coeoscapacle ( COCOZGA-PATLI : cocozqui, enfermo* 
patli, medicina: « Medicina de enfer-
mo, » esto es, del atacado de sífilis ó 
mal gálico,» que entre los indios, era 
el " enfermo por excelencia.") Espe-
cie de zarzaparrilla que se emplea co-
mo vulnerario. ( 13 ) 

Castipaele ( C O Z T I C P A T L I : coztic, amarillo;patli, 
. medicina: <( Medicina amarilla. ") Yer-

ba que emplean los indios como diu-
rético y antioftálmico. ( 14 ). 

Coyopaele ( C O Y O - P A T L I : coyotl, coyote ( V. ); 
patli, medicina: " Medicina del coyo-
te." ) Yerba cuya raíz emplean los 
indios para curar la tos y la ronque 
ra. ( 1 5 ) . 

Clalpacle ( T L A E L - P A T L I : llaelli, flujo de san-
Talpacle... gr patli, medicina: "Medicina del 

flujo de sangre.." ) Planta con que se 
cura la disenteria. ( 1 6 ) . 

Clapalespacle.... ( T L A P A L - E Z - P A T L I , tlapalli, ^olor; 
eztli, sangre; patli, medicina: " Me-
dicina color de sangre.) Planta que 
se emplea en los enfermedades de los 
ríñones y de la orina. Es conocida 
con el nombre de " palo dulce.'' (17). 



Calp- i lgí iaspacle ( T L A P A L - I I U A X P A T L I : tlapalli, co-
Tapal ímaspacle . lor ; huaxin, guaje; patli, medicina: 

" Medicina color de guaje." Es la 
misma planta Ühpalezpatli. 

Clapanqi i ipac le . . ( T L A P Á N C A - P A T L I : tlapanqui, roto; 
patli, medicina: Ximénez traduce: 
" Medezina resquebrajada.") (18) . 
Planta que emplean los indios para 
(< repeler los tumores y apostemas. 
dice el mismo Ximénez. 

(1) 
U n natura l i s ta f r ancés desc r ibe y clasifica con el n o m b r a d e calanca-

palli a.1 palanc ¡patli, cuyas p rop i edades t e r apéu t i ca s son m u y d is t in tas . 
n . L a I .T n s™ a confus ión h e adver t ido e n las ob ra s d e Simonimia Vulgar y 
Liemijicade I lanías MexKanas.— Los señores R a m í r e z y Alcocer t r a e n t r e s 
clases: Baikya nwUirradiata, I i a r o y G r a y . - S o l i d a g o mexicana, L inn—Su l i -
yago velutina, D. C .—[ V, Pa lancapac le . ] 

E s t a p l a n t a n o la h e visto clasif icada. 

(3) 

No he vis to clasif icada es ta p lanta 

(4) 
E l P. S a h a g ú n h a b l a n d o de las ye rba s medic ina les , d i ce : 

v ; ' 1 f , L " ' ! a y e H b a m e d i c i n a l ( l " e , s e l lama cihuapatli, es ma ta , t i ene m u -
las v S M a l t o l c o m o u n e f ¡ t a d o - t i e i i e l a s ho ja s cenicientas , a n c h u e -
a d e ? r , « ' m

)
U l í a , n ? ' í ! ° r e s c a r i l l a s y blancas, c r ía semil la como 

he rv ida" S í h ° l a V Í e G S t a " i a t a . s o n P rovechosas cocidas en a g u a b i e n 
S í m r t n ^ , p r e n a d t q U e ** F a r a b e b e e g i a a g u a p a r a faci-

iiítóer 11 Í-TÍTÍnra • Iao ? * T ™ ^ l e s a l e s a n ^ señal q u e y a qu ie re •ate la c r i a t u r a : las ra ices . le esta m a t a son de lgadas v largas v m u c h a s e n 

a S Í m X k v S 3 X 7 P ° r d e n t - í ? a U i a r Í I , a S ' t i e n e " n o lor d e s b r i d o l l s -
t a raíz mol ida v cocida con a ¡rúa t ibia , es p r o v e c h o s a al oue t i ene cámara s rio 
s a n g r e ; p u é d e n l a b e b e r en a y u n a s y t a m b i é n d e ^ S ^ ^ S f ^ ^ l a 

beb i e r e h a de c o m e r cosas t emp ladas : en todas pa r t e s se hace esta yerba, e n 
los campos , en las m o n t a ñ a s , y e n t r e las casas. 

El Dr . H e r n á n d e z r ecomienda esta p lanta p a r a las m u j e r e s q u e es tán 
d e par to , d ic iendo q u e dos ó t res onzas d e su zumo ó d e su coc imien to s u r t e n 
felicísimos efectos; pe ro d e b e adver t i r se—dice Calero—que sólo d e b e usarse 
en los pa r to s perezosos, cuando éstos n o d e p e n d e n de u n a mala posición d e 
la cr iatura. 

D. Feder ico Cota, a l u m n o de la escuela d e Med ic ina d e México, en 1883, 
en un es tud io que h i zo del cihuapatli, después de decir que el vocablo se com-
pone de zihuatl, m u j e r , y d e pati, y e r b a [ esto ú l t imo no es c ier to ] agrega que 
después «le la conquis ta , los p r i m e r o s pobladores de l Anahuac , in sp i rados en 
las p rop iedades d e la p l a n t a y en su n o m b r e indígena , le l lamaron « p l a n t a 
u ter ina , » d e n o m i n a c i ó n m á s precisa y adecuada, pues el la ind ica el órgano 
sobre el que p r i n c i p a l m e n t e e je rce sus efectos. 

El Dr. D. J u a n M. Rodr íguez considera al cihuapatli como succedàneo 
del centeno, y le d i j o al m i s m o a l u m n o Cota que en m u c h o s casos de inerc ia 
real y p e r m a n e n t e de la matr iz , c u a n d o es taba ind icado el c en t eno h a b í a ad -
min i s t r ado el cihuapatli b a j o la fo rma de ex t r ac to hidro-alcohól ico, á las mis-
mas dosis que la ergot ina d e Bon jean , y que, á los quince ó ve in t e minu tos se 
habían p r e s e n t a d o contracciones en la matriz, suf icientes p a r a a r ro j a r el pro-
duc to d e la concepción. Nos h e m o s e x t e n d i d o más d e lo deb ido en es ta no ta 
para adver tenc ia á los lectores, porque los médicos aseguran q u e e l po lvo de 
cihuapatli, es hoy , en manos d e las par te ras ignoran tes que lo usan con prod i -
galidad, u n a rma peligrosa q u e o b r a d e u n a m a n e r a ciega é implacab le cau-
sando la m u e r t e d e m u c h o s fetos y de algunas m a d r e s p o r su i n t e m p e s t i v a é 
i m p r u d e n t e admin i s t r ac ión . 

La t ín técnico.- Montanoa tomentosa, L lav :—.1/ f lo r ibunda , D. C.—Sler 'a 
riscosa, I )uges ,—Ericena floribunda, O y B. Cervantes se la ded i có al Doctor 
D. Luis Mon taña , ins igne médico y na tura l i s ta , de. Pueb la , como se manif ies-
ta en el FOcciculus secundus ex. Llave el Lcxarza. 

(5) 
No está clasificada esta p lan ta , 

(6) 

No está clasificada esta p lanta . 

(7) 

El P . Sahagún , h a b l a n d o d e las ce remonias d e l a comagración d e los rec ien 
nacidos á Quetzalcoatl, d ice q u e los l levaban al Calmecac, « y en l legando luego 
todos t a ñ í a n y u n t a b a n al m u c h a c h o con t i n t a t odo el c u e r p o y la cara, y le 
pon ían u n a s cuen tas d e palo, q u e se l l ama tlacopatli: « No s a b e m o s si 
esas cuen tas las p r o d u c í a la p lanta de que se t ra ta , ó las h a e í a n d e s u madera .» 

E n el Diccionario Universal de Historia y Geografía, h a b l a n d o d e es ta 
p lan ta , se d ice : «Crece en la Misteca . Su raíz es de un olor a romát ico fue r -
te, d e la cual se hace g r a n d e uso para los dolores fiatulentos sin i r r i tación, y 
t an to q u e la p i d e n con el n o m b r e d e raíz para el flato. » 

L a Farmacología m o d e r n a le a t r i b u y e d esta p l a n t a las p rop i edades d e 
e s to rnu ta to r io y emenagogo. 
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El P. Alza te d ice q u e esta p l a n t a es la l l amada tlalpopolotl, y , ref i r iéndose 
á ésta, dice: 

« Los progresos d e la c i rug ía t a n s o l a m e n t e se consiguen en v i r t u d d e he-
chos práct icos: u n ind io de l bar r io d e San ta María [ c u r a t o d e C u e r n a v a c a ] , 
d e oficio co r t ador d e m a d e r a , con la h a c h a se r a jó una canil la: de esto le re-
su l tó una gangrena , p o r lo q u e f u é p e r d i e n d o la p i e r n a poco á poco; ya el es-
t rago se ver if icaba en el mus lo , s epa rada l a rodi l la , c u a n d o u n ind io cu rande-
ro lo l ibe r tó d e u n a m u e r t e m u y p r ó x i m a tan so l amen te con apl icarle en pol-
vo el tlalpopolotl u n poco tos tado . E l tlalpopolotl es lo que los a r r i e ras cono-
cen p o r liga ( á causa d e q u e lo-- i nd ios cazan pá ja ros u n t a n d o vari tas q u e colo-
can en los si t ios cor respondien tes ) ; con ella cu ran las m a t a d u r a s ó .llagas que 
se f o r m a n en los lomos d e las bestias e m p l e a d a s en cargar . Es una raíz tu-
berosa que se cría con a b u n d a n c i a en las s ierras vecinas á esta c iudad. ¿ A qué 
usos no podrá ap l icarse en beneficio de la h u m a n i d a d ?» 

L a t í n técnico Aristoloquia mexicana F . M. —Ioslephane helerophylla. 
Benth.r-JWelianlhus, sp ? 

( 8 ) 

No h e visto clasif icada esta i lanta . 

( 9 ) 

No he visto clasif icado es te a rbus to . 

(10) 

H e r n á n d e z l l a m a á esta p lan ta medicina ivcisie sudis, « med ic ina de v a r a 
cor tada . » El e l emen to teqwliztli «pie se h a l l a en la pa lab ra significa « corta-
d u r a >. y p o r eso R Simeón p o n e p o r radical tequi , « c o r t a r ; » pero la t r aduc-
ción literal es « medic ina de c o r t a d u r a d e vara, q u e nos hemos ' abs ten ido d e 
p o n e r en el t e x t o po rque carece de s e n t i d o tal significación. 

(11) 
No ho vis to clasificada esta p lanta . 

(12) 

m l l i a i ^ J w i í f ^ d e l p o l ! ° ' , " en tonces M Commelma tuberosa de Lineo, ó C. 
za e , r p l n ? l P e r ? . « S ™ l a descr ipción q u e d e el la hacen X iménez y Al-/.ate, c reemos q u e es d is t in ta . 

( 1 3 ) 

No he vis to clasif icada esta p l a n t a . 

( 1 4 ) 

L a t í n técnico: Thalilrum hernandezii, Fausch . 
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( U ) 

No h e visto clasif icada es ta p l a n t a . 

No he vis to clasificada esta pl-inta. 

C 1 7 J 

Ximénez , p o n d e r a n d o las v i r t udes de esta p lan ta d ice : 
« E n esta flota llena 1111 m e r c a d e r Vizcayno m á s de c incuenta palos grue-

sos para E s p a ñ a el qua l m e d izen s i rue para o t r a s m u c h a s enfe rmedades , q u e 
aunque acá no h a u e m o s h e c h o la e x p e r i e n c i a p o r a u t o r i d a d de Monardez me-
dico de Seuil la d i r emos lo que el mismo d ize e n su l ibro por estas palabras , 
assi m e s m o t raen de nueva E s p a ñ a v n pa lo que pa rece como madera d e pera l 
«ruesso y s in ñudos , del qual m u c h o s a ñ o s a q u e vean de l lo en estas pa r t e s 
para pasmones d e r iñones, y d e h i jada , y p a r a e n f e r m e d a d e s d e ó n n a , al pr i -
mero q u e lo v ide vsar fue a h o r a 25 años, á u n pi loto que era e n f e r m o de ori-
na. v de r iñones , v despues q u e lo vsana es t aña sano y bueno , después acá n e 
visto q u e lo han t r a v d o m u c h o s de nueva España , y lo vsan par-a estas enler-
medades y p a r a los que no orinan l ib remente , y para dolor d e r m o n e s y He 
hi jada, v para los que or inan con dolor, y p a r a los que or inan poco a se e x t e n -
d ido el negocio p a r a opilaciones, p o r q u e el af.ua del las cura y sanaass i d e ba-
zo como d e vgado, y esto se h a n hal lado de pe eos a os á esta par te , y ha l lan 
en el notable prouocho, v hacen el agua e n esta f o r m a toman el palo, y hazen 
de l vnas ta jadi l las m u y delgadas , cuanto es posible y 110 m u y grandes, he-
d ían las en agua c la ra d e f u e n t e que sea m u y b u e n a y asentada, y üenen l a s 
allí t odo el t i empo que d u r a el agua en leuersé, en h e c h a n d o l o den t ro de me-
dia hora se empieza á poner d e u n color azu l m u y claro, y qmui to mas va mas 
azul se bue lve , con ser e l pa lo d e color b lanco, d e s t a a g u a b e u e n a la cont inua, 
y con eíla aguan el vino, y hazen m u y maraui l losos y manif ies tos etietos, s in 
i i inguna a l te rac ión, ni sea m e n e s t e r m a s que b u e n a o r d e n y reg imien to , 110 
t iene el agua mas sabor q u e si 110 se h u u i e r a h e c h a d o cosa alguna, p o r que e l 
pa lo 110 le v r r i t a nada , su coif íplexión es cal iente y seca en el p r i m e r o grado , 
basta a q u í es de Monardez , p o r mi a u t o r i d a d no qu i e ro en nada se m e d e cré-
dito, pero d i r é des te palo, q u e en Seuil la le v ide vsar á cier ta persona, el 
qual t e n í a v n palo como d e vn pa lmo d e largo, y pa r t i do en dos trozos, m a n -
dó se lo hecbasen en vna t i n a j a d e agua, y al cabo de ti o ocho días le vicie 
p o r mis ojos h e c h a r en u n or inal d e p o s t e m a m a s d e med io cada día, y al ca-
b o d e otros quinze, l e v ide es tar b u e n o y sano, y an t e s padecía d e la o r i n a 

mucha re tención. . ,. ,. , , , , , ,„ 
U11 S e ñ o r A. R . en el Diccionario de Historia y Geoyrajia, d i c e : « E l tal palo 

nefrítico es el coalli ( cu lebra ) de los m e x i c a n o * a u n q u e a lgunos le d a n t am-
bién en la m i s m a l engua el n o m b r e de tU,,.a'e -mili ( med ic ina de t in tu ra o co-
lor ), y es el que conocemos p o r palo dulce.»—Más ade l an t e dice: 

« A u n en el día usan los ind ígenas la i n fu s ión en caso de tabardi l lo , y y a 
que es tamos t r a t ando es ta ma te r i a , 110 d e b o omi t i r a q u í u n a especie que m e 
h a n refer ido, por que p u e d e ser de m u c h a impor tanc ia . De a lgunos anos ¡1 
esta p a r t e se h a obse rvado peste en las gal l inas , de cuando en cuando , pero t a n 



activa v voraz, q i , e los animales comiendo 6 bebiendo c en muertos v en <W 
o tres días queda desierto un gallinero de centenares de cabezas. La perdona 
que me re f ino estos hechos, veraz y observa« va, y que en varias véles haWa 
sufrido este quebranto, me añadió que ningún preservativo había l o b a d o 
h.en, hasta que les ocurrió el palo dulce, que ha tenido los mejore" r e f i a d o « 
pues desde que lo echaron en los bebederos, renovándola cuando S m e n i ' 
ter la peste ha cesado y desaparecido de en t r e sus animales, no o b S , e t 
en los contornos ha seguido haciendo estragos. H é aquí un hecho oue del'.e 
ría tomarse en consideración y observarlo cuidadosafiitecuando S f f i m S r " 
cione, por personas idóneas, pues no solo las gallinas, sino q , T al vez 
salud se interesa en que se investigue lo que h a y sobre esto " ^ 

En una nota al pasaje inserto dicen los E. E. del Dicionario-

I ^ p ^ t e facerlo,Ajines M ^ ^ r / o ' d ^ / c ^ p r e s & r ^ de 
i u S Í ¿ ; a e c i S " n a S ' n ° S e r í a e x t r a f l 0 ! - d u j e s e ? e l m i s m o ' X t o S 

Latín técnico: Eysenhardtia amorphoides, I I . B. K. 

(18) 

m u c í o M í e l i f C l a S ¡ f i C a d a e S t a P l a n t a > 110 que Hernández se ocupa 

L E C C I O N LXIX. 

P A T L I . 

( CONTINUACION; 

Chicllipacle ( C H T C I I I O - P A T L I : chime, amargo: 
patli, medicina: » Medicina amarga.») 
i erba que emplean los indios como 

/ n . . anttpenódico. ( i ). 
Chichimecapa- ( C H I C H I M E C A - P A T L I : chicUmeca, los 

m d l 0 s chichimecos; patli, medicina: 
" quiere dezir—dice Xi-
menez.—medezina de los chichime-
cas." ) Planta que, mezclada con la 
llamada cocoztic, sirve para hacer un 
excelente purgante. (2). 

Cllipipa( le ( T Z I P I - P A T L I : tzipitl; « la criatura 
que está enferma ó desgañada á causa 
de estar su madre preñada «( Molina ), 
chipil ( V ); patli, medicina: « Medi-
cina de los chipiles. ») Planta cuya 
raíz se emplea para combatir la diarrea, 
particularmente en los niños. ( 4 ). 

Chompiligüispa- ( T Z O M P I L I H U I L I Z - I ' A T L I : tzompili-
Mi huiliztli, catarro; patli, medicina: «Me-

Sómpil igülspacledicina d d catrrro.»—Ximénez traduce 
con mu^ha gracia: « bebedora de es-
tornudos.») íerba que, provocando 
estornudos, cura el catarro ó romadi-
zo. ( 5 ) . 

E en pací e ( E C A PATLI: ecatl, aire; patli, medi-
cina: « Medicina del aire.») Laurel; 
planta medicinal, que tiene muchos 
nombres y diversos usos. ( 6 ). 

Escililipacle ( I T Z C U I N - P A T L I : itzcuintli, perro; 
patli, medicina: «Medicina de los 
perros.») Planta con que se mata á los 
perros y se curan las úlceras. ( 7). 

Espade (Ez P A T L I : (¡ztli, s a n g r e ; m e -
dicina: « Medicina de sangre.» ) Es-
pecie de goma ó licor rojo, llamado 
« sangre de drago, » buena contra la 
disenteria. ( 8 ). 

Estipacle. ( I T Z T I C - P A T L I : itztic, cosa fría; pa-
tli, medicina: « Medicina fría. ») Ar-
busto cuya raíz cura las calenturas. (9). 

Ispacle ( I X - P A T L I : ixtli, ojo\patli, medicina: 
« Medicina de les ojos.») Planta que 
sirve de remedio para los ojos. ( 10). 

Istapacle • IZTAC-PATLI : iztac, blanco; f>atli, 
medicina: « Medicina blanca. ») Plan-



ta de la que hay muchas especies. 
Del iztacpatli de Atotonilco hizo Fr. 
Juan Cimbrón un purgante y un parche 
que todavía se venden en las boticas 
con su nombre. ( 11 ) . 

Mecapacle ( M E C A - P A T L I : mecatl, mecate ( V . ) . 
soga; patli, medicina: « Medicina de 
mecate,» ó Mecate medicinal.) Zar-
zaparrilla.—El « mecapacle » amarillo 
se usa contra la mordedura de las ví-
boras y de otros animales ponzoñosos. 

Miagnapacle ( M I A H U A - P A T L I : miahuatl, espiga 
del maíz, patli, medicina: « Medicina 
spicae maizi la llama Hernández, u Me-
dicina de la espiga del maíz. ») Planta 
que estimula el apetito- ( 13 ). 

Micapacle ( M I C C A - P A T L I : micqui, muerto; 
patli, medicina: « Medicina de los 
muertos. » ) Planta de la cual la varie-
dad conocida con el nombre de itztic 
micca-patli, « micapacle frío, » es buena 
contra la inflamación de los ojos y con-
tiene la sangre de las heridas. ( 14 ). 

Mispacle ( M J C H - P A T L I : micllin, pez, pesca-
do; patli, medicina: « Medicina de los 
peces, » esto es, contra ellos, pues los 
mata,) Planta cuyas hojas se usan co-
mo vulnerarias. (15). 

Nanaguapacle.... ( N A N Á H U A - P A T L I : nanahuatl, bubas; 
patli, medicina: « Medicina de las bu-
bas,») Planta an ti venérea y vulnera-
ria. ( 16). 

Palaueapacle ( P A L A N C A - P A T L I : palanqui, podrido; 
patli, medicina: « Medicina de lo po-
drido.» ) Yerba que se usa como vul-

Pcstepacle 

Quimispaelc 

Sontepacle 

NOTAS. 
(i) 

No está clasificada esfa planta. 

(2) 

Ximénez dice: « de cuatro onzas desta ravz, v una 
onza <le cocoztic, componía el yndio medico de Cholula aquel noble medica-
mento purgante celebrado, por vtilissimo en toda la nueva España, con el 
qnal se separan casi todas las enfermedades majando estas dos cosas, y mez-
clándolas en t re si, y luego con 4 onzas de azúcar muy molido todo y hecho 
pastillas delgadas puestas al sol treynta días hasta que se enjugue y éxsale el 
humor, dase deste medicamento cantidad de una drama, y ser esto assí ver-
dad consta por testimonios jurídicos, y autorizados. 

No obstante el encomio que hace Ximénez de esta planta, no está clasi-
ficada. 

(3) 
No he visto clasificada esta planta. 

nerario, en polvo, en las úlceras atóni-
cas, ó su cocimiento en lociones. (17). 

( P O Z T E C - P A T L I : poztectli, roto, 
quebrado; patli, medicina: « Medicina 
de lo quebrado. ») Yerba que se em-
plea para curar las luxaciones y frac-
turas. 

. ( Q U I M I C H - P A T L I : quimidiin, ratón; 
patli, medicina: «• Medicina de los ra-
tones, " esto es, contra ellos, porque 
los mata.) Es la yerba llamada tam-
bién Escuinpacle, ( V . ) ( 15 ) . 
. ( T Z O N T E C A - P A T L I : tzoritequi, cabe-
za. cortada; patli, medicina: •« Medici-
na de cabeza cortada. ") Planta cuya 
leche cura las heridas. ( 18 ) . 

> 
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f ü . 

h * 

( 4 ) 

No he visto clasificada esta p l a n t a . 

(5) 

Xiraenez , hab l ando d e esta p l a n t a , q u e t a m b i é n se l l ama lexapotla, sa-
x í f raga , d ice : « u e s e v n a c o s a a d m i r a b l e en es ta yerna , lo 
qual yo mi smo é m u c h a s veces e s p e r i m e n t a d o , q u e f r e g a n d o con e l l a vna pie-
dra mojada a u n q u e sea de dos terc ias d e gruesso, y pon i endo las nar izes en 
la otra p a r t e con t ra r ia de la p iedra , se p e r c i u e el o lor como si la p rop ia er-
bezue la se pusiesse á las narizes, p o r q u e es tan g r a n d e la f u e r z a de la na tu r a -
leza que las flacas y del icadas yeruas , p e n e t r a n y t raspassan las dur i s s imas y 
gruessas p iedras , como si fuessen b l a n d a s ó casi n a d a . » 

No he visto clasificada es ta p lan ta . 

( 6 ) 

La t ín técnico: Casf,iá occidéntalis, L . — S e l lama t a m b i é n b r i c h o y mez-
quit i l lo . * 

( 7 ) 

Lat ín técnico: Senecio canicida, Moc y Sesé.—Se l lama t a m b i é n clar in-
cillo, y e r b a de la Pueb la . 

/ . y vSjof 

(B) 

Véase la no ta 15? d e la lección 29?. 

( 9 ) 
No h e vis to clasificada esta p l a n t a se l l a m a t a m b i é n tezonquel i te .» 

(10) 

H a y m u c h a s especies, e n t r e o t ras tlalcacakuatl, cacahua te , ó izlacixpatli, 
'Filipéndula trifolio. 

( I D 

La t ín técnico: Apocinum sp ? 

(12) 
Lat ín técnico: Ipomea purpurea. Lam.—Smi l a s b o n a - n o x . L . La pri-

m e r a es la conocida con los n o m b r e s de campani l la , m a n t s de la Viraren, quie-
b ra -p la to y yedra m o r a d a . 

L a s e g u n d a es la zarza parr i l la . 

( I d ) 

No h e visto clasificada esta p lanta . 

(11) 

Parece que es la Tponusa murucoides d e R o e m . y Schul t . 

( 1 5 ) 

En la F a r m a c o p e a m e x i c a n a se c o n f u n d e esta y e r b a con la l l amada 
Quimichpatli pues se le d a el n o m b r e d e QuimixpaÜi Quimichin signifi-
ca-« ra tón, » y Michin, pescado. U n a y e r b a mata á los pescados y la o t r a á los 
r a t o n e s y ií los perros , y p o r es ta v i r tud , se le l lama t a m b i é n Ixcuinpatli. 

El P. Sahagun, hab l ando d e los ra tones, d ice : « Los ra tones se t o m a n 
con gatos vivos, y con o t ros de madera , (ó t r a m p a s ) y con y e r b a que se l lama 
quimichpaUi. H a b l a n d o de ye rbas medicinales , d ice : H a y o t r a y e r b a q u e se 
l lama quimichpatli, es como mata , es mora l : esta yerba m a t a sí los ra tones mez-
clada, con alguna comida q u e ellos acos tumbran : pues ta esta ye rba en las l lagas 
podr idas , come t o d a la p o d r e d u m b r e d e ellas y descubre l a ' ca rne viva. » 

L a t í n técnico: Buddleia rerticillala, H . B. K. 

(16) 

H a v cua t ro especies. L a t í n técnico: Smilav jalapensis , ¿Schel .— ,S . 
mídica, C h a m y Schl .—Sol idaqo mexicana, L.—S. velutina D. C.—Las dos úl-
t i m a s especies las c o n f u n d e n los botánicos l a s t imosamente con el calancapatli. 

Es to d e p e n d e d e que h a n c o n f u n d i d o el calancapatli y el palancapatli-. 
és ta si es lo m i s m o q u e la nanahuapatli. H e r n á n d e z d ice : « q u e cogiendo u n 
p u ñ i t o de la yerba, q u e b r a n t á n d o l a y t o m á n d o l a con un licor convenien te , 
las veces que fuese necesar io, de s t ruye d e raíz el mal venéreo y c u r a las úlce-
ras y tul iérculos q u e se mani f ies tan en t i d a la superf ic ie del cuerpo. » 

(17) 

Los A A . d e la F a r m a c o p e a mexicana ponen como s inonimos Calan-
capatli, y Palancapatli. Es ta confus ión es inexpl icable , p o r q u e si ignoraban 
la e t imología d e los vocablos, d e b e n h a b e r le ído á H e r n á n d e z ó á X i m é n e z . 

L a t í n técnico: h a v cinco especies: Bailei/a mullirádiata, l l a r i v . — Sene-
cio vulneraria, D. C.—Solidaqo mex icana , L.--.S'. velutina, O. C.—Grindelia 
O. C.—Grindelia inuloides, Wi l ld . 

( 1 8 ) 

No he vis to clasificada esta p lan ta . 
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LECCION LXX. 

P A T L I . 

( Conclusión ) 

Tepacle ( T E C - P A T L I : tea ? pa-
tli, medicina: « Medicina de ?») 
Yerba cuya raíz es glutinosa y tiene la 
propiedad de saponificar. Se emplea 
como remedio de las fracturas de los 
huesos así como también para cazar 
pájaros.—Ximénez dice: « y des-
ta misma rayz se hace muy buena liga 
para coger los simples paxarillos.» (i). 

Tepepacle ( T E P E - P A T L I : tepeti, cerro; patli, 
medicina: « Medicina del cerro ó mon-
taña. » ) Especie de zarzaparrilla. (2). 

Tesapacle ( T E Z A C - P A T L I : tezac ? patli, 
medicina: « Medicina de ?») 
Planta cuyas hojas en cocimiento se 
emplean como vulnerario y antirreu-
mático. ( 3 ). 

Tesillilicapacle... ( T E I X M I N C Á - P A T L I : teixrninqui, el 
que tiene la cara ó los ojos heridos por 
un dardo, patli, medicina: Ximénez tra-
duceí « medezina de los ojos.» ) Yer-
ba antioftálmica. (4) 

Tesocuilpacle. .. ( T Z O C U I L - P A T L I : tzocuil, jilguero; 
patli, medicina: « Medicina del jil-
guero. Yerba cuyas hojas en cocimien-
to curan el dolor de cabeza; y la raíz 
en calilla ó supositorio « purga y limpia 
las tripas»—dice Ximénez. 

resompacle ( T E Z O N - P A T L I : tezontli, tesoncle ( Y ) ; 
patli, medicina: « Medicina de teson-

ele,»—« porque la rayz que es como 
una pera, en la dureza y color, se pare-
ce mucho á la piedra que llaman tezon-
tli» —dice Ximénez.) íerba medici-
nal que tiene varias aplicaciones. (6). 

Tlanoquipacle... ( T L A N O Q U I L I Z PATLI: tlanoquiliztli, 
Claiioqilipacle....diarrea,disenteria;patli,medicina: «Me-

dicina de la disenteria. ») Yerba que 
se emplea ccmo purgante. ( 7 )• 

Tlatlaucapacle... ( T L A T L A U H C A - P A T L Í , tlatlauhqui, 
colorado; patli, medicina: « Medicina 
colorada. ») Y'erba medicinal que tie-
ne varias aplicaciones. ( 8 ). 

Tccuanpacle ( T E C U A N - P A T L I : tecuani, fiera, ani-
mal carnicero, tecuán ( V.); patli, me-
dicina: « Medicina de las fieras,» esto 
es, contra ellas, porque las envenena ) 
Bejuco venenoso que emplean los indios 
para matar á los coyotes, machacando 
la raíz de la planta entre dos piedras y 
mezclando el jugo y parte de pulpa con 
carne la que colocan en sitios adecuados 
para que la coman los animales. ( 9 )• 

Teopacle ( T E O - P A T L I : teotl, dios; patli, me-
dicina: « Medicina de dios ó divina.») 
Untura que hacían los sacerdotes para 
preservarse de muchos males. (10). 

Tolompacle ( T O L O N - P A T L I : toloutic, redondo; 
patli, medicina: « Medicina redon-
da.») La raíz llamada de Jalapa.— Sue-
le encontrarte la raíz de esta planta en 
ruedas de 55 á 80 milímetros de diá-
metro, y á esti fo:ma alude el nombre 
mexicano. ( 1 1 ) . 
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Tolpacle... ( T O L P A T L I : tolin, tule ( V.);patli, 
medicina: « Tule medicinal.» La 
yerba llamada « peonía del país.» (12). 

Tospacle ... ( T O Z - P A T L I : toztli, perico amarillo; 
patli, medicina: « Medicina del perico 
amarillo;») Planta con que se curan 
los diviesos, panadizos y empeines. (13) 

Toloncapatli ( T O L O N C A - P A T I . I : to'nnqui, caliente; 
patli, medicina: « Medicina caliente.») 
Planta que emplean los indios para cu-
rar los tumores. ( 14 ) . 

Tospacle ( T O C H - P A T L I Ó T U C H - P A T L I : tnch-
Tuspacle tli ó tuchth, conejo; patli, medicina: 
Tuzpac le « medicina del conejo.») Nombre de 

una de las especies de la planta « con-
trayerba, » llamada « barbudilla. » )i 5). 

Yamancapacle... ( Y A M A N C A - P A T L I : yamanqui, suave, 
tierno; patli, medicina:—Ximénez tra-
duce: 'i medezina templada. » Yferba 
con que se curan las úlceras podri-
das. ( 1 6 ) . 

Yol'iíiqilispacle. ( Y O L M I Q U I L I Z - P Á T L I : yolmiqmliztli, 
desvanecimiento, síncope; patli, me-
dicina: 11 Medicina del desvaneci-
miento. » Yerba cuyo cocimiento, en 
poción, emplean los indios contra los 
desmallos y vértigos. ( 17 ). 

Yolopacle. ( Y O L O - P A T L I : yolotli, corazón, patli, 
medicina: u Medicina del corazón, n— 
Ximénez dice que se le dió este nom-
bre por la virtud que tiene de confor-
tar el corazón.) Yerba de que hay dos 
especies, una que cura el corazón, y 
otra que se usa como febrífuga. (18). 
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Zazaltacopacle... ( ZAZAI. -TLAOO-PATI. I : zazalic, pega-
Zazale . . . .joso, viscoso; tlacotl, vara; patli, medi-

cina: « Medicina de vara pegajosa.»-
Yerba que se emplea como diurético, y 
« remedia la mucha clausura de la mu-
jer que pare » r—dice 
Ximénez. ( 19 ). 

Zacatepacle ( ZACA -TI .K-PATLI : zaratl, zacate ( Y . ) ; 
lletl, fuego; patli, medicina: « Zacate 
quemante medicinal. »—« medezina 
que quema,»—dice Xzménez.) Yer-
ba vulneraria. (20) 

Zacagttispaclc... (ZACA HUITZ PATLI : zaratl, zacate (V); 
huitztli, espina: patli, medicina: « Za-
cate espinoso medicinal. »—« Medezi-
na de pasto espinoso,»™traduce Xi-
menez. ) La yerba llamada «diente de 
perro.» ( 2 1 ) . 

Zayulpacle ( Z A Y U L - P A T L I : zayolin ó zciyulin, 
mosca; patli, medicina: « Medicina 
de moscas. ») Yerba deque hay dos 
especies, y q u e tiene varios usos medi-
cinales. ( 21 ). 

Zoapacle ( Z O A - P A T L I : zoa ? patli, me-
dicina.—Se considera sinónimo de ci-
huapatlin ( V. Ciguapacle.) 

Actimpaclc........ ( A C T I N - P A T L I : actin ? patli, 
medicina.) (23) . 

Apisapacle ( A P I T Z A O P A T L I : apitzactli, agua 
delgada; patli, medicina: « Medicina 
de agua delgada. ») ( 24 ). 

Quececupatli ( Q U E C F . C U - P A T L I . quecencu ? 
radical muy adulterado; patli, medici-
na ) Es la planta llamada " sensitiva," 
» dormilona » y " vergonzosa." ( 25 ) 
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NOTAS. 
( i ) 

No he visto clasif icada esta p l an t a . 

(2) 
No h e visto clasif icada esta p lan ta . 

(8> 
Latín técnico: Seneoioprécoti, DO. 

( 4 ) 

No he visto Clasificada esta p l an t a . 

(ó) 

No he visto clasificada esta p lan ta . 

(6) * ' ; 

No he v is to clasif icada esta p lan ta . 

( 7 ) ' 

Lat in técnico: Oéntiana sp? 

(8) 

Lat in técnico.- Oeramum aklnmiUmden? L. 

(9) 

(10) 

d ice : K l P ' r i a v i j e r o - las unc iones que usaban los sacerdotes 

« Además d e la unc ión ord inar ia d e t in ta usaban o t r a e x t r a o r d i n a r i a y 
más abominab le , s i empre que hac ian sacrificios e n las c imas de los m o n t e s y e n 
las cavernas t enebrosas de la t ierra . T o m a b a n u n a b u e n a can t idad d e insectos 
venenosos, como escorpiones, a r añas y gusanos, y a u n d e cu lebras p e q u e ñ a s ; 
quemábanlas en uno d e los hogares de l t emplo , y a m a s a b a n sus cenizas e n 
un mor tero con hol l in de ocotl , con tabaco, con la ye rba olol iuhqui , y con al-
gunos insectos vivos. P r e s e n t a b a n en vasos p e q u e ñ o s esta d iaból ica confec-
ción á sus dioses, y despules se u n g i a n con ella t ° d o el cuerpo . Después arros-
traban con d e n u e d o los mayores pel igros, pe rsuad í ios d e q u e no podr ían ha-
cerles n ingún mal , n i las fieras d e los bosques, n i lo? insectos mas maléficos. 
Llamaban á aquella u n t u r a leopatli, es dec i r m e d i c a m s n t o divino, y la creían 
eficaz cont ra toda especie de en fe rmedades , p o r lo que, solían dar la á los en-
fermos y á los niños. » 

Todavía hoy la e m p l e a n los i nd ios como medic ina . 

(11) 

[¿it.ín técnico: ¡pumita punja. Se l lama t ambién « limoncillo. » 

(12) 

Lat ín técnico: Cyperus esculeutusb. L lámase t a m b i é n " tufil lo. " 

JL 
(13) 

No h e visto clasificada esta p lanta . 

(14) 

Lat in técnico: Plamago galeotiana, I ) ene .—Es la p lan ta conocida con el 
nombre de « l a n t é n » ó « l lan tén .» 

( 15) 
Lat ín técnico: Doral rula dralceua T,. 

(18) 

No he visto clasificada esta planta . » 

(17 ) 
No he vis to clasificada esta p lañía . t 

• C 18) • 
No he visto clasificada esta p l an t a . Acaso lo esté en t r e las especies del 

yoloxwhit 1. ( V . ) 



¡i» «rag ja ' 
I l 

1 19 1 
I-at in técnico: Hay dos especies.- Slevia salici/olia, Cav., que es la iaril'a 

o zúzale de olor, y la Mentidla hispida, AVilld., que es la pegarropa amarilla 

(' 2 0 

Acaso lo esté entre las especies del 

( 21 ) 
N<> lie visto clasificada esta planta. 

< 22 1 • 
Latín técnico: tal ve/, sea la Budhrju nmeñcmiq, L. 

( 28 . 
Latín técnico: Echites canicida, Moc. y Ses. 

( 24 ) 
Latín técnico.- Malva sp f 

( 2 5 ) 
Latín técnico: Mimosa púdica L. 

r 

LECCION LXXI. 

P I L L I , hijo niño, muchacho, paje, noble, apéndice, colga-
. do; bajo la forma P I L y P I L L I . ( I ) . 

Pilguanejo (Formado del mexicano pilhuan, 

hijos, plural de p W f hijo; y de la de-
sinencia castellana e-jo. ) Criado de un 
convento. || Hombre despreciable. 

tem. Manceba. |! Parásito tonto de 
alguna persona ( M . O C A M P O . ) ( 2 ) . 

li 

Pilmama.. ( P I E - M A M A : pi/u, niño, muchacho; 
mama, que carga: « La que carga ni-
ños. ») La sirvienta que carga y cui-
da á los niños en sus primeros años. 
( O -

PiltOllcle ( P I L - T O N T L I : p i / l i , niño; tovtü, ex-
presión de diminutivo: « Muchachit«), 
ta. ») Muchacho de poca edad. |¡ Se 
aplica también á los animales pequeños 
por su corta edad; nunca á los objetos 
pequeños, como dice el Sr. Sánchez. 
( 1 )• 

Pipilol ( P I P i L-OTL: pipilli, forma reduplica -
tiva d e p i l l i , niño; ot!, desinencia que 
connota lo perteneciente á una perso-
na ó cosa: « Niñada, simpleza, bob.i-
ría.») Especie de hojuela de harina y 
dulce, qne se deshace al teaerla en la 
boca; y que sólo comen los muchachos 
y gente simple. 

Pipilos. Piplll- ( P I P I L P I P I L , muchachuelos, y por 
t o s extensión, los hijos de la hembra del 

guajolote, á la que los españoles llama-
ron « pipi'a » por rer madre de los 
« pipilitos ó pipilos » ( 1 ). 

Pipila La hembra del guajolote. ( V é a s e 
Pipilos.) ¡ La prostituta de la últi-
mo clase. | Apodo de un insurgente 
de los que acandillaba el Cura Hidalgo 
en el ataque á la alhóndiga de Guana-
juato, que llevando una losa en la espal-
da se acercó, bajo los fuegos de los si -
tiados, á la puerta del edificio, le pren-
dió fuego, y dejó franca la ent r.da á los 
sitiadores. 
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Meclapil ( M E T L Á - P I L L I . ) Véase en la lección 
52». 

Nenepile ( N E N E - P I L L E ) Véase en la lec-
ción 58a. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 
Pilca y a 

Pilhuatepec. 

Teju pilco. 

. . ( P I L C A VAN: pilca, voz impersonal 
de piloa, « se cuelga;» yan, seudopos-
posición que expresa el lugar donde se 
ejecuta la acción del Yerbo: « Lugar 
en que se cuelga alguna cosa.» ( 1 ) / ' 

Los indios llamaron Upuztlipilcayan 
á los campanarios, y tal es el origen de 
algunos pueb[os que llevan el nombre 
de Pilcaya. 

• P iLHUAN-TEPE-c: pilhuan, hiios ni-
ños, pajes, nobles, tepet!, cerro; ' c, en: 
«En el cerro de ?» La polise 
mía del vocablo pi/huan impide deter-
minar la significación. 

. ( T E - X O P I L - C O : tetl, piedra; xopilli, 
dedos de los pies; co, en: « En los de-
dos de los pies de piedra ») Puede 
referirse el nombre á alguna huella hu-
mana en una piedra, ó á algún frag-
mento de pies de un idolo. ( 1 ). 

T " 

NOTAS. 
( 1 ) 

, , 0 l - 8 a r ' d / S u e r t e r ' , i p lo que 
ra, agre gado, apéndice, accesorio; y de aquí han venido las signifi-
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raciones restringidas de « h i jo» é « h i ja ,» que dependan A.son un apéndice de 
los padres mientras son pequeños, por eso se ex tendió la significación á «ni-
ño,« en la forma diminutiva, piltzlntü, y á « muchacho,» tambiéu en la forma 
d iminut iva piltontli. De tal manera es" inheren te la significación de <• apén-
dice» ó «agregado» á la palabra pilli, que en otras significaciones concretas 
que tiene, s iempre denota la idea de «colgar,» de estar agregado, de ser un 
apéndice; así mapilU significa dedo de la mano,» xopilli, u dedo dG^pié , " y 
los dedos no son sino apéndice de las manos v de los piés, v como que están 
colgados de estos miembros ; metlapilli, la mano del metate, v ¿qué cosa es esa 
mano, pilli, sino un agregado de l « metate,» un apéndice necesario de é l ? Pilli, 
noble, paje, c.onota la misma idea de dependencia , pues los nobles v los pajes, 
110 son mas que criados ó servidores de los reyes ó de los magnates, esto es, 
están agregados á ellos, lo-' acompañan , comitécomo decían los romanos, de 
donde han venido los condes de las cortes monárquicas. 

( 2 ) 

« La palabra pilguanejo: y me parece que con propiedad pilhiianejo, e? 
un diminut ivo de desprecio como todi s los terminados en ejo y eja, como 
castillejo, corralejo, animalejo, librejo, lenteja cazoleja, etc. Los pi'lhuanejos 110 
eran novicios, legos ni criados, sino unos jovencillos que vivían den t ro del 
convento por el cariño de los frailes, quines les daban la comida v el vestido: 
de ellos unos eran estudiantes, que despues de cursar gramática latina, filosofía 
y teología, con la imperfección de toda persona mimada, venían á ser frailes 
también, y otros 110 tenían ni oficio ni ocupación. 

Los donados ó criados del convento también tenían unos compañeros 
que Feijoo, no ha l lando n o m b r e (jue darles, les llama medio» criados, y otros 
ayudaban á aquellos en la cocina v en otros quehaceres domésticos.» ( Doctor 
A. Rivera) v 

Los indios llamaban á esos muchachos de que habla el P. Rivera, te-
plhuan, hijos, por que los o m id j r . ban como hijos del Convento; peí o los 
españoles, fijándose en que esos muchachos no tenían ocupación fija, y en 
algunas cosa- eran servidores d i los frailes, los l lamaron «pilhuanejos,» haciendo 
aféresis de la palabra mexicana lepilkuun y haciendo uso de la desinencia cas-
tellana despectiva ejo. Con esta significación despectiva se ex tendió la pala-
bra á las demás significaciones que hoy tiene. 

LECCION LXXII. « 

POL ó PUL, expresión de aumentativo; bajo la forma 
— P O I . Ó P U L . — 

( O 

Acapillco A C A - P U L - C O : acatl, caña; pul, desi-
nencia aumentativa; co, en: « En (don-



de hay) cañas grandes ó gruesas, » ó 
« E n las cañotas. » ( i ).—Acapu!ro 
es lo opuesto á Acatzinco. (Véase 
Acacingo.) 

ApHlCO A - P U L - C O : atl, agua; pul, desinencia 
aumentativa; co, en: « En (donde hay) 
agua gorda.»—Apulco es lo opuesto á 
Apitzacco. (Véase Apisaco. ) 

A ti» pilleo A T L A U H - P U L - C O : atlauktli, barranca; 
pnl, desinencia aumentativa; en, en: 
« En barranca grande, » ó « En el 
barrancón.» 

Atlapulco A T L A - P U L - C O : atlatl, especie de ba-
llesta; pul, desinencia aumentativa; co, 
en: « En ( donde hay ) ballestas gran-
des. » 

O l í p u l c o C A L - P U L - C O : mili, casa; pul, desi-
nencia aumentativa; co, en: « En las 
casas grandes,» y, por extensión, « En 

,, , V I la sala grande, » « En el barrio.» (2). 
(a l pul al pan C A L P U L - L A L - P A N : calpulli, iglesia . 

H A L"\ R» CL» N L» _ * l i l i ' . A -de barrio, barrio; llalli, que pierde la t 
inicial por estar en medio de dos //, 
tierra;pan, en; «En las tierras de la 
iglesia del barrio.») ( 2 ) . 

H L L Í L ) U , C 0 H U I T Z - P U I . C O : huüztl/; espina; pnl, 
desinencia de aumentativo; co, en: « En 
(donde hay) espinas grandes ó gordas.» 

Tepeápulco T E P E - A P U L - C 0 : tepetl, cerro; apnl, 
agua gorda; co, en: « En agua gorda 
del cerro.» ( Véase Apulco.) 

T E P E P U , C 0 T E P E - P U L - C O : tepetl, cerro; pul, de-
sinencia aumentativa; co, en: « En ce-
rro gordo,» ó «En cerro grande.»— 
i epulco es lo opuesto á Tepetzinco y 

[epelonco. ( Véanse Tepecingo y Te-
petongo. ) 

NOTAS. 
' 1 ) . .' "J 

" La desinencia pol ó pw¿-dice Molina-acrecienta la significación del nom-
bre a quien se pone.» Al castellano se t raduce empleando expres iones de 
aumenta t ivo , ó agregando al n o m b r e adjet ivos que expresen aumento , y á 
VF.ces desprecio; e j em: ¡chletqui, ladrón; ichiecapul, ladronazo; ahuiani, pu t a ; 
ahuianipul, r amer^ despreciable. 

Estos nombres acabados en pol ó pul forman m u c h o s de lugar ó geográ-
ficos, añad iendo la posposición co; e j e m : d e acapid, caña grande ó cañota, se 
fo rma Acapulco, « E n las cañotas.» Si hubie ran sabido esto los españoles, n o 
hub ie ran dicho en sus diccionarios que Acapulco se hab í a fo rmado del lat ín 
Aquoe pulchrw, .« Aguas claras.» 

Casi todos los Mexicanistas aseveran que Acapulco se compone de acatl, 
caña, de pul, der ivado d e poloa, perder , destruir , y le dan al vocablo la signi-
ficación d e « destrucción » ó «conquis ta» y, según ellos, Acapulco significa.; 
" Donde des t ruyeron las cañas. » Véase"la impugnación de este e r ror en mi 
o b r a « NOMBRES GEOGRÁFICOS MEXICANOS OEI, DISTBITO FEOEKAL,» e n la p a l a -
bra Huípil Ico. ] i 

(2) 

El P. Sahagún, hablando d e una fiesta que hacían los comerciantes al 
dios Yucatccutli, dice-' « los convidados reverenciaban gran-
demen te al báculo con que hab ían ido y vuelto, tenian que era imágen d e 
aquel dios Para hacer esta honra al báculo, se ponían en una 
de las casas d e oración que tenían en los barrios, que olios l lamaban calpulli, 
que quiere decir iglesia del ba r r io ó parroquia » Se ve, pues, 
por este pasaje que calpulli .no significa d i rec tamente barrio-, s ino " iglesia " ó 
" t e m p l o , " por estar tal vez éstos en u n a « Sala ó casa grande,» que es lo que 
l i tera lmente significa calpu'li. De la misma manera en t re nosotros los barr ios 
llevan el n o m b r e d e la iglesia que se encuent ra en ellos; así, en México 6e di-
ce: >< barr io d e San Pablo.» « bar r io d e Santa Ana,» « bar r io d e San Sebastián, 
•• etc. etc, á la parroquia d e San Pablo, de Sta. Ana,de San Sebastián etc. etc. 

E n ot ro lugar dice el mismo P. Sahagún: •> Ofrec ían muchas cosas en 
las casas que l laman calpulli, que eran como iglesias de los bar r ios d o n d e se 
juntaban todos los del mismo, así á ofrecer, como á otras- ceremonias muchas 
que se hacían.» Pe ro descr ib iendo el 78? edificio del t emplo mayor , el mis-
m o padre dice: E l 78 edificio se l lamaba calpulli: estas eran unas casas pe-
queñas d e que estaba cercado todo el pat io de den t ro : á estas casillas l lama-
ban calpulli. y á ellas se recogían á ayuna r y hacer penitencia -
En este pasaje desaparece la comotación aumenta t iva , pues l lama Sahagún á 
\o9capulli, « casillas. » Tal vez. sea por que. comparadas estas iglesias con las 
demás deí templo mayor , eran m á s pequeñas. 



LECCIÓN LXXII I . 

Q Ü E T Z A L L I , pluma rica, verde y hermosa; fig. límpido, 
brillante; bajo la forma Q U E T Z A L . 

Cuesa l . Quesa l . . . ( QUÉTZÁL-TOTOTL: qüetzalli, pluma 
larga, verde y rica; fig., cosa brillante, 
hermosa, límpida; tototl, pájaro: « Pá-
jaro de plumaje verde, largo y hermo-
so.» ) Hermoso pájaro que vive en 
Guatemala y Chiapas, de plumaje ver-
de tornasolado, que empleaban los 
grandes señores en sus insignias y ador-
nos.— Qüetzalli, como adjetivo, signi-
fica brillante, resplandeciente, límpido, 

(¿uesalco&l ( QUETZAL-COATL; qüetzalli, pluma 
verde y rica; coatí, culebra: « Culebra 
de plumas verdes y ricas, » ó « Culebra 
emplumada,» como dicen algunos his-
toriadores.) Dios del aire, represen-
tado bajo la forma de serpiente, em-
blema de los vientos y de los torbelli-
nos,cubierto con plumas de quetzal-
tototl, que son la imagen de los zéfiros 
y de las nubes ligeras. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

A p a n q u e s a ] c o ... APAN-QUETZAL-CO: apantli, caño de 
agua;qiietzall¡, límpido, hermoso; co, en: 

« En los caños de agua límpidos y her-, 
mosos." 

( ¡ueza la . Q U E T Z A L - A - C : qüetzalli, el pájaro 
quetzaltototl, cuezal ó quesal ( V . ) ; atl, 
agua; c, en: " En agua de los quesa-
les. iî —Si qüetzalli se toma como adje-
tivo, entonces el nombre significa: 
- En agua limpia ó hermosa. » 

C u e z a J c u í t l a p i l - ( QUETZAL-CU ITI /APIL-CO: qüetzalli, 
el ave quetzaltototl, cuesal. quesal (Y.); 
ciiitlqjnlli, cola; co, en: •• En las colas 
de quesal.") En este lugar deben ha-
ber trabajado de las colas de los que-
sales. que era .donde tenían las más lar-
gas y hermosas plumas, los vestidos y 
penachos que de ellas hacían para los 
dioses y los reyes.—También llama-
ban quetzalcuitlapilli, " c< la de que-
sal,'' á un colgajo de estas plumas que 
los nobles usaban hacia la espalda, 
('orno á los que usaban esta insignia 
los llamaban también Quetzalcuitla-
pilli, al lugar donde residían y ejercían 
auWidadj le ciaban el nombre de Quet-
zalcuitlapilco, » Donde está el Quet 
zalnutlapillí. " 

C u e t z a l a n Q U K T Ü A L LAN: qüetzalli, abreviación 
de quetzal tototl, el pájaro qüetzalli, que-
sal ( V. )\tlan, junto á: " Junto á los .que-
sales. » 

Cuezalapan Q U E T Z A L - A - P A N : qüetzalli, el pájaro 
Q u e s a l a p a n quetzal tototl, cuezal, quesal ( V . ) ; atl, 

agua, y , por extensión, río; pan, en: 
" En el río de los quesales.» 



Quesalosloque. 

Quesaltenaiigo 

O U E T Z A L - O Z T O - C : qüetzalli, el pája-
ro "quesal ( V . ) ; fíZ,0,/- cueva; c. en: 
n En la cueva de los pájaros quesales... 
. ( Q U E T Z A L - T E N Á M - C O : qüetzalli, el 
ave quetzal-tot oil, cuesal, quesal ( V.); 
ienamit!. muralla, cerco de ciudad; ro, 
en: " En la muralla de los quetzal-
tototl ó quesales."). Ciudad importan-
te d<? Guatemala, que acaba de ser des-
truida por los terremotos y erupción 
de un volcán. 

. Q U E T Z Á L - M A - C A N : qüetzalli, el ave 
quetzal-tototl, quesal ( V. 1; cazar: 
can, lugar: " Lugar donde;cazan á los 
quesales." 

Oue»a)buacán.... Q U E T Z A L H U A - C A N : qüetzalli, el, ave 
quetzal-tototl, quesal ( V-); hua, que 
expresa tenencia ó posesión; ean, lu-
gar: ii Lugar de los que tienen quesa-
les." 

Quesal macan.,. 

NOTAS; 

( i ) 
El Dr. Peñaflel dice que quUzalli es plural de quetzal, y que estas pala? 

bras deben escribirse cuelzal y cuetzalli. Las dos aseveraciones son inexactas. 
Molina, Olmos y todos tos diccionaristas antiguos, y Remi Simeón entre los 
moderno?, escriben qüetzalli, y esta palabra 110 es plural, ni lo admite tampo-
co. El «vocablo entero, quetzaltototl, si admite plural como cosa animada, y su 
forma es quetzal! otomé. Si qüetzalli admitiera el plural, seríaquetzaltin ó qucl-
zolma. 

tototl, dice: '• Creemos que la palabra mexicana qvelz 
tracto equivalente íi bri l lante, resplandeciente, tino, delicado, y nos funda-
rnos en que que'zalchalihiuiH significa piedra preciosa azul ó verde. Quelea-

litztli significa la esmeralda, y quetzaUiucxotl equivale á sauce fino y de-
licado. » 

El P. Sahagún, hablando de las aves de pluma rica, dice: «Hay una 
ave en esta tierra que se llama quetzaltototl t iene plumas muy ricas y de diver-
sas colores, t iene el pico agudo y amarillo, y los pies de este mismo color, 
tiene un tocado en la cabeza de pluma como cresta de gallo: es tan grande 
como una ave que se llama izanatl, que es tan grande como una urraca ó pega 
de España: t iene la cola de forma y composición de estas aves que se llaman 
tzanatl, ó teuzanutl, que se crian en los pueblos. Las plumas que cria en la co-
la, se llaman quüetzalli; son muy verdes y resplandecientes; s >n anchas como 
unas hojas de espadañas, doblegante cuando las toca el abe , resplandecen muy 
hermosamente. Tiene esta ave unas plumas negras en la cola conque cubre 
estas plumas ricas, las cuales están en el medio de estas negras. Estas plumas 
negras de la parte de afuera son muy obscuras, y de la parte de adentro pie 
és lo que está junto con las plumas ricas, es algo verde obscuro, y no muy an-
cho ni largo. El tocado que tiene en la cabeza esta ave, es muy hermoso y 
resplandeciente; 11; man á estas plumas tzinitzcan. Tiene esta ave el cuello 
y pecho colorado resplandeciente, es preciosa esta pluma, y 1 lámanla tzinUzean 
En el pescuezo por la parte de atrás y todas las espaldas, t iene las plumas 
verdes muy resplandecientes: debajo de la cola y entre las piernas, tiene una 
pluma delicada del mismo color, clara, resplandeciente, y blanda: en los codi-
llos de las alas tienen plumas verdes y debajo negro, y las de más adentro de 
éstas, son de color de uña, y un poco encorbadas, y están sobre los cañones 
de las plumas delgadas del ála, que se llama quetzalritztU, son verdes clara?, 
largas, derechas y agudas de las puntas, y resplandece s i \e rdura . Habi tan 
estas aves en la provincia que se llama Ticolotlon, que es ácia Honduras ó cer-
ca, viven en las arboledas y hacen sus nidos en los árboles para criar á sus 
hijos.» 

Bernal • Diaz del Castillo, hablando dé la caza de aves en Nueva-España, 
dice: «También donde hacen aquellos ricos plumages, quo labran de plu-
mas verdes; y las aves déstas plumas, es el cuerpo dellas á manera de las pi-
cazas, que hay en nues t ra España: llámanse en esta tierra quezales." 

El P Servando Teresa de Mier, estudiando el mito de Quetzalcoatl, dice: 
« Ahora entra la explicación de la palabra Quetzal, que compone el nombre d e 
Quetzalcóhuatl, Es palabra sincopada ó elididida de Quetzal-]i, especie nueva 
del género Psittacus, descrita por el naturalista Lallave, y dedicada con el 
nombre de Psittacus Moziño á este otro naturalista Mexicano, su compañero 
en la •composición de la Flora Mexicana, el cual t ra jo aquel pájaro de selvas 
d e Guatemala, donde se cría. Su color es verde esmeralda preciosísimo, y sus 
plumas, de que tiene tres muy grandes por cola, eran ton apreciadas, que 
tenia pena de muerte quien los mataba. Las damas hoy las estiman muchísimo 
Cuando se le coge, piede las plumas de la cola con la pesadumbre. Su nombre 
era un distintivo de aprecio, lo daban á un pajarito de dulce canto que llama 
Quetzaltototl, para alabar una doncella honesta y hi rmosa la solían llamar 
pluma d e Qüetzalli. >> La descripción c ¡Mitifica de este hermoso pájaro la 
nace el naturalista La Llave, en los términos siguientes: « El Quetzaltototl.que 
sincopado vulgarmente suele llamarse quezale, es poco mayor que el trongon 
curucui, y tiene el pico corto, deprimido, ancho en l i base en el ápice de la 
mandíbula superior, sin dientes, de color amarillento, y las narices con barbi-
llas ó mostachos cortos. Tiene una cresta de plumas que recargándose vienen 
desde las sienes, y forman una especie de casco. La cola consta de doce 
remos, los seis superiores negros y los de abajo la mayor parte blancos. 
Cubren esta cola una porción de plumas que van saliendo de dos en dos, alar-
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dispuestas en forma de a l f a S X d o l mitefe^ìf \>em°H habli,,1"' «Uh 
el a a cuando el ani,„al está poSdJ por S S i ^ & A 1 ^ •"1,Vn t(i<'* 
pecho hasta el Obispillo, es rojo; al príncfoio de n ™ ""ta<l '"ferior del 
degenera en punzó,1 y-que se i d X ff L c K ' S " S g r i d o , que llega a decimar á veces en rosado J , l 0

 quf P°r, la entrí,Perna 
negruscas y casi del mismo coloraospScortosñT*,™*™ l0f " ,uslos «'» 
lameros y dos traseros, pues esde la am ' V 1 y i'°n <!os ded<* 
hembra es unís abultadaf pero Jas t na" e h ala v ! n' ,0S trel ,ad—- 1-' 
a lo que me acuerdo ( pues hace m n c h L - v , < o!a 1,0 son tan grandes, v 
la descripción, ) es todaTeríedoSd??e" h ttí'f y- n° m e ^ 
pero repito que de esto no estoy m v sV¿ ro por L ra on̂ s r T de r°j": 

Latín técnico: Trocrm M ™ ; » « . TI ' P J ra-ones dichas. » 
, Los reyes ***** Llave, 

qvctzalMotl sin lastimarlo,quiSd0"es todafw í regla,meilto Para cazare 
para que les nacieran otras t0ddS Jas Plumas '̂ 'gas, y soltándolos 
había n i ^ S ^ S f f s u S ^ ^ f S « ' « formó parte, 
ellas un vestido que se presentó Í S S i Í m ^ t P ' 3 8 í ) a r a a d o n i a r ™n 
como una presea. a r e m a M a n a Luisa, quien lo conservaba 

L E C C I O N E X X I V . 

Q U E C H O L , cierto pájaro; plumaje hermoso de este pájaro; 

hermoso; bajo la forma Q U E C H O L . 

^ L L 0 € ] L O ] - ( QURCHOLLT, abreviación de llauh-
<íuechol-tototh t/a/ndti, ocre rojo; que-
<•'«)//,, plumaje hermoso; tototl ave pá-

ínin ^* B * V O d e h e r m o s o P^urnaje 
r o jo» ) i ajaro acuático, muy pareci-
do al pato, notable por su'brillante 
plumaje rojo; vive en las orillas de los 
nos y del mar y se alimenta de peces 
- L o s españoles le dieron el nombre 
ae « flamenco.» ( i ). 

TI» nquec l io l S U - ( T L A Ü H Q U E C H P L - X O C H I T L : tlavh-
4'híl quechol/cierto pájaro ( V. Quechol); 

a-ochii/, flor: « Flor qui parece tlau-
, quechol,« por su color ) Arbol cuyas 

flores, que esparcen un olor suave, tie-
nen el color del ave llama Ja tlauque-
chol. ( 2 ) . 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

G u a q u e c h u l a C U A U - Q U E C H O L - L A N : cur¿ut.l¡, águi-
la; quecholli, plumaje rico; lau, varian-
te de tlan, junto: « Junto á las plu-
mas ricas ó hermosas de águila.» (3 ). 

(¡ l iecl iolac O U E C Ü O L - A C: quecholli, el pájaro 
quechol (V . ) ; atl, agua; c, en:" « En 
agua de los quecholes. » Si quecholli 
se toma en el sentido figurado de 
« hermoso, brillante, límpido,» enton-
ces significa el nombre: « En el agua 
hermosa ó límpida. » 

NOTAS. 
c u 

La traducción que hemos dado de quecholli, « plumaje hermozo. » es 
íranslaticia. La propia etimológica es la que da el Sr. Paso y Troncoso: « Se 
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dispuestas e n forma de a l f a S X d o l m i t e f e ^ ì f \ > e m ° H h a b l a f i o > « U h 
el a a cuando el animal está p o X E Por S S Ì ^ & A 1 ^ y , • " 1 , v n t(i<'* 
pecho hasta el Obispillo, es rojo; al prínefoio de n ™ " " t a < l '"ferior del 
« egenera en punzó,1 y-que se i d X ff L c K ' S " S g r i d o , q u e 
llega a decimar á veces en rosado J , l 0

 q u f P ° r , l a e n t r í , P e r n a 
negruscas y casi del mismo c o l o n o s n S c o r t o s d T * , ™ * ™ l 0 f " , u s l o s « '» 
lameros y dos traseros, pues e s d e a am ' V 1 y i ' ° n < ! o s d e d o ! * 
hembra es más abultada? pero las t p a í d e la á l a v Z ^ t r e ' , a d — -
a lo que me acuerdo ( pues hace m n c h L - v , < o ! a 1 , 0 s o n tan grandes, v 
la descripción, ) es t o d a T e r í e d o S d ? ? e " h ttí'f y- n ° m e ^ 
pero repito que de esto n o estoy m v sV¿ ro por L ra o ^ r T d e r ° j " : 

Latín técnico: Trocrm nnmrni»,,. TI ' P J r a -ones dichas. » 
, Los reyes . e f i C í i ^ t ^ M w i f í o ' 

quetzaltototl sin lastimarlo, q u i S d o " e s t o d a f l ^ í r e g l a , m e i l t o P a r a cazare 
para que les nacieran otras t 0 d d S J a s P l u m a s '^ 'gas, y soltándolos 

J a b f a n i ^ S ^ S f f t í S ^ « ' «mió parte, 
ellas un vestido que se presentó á í f ^ h i a V ^ í f í 1 ! a d o n i a r ™n 
como una presea. «a reina.Mana Luisa, quien lo conservaba 

L E C C I O N L X X I V . 

QUECHOL, cierto pájaro; plumaje hermoso de este pájaro; 

fig. hermoso; bajo la forma Q U E C H O L . 

^ L L 0 € ] L O ] - ( QURCHOLLT, abreviación de llauh-
<íuechol-tototh t/a/ndti, ocre rojo; que-
V")//l> Plumaje hermoso; tototl ave pá-

ínin ^* B * V O d e h e r m o s o PIuma¡e 
ro jo» ) i ajaro acuático, muy pareci-
do al pato, notable por su'brillante 
plumaje rojo; vive en las orillas de los 
nos y del mar y se alimenta de peces 
- E o s españoles le dieron el nombre 
ae « flamenco.» ( i ). 

Tl.-mquerlt»! Véase Q U E C H O L , ( I ) 
TI» Iiquecliol S U - ( T L A Ü H Q U E C H P L - X O C H I T L : t/auh-

quechol/cierto pájaro ( V. Quechol); 
a-oc.hii.1, flor: « Flor qui parece tlau-

, quechol,« por su color ) Arbol cuyas 
flores, que esparcen un olor suave, tie-
nen el color del ave llama Ja tlauque-
chol. ( 2 ) . 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Guaquechula C U A U - Q U E C H O L - L A N : cuauüi águi-
la; quecholli, plumaje rico; lau, varian-
te de tlan, junto: « Junto á las plu-
mas ricas ó hermosas de águila.» (3 ). 

(¡liecliolac Q U E C H O L - A c: quecholli, el pájaro 
quechol (V . ) ; atl, agua; c, en:" « En 
agua de los quecholes. » Si quecholli 
se toma en el sentido figurado de 
« hermoso, brillante, límpido,» enton-
ces significa el nombre: « En el agua 
hermosa ó límpida. » 

NOTAS. 
c u 

I.a traducción que hemos dado de quecholli, « plumaje hermozo. » es 
translaticia. La propia etimológica es la que da el Sr. Paso y Troncoso: « Se 



ha traducido J e varias maneras el nombre. Rectamente quiere decir «mo-
vimiento >• ( olli ), del cuello ( qUechtli, )» denominación equivalente al signi. 
ficado más completo de « ( ave )» d e cuello f lex ib le ,»por tener cuello lar»o 
el ave designada con este nombre.» 

También llamaban á este pá jaro Teoquechol, magnifico, raro, divino. 
Vivia esta hermosa ave en lo región de Totonaeapan. 

El P. ¡Sahagún, hablando de las aves de p luma r ica, dice: «Hay 
otra ave que se llama tlauhquechol, ó teuhquechol, vive en el agua y es corno 
pato: tiene los pies como éste anchos v colorados, también el pico es colorado 
y como paleta de boticario que ellos llaman espátula: t iene un tocadillo en la 
cabeza colorado, el pecho, barriga, cola, espaldas álas y los codos de éstas, del 
mismo color muy fino, el pico y los pids son amarillos: dicen que e ta ave es 
el p i í i c ipe d é l a s garzotas blancas que se juntan á el donde quieia que ie 
ven. » 

Don Carlos M. Bustamante, en una nota á un pasaje del P. Sahagún, 
dice: «El Quechotl ó TUiuhquechtl es pá jaro acuático, grande, que tiene l.ts 
plumas de un bellísimo color de grana, ó un blanco sonrosado, menos las d?l 
cuello que son negras. Habi ta en ia playa del Mar y margenes de los ríos, 
110 come mas que peces vivos, sin tocar jamás carne muer ta . » 

Los Mexicanos le dieron el nombré de Quecholli á un mes de su calen-
dario, que corresponde á nuestro Noviembre, por que entonces empezaban á 
aparecer esas aves, no en los lagos de México, como dicen algunos autores, si-
no en las playas del mar y en las riberas de los rios cercanos á el. 

El quecholli era simbolo de los amantes, y lo invocaban en los casa-
mientos con epitalamios, como los antiguos romanos a Himeneo. 

( 2 ) .; 

Esta planta no lia sido clasificada. 

(3) 

Remi Simeón dice que la p r imera radical es cuahuiti, árbol. Se cono-
ce que no ha visto el jeroglífico de Cuauquechollan, que consiste en una coli-
na, sobre la cual están esparcidas plumas pardas y en cuva cima está un águi-
la para significar que las p lumas son de este animal. 

Los otros dos jeroglíficos de este pueblo ( V. ) manifiestan que su nom-
bre es hagiografico.pues los cinco puntos ó circulitos que están á un lado e i el 
primero, y en el segundo encima del cerro, nos dan el numeral macuili, cinco, 
y el ave que está junto a los cerros es el cuavtli, águila, cuya lectura es Ha-
cuücuantl, «emeo aguda, » que es el quinto d í a d e la 11? trecena del tonala-
mall ó calendarioi adivinatorio. La figura que corona los do- cerros es el 
simbq o del mes Qudchoüi, y con este último elemento la lectura ccompleta ea 
Macuucwxuth qrecholi, esto es, «cinco águila del mes quecholli. » que corres-

S 6 g u n e l p - ^ a l i a " u n - al 3 d e -Noviembre, según León v Cama, al 10 «le 
Octubre, y según Cha vero al 3 de Noviembre del undécimo año de cada llal-
Mtti o sea el periodo de trece anos. Como el día cuautli del mes quecholli es 
v 1 iÍ° 1 nvariablemeii te , no es necesario anteponerle el numeral macuili, 
y .010 lo llamaron los Mexicanos cuauqnecholli, de donde se formó el nombre 
ciupuecholkin. lugar donde ese día í e haría una fiesta en honor del cuautli, 
(> donde habría algún templo dedicado áesa deidad. 

L O C I O N L X X V . 

Q U I L I T L , quelite, yerba comestible; bajo la iorma 
Q U I L Ó Q U I L I . 

• 

(Juelite ( Q U I L I T L . « Verdura ó yerbas co-
mestibles.» (Molina.). Yerbecita comes-
tible que nace en las sementeras, (i). 

Ayosochiquelite. ( A Y O - X O C H I Q U I L I T L : ayotli, ca'a-
baza; xochitl, flor; quilitl, quelite (V ): 
« Flor de calabaza.» Se agrega al 
nombre la palabra quilitl, quelite, para 
significar que esa flor es comestible.) 
Flor tierna de calabaza, que es la co-
mestible (2 ). 

Clacllicaquelite. ( T L A C H I C A QUILITL: tlac.hiqui, que, 
en composición, convierte el qui en ca, 
« el que raspa;» quilitl, « yerba: » 
« Yerba del que raspa,»—Por antono-
masia se llama tlachiqui, « raspador,» 
al que raspa el cajete del maguey des-
pués de extraer con el acocote la agu; -
miel.—Como de tlachiqui se ha forma-
do el aztequismo « tlachiquero» ó 
« clachiquero,» hoy se llama esta yer-
ba « yerba del clachiquero.») Yerba 
que se emplea para facilitar la fermen-
tación del pulque. ( 3 ). 

Chichioaquelite. ( C H I C C I C A - Q U I L I T L : chichicatl, 
hiél; quilitt, quelite (V.): « Quelite 
de hiél,» esto es, « Yerba comestible 
amarga como hiél.») La cerraja, yer-
ba medicinal y comestible, que se cría 
en las huei tas, y es amarga como la 
achicoria. ( 4 ) . 
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Guauquelítc ( HÜAU QUILITL: huautli, bledos: 
quilitl, quelite ( V.): " Bledos herbá-
ceos comestibles.") Ajedrea, b l e d o s 
que se comen hervidos. ( 5 ) ( 10 ) 

Huisíjuelite ( H U I T Z QUILITL: kuitztli, espina; 
quilitl, quelite ( V. )¡ » Quelite de 
espinas ó espinoso.») Especie de alca-
chofa cuyas pencas, estando aporcadas, 
son comestibles. ( 6 ) 

Omequelitc ( O M I - Q U I L I T L : omití, hueso; quilitl, 
quelite ( V ) : »yerba de hueso." 
Planta medicinal que se emplea como 
febrífugo, como adorno en las guirnal-
das y ram i jletes. (7). 

Papaloquelitc ... ( P A P A L O QUILITL: papalotl, maripo-
sa; quilitl, quelite ( V.), yerba: » Yerba 
de las mariposas.») Yerba aromática 
y sabrosa, que se come cruda; y, coiuo 
medicinal, se emplea como antirreumá-
tico (8). 

/ \ a 

Quilamole ( Q U I L - A M O L L I : quilitl, quelite (V), 
^morquelite yerba; amolli,amolé (V.), jabón: »Amo-

lé ó jabón de yerba.») Planta cuya 
ra?z sirve de jabón. ( V. Asióle). (9). 
Amol-quilitl-

Quilhuacal ( Q Ü I L I - H U A C A L L I : quilitl, quelite 
Q u i l i g u a (V.), yerba; huacal li, huacal ( V.): 

»Huacal de yerbas») Huacal para 
cargar verdura ó legumbres. 

(¡uilmole ( Q U I L - M O L L I : quilitl, quelite (V.), 
guisado: " Guisado de yerba.") Cual-
quier plato de yerbas, que no sea ensa-
lada. 

(¡uiltamal ( QUIL-TAMALLI: quilitl, quelite ( V . ) ; 
tamalli, tamal (V.): .¡ Tamal de que-
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lites.») Tamales hechos con guauque-
lite.—Los indics los comían en las fies-
tas después de habeilos ofrecido á los 
dioses. (10). 

(¡uiutoni!. ( Q u I L - T O N I L L I : quilitl, quelite (V); 
tonilli, cesa calentada: « Quelite ca-
lentado.») Bledo encarnado, de cuya 
semilla hacen los panes dulces llama-
dos «alegría.» ( 1 1 ) . 

Ql l i l to tol ( Q u I L - T O T O T L ; quilitl, quelite (V.); 
tototl, pájaro: « Pájaro como quelite,» 
aludiendo á su color verde.) Periquito 
muy verde y que con dificultad habla. 

Soiiquclite ( TZON-QUILITL; tzontli, cabellos; 
quilitl, quelite ( V.); ' ' Quelite de 
cabellos ó cabelludo.») Una especie 
de quelite- (12) . 

Cuauquelite ( Q U A U H - Q U I L I T L : cuahuitl, árbol, 
quilitl, quelite (V.): « Que lite árbó-
reo.») La verdolaga. (12.) 

Tlanepaquelite.. ( T L A N E C - P A QUILITL: tiamcpatli, 
Clanepaquelite.-medicina olorosa; quilitl, quelite (V ): 

' ' Yerba comestible (que es) medici-
na olorosa " Planta aromática, esti-
mulante, que los indios mezclan con 
sus alimentos. ¡áe emplea también co-
mo remedio contra los dolores flatosos. 
Por su destilación se obtiene un aceite 
esencial. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

lluauquilitla H U A U Q U I L I - T L A : huauquilitl, guau-
quelite (V.); tía, partícula abundancial: 
' 'Donde abunda el guauquelite," ó 
" Guauquelital." 
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Huisquilucaii... H U I T Z Q U I L O - C A N : huitzquiln, lleno de 
huisquelites (V.); can, lugar: " Lu-
gar lleno de huisquelites," esto es, que 
lites espinosos. 

Qnilamula Q U I L - A M U L - L A : quil-amuHi, quila-
mole (V.); la, partícula abundancial: 
" Donde abunda el quilamole ó la yer-
ba jabonera." 

DERIVADOS. 
( inauquel i tal Lugar donde abundan los guauqae-

lites. 
Huisquel i ta l Lugar donde abundan los huisqueli-

tes. 
Quejjtal. . . Lugar donde abundan los quelites. 
( Jue l l t e ra . , Lo mujerque vende quelites. || Cam-

po donde hay quelites. 

HlMUiM) J LjUuUUIUIlUu I (MUI IttlüO 

Tener cara de que- Tener la cara verdiosa por enfer-
j " t e medad. 

Poner á uno como Equivale á la locución castellana: 
quelite. •• Poner á uno como Dios hizo al pe-

n rico verde." 
q u e l i t e s y calaba- Reirán con que se da á entender 

citas, en las pri- que luego que llueve en la primave-
meras agüitas ra nacen las calabacitas y los queli-

tes. 1 

e n 
Hav muchas clases de quelite*. 
1. Quelite: Anuirantux hypoclwitdriacus. L. 
2. Id : Amnrantuspalmen, Wats 
3. id: Cassia bucillares, L. 
4. id: L'henopodium álbum, Moq 
5. id: apestoso: Ch ftetidnm Schrad. 
tí. id: cenizo: Ch me.cicanum, Moq. 
7. id: espinoso: Amarantus spinotux, L. 
8. id: morado: -1. hybridus L. 
9. id: id : Achyranles werschajfellii,Lem. • 
10. id: de puerco: Atriplex hortensis, L. 

(2) 

El P. Sahagíin hablando de las yerbas comestibles, dice: «Las flores de ca-
labazas llaman aioxochquüitl: cómenlas también cocidas, son muy amarillas y 
espinosas, móndanlas para cocer quitando el hol le judo de encima.» 

(3) 

No hemos visto clasificada esta planta. 

(4) 

Latín técnico: Sonchus cUiatus, L. Es conocida" con los nombres de 
«achicoria dulce» y de «lechuguilla. » 

( O ) 

No hemos visto clasificada esta planta. 

(6) 

Latín técnico: Amarán!t« ¡tplnnxus, L. 

( 7 ) 

Tal vez está clasificada con el nombre de omixoehitl. ( V.) 



Latín técnico; Porophi/Uum coloratum D C.—Es conocida también con ' 
el nombre de « chivatiUo.» 

(9) 
Latín técnico: Saponaria americana.—Michrosechum helleri,Cogn—Phy-

tolacca icornndra, L.—Es conocida con los nombres «congora» v «tarasca de 
los negros. » 

(10) 

El P. Sahagún, hablando de las yerbas comestibles cocidas, dice: 
«I na de las yerbas que se comen cocidas se llama vauhquilitl, que son bledos, es 
muy verde, t iene las ramas delgadas y altas, y las hojas anchas, los tallos de 
esta yerba se llaman vauhlli, la semilla se dice de la misma manera: esta verba 
se cuece con sal para comer, sabe á cenizos: esprímese el agua: hácense tama-
les de ella, los cuales se llaman quiüamalli, y también se hacen tortillas, es 
muy común y tómenla mucho, es como los cenizos de España. » 

( 11) 
El P. Sahagún. hablando de las yerbas comestibles cocidas, dice: 

« Otra yerba se come, cocida llámase quiltonilli, t iene las hojas anchuélas: 
cuando es pequeña esta yerba es comestible, v cuando va es grande llá nase 
comería f * e c e s e c o n s a h t r e ' ( e s t , e c i r teqUixquitl) esprímese del agua para 

Borunda hablando del teocualo, esto es, de la estatua de Huitzilopochtli que 
nacían de una masa de yerbas, dice: « Tampoco deberá hazer novedad que 
orinasen su estatua comestible de üitzlopochtli de varias semillas de las pie in-

t-rouuxo el uso su ascendencia al t iempo de su establecimiento en este Valle, v 
laltaron desde la citada era; pero volviendo pocos años despues la lluvias, cesa"-
ron otra vez en los lugares de apostasia de la Religión critiana. Ent re aque-

cí?.;, 'ue . ,f c o i n P o m a la masa, era una la del Bledo encarnado, distinguido 
por Kxltmulh symbohco de aquella esterilidad que ministra su compuesto de 
calentada toniih la. yerba apreeiable kilitl y en su profanatoriaalución también 
cíe oro en que bolvieron a emplear su ardiente solicitud. La estatua se distri-
i , , w - - i nuestra sagrada comunión y con ceremonias 

tan alusivas a la Pasión del Redemptor como la de tirar el principal Ministro 
al corazón d e la estatua un dardo para matarla, y comer despues su cuerpo: o 
cnn r i C O í A,n('mn.<>ls hypochondriacns. L. Es conocida esta planta 
con los nombres de «alegría,.»- quelite de espiga » y ..quelite manchado. » 

(12) 

No hemos visto clasificada esta planta, á no ser que sea la Tzonxochitl, 

(13) 
Latín técnico: Portalada uleracea, L. 

(14) 
Latín téVS&o: Vi per mnetvm, Schl Es conocida esta planta con los nom-

bres d e « acuyo,» <1 yerba santa y hojas d e aján. » 

LECCION L X X V I . 

T A M A L T X , tamal; bajo la forma T A M A L . 

Tamal ( T A M A L L I : Etim. descon. ) «Es-
pecie de panecillo hecho de maíz mo-
lido y cernido que se envuelve en ho-
jas de las que envuelven el fruto, y se 
cuece al vapor ó en agua con la mezcla 
del maíz, con varias sustancias ó de las-
que contiene como un relleno.» — 
(M. Ocampo) (1). 

Capilltamal ( C A P Ú L - T A M A L L P . capulín, ( V . ) ; 
tamalli tamal ( V. ): « Tamal de capu-
lín.») Tamal cuya masa está rellena 
de capulines. 

Chintamal ( T Z I N - T A M A L L I : tzintli, «el ojo del 
salvo honor » ( M O L I N A ) , fundillo, par-
te posterior; tamalli, tamal ( V . ) « Ta-
mal del fundillo.» ) Las nalgas, la re-
gión glútea. 

Nistamal . ' ( Véase la lección 61.) 
Quiltamal ( Véase la lección 75.) 
Nacatamal......... ( N A C A - T A M A L L I : nacatl, carne; ta-

malli, tamal ( V.); « Tamal de car-
ne » ) Tamal en cuya masa se mezclan 
trocitos de carne. 

Tamalayote ( T A M Á L - A Y O T L I : tamalli, tamal (V.); 
ayotli, calabaza: « Calabaza como ta-



mal,» aludiendo á que es muy masaco-
tuda.) Especie de calabaza negra, co-
mestible, cuya pulpa ó mezocarpo es 
muy masacotudo. ( 2.). 

DERIVADOS. 
Tamalada . Merienda en que el platillo principal 

lo torman los tamales. 
T a m a l e a r Tentar con insistencia á una perso-

na, particularmente á una mujer, en las 
partes blandas. 

T a m a l e r a La que hace, ó vende tamales. 
T a m a l e r í a Donde se hacen, ó venden tamales. 
Tai l ia l i to ( El) . . . Nombre que llevan algunos figones 

donde se venden tamales. 

fais J L001 
Hacerle á uno de 

chivo los tamales... 

Nada siente una 
tamalera como el 
que se le siente 
otra enfrente 

Ya se acabaron 
los indios que tira-
ban con tamales... 

Engañar á uno. 

Equivale al refrán castellano: 
« i Quién es tu enemigo P el de tu 
oficio. » 

Locución metafórica que significa 
que el espíritu humano está hoy ade-
lantado, esto es, que la ignorante sen-
cillez de nuestros padres no es ya tan 
crasa. 

EJERCICIOS. 

I. E tamal era y es todavía un alimento muy común 
entre los indígenas, 

II . Entre los alimentos que los indios ofrecían á sus dio-
ses, estaban los tamales, y muy particularmente el quiltamal, 

tamal de yerbo*. " 
III. La coohia rao lerna ha hecho del tamal un manjar 

muy vanado, p íes hay tamales de chile, de dulce, de manteca, 
de cuaja la. de carne, de pesca lo, de ciruela, de capulín, de fri-
jol y de leche. 

IV. La comida de los indios, en las grandes fiestas reli-
giosas, sobre to lo, en la del Dia de Muertos, y en sus bodas, 
consiste principalmente en mole verde de guajolote " v en 
tamales de frij >1, con los que sustituyen el pan. 

Y. En las tamaladas se asocia el tamal con el atole de 
leche. 

VI. Según el P. Ximónez, los indios chichimecas comían 
en lugar de pan unos tamales, como piloncillos de azúcar, he-
chos con el fruto del mezquite." 

Y II. Un chusco, jugando el vocablo, hizo la siguiente 
cuarteta: 

El tamal, que me mandaste, 
Aunque yo no sé con quién, 
No os-tamal, porqué está bien. 
Y está bien por que es-ta-mai 

NOTAS. 
c u 

Clavijero llama al tamal " pasta de maíz hecha á modo de rabióles. " 
El P . Sahagún, t ra tando de las abusiones de los indios, dice: " Cuando se 

cuecen los tamales en la olla, si algunos se pegan en esta como la carne decían 



que el qne comía aquel tamal pegado, si era hombre nunca bien tiraría en la 
guerra las flechas, y si muger nunca pariría bien; y si era mueer . que nunca 
bien pariría, pues que se le pegaría el n iño den t ro . " 

Los diccionaristas cubanos andan á la greña al discutir la etimología de 
tamal,. Uno d ice : tamal, de tamo, polvo, voz á la que acompaña la disineneia 
colectiva al. Nada de colectivo tiene el tamal,ni tampoco tono, parque las ta-
maleras lo primero que procuran es descabezar los granos de maíz,que es don-
cíe esta el tamo. Otro deriva tamal del árabe ¿amar,dátil. ¿ Quien sabe qué mi-
ma producirá esos dátiles en Cuba? ü u tercero dice:" No sería imposible que 
esta palabra tamal, o tamar, fuera relacionada con el guaran i tamba, mejillones 
especie de conchas bivalvas y comestibles, puesto que las hojas de la envoltu-

T ' í « " " P a b l e s á las. conchas que encierran las partes blandas y 
comestibles del molusco" ¡ Que lejos estaban Moteuczuma v Cuauhtemoc 
n n t n Í ° t . T e C ' a n a Hnitzilopochtli los támalli sagrados, de que el totomochtl, en 
que estaban envueltos se había de comparar con las conchas de los moluscos 
A otro diccionarista se le figura que tamalli es un náhuatl falsificado, ó de fe-
cna reciente, pues que el nombre legítimo es teuamaxtl. Si estos filólogos 
hubieran hojeado el Vocabulario de Molina, hubieran leído : " TamX. S 

t n ^ L T ! ! i e h 0 e l ' h 0 j a s y c 0 c i d 0 e n o l , a ' - " y h l l b i e r a n visto más de trein-
ta P' labras compuestas en que entra tamalli como elemento principal. Decir 

S í v f i "n i falsificado, es lo mismo que decir q u e , i , pan es 

á M o l f n f ó á o K 6 . f " r o d u d o a l L a c i o P ? r A t i l a " S> hubieran hojea-
hi. r ín f ^ f ±Sahagun, que escribieron á raíz de la Conquista, 

nen k ^ n á al f u e ^ .n.. Jfnamazttn (no tenvnaxtl). piedras sobre qSe po' 

( 2 ) 

Latín técnico: cucurbúa máxima, Duh. 

LECCION LXXVII. 

T E C A T L , 

desinencia de nombres gentilicios. 

( 1 ) 
A Z T E C A ( A Z T E C A T L , derivado de Aztlan. 

(V.) El oriundo ó procedente de Az-
t lán> ó l o perteneciente á este lugar. Comlteco, ca ( COM.TKCATL, derivado de Comitlan). 
El habitante de Comitán, ó lo pertene-
ciente á este pueblo. 

ClliliailtCCO, Ca... ( C I I I N A N T E C A T L , derivado de Chi-
nantla) El habitante de Chinantla, ó 
lo perteneciente á este pueblo. 

Escuillteco, ca... ( Derivado de E S C U I N T L A , adultera-
ción de Itzc.uintla, de donde se deriva 
el adjetivo propio ITZCUINTECATL.) El 
habitante de Escuintla, ó lo pertene-
ciente á este pueblo 

Guatemalteco,... (Derivado de G U A T E M A L A , adulte-
Ca ración de Cuauktemallan, de donde se 

deriva el adjetivo propio C U A U H T E M A L -
TECATL.) El habitante de Guatemala, 
ó lo perteneciente á esa república 

Huasteco, Ca ( H U A X T U C A T L derivado de Huaxtla 
ó Haaxilan) El habitante de Huaxtlá 
ó Huaxtlan, ó lo perteneciente â estos 
lugares. —Hoy se da el nombre de 
Huasteco al habitante de la región lla-
mada Wuaxteca, que es apócope de 
Hua.vti capan. 

IgliJlIteco, ca.... (Derivado de I G U A L A , adulteración 
de Yoallan, de donde se deriva el ad-
jetivo propio Yoaltecatl. ) El habitan-
te de Iguala, ó lo perteneciente á este 
lugar. 

Jojutcco, ca ( Derivado de J O J U T L A , adulteración 
de X.oxutla ó Xoxot/a, de donde se de-
riva el adjetivo propio Xoxuteeatl ó Xo-
xotecatl.) El habitante de Jojutla, ó lo 
perteneciente á este lugar-

Mazrtteco, ca ( MAZATECATL, derivado c'e Maza-
¿lan.) El habitante de Mazatlán, ó lo 
perteneciente á este lugar. 

NailteCO, ca ( N A H U A T E C A T L , derivado de Nauh-
tla ó Nauhtlan.) El habitante de 



que el qne comía aquel tamal pegado, si era hombre nunca bien tiraría en la 
guerra las flechas, y si muger nunca pariría bien; y si era mueer . que nunca 
bien pariría, pues que se le pegaría el n iño den t ro . " 

Los diccionaristas cubanos andan a la greña al discutir la etimología de 
tamal ,. Uno d ice : tamal,de toma,polvo, voz á la que acompaña la dis inene» 
colectiva al. Nada de colectivo tiene el tamal,ni tampoco tomo, parque las to-
materas lo primero que procuran es descabezar los granos de maíz,que es dón-
ele esta el tamo. Otro deriva tamal del árabe ¿amar,dátil. ¿ Quien sabe qué mi-
ma producirá esos dátiles en Cuba? ü u tercero dice:" No sería imposible que 
esta palabra tamal, o tomar, fuera relacionada con el guaran i tamba, mejillones 
especie de conchas bivalvas y comestibles, puesto que las hojas de la envoltu-
c n m ! í « w a T ' í «» ' "parablesá las. conchas que encierran las partes blandas y 
comestibles del molusco" ¡ Que lejos estaban Moteuczuma v Cuauhtemoc 
nn^ n Í° t o

0K r e C i a n a Hnitzilopochtli los támalli sagrados, de que el tolomochtl, en 
que estaban envueltos se había de comparar con las conchas de los moluscos 
A otro diccionarista se le figura que tamalli es un náhuatl falsificado, ó de fe-
cna reciente, pues que el nombre legítimo es teuamaxtl. Si estos filólogos 
hubieran hojeado el Vocabulario de Molina, hubieran leído : " TamX S 

t n ^ L T ! ! i e h 0 e l ' h 0 j a s y c o c 5 d o e n ol,a>- " y hubieran visto más de trein-
ta P' labras compuestas en que entra tamalli como elemento principal. Decir 
u S í ' « ""i " a h u a t l falsificado es lo mismo que decir q u e p a n « pan es 

á M o f n a T a O l i r . f " r o d u d o a l L a c i o P ? r A t i l a - Si hubieran ho ea-
hi. r ín f ^ f ±Sahagun, que escribieron á raíz de la Conquista, 

nen k ^ n á al f u e ^ .n.. Jfnamazttn (no tenvnaxtl). piedras sobre qSe po-

( 2 ) 

Latín técnico: cucurbúa máxima, Duh. 

LECCION LXXVII. 

T E C A T L , 

desinencia de nombres gentilicios. 

( 1 ) 
A Z T E C A ( A Z T E C A T L , derivado de Aztlan. 

(V.) El oriundo ó procedente de Az-
t lán> ó l o perteneciente á este lugar. Comlteco, ca ( C O M . T B C A T L , derivado de Comitlan). 
El habitante de Comitán, ó lo pertene-
ciente á este pueblo. 

ClliliailtCCO, Ca... ( C I I I N A N T E C A T L , derivado de Chi-
nantla) El habitante de Chinantla, ó 
lo perteneciente á este pueblo. 

Escuillteco, ca... ( Derivado de E S C U I N T L A , adultera-
ción de Itzc.uintla, de donde se deriva 
el adjetivo propio ITZCUINTECATL.) El 
habitante de Escuintla, ó lo pertene-
ciente á este pueblo 

Guatemalteco,... (Derivado de G U A T E M A L A , adulte-
Ca ración de Cuauktemallan, de donde se 

deriva el adjetivo propio C U A U H T E M A L -
TECATL.) El habitante de Guatemala, 
ó lo perteneciente á esa república. 

Huasteco, Ca ( H U A X T U C A T L derivado de Huaxtla 
ó Hiiaxilan) El habitante de Huaxtlá 
ó Huaxtlan, ó lo perteneciente â estos 
lugares. —Hoy se da el nombre de 
Huasteco al habitante de la región lla-
mada Huaxteca, que es apócope de 
H uaxUcapan. 

IgUJlIteco, ca.... (Derivado de I G Ü Á L A , adulteración 
de Yoallan, de donde se deriva el ad-
jetivo propio Yoaltecatl. ) El habitan-
te de Iguala, ó lo perteneciente á este 
lugar. 

Jojuteco, ca ( Derivado de J O J U T L A , adulteración 
de X.oxutla ó Xoxot/a, de donde se de-
riva el adjetivo propio Xoxuteeatl ó Xo-
xotecati) El habitante de Jojutla, ó lo 
perteneciente á este lugar-

Mazrtteco, ca ( MAZATECATL, derivado c'e Maza-
tlan•) El habitante de Mazatlán, ó lo 
perteneciente á este lugar. 

NauteCO, ca ( N A H U A T E C A T L , derivado de Nauh-
tla ó Nauhtlan.) El habitante de 



Nautla, ó lo perteneciente á este lu-
gar. 

O C 1 , Í Í t e C 0 ' C f t
 n 7 ( O •niiTÉCAUL, derivado de 

Omifr,.) El habitantefde Ocuila, ó lo 
perteneciente á este lugar. 

I apanteco. ca- ( E ^ A X T E C A T , , d e r i L o d e P „ , « * . 
t ' a ) El habitante de Papantla, ó lo 

n . , ^ . 1 perteneciente á este lugar. 
Quechulteco, ca ( Q U E C H U J / T ^ A T E . derivado de Que. 

chula ó Qmholla. ) Habitante de 
yuechula, o lo perteneciente á este lu-
gar • 

J U C H I T E C O C a ' , ? P R I F r o ' d - v a d o de SOCHITLAN, 
, t m i e C 0 - adulteración de Xochühn, de donde s¿ 

deriva el adjetivo correcto XochitecMl 
—El segundo se deriva de JUCHT-AN 
JUCHITLAN, adulteración de Xochitlan ) 
El habitante de bochitlán ó Juchitán ó 

Toi t eca P r e c í e n t e * este lugar. 
( r°LTECATL, derivado de Tolían, 

hoy l ula.) El habitante de Tolían ó 
lo perteneciente á este antiguo reino 
r r a d jet ivo tolteca «sr>lo se usa .en las 
historias y crónicas; á los habitantes de 

Usuiliacinfppn e e s I , a m a h°y llenos. 
usuiliacínteco,... ( p r i v a d o de USUMACINTA, adulte-

ración de Ozornatzint/a, de donde se 
deriva el adjetivo correcto Ozomatzh-
tecatl.) El habitante de Usumacinta; 
o lo peí teneciente á este lugar, ó al río 

V n d e I m i s m o nombre. 
1 U C a t e C ° ' C í l • ( Derivado de YUCATÁN.) No obs-

tante que esta palabra no es mexicana, 
por analogía, se ha formado el gentili-
cio yucateco por los españoles, So por 

los mexicanos, pues á éstos les fué des-
conocido el nombre Yucatán, el cual 
formaron los Conquistadores. A esa 
reg:ón la llamaban los Mexicanos, MA-
yapav, « Donde ( están ) los mavas.» 
( 2 ) . 

Zacateco, ca ( ZACATECATL, derivado de TjXcatm.) 
El habitante de Zacatlán, ó lo pertene-
ciente á este pueblo. ( i ). 

EJERCICIOS. 

I. Los Azteca* formaban una numerosa tribu que salió 
de Aztlán en el siglo XI, y que se estableció más tarde en el 
Anahuac, y fundó el Imperio Mexicano. 

II. Hoy se llaman Huastecos ó Huaxtecos, no á los habi-
tantes de Huaxtla, sino á los moradores.de la región llamada 
Huaxteca, apócope de Huaxtecapan, que significa: « región ha-
bitada por huaxteca. ó sea los habitantes de'la tierra del haa-
•>-in. guaje.» la cual región se llamó Huaxtla. 

IIÍ. Los Guatemaltecos, antes de la conquista, eran sub-
ditos de los reyes Rachiqueles. 

IV. Los agricultores Jojutecos se dedican con gran pro-
vecho al cultivo del arroz. 

V. Los Igualtecos conservan cuidadosamente la casa en 
que Iturbide y Guerrero firmaron el Plan de Iguala, con el que 
se consumó la Independencia de México, 

^ I. Los Ocuiltecos son unos délos pocos indios que ha-
blan el idioma matlatzinca. 

Y II. Los Juchitecos se han distinguido como soldados 
valientes entre los pueblos de Oaxacá. 

"V1IL Eos Toltecas salieron de Huehue Tlapallan el año 
596, llegaron á fines del siglo VII á Tollantzinco (Tulancingo), 



y en 703 fundaron á Tullan < rula), capital de su reino,que du-
ró hasta 1116. 

IX.. Los Toltecas formaron un pueblo de aficiones pací-
ficas, y se dedicaron principalmente á la agricultura y las ar-
tes. _ Su nombre se consideraba como sinónimo de artista ó de 
hábil artífice. 

X. Los Yucatecos, en Io de Diciembre, de 1841. erioie-
ron su península en república independiente. 

X I. En 1902 se erigió en Terri torio Federal, con el nom-
bre de Q untana Roo, una par te del Estado de Yucatán. 

.VII. Los indios Zacatecas, del pueblo de Zacatlán de 
Aguascallentes, fueron los primeros pobladores del hoy Esta-
do de Zacatecas, y de ellos tomó el nombre su capital * 

NOTAS. 
(1 ) 

Los nombres de pueblos acabados en l/a„ 6 tía, v en su« variantes //„ 

¡sssiitai 
(2) 

^ • H K t e t a r b i S n ^ T , ? , ' «{' *«?> < ^avés .le ios si-
- ión no significa „ b a f f i « ' » Y , t e s S a ñ e . I " U >""' ' a l fin d e d i c " 

L E C C I O N L X X Y I I I . 

T E N T L I , labio, fig. orilla, borde; bajo la forma T E N , Ó TF .M 

antes de p, ó m. 

TeilCUíl • . . . ( T E N - C U A -.tentli, labio; mallo, co-
mido: « Labio comido. ») La per-
sona que, por defecto de la naturaleza, 
tiene hendido el labio superior. La-
bio leporino. ( * ) 

Tempilóle ( T E N - P I L O L L I : tentli, labio; pilolli, 
colgajo: « Colgajo: del labio.») Pie-
drecita que re colgaban los indios del 
lab:o inferior. 

Ten te 1 ( T E N - T E T L : tentli, labio; tetl, pie-
dra: « Piedra del labio.») Adorno 
de piedras preciosas, ó de obsidiana, 
abajo del labio inferk r, á cuyo electo 
se lo agujereaban. —El tentel de los re-
yes mexicanos era una esmeralda. 

Temeeate ( T E M - M E C A T L : tentli, labio, belfo, bo-
Ó T e n m e c a t e ca; meaitl, mecate ( V.) , lazo, soga: 

« Lazo de los labios ó de la boca.») 
Bozal, jáquima, freno. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Acatempa A C A T E N - P A N : ara ti, caña; tentli, 
orilla; pan. en: « En la orilla de las 
cañas.» 

Atengo A - T E N - C O : atl, agua: tentli, orilla; co, 
en: « En la orilla del agua. » 

Caltengo C A L - T E N - C O : ralli, casa; tentli, orilla; 
co, en: « En la orilla de las casas.»— 



Ca'-u-nt/; significa también « fachada 
de la casa,» « puerta, entrada de cas-a » 

n « acera. » 
Gimitenco, ca... C Ü Á Ü H - T E N - C O : Á R B O I . 

tfi, orilla; en: « En la orilla de los 
, i , arboles ó del bosque. 

J A I A T E I , G 0 - X A L L A - T E N - C O V XAL.TEN- .CO: .MI ,A 
arena!, y .val/i, arena; tentli, orilla- co 
en: « En la orilla del arenal, ó de la 

r . arena. 
J U E H L T « * & > X O C H I - T E N - C O : vochitl, flor: ¿ K 

orilla: en: « En la orilla de las flo-

Mlltengo.... Ias
/ /

f lorestas-S • I M I I ^ L N - C O . wüh, sementera; ten-
t t o r i l l a ; &>, en: « En la orilla de la 

TI a l ten «-O s e m e n t e r a ó de los sembrados.» 
G 0 1 L A I , T E N - C O : tlnlli, tierra; tentli 

e n : « En la orilla de la tie-

S f e Véase J u c h i t e n g 0 . ) 

Z O í , U Í t e ^ Ü ^ f ' ^ c o : « lodo; tentli 

EJERCICIOS. 

T e p ^ d e ^ fett* C a l f a > d 6 k ^ i p a l i d a d de 

bles combates 2 ^ ^ f ^ * ^ 
íeroz general Callea ' d u r a ^ t e e l «tip que le puso el 

IV. Al pueblo de Tlalnepantla, del Estado de Morolos, 
se le da el segundo nombre de Cuauhtenco, para distinguirlo 
del pueblo del mismo nombre del Estado de México. 

A . Con el nombre do El Abrazo de ACATEMPAN se con-
memora el avenimiento de Guerrero é Iturbide para procla-
mar el Plan de Iguala, en Marzo de 1821. 

NOTAS. 
CD 

A D. E . Mendoza no le parece irregular escribir tencoatl, labio como el de 
la culebra, de tentli labio, y de coatí, culebra. Anosotros si nos parece irregu-
lar, porque según, las reglas de composición, cuando un vocablo se forma de 
dos sustautivos, se pone pr imero al que hace oficios da regente, v luego el re-
gido, v. g. de teotl dios, y de calli, casa, se forma leocalli, casa de dios, templo. 
En el caso de qne se trata debería decirse cootentli, labio de culebra, v no 
tencoatl, como quiere el Sr. Mendoza, qne significa « culebra de labio. » 

El Sr. Sánchez dice que el vocablo mexicano es tencuapul. Es verdad, 
pues Molina dice: « Tencuapnl, mellado, falto del labio; » pero la silaba final 
pul, le da al vocablo la significación de «labio comido gordo;» porque asi lo 
tienen los de labio leporino," y nosotros sólo le damos la significación vulgar 
de « labio comido,» que equivole á tencua ó tencuallo. 

Del que tiene este defecto dicen los indios, qne se lo comió el eclipse por 
que lo atribuyen á la influencia de la luna;, y las indias embarazadas ( y algu-
nas que no son indias ) toman algunas precauciones prra evitar este daño. 

L E C C I O N L X X I X . 

T E O T L , dios; bajo la forma T E O . ( I ) . 

Teocali ( T É O - C A L L I : teotl, dios; calli, casa: 
« Casa de Dios. ») Templo de Ído-
los- ( 2 ). 

Teopacle T E O - P A T L I : (Véase en la lección 
núm. 70.) 

Teopan ( T E O - P A N : teotl, dios; pan, en: « En 
( donde está ) Dios.") Templo de Ído-
los. || Nombre de un barrio de Mè-



Ca'-u-nt/; significa también « fachada 
de la casa,« « puerta, entrada de casa » 

n « acera. » 
G u i t o n e o , Ca... C U Á U H - T B N - C O : cuahuitl, árbol; " 

t h l °,nIla> en: « En la orilla de los 
, i . arboles ó del bosque. 

J A I A T E I , G 0 - X A L L A - T E N - C O V XAL.TEN- .CO: .ralla 
arena!, y .val/i, arena; tent/i, orilla- co 
en: « En la orilla del arenal, ó de la 

r . arena. 
J U E H L T « * & > XOCHÍ TENVCO: ¡rochitl, flor: ¿ k 

orilla; co, en: « En la orilla de las flo-

Ml l tengo. . . . W J 6 I a s
7 /

f l o r e s t a s -S • I M I I ^ E N - C O . wüh, sementera; ten-
ti2, orilla; co, e n : « En la orilla de la 

TI alten «-O s e m entera ó de los sembrados.» 
G 0 1 L A L - T E N - C O : ttalti, tierra; tentó 

orilla; en: « En la orilla de la tie-

S f e Véase J u c h i t e n g 0 . ) 

Z O í , U Í t e ^ Ü ^ f ' ^ c o : « Iodo; tr.ntli 

EJERCICIOS. 

Tep " d e S C a l f a > d 6 - ^ P a l i d a d de 

bles comba S ^ ^ ^ 
íeroz general Callea ' d u r a ^ t e e l «tip que le puso el 

IV. Al pueblo de Tlalnepantla, del Estado de Morolos, 
se le da el segundo nombre de Cuauhtenco, para distinguirlo 
del pueblo del mismo nombre del Estado de México. 

V . Con el nombre do El Abrazo de ACATEMPAN se con-
memora el avenimiento de Guerrero é Iturbide para procla-
mar el Plan de Iguala, en Marzo de 1821. 

NOTAS. 
CD 

A D. E . Mendoza no le parece irregular escribir tencoatl, labio como el de 
la culebra, de tenlli labio, y de coatí, culebra. Anosotros si nos parece irregu-
lar, porque según, las reglas de composición, cuando un vocablo se forma de 
dos sustautivos, se pone pr imero al que hace oficios da regente, v luego el re-
gido, v. g. de teotl dios, y de calli, casa, se forma leocalli, casa de dios, templo. 
En el caso de qne se trata debería decirse coatentli, labio de culebra, v no 
tencoatl, como quiere el Sr. Mendoza, qne significa « culebra de labio. » 

El Sr. Sánchez dice que el vocablo mexicano es tencuapxil. Es verdad, 
pues Molina dice: « Tencuapnl, mellado, falto del labio; » pero la silaba final 
pul, le da al vocablo la significación de «labio comido gordo;» porque asi lo 
tienen los de labio leporino," y nosotros sólo le damos la significación vulgar 
de « labio comido,» que equivole á tencua ó tencuallo. 

Del que tiene este defecto dicen los indios, qne se lo comió el eclipse por 
que lo atribuyen á la influencia de la luna;, y las indias embarazadas ( y algu-
nas que no son indias ) toman algunas precauciones prra evitar este daño. 

LECCION LXXIX. 

T E O T L , dios; bajo la forma T E O . ( I ) . 

Teocali ( T É O - C A L L I : teotl, dios; calli, casa: 
« Casa de Dios. ») Templo de Ído-
los- ( 2 ). 

Teopacle T E O - P A T L I : (Véase en la lección 
núm. 70.) 

Teopan ( T E O - P A N : tenti, dios; pan, en: « En 
( donde está ) Dios.") Templo de Ído-
los. || Nombre de un barrio de Mè-



xico, que después de la Conquista se 
llamó San-Pablo. ( 2 ) . 

Teopiscachi ( TEO- V IXCA-TZIN: teotl, dios; pixqui, 
guardián, custodio, que, al entrar en 
composición, convierte la final qui en 
ca, tzin, expresión de reverencia: ¿«El 
respetable guardián de dios," esto es, 
" Sacerdote.") Nombre que daban los 
indios conversos á los sacerdotes cris-
tianos. ( 3 )• 

TepitO ( T E O C A L TEPITON: ieocalli, templo; 
tepiton, pequeño: « Templo peq-. eño, 
capilla, ermita.» ) En la plazuela lla-
mada hoy de Tepito, en México, había 
en los primeros años después de la Con-
quista, un templo pequeño, que los in-
dios llamaban Teocaltepiton, y que los 
españoles acabaron por llamar Tepito. 

Teosuchil ( T E O - X O H C I T L : teotl, dios, xochitl, 
flor: " Flor de Dios <•) Planta medi-
cinal, que, según Ximénez, " mata la 
la sed, y humedece la lengua, y ablan-
da y mitiga el demasiado' calor, y es 
gran remedio para reparar el hígado ca-
luroso, y demás desto tiene particular 
virtud contra los venenos,los quebranta, 
y quita la fuerza. »—Por estas preciosas 
virtudes le han de haber dado el nom-

T bre de « flor de Dios » (4 ). 
l e u , e s ( Plural castellano de tenl, aztequis-

mo formado de teotl ó tentl, dios). 
Nombre que dieron los Mexicanos á los 
españoles conquistadores desde que los 
vieron desembarcar en Veracruz, por 
que creían que eran dioses. ( 5 ). 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Teoaeillgo TEO-A-TZIN-CO: teotl, dios, el sol; atl, 
agua, tzintli, expresión de diminutivo; 
co, en: « En la agüita de dios ó sa-
grada.» 

Teocaleillgo T E O - C A L TZTN-CO: teocalli, templo; 
tzintli. expresión de diminutivo; r.o, en: 
« En la iglesita ó pequeño templo. 

Teocalliueyac... T E O C A L H U E Y A C : teo-calli. templo; 
hueyac, largo: « En el templo largo.» 
(10 )• 

Teocal ticlie T E O C A L - T I T E C H : teocalli, templo; 
Teocual t ic l ie titech, cerca: « cerca de la iglesia ó tem 

pío.» 
Teocelo..., TEO-OCELO-C: teotl, dios, el sol: 

ocelotl, tigre; c, en: « En ( donde está ) 
el tigre-dios, ó el tigre de Dios. » 

TE-OCF.LO-C: tftl, piedra; ocelotl, tigre; 
c, en: « En el tigre de piedra. » 

Sólo con vista del jeroglífico del lugar 
podría fijarse la significación de este 
nombre Nosotros nos inclinamos más 
bien á la segunda, porque hay muchos 
nombres que se componen de tetl, pie-
dra, y del nombre de un animal. 

Teocioeail T E O CIO-OAN: teotl, dios; ció 
(?); can. lugar: « Lugvr de 

' (?) ; de dios.» ( 7 )• 
Teocuitlapán T E O C U I T L A - A P A N : teocuitla, oro; atl, 

agua, y, por extensión, río; pan, en: 
" En el río del oro. ( 8 ). 

Teoc l l iap i l l T E O CHIA-A-PAN: teotl, dios, ciña, se-
milla de la salvia chia (V. ) atl, agua, 
y, por extensión, río; pan, en: " En 
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T e o p a n t l á l l . . . . . . . T E O P A N - T L Á N : teopan. templo: Han 
junto: •« Junto al templo." 

Teotilmacán ( T E T « O - H U A - C A N : teteo, dioses, plu-
lal de teotl, dios; hua, expresión de 
tenencia; can, lugar: " Lugar de los 
que tienen á los dioses," esto es, de los 
sacerdotes ó ministros sagrados.) Teo-
tituacán fué un lugar donde se ' verifi-
caron grandes sucesos de la teogonia y 
cosnogonía de los nahoas; y allí se eri-
gieron dos templos, en la cumbre de 
dos pirámides artificiales, consagrados 
a l sol y á la luna. ( 9 ) . 

T E 0 T Í T L Á Í L T E O - T I T L A N : teotl, dios; titlan, e ntre-
" Entre los dioses." 

T E 0 T L A L C 0 T E O - T L A L - C O : leotl, dios; llalli tie-
rra; co, en: " En la tierra de dios." 

Llamaban los nahoas teo-tlalh, " tie-
rra de dios," á los desiertos, á los luga-
res no habitados por el hombre, porque 

T W H a f « 5 0 s c o n o c í a aquellas tierras. 
t e o t l i s t a c a T E O T I - I Z T * P A T ™ 

, , 1 Z T A " C , O Í E O T L - I Z T A C - C A N : 
teotl, dios; iztac, blanco; c, en, ó can, 
higarí " E n (donde está) la diosa 
blanca," ó " Lugar de la diosa blanca. 
—Esta diosa blanca era Iztacihuatl, el 

T e o z a c n a l P n ^ q U C 6 S t á J U n t ° a l P o P°catepet l . 
l e o z a c u a l c o T E O - T Z A C U A L - C O : teotl, dics; tzacual-

n, adoratono piramidal donde se ence-
rraba un dios; derivado de tzacua, ce-
rrar; c-o, en: „ En el adoratorio cerra-
do de un dios." ( Véase Zacualco.) 

Teozapotlan ( TEO-TZAPOTLAU: teotl, dios; tzapo-
tlan, nombre de una diosa: " La dio-
sa Tzapotlan ó Tzapotla;" y como nom-
bre de lugar, " Junto i\ la diosa Tzapo-
tía'Yeotzopotlan era la capital de la 
región llamada Tezapotecapan, tributa-
ría de imperio mexicano, que compren-
día el actual Estado de Oajaca. 

NOTAS. 
( i ) 

El P. Clavijero, ponderando las excelencias del idioma mexicano, dice: 
« El P. Acosta se maravilla de que teniendo idea los Mexicanos de la existen-
cia de un S¿r Supremo, Criador del cielo y de la tierra, carezcan de una voz 
correspondiente al Dios de los españoles, al De.ts de los latinos, al Titeos de los 
griegos, al El dedos hebreos y al Atah de los arabes; por lo (pie los predica-
dores se han visto obligados á servirse del nombre español. Pero si este autor 
hubiese tenido alguna noticia de la lengua mexicana, hubiera sabido que lo 
misuo significa el Teoll de aquel idioma, que el Thc /s de los griegos; y que la 
razón que tuvieron los predicadores para servirse de la voz Dios, no fue Otra 
que su excesivo escrúpulo, pues así como quemaron las pinturas históricas de 
los Mexicanos, sospechando en ellas alguna superstición, de lo que se queja con 
razón el mismo Acosta, asi también desecharon el nombre Teotl, por que ha-
bia servido para significar los falsos númenes que aquellos pueblos adoraban. 

Pero ¿110 hubiera sido mejor adoptar el ejemplo de San Pabló, el cual, 
hallando en Grecia adaptado el nombre T„eos, para expresar unos dioses mucho 
mas abominables (pie los de los Mexicanos, 110 solo ?e abstuvo de obligar a los 
griegos á adorar el El, ó el Aduno i de los hebreos, sino que se sirvió de la voz 
nacional, haciendo que desde entonces en adelante se entendiese por ella un 
Ser infinib in-inte perfecto, supremo y eterno? E11 efecto, muchos hombres sa-
bios que bau escrito despues en lengua mexicana, se han valido sin inconve-
niente del nombre Teotl, asi como se sirven de Ypcdnemoani, Tioque Xahvaque 
y otros que significan Ser Supremo, y que los Mexicanos aplicaban á su Dios 
invisible. » 

(2) 

El P. Clavijero dice: «Tenían los Mexicano« y lo¡¡ otros pueblos de Aná-
huac, como todas las naciones cultas del muirlo, templos ó lugares destina-
dos al ejercicio de su religión, donde se reunian p a r j tr ibutar culto á sus dio-
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ses é implorar su protección. L lamaban al templo Teocalli, es decir, casa de 
dios, y 7eopan, lugar de dios; cuyos no.-nbres, despues que abrazaron el cris- 1 

tianígmo, dieron con mayor propiedad á los templos erigidos en honor, del 
verdadero Dios. » 

Borunda, hab lando de los barrios de México, dice: « De las quat.ro Aze-
quias con que figuraron sus Barrios, se acabó de cerrar en nuestros dias la que 
giraba por los Puentes Quebrado, de Monzon y de Jesús permaneciendo la 
del de Solano, y par te "le la del Cuervo. Los quatro principales Barrios se V 
mencionaron cap. 38, lib. 6? de la Monarquía el uno por Teopan, con el vicio 
de n, que aun quitada todavia significaría Yglesia, ó en donde esta va. el 
Señor teolli» 

( 3 ) 

Todavía por los años de 1850 cuando los indios rivereño= del canal de 
Cbalco robaban las canoas t ra j ineras . les preguntaban los ladrones: 

—¿ Ya algún tiopiscacM.'l 
Si-contestaban ¡os remeros. 

— ¿En que eanoa? 
— En tal canoa. 
— Que pase adelante, decian los ladrones, y robaban á todos los demás. 

Desde la guerra de K eforma acabó el respeto para 'el teopiscachi, y hasta han 
olvidado los indios el vocablo. 

Clavijero dice:« Alos sacerdotes daban, como hov dan á los del verdadero 
Dios el nombre de Teopixqui, es decir, custodio ó ministro de Bios. » Tepiuca-
Iziv de donde se formó el aztequismo teopiscachi, es el reverencial de teopixqui. 

(4) 

No hemos visto clasificada esta planta. 

(5) 

Bernal Díaz, ponderando la a<lmi ración'"que les causó á los indios de Cem-
poala que l í . Cortés redu je ra á prisión á los mensajeros del Gran Moctezuma, 
dice: •< E viendo cosas tan maravillosas, é de tanto pesó para ellos, dixeron 
que no osaran hacer aquellos hombres humanos, sino Tenles, que asi l laman 
á sus ídolos en que adoraban é á esta causa desde alli adelante nos l lamaron 
ieu les , que es como he dicho, ó dioses, ó demonios, v quando d ixere en esta 
relación leu les en cosas que han de ser tocadas nuestras personas, sepan que 
se dice por nosotros. » 

En otro.lugar, hablando, el mismo Bernal Díaz de la recepción que le 
hizo a 11. ( . irtcs, el cacique Colotlán, Olintecle, y d e las pláticas que tuvo con 

<1,ot>: " y digamos que como llevábamos un lebrel de iriuv gran 
cuerpo, que era de Francisco de Lugo, y ladraba mucho de noche, parece, 
ser preguntaban a. ue ' los Caciques del pueblo á los amigos que traíamos de 
Lenipoal, que si era tigre ó león, cosa con que mataban los Yndios v respon-
dí - ron: traen le para que cuando alguno los enoja los mate. Y también les 
preguntaron, que aquellas bombardas que traíamos, que hacíamos con ellas, v 
respondieron, que con unas piedras que metíamos dent ro dellas matábamos á 
quien queríamos, y que los caballos corrían como venados, v alcanzábamos 
con ellos á quien les mandábamos : y d ixo el Olintecle, v los demás principales; 

l u e g o desa manera Teules deben de ser. Ya he dicho otras veces, que á los 
ídolos ó sus Dioses, ó cosas malas, l l amaban Teules, y respondieron nuestros 
ambos- ¿ pues como, ahora lo veis ? mirad que 110 hagáis cosa con que los eno-
jéis que luego lo sabrán, que saben lo que t e n e i s e n el pensamiento, por que 
e=tos Teules son-los que prendieron á los recaudadores del vuestro gran MOn-
t azuma v mandaron que no les diesen mas t r ibu to en todas las sierras, ni en 
nuestro pueblo de Cempoal, y estos son los que nos derrocaron de nuestros 
Templos nuestros Teules, y pusieron los suyos, y h a n vencido los de labasco 
y Cingapacinga. » , , . , 

Un autor anónimo, hab lando de las castas que resultaron en .México oes-
pnés de la Conquista, dice: « Les vencedores rescibieron en los pr imeros días 
la calificación de ieules,dioses: los misioneros comibatieron aquellas costumbre 
v enseñaron á los indios á l lamarles cristianos; pa labra que hoy en el lenguaje • 
corronpido de los mexicanos es reverencial : ellos se decían españoles, caste-
llanos, blancos. Los que llevaban t iempo de estar establecidos en la tierra, 
que va la miraban como suya y tenían á mal ó veían con envidia que otros 
vinieran á introducirse en la colonia, adoptaron una voz para señalar a los 
recien venidos, v les di jeron cachupines 6 gachupines. » 

Al P. Clavijero le repugna qne se crea que los indios l lamaron « dioses » a 
los conquistadores, v á este propósito dica en una nota: « Este acto de incen-
sar á los españoles a u r a u é no fuese mas que u n obsequio puramente civil, y 
el nombre de tetéuctir ( sefiores ) con que los l lamaban, y que es algo seme-
jante al de teteo ( Dios, ) les hicieron creer que los mexicanos los creían seres 
superiores á la humanidad. » . 

Los pasajes preinsertos de, Bernal Diaz no dejan duda de que los indios 
llamaron á los españoles teules, dioses, y no te'euctin, señores. Asi lo cree 
también el his tor iador A laman, pues refiriéndose a l .p r imer pasaje preinserto 
de Bernal Diaz dice: « L a fama d e l » suceso voló por todos los pueblos de 
los Totonacas, que l lamaron Teules, e s t o e s dioses á los ext ranjeros que los 
libraban de pagar t r ibutos y de tener que entregar sus hijos para que pereciesen 
en las aras de las « sangrientas deidades mexicanas. •> 

(G) 

Teocali ¡che es un lugar de Jalisco. El mexicano que se hablaba en la re-
gión «le Xalizco, después Nueva Galicia, era muy irregular y casi un cbaleeto-
del idioma náhuatl, del que formó una gramática especial el P. i r. .1 uan Guerra. 
No es de ex t rañarse que t tech sea tiche. 

( J ) 

El Dr Peñafiel dice que al nombre debe ser Teo xilo can: teotl, el sol xilotl, 
mazorca de maíz t ierno; can, lugar.- Lugar de sembrados pertenecientes al 
culto ó templo. » Nada hav en el jeroglífico que connote xüotí, pues solo te 
compone del símbolo de teotl, el dios s o l . - A d e m á s ' para significar « sembrados 
pertenecientes á dios ó al culto ó templo, se emplen los nombres : Leomteo, 
Teomilpan, \'eocallalpan, TeocahnilctK 

( 8 ) 

Los nahuas l lamaban á los metales preciosos te > cuitla, teotl. dios; ruit la. 
mierda: « mierda de los dioses. » Al oro lo l lamaban cosUUeocmtla, « mierda 
amarilla de los dioses. » v á la pMta, iztac-leocuitla, « mierda blanca de los dioses. 



Al oro, por antonomasia, lo llamaban simplemente teocuüla. Cuando los 
mexicanos vieron la sed de oro que teman los conquistadores, dijeron: Démo«-
les á comer mucha mierda de los dioses. 

( « ) 
^•'-.^i Sahagün, tratando de que los primeros pobladores de Anahuac lle-

garon a Tamoanchan, dice 
«Desde Tamoanchan iban sí hacer sacrificios al pueblo llamado Üéntiocén 

( hoy i eohhuacan seis leguas al norte de México ) donde hicieron sí honra del -
sol y de la ¡una dos montes, y en este pueblo se elegían los que hablan .le re-
p r a los qemsí.«, por lo cual se llamó Teuliocan que quiere decir Veilioacan ó 
'''f>ar d¿Jnde hacian señales. Allí también se enterraban los principales v seño-
res, sobre cuyas s e p u l t u r a se mandaban hacer túmulos de tierra, que jW-wn 
monteemos hechos a mano, y aun se notan todavía los hocos donde sacaros, las 

, , P ' fdras u peñas de que se hicieron los túmulos; V los que. hicieron ni 
so! \ a la luna, son como grandes montes edificados á mano, que parecen sur 
ría ''.rales y no lo son; y aun parece ser cosa indecible asegurar que son hechos 

>' -no, y lo son ciertamente, por que los que los hicieron entonces eran *i-
>'aun . - t o se ve claro en el cerro ó monte de Chollollan, pues mani-

S i l l i a f u , j J , m a M Porque tiene adobes y encalado, v se llamó T«rf»V 
p

1
u e b l ° d ! T e , u t l que es dios, por .pie los señores que kllí se enterraban, 

! i n " ' °y t 0 f ¡ ' ^ « ' " o n i z a b a n por dioses, v decian que no se morían si-
d e u n . s u e r ? ° c l u e habían vivido; c.ansa por que decían los 

S . ' 1 ! C " [ . r ' ? n a n l o s hombres no perecían sino que de nuevo co-
menzaban vivir, casi despertando de un sueño, v se volbían en esoíritns ó 
S ; l ^ ' V a e n . f p a f Í e Preinserto que e í P. Sábagún atril,uve dos 
T 2 r n f i ' , , V ^ á l i p a abra Teutipacan [Teteocan, ó c o m o h o v s e d i c e 
blo í r ^ / ; ^ ; n m e r a " V

1
e i t l ° 6 l u ' a r señales,» y ¿a segunda,»' Pue-

e f u „ 2 ) . T , e f N i U n a n i o t r a iterpretación corresponde á la 
t S 2r \ : ' I ' 1 P Í I m e r a s e dice en mexicano, Machi;,ocMhuaíoyan 

r p r'i '• • H1 t v2 , 1 | ida, T/--0W7H, ó Teleonicca. 
v wS't; describiendo el apoteosis cíel Sol y de la Luna, dice: «TmqliuK 
b ¿ 5 n m1( " r e s C e ! S u l -V ' e l a U l , , a> divinizados por aquellas naciones, 
menc/onadnq C - ' ."«'tiplicadb g ^ n e r , . humano, cada uno de los 
h a h f f i S , héroes o g e m i d a , tenían sus servidores y partidarios: que 
dedór d e nn ' ' . T " * 0 T-"' S° r e U l i e r o n t o d o s e,lf»« Teotihuacan, en re-
- S b w . i l l ' ' e g ° ; > a 'os hombres, que el primero de ellos que 
iñmediaraml'n11 M "i' t e n d n a j d e ser convertido en so!. Arrojóle 
E S ? " H * . 1 ? hoguera un h o m b r e más intrépido que los otros, llamado 
M. 2 n t A • J " a .".'herno. Quedaron todos en expectación del éxito, v 
^ con o r T . i ' . f " n c " ' r o , " u f l a apues ta con las codornices, con las langos-
v ,ahi ^ ' « n a i e s «obre el sitio por donde debía salir <1 nuevo sol; v 
c,ó ñ n í " ° a d l v l " a r l 0 ' f u e l l o ' animales fueron sacrificados. & 
de r , í l ! " , r t e ' * w después se llamó L e » , pero se 
f í h ' í , ; f ^ n ^ S - l f haberso alzado sobre él horizonte; l o q u e ob^erv ido por 
no lo h ' i' >r 6 í | U e < ' " n , i , 1 " a s ' ' «f carrera, R| sol respondió que 
O n o m s , i„ ; •;,: • e r l ° ' ¡ á t o l o S , n " ' r t ^ » que les ocasionó rknto miedo 

S ^ t f l r < |Ut ' m , ° *"<*> i I a : " a d o CUIi. tomó el a r e v tres 
S L i l r Z l I " ? ™ ' P e , ' ° e s o K 'n ( ' l inándose, la evitó. Disparó Us 
E u con r ' i n i T n " a ' ' ' ' rifado, rechazó l lú l t ima 
p o o ' ' l ; I V n cu la fren te. de cuya her ida murió de alü á 
hacer C ° n l a ' ! ^ m c i a de su hermano, v no pudiendo 

" e , , t e A] s t ) 1 ' fte determinaron a morir por manos de Xolotl, el cual des-

ues de haber abierto el pecho á todos, se mató á si mismo. Los héroes, antes 
e morir, dejaron sus ropas á sus servidores, y aun despues de la Conquista de 

los españole« se hallaron unas mantas viejas, y que los indios tenían en gran 
veneración, por creer que las habian heredado de aquellos famosos personajes. 

Los hombres quedaron muy tristes por la pérdida d e sus señores. El dios 
Tezcatlipoca mandó uno de ellos que fuese á la casa del sol, y de alli t rajese 
música para celebrar sus propias fiestas, y le dijése que para cierto viaje que el 
sol debía hacer por mar, se le dispondría un puente de ballenas y tortugas, y 
al hombre encargó que fuese entonando una canción que él mismo le enseñó. 

Decian los Mexicanos que aquel había sido el origen de la música y de los 
bailes con que celebraban las fiestas de los dioses; que del sacrificio que hicie-
ron á los héroes con las codornicee, se derivó el que ellos hacian diariamente 
de estos pájaros al sol; y del que hizo Xolotl con sus hermanos, los bárbaros 
holocaustos de victimas humanas, tan comunes después en aquellas tierras. 
Semejante á esta fábula era la que contaban sobre el origen de la luna, á saber: 
que otro de los hombres que ocurrieron en Teotihuacan, imitando el ejemplo 
de Nanahuatzin, se echó también al fuejjfo; pero habiéndose disminuido las 
llamas, no quedó tan luminoso, y fue trasformado en luna. Aestos dos nú-
menes consagraron los dos famosos templos erigidos en la llanura de Teotihua-
can. » 

En otro lugar, ennumerando y describiéndolos templos de los Mexicanos, 
dice: « Subsisten todavía los famosos templos de Teotihuacan, á tres millas al 
Norte de aquel pueblo y á mas de veinte de México. Estos vastos edificios, 
que sirvieron de modelo á los demás templos de aquel país, estaban consagra-
dos uno al sol y otro á la luna, representados en dos Ídolos de enorme tamaño, 
hechos de piedra y cubiertos de oro. El del sol tenía una gran concavidsid 
en el pecho y en ella la imágen de aquel planeta, de oro finísimo. Los con-
quistadores se aprovecharon del metal y los ídolos fueron hechos pedazos por 
orden del primer obispo de México; pero los fragmentos se conservaron hasta 
fines del siglo pasado y aún quizás hay algunos todavía. La base ó cuerpo 
inferior del templo del sol, tiene ciento veinte toesas de largo, ochenta y seis 
de ancho, y la al tura de todo el edificio corresponde á su mole. El de la luna 
tiene en su base ochenta y seis toesas de largo y sesenta y tres de ancho. Cada 
uno de estos edificios está dividido en cuatro cuerpos y con otras tantas esca-
leras, dispuestas como las del templo mayor de México; mas ahora no se des-
cubren por estar en parte arruinadas y enteramente cubiertas de tierra. En 
rededor de aquellas construcciones se veian muchos montecíllos, que según 
dicen, eran otros tantos templos, consagrados á diferentes planetas y estrellas; 
y por estar todo aquel sitio cubierto de monumentos religiosos, fué llamado 
por los antiguos Teotihuacan. « 

(10) 

Borunda, en su afan de referir todo lo que encuentra en el Valle de Mé-
xico á la predicación del evangelio por Santo-Tomsís, explica la etimología de 
Teocalhueyacan, en los términos siguientes: «Asimismo del propio cerro tecix-
kinauac, tanto por documentos del siglo dézimo sexto, adquisitivos de estan-
cias y heredades de su comarca que trataban á la antigua Población que en el 
huvo, y de que conservar vestigios, de Tkdnepantla Teocalhayacan, cuanto 
poi inscripción permanente y gravada con letra en piedra del Arco exterior 
de la puerta del costado de lsi actual Parroquia Tlalnepantla, situada en tierra 
llana, y con cercanía al Angulo de las colinas tepetatosas, donde se lée Teocal-



l ' , • 
huyacan, Yglesia año de 1587 por que en esta fha se concluió la trasladada allí, 
resulta que de mucha antigüedad fué dedicado aquel pais, á la Yglesia, según 
lo contiene la expresión leocalueyacan, pais, ó terri torio can, á lo largo ueyae, 
de la Yglesia teocalli, según permanecen las paredes de la antigua de aquel 
Cerro corridas Norte Sur, ó R u m b o d e la Cordillera; y en medio nepantla, de 
la tierra tlalli, según se nota situado al mismo Cerro.» ( Véase Tlalne-
pantla. ) 

LECCION L X X X . 

T E P E T L , cerro, monte; bajo la forma T E P E y T E P E T L . 

Citlaltepetl ( C I T L Á L - T E P E T L : citlalin, estrella; 
tepetl, monte: « Monte de la estre-
lla.») El volcán de Orizaba, (i). 

Naucampitepetl. ( N A U H - C A M P A - T E P E T L Í ñahui, cua-
tro; campa, lados, ó ángulos; tepetl, 
monte: « Monte de cuatro lados,» ó, 
como han dicho algunos, « Cerro del 
cofre ó de la caja,» por tener esa for-
ma la cima del monte.) El monte que 
llamaron los españoles » Cofre de Pe-
rote." 

Popocatepetl ( P O P O C A T E P E T L : popoca, que hu-
mea; tepetl, monte: « Monte que hu-
mea ») El volcán de Puebla. ( 2 ). 

Iztactepetl ( I Z T A C - T E P E T L : iztac, blanco! tepetl, 
monte: « Monte blanco.») El volcán 
llamado también Iztaccihuatl. (3 ). 

Tepecín. Tepe- ( T E P E - C E N T L I : tepetl, cerro ó monte; 
c i l i c le centli, mazorca: «Mazorca del monte 

ó silvestre.») Yerba medicinal vomi-
pwrgante, que llaman también « espiga 
de maíz montano. » ( 4 ). 

Tepecopal ( T E P E - O O P A L L I : tepetl, cerro, mon-
te; copalli, copal ( V. ). « Copal mon-
tano. ») Goma ó resina de un áibol 
de copal que crece ep las monta-
ñas. ( 5 ). 

Tepecuilo-Tepe- ( T E P E - A C U I L L O T L : tepetl, monte; 
cu i lo te - acuillotl, acuilote ("V)., especie de 

mosqueta: « Acuilote ó mosqueta del 
monte.») Planta conocida con el nom-
bre de « jazmín de las Indias.» ( 6 ) 

Tepecuitazote.... ( T E P E - C U I T L A Z O T L : tepetl, monte; 
cuitlazotl, cuitasote (V. ): « Cuitasote 
del monte.») Planta medicinal. ( 7 )• 

Tepeguaje ( Véase en la lección 40a. 
Tepehuejote ( T E P E - H U E X O T L : tepetl, monte; 

huexotl, huejote ( V . ) , sauz: «Sauz 
del monte.») Sauce montano ó silves-
tre. ( 8 ) . 

Tepehuiscle ( T E P E H Ü I T Z T L I : tepetl, monte; huitz-
Tepegi i i sc le .tli, espina: «Espina del monte.»). 

Arbol duro y espinoso, de que se ha-
cen bolas para el juego de bolos. (9). 

Tepejilosucliil... ( T E P E - X I L O - X O C H I T L : tepetl, monte; 
xilo-xochitl, árbol cuyas flores parecen 
cabellos largos, rojos: « Flor cabellu-
da del monte.»—Xilo-xoclntl: xilotl, 
cabello del maíz, jilote (V . ) ; xochitl, 
flor: « Flor del cabellito.») Arbol 
muy hermoso de las tierras calientes, 
cuyas flores, rojas, ó blancas, son muy 
delicadas; « á manera de cauellos lar-
gos y rojos,» dice Ximénez. ( 10 ). 

Tepe.jilote ( T E P E XILOTL: tepetl. monte; xilotl, 
jilote (V.): «Jilote del monte.») Plan-
ta, cuya descripción no conocemos, pe-
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Tepemezcal. 

Tepemezquite.. 
Tepepacle 
Tepescuîncle 
Tepesquisuchil 

Tepetlajegüite. 

Tepeyauole 

Tepezalate 

ro pertenece á la familia de las palmas. 
( n ) . 

. ( T E P E MEXCALLI : tepetl, cerro; mex-
calli, mezcal ( V. ) , especie de maguey: 
« Maguey montano de mezcal.») Es-
pecie de maguey de mezcal que crece 
en los cerros de las tierras calientes. 

. ( Véase en la lección 63 .) 
( Véase en la lección 70a.) 

. ( Véase en la lección 44a.) 
. . ( T E P E - I Z Q U I - X O C H I T L : tepetl, mon-
te; izquitl. maíz tostado, esquite (V.); 
xochitl, flor: « Flor de maíz tostado 
montano.») Arbol que crece en las 
montañas, que produce el esquisúchil 
(V.), yerba aromática que mezclan con 
el chocolate.—El palo de pingüica. 
( • 3 ) . 

. ( T E P E T L A - X I H U I T L : tepetla, serranía, 
montaña; xihuitl, jegüite (V. ), yerba: 
« Yerba montana.») Planta medici-
nal. 

. . ( T E P E - Y A U T L I : tepetl, monte; yciutli, 
yaucle ( V. ): « Yaucle montano.» ) 
Planta medicinal de la que dice Xi-
ménez: « suelen zaumar 
" los aposentos con esta yerba, hechán-
11 dola en las brassas para corregir el 
11 mal ayre y hedor, mayormente el que 
" suele causar el aliento corrupto de 
" los enfermos.» (14) . 

( T E P E — . . . : tepetl, monte, 
») Planta de las urticá-

ceas. ( 15 ) . 

El Citlaltepetl .es conocido también por «Pico de Drizaba, » y su altura 
sobre el nivel del mar es de 5295 metros. Los mexicanos lo llamaban también 
Poyauhtecatt, el que vive entre las nubes ligeras ó la niebla. «Le llamaron 
Citlaltepetl, » Monte de la estrella, «porque la erupción de fuego que despedía 
parecía á lo lejos de noche, una estrella. 

El P. Sahagún, hablando de las alturas y bajuras, y refiriendose al Citlal-
tepetl, dice: « Hay un monte que se llama PoyanJitécatl, está cerca de Avilla-
capaií ( O.rzava ) y de Tecamachalco: há pocos años que comenzó a arder la 
cumbre de él, y yo le vi muchos años que tenía la cumbre cubierta de nieve, 
y después vi cuando comenzo á arder y las llamas aparecían de noche y de día 
de más de veinte leguas, y ahora co.no el fuego ha gastado mucha parte de lo 
interior del monte, ya no se aparece el fuego aunque siempre está ardiendo. » 
El editor, en una nota al pasaje preinserto dice: « I loy volcan de Orizaba 
llámase también CitlaltepeU, ó sea cerro de la estrella, por que antiguamente 
arrojaba fuego, y de noche parecía una estrella.» 

El P. Clavijero; hablando de los montes, dice: « El Poyauhtecatl , llama-
do por los españoles volcan de Orizava, «mpezó á echar humo en 1545, vcon-
tinuó arrojándolo por espacio de veinte años; pero después han trascurrido dos 
siglos sin que se haya notado en él la menor señal de incendio. Este célebre 
monte, cuya figura es cónica, es sin duda alguna el más elevado de todo el te-
rritorip de Anáhuac, y la primera tierra que descubren los navegantes que por 
aquellos mares viajan, á distancia de ciento y cincuenta millas. Su aspecto es 
herniosísimo,pues mientras coronan su cima enormes masas de nieve, su falda 
esta adornada por bosques espesos de cedros, pinos, y otros árboles no ménos 
vistosos por su follaje qutf preciosos por la utilidad desús maderas. El volcan 
d e Orizava dista de la capital mas de noventa millas hácia la parte de Oriente.» 

El P. Sahagún, hablando de las alturas y bajuras, dice: «Hay un ( monte ) 
_>nuv alto que « humea, que está cerca de la provincia de Chalco,«que se llama 
l'upocatepetl, que quiere decir monte que. humea, es monstruoso y digno de 
ver, y yo ostuve encima de él. » 

Diego ile Ordaz, soldado que venia con H. Cortes, fué el pr imer español 
que ascendió á la cima del Popocatepetl, y por esto el rey ue España,al recom-
pensarlo por sus servicios en la Conquista, le concedió un escudo de armas en 
que está pintado el volcan. 

( 3 ) 
El P. Sahagún, después de hablar del Popocatepetl, dice; Hay otra sie-

rra junto á ésta que es ¡a sierra nevada, y llámase matíepetl, que quiere decir 
fierra l>lanca es monstruosa de ver lo alto de ella, donde' solia haber mucha 
idolatría: yo la vi y estuve sobre ella. •> 



No hemos visto clasificada esta planta. 

(5) 

De este copal dice Ximenez. « y cuando la madre se cae, y sale 
fuera de su lugar la resti tuye y buelue á el con tanta firmeza que párese OUA 
la fijan y clauan alli. » H c 

La madera de este árbol la emplean para hacer carbón y la usan los eba-
rustas. 

( 6 ) 
Latín técnico: Cornil* alba, L.-Comus excelsa, H. B. K. 

( 7 ) 

No hemos visto clasificada esta planta. 

( 8 ) 

Latín técnico: Salvv hmólepis, Benth . 
iíS 'áS 

(9) 
No liemo* visto clasificada esta planta. 

(10) 
Latín técnico: Calliantlra grandiflora Benth . 

' ( 1 1 ) 
Latín técnico: Chamedorea tepijilote, Liebm. 

B 
Latín técnico: Agave u-ixlizem. ( ? ) 

( 13) 
Latín técnico: Arcioxtapliilos pungen*, H. B. K. 

c u ) 1 í ; I 
No hemos visto clasificada esta planta. 

tío) • 
Latín técnico: Ficussp. ( ? ) 

L E C C I O N L X X X I . 

T E P E T L . 

( Continúa.) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

(1) 

Allliatepec A H U A T E P E - C : ahuatl, tnc\r\o\ tepetl, 
cerro; c, en: «En el cerro de enci-

i nos. » 
Colotepec COLO T E P E - C : c.olotl, alacrán tepetl, 

cerro; c, en: « En el cerro de alacra-
nes,» ó « En el cerro del alacrán.»— 
La primera significación la tiene el lu-
gar cuando en el cerro hay alacranes, 
y la segunda cuando el cerro tiene su 
cima aguda y torcida. 

Cllicoiltepee C H I C Ó M - T E P E - C : chicóme, siete; tepetl, 
cerro; c, en: « En siete cerros » 

Epatepec.. E P A - T E P E - C : epatl, zorrillo; tepetl, ce-
rro; c, en: « En el cerro de los zorri-
llos. » 

Guajintepec H U A X I N - T E P E - C : fiuazin, guaje ( V . ) ; 
tepetl, cerro; c, en: « En el cerro de 
guajes.» 

HliaxtepCC H U A X - T E P E - C : huaxin, guaje: tepetl, 
cerro; c, en: " En el cerro de guajes " 

Iscatepec I C H C A - T E P E - C : ichcatl, algodón; tepetl, 
cerro; r, en: En el cerro del algodón. 

Jamiltepec X A M I - T E P E c: xamitl, adobe; tepetl, 
cerro; c, en: n En el cerro de ado-
bes."—Por enfonia dicen los indios 
Hamiltepec. 



Metepec M E - T E P E - C : metí, maguey; tepetl, ce-
rro; c, en: » En el cerro de los mague-
yes." 

Jíustepec,.- N Ü C H - T E P E - ¿ : nuchtli ó nochtli, tu-
na; tepetl, cerro; c, en: " En el cerril 
de las tunas." 

Ocu i l t epee . . . . . . O C U I L - T E P E - C : ocnilin, gusano; lepetb, 
cerro; c, en: " En el cerro de los gu-
sanos. " 

Pan t epec . . . P A N - T E P E - C : pctntli, bandera; tepetl, 
cerro; c en: " En el cerro de la ban-
dera." 

Q u i a h u i t e p e c Q U I A U H T E P E - C : quiahuitl, lluvia; 
typetl, cerro; c, en: " En el cerro de la 
lluvia." 

Sllltepec... Z U L - T F . P E - C : zulin ó zoíin; codorniz; 
tepetl\ cerro; c, en: " En el cerro de 
las codornices." 

r u x t e p e c T Ü C H - T E P E C : tuchtli, tochtli, co'ñe-
jo; tepetl, cerro; c, en: " En el cerro 
del conejo ó de los conejos." 

Aoc l l l t epec X O C I I I - T E P E - c : xochitl, tíor; tepetl, 
Nocllltepep. .. cerro; c, en: En el ceiro de flores ó 

florido. 
Yai l tepec Y A U - T E P E - C : yaiitli, yerba cuya? in-

halaciones producen hilaridad; tepetl, 
cerro; c, en: ' •• En el cerro del yaucle 
ó yautli. " 

ZimiCailtepCC T Z I N A C A N - T K P E ' C : tzinacan, murcié-
lago; tepetl., cerro; c, en: En el cerro 
de los murciélagos." 

I E P E T L , bajó la forma T E P E al principio de dicción.. 

® e P e c I EPE-C: tepetl, cerro ó monte; c, en: 
" En el cerro ó monte." ( 2 ). 

Tepecuacuilco-.. T E P E - C U A - C U I L - C O : tepetl, cerro; 
cuacuilli, nombre del sacerdote encar-
gado, en los sacrificios, de recoger las 
víctimas asiéndolas de la cábeza y de 
llevarlas al lugar donde eran destroza-
dos los cuerpos; r.o, en: « En ( donde 
está) el cuacuilli del cerro.» ( 3 ). Cua-
cuilli se compone de cuaitl, cabeza, 
cuilli, deriv. de cui, coger, asir: « el 
que coge la cabeza,» que era lo que ha-
cía el sacerdote al arrastrar la víctima. 

Tepecllicllilco.... T E P E - C H I C H I L - C O ; tepetl, cerro; chi-
chiltic, cosa colorada; co, en: « En el 
cerro colorado. » 

Tepeite T E P E - I T I - C : tepetl, cerro; ititl, vien-
tre; c, en: « En el vientre de los ce-
rros. »—( Véase en la lección 18*. 

Tepemajalco T E P E - M A X A L - C O : tepetl, cerro; maxal-
tic, cosa dividida, bifurcada; co, en: 
« En el cerro partido.» 

Tepepa T E P E - P A N : tepetl, cerro; pan, en. so-
bre: « Sobre el cerro.» 

Tepepulco T E P E - P U L - C O : tepetl, cerro; pul, Ó 
pol, desinencia aumentativa; co, en: 
« En cerro gordo.» ( 5 )• 

Tepetitláll T E P E - T I T L A N Í tepetl, cerro; titlan, 
entre: « t n t r e cerros » 

Tepetlacaleo T K P E T L A - C A L - C O : tepetla-calli, sepul-
cro; co, en: « En el sepulcro.»—Tepe-
tlacalli: tepetlatl, tepetate ( V . ) ; calli, 
caja: « caia de tepetate,» esto es, la 
fosa abierta en la roca tepetatosa, la 
cual servía de sepulcro. ( 6 ). 

TepeyaC T E P K - Y A C A - C : tepetl, cerro; yacatl, 



Tepeaca nariz, y , fig. punta, extremidad; c, en: 
« En la punta ó principio de los ce-
rros.» ( 7 ) . 

Tepezala... T E P E - T Z A L A N : tepetl, cerro, monte; 
tzalan, apócope de üaílantli, garganta, 
abra, desfiladero: " Garganta ó que-
brada de monte." 

NOTAS. 
e n 

E n loa nombres-geográficos ó de lugar la palabra tepetl, entra como primer 
elemento del mombre , ba jo la fo rma tepe, como en Tepepolco, ó como elemento 
final, y entonces toma por sufijo la posposición c que es la que se agrega á los 
nombres acabados en ti. como en Yan-tepe-c. 

(2) 
Al in te rpre ta r este nombre el Dr. Pefiafiel dice: « Las pr imeras habi-

taciones en que se reunieron los aztecas, se escavaron en los cerros, á cuyo 
abrigo t eman manantiales para su sustento, y un lugar de defensa contra sus 
enemigos; por esto en la escritura jeroglífica mexicana, tepec quiere decir to-
mismo que pueblo, y se representa por medio de una montaña verde con una 
boca roja en la base, que fue la pr imi t iva cueva ó morada de ¡os aztecas. No 
eremos que en la escr i tura jeroglífica tepec quiere decir lo mismo que pueblo. 
Los nahoas, no sólo los Aztecas, buscaban para su morada, en las peregrina-
ciones, un monte que tuviera agua, pues con estos dos elementos podian sub-
venir a las necesidades mas urgentes,y á tales moradas las l lamaban Atl teqetl, 
depues Al tepetl, esto es « cerro y agua, » v esta palabra altepeil e e l a que se ha 
t raducido por « p u e b l o » y no tepetl ó tepec que, por si solo no bastaría á 
satisfacer las necesidades del hombre . 

(3) 
Remi Simeón escribe el nombre : 
Tepe-cacuil-co, pero el segundo elemento sólo puede der ivarse del verbo 

cacuia que significa usar zapatos, estar calzado, pisotear alguna cosa, y ninguna 
de esta* significaciones cuadra con los signos del jeroglífico. 

Además, el jeroglífico de este lugar, que consiste en una cabecita pintada 
<ie verde, o de sepia, en la cima de un cerro, confirma que el e lemento del 
nombra es atmtl, c a b e z a . - E l Sr. Seler, eminente mexicanista, nos dijo que 
escogida T * , u , m b r e d e u n a e l a s É r , l e sacerdotes, y que significaba: « cabeza 

' (4¡) 
Los nahoas á la primera población del lado Snr, del hoy Valle de México, 

situado «sobre la t ierra firme 1a l lamaron Tlalpan y á la pr imera que estaba » 
t i tuada. en el mismo rumbo «sobre el cerro, » la l lamaron Tepepan. 

n 

Borund» dice: Otra tumoros idad se nota también eon Población sobre 
ella, y t ra tada de Tepepan, de sobre pan, la sierra tepetl » 

(5) 

Tepepulco ó Tepepolco era un monteci l lo de la laguna de Texcoco, en cuya 
cima inmolaban los Mexicanos niños de pecho para solemnizar la fiesta que se 
celebraba al principio de cada a ñ o en honor de los dioses de la lluvia. ( Sab) . 

( 6 ) 

Borunda dice: « Así t ambién advier te la cordillera tepetatasa ó de toba y 
lado meridional del Valle d o n d e está aquel Cerro tekixksnahuac, con el ant iguo 
t ra tamiento de ella, pe rmanen te en Población situada á su base or ien-
tal, y conocido por S. Gregorio Tepetlacalco, acorde con el que minis tran tos 
antiguos documentos de la heredad dist inguida en ellos, por Sta Moniea Tepe-
tlacalco d is tante una legua casi al occidente de aquella, que la misma seria 
( $ic ) caio de la ser ranía formando sepulcro á los habitantes como qne en él se 
expresa que adent ro co, fue el sepulcro pctlaculli de piedra, de la sierra téií, ó 
casa calli, de la estera de la s ierra tepetlatl. » 

Este nombre no pertenece á las palabras de esta lección; pero por que algu-
nos creen que las dos pr imeras silabas son el e lemento tepetl, hemos expl icado 
aqui la etimología. 

( 7 ) 

El montecillo en que está s i tuada la Capilla de la Virgen de Guadalupe, al 
norte y á cuatro Ki lómetros de México, que pleonást icamente llaman el «Ce-
rr i to d'el Tepeyac, es el pr imero, ó el que hace pun ta en la serranía que por el 
N.-N.-O., c ircunda el Val le de México. 

En ese cerro del Tepeyac. los Mexicanos t r ibutaban un culto muy cruel á 
la diosa l imada Tonantiin « Nuest ra madre , » y los misioneros españoles susti-
tuyeron ese culto con el de la Virgen María, y al efecto erigieron una capilla 
donde colocaron una imagen de María, pintada en una tela indígena por el 
indio Marcos, y le dieron el nombre de Guadalupe, el mismo d e otra imagen 
que se venera en España . U n siglo después, los fraile3 , mint iendo piadosa-
mente, pero ad mayorcm Dei gloriam, inventaron unat radicc ión, según la cual 
esa virgen se le hab ía aporecido á un indio llamado Juan Diego v al arzobispo 
de México, Fr. J u a n Zumárraga. U n catolico f e r v i e n ^ , p»ro muy instruido 
en la historia de la época colonial, el S.. D. Joaquin Carc a Icazbalceta. de-
mostró, en una carta dirigida a l arzobispo Labastida, que la aparición de la 
Guadalupe á Juan Di eco había sido una mistificación. 

Tepeaca adulteración también de Tcpeyacac, es un pueblo del Estado de 
Puebla, que los Conquistadores l lamaron « Segura de la Frontera . » 

A propósito de este pueblo, recordaremos una anécdota que nos refirió u n 
señor obispo acerca del Negrito Poeta, ese vate callejero que improvisaba ver-
sos sobre cualquier asunto. 

Paseaba por las calles de Tepeaca, improvisando, c o m í de constumbre , 
cuartetas y redondillas, y un español después de escuchar a lgunos de sus ver-
sos, le agarró una mano, se la llevó al t rasero y le solto una pluma de la cola. 



i M V i g - U n t i e m p ° e} N e ^ d o á encontrarse cou el esapñol en una ca-
lle de México, y encarándosele furioso, lo asió de una mano y le di jo: 

« Gachupín de los demonios 
¿ Quien diablos te t r a jo acá ? 
Tu me peíste en Tepeaca, 
\ el negro le-pe-acá. » ( * ) 

y llevándoí« la mano al fundillo le tiró un pedo. 

LECCION L X X X I I . 

T I Á N Q U I Z T L I , plaza, mercado; bajo la forma T I A N Q U I Z . 

Tianguis ( T I Á N Q U I Z T L I , plaza, mercado; de-
rivado de tianqui, vender, comerciar, 
traficar.) " Feria ó día destinado en 
cada pueblo ó lugar corto para la ven-
ta y compra de lo que se lleva de otras 
partes para su abastecimiento y con-

T ! » n 1 s u m o - ) » — E L P E N S A D O R M E X I C A N O . ) 
1 íangHlSpepetla. ( T I A N O Ü I Z - P E F E T L A : tiánquiztli, mer-

cado, y, por metonimia, plaza, porqwe 
el mercado se celebra en las plazas; 
pepetla, esteras, petates ( V.), y, por 
extensión, alfombra, forma plural y co-
lectiva apocopada de petlatl, petate, es-
tera: " Alfombra de las plazas." ( 2 ). 
Planta medicinal de la familia de las 
amarantáceas, que crece espontánea 
mente en las plazas y otros lugares po-
co frecuentados, y que los cubre como 
una alfombra. ( 3 ). 

( * ) TE 1KB ACA. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Coyotianquizco.. C O Y O - T I A Í S Q D I Z co: coyott, coyote 
( V.); tiánquiztli, plaza; co, en: « En 
la plazk de los coyotes.» 

Jaltiailguis X A L - T I A N Q U I Z - C O : xalli, arena; 
tiánquiztli, mercado; co, en: « En el 
mercado de arena.» 

Tianguismanal- T I ANQCIZ MANAL-CO: tiánquiztli, pla-
«o za, ó mercado; manalli, (?); 

co, en: « En la plaza, ó en el merca-
do ( ?) »—Son tan diversas 
las significaciones que tiene el verbo 
mana, de donde se deriva manalli, que 
es imposible fijar la significación pro-
pia del nombre. Sin embargo es pro-
bable que tenga la misma significación 
que en la palabra Tlal-manal co. ( Véa-
se Tlalmanalcc.) ( 4 ). 

Tianguisnahuac. T I A N Q U I Z - N A H U A C : tiánquiztli, pla-
za, ó mercado; nahunc, cerca: « Cer-
ca de la plaza, ó del mercado.» 

Tianguissulco... T I A N Q U I Z - Z U L co: tiánquiztli, mer-
cado; zulli, ó zolli, viejo; co, en: « En 
el mercado viejo ó antiguo.» 

Tianguistengo... T I A N Q U I Z - T E X - C O : tiánquiztli, plaza, 
mercado; tentli, orilla; co, en: « En 
la orilla de la plaza, ó del mercado.» 
( 5 ) -
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extensión, alfombra, forma plural y co-
lectiva apocopada de petlatl, petate, es-
tera: " Alfombra de las plazas." ( 2 ). 
Planta medicinal de la familia de las 
amarantáceas, que crece espontánea 
mente en las plazas y otros lugares po-
co frecuentados, y que los cubre como 
una alfombra. ( 3 ). 
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las significaciones que tiene el verbo 
mana, de donde se deriva manalli, que 
es imposible fijar la significación pro-
pia del nombre. Sin embargo es pro-
bable que tenga la misma significación 
que en la palabra Tlal-manal co. ( Véa-
se Tlalmanalcc.) ( 4 ). 

Tianguisnahuac. T I A N Q U I Z - N A H U A C : tiánquiztli, pla-
za, ó mercado: nahuac, cerca: « Cer-
ca de la plaza, ó del mercado.» 

Tianguissulco... T I A N Q Ü I Z - Z U L co: tiánquiztli, mer-
cado; zulli, ó zolli, viejo; co, en: « En 
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r n 
En México an tes de la Conquista, el más célebre tianguis era en Tlaltelol-

co. Bernal Díaz del Castillo, que lo vió muchas veces antes de la Conquista, 
lo describe en los términos siguientes: « y cuando llegamos á la 
gran plaza, que se dice en Tatelulco, como no habíamos visto tal eo^a, queda-
mos admirados de la mul t i tud de gente, y mercaderías que en ella había, y 
del gran concierto y regimiento, que en todo tenían; 'y los principales que iban 
con nosotros, nos los iban mostrando; cada genero de mercaderías estaban por 
sí, y tenían situados y señalados sus asientos. 

Comencemos por los mercaderes de oro, plata y piedras ricas, y plumas, 
y mantas , y cosas labradas, y otras mercaderías, y esclavos y esclavas; digo que 
t ra ían tantos á vender á aquella gran plaza, como traen los portugueses los 
negros de Guinea, é t rainlos atados en unas varas largas, como collares á loa 
pezcueios, por que no se les huyesen, y otros dexaban'sueltos. Luego estaban 
otros mercaderes, que vendían ropa más basta, é algodón é otras cosas de hilo 
torcido, y cacaguateros, que vendían cacao; y desta manera estaban quantos 
géneros de mercaderías hay en toda la Nueva España, puestos que por su con-
cierto, de la mane ra que hay en mi t ierra que es Medina del Canipo, donde se 
hacen las ferias, que en cada calle están sus mercaderías por si, asi estaban en 
esta gran plaza: y los que vendian mantas de nequen, y sogas y cotaras, que 
son los zapatos que calzan y hacen de nequen, y de las raíces del" mismo árbol, 
muy dulce cocidas, y otras zarrabusterías que sacan del mismo árbol, todo es-
taba á una parte de la plaza en su lugar señalado; y cueros de t igre y de leones, 
y de nutrias y de adives, y de venados y de otras alimañas, é tejones é gatos 
monteses, dellos adobados, y otros sin adobar . Estaban en ot ra parte otros 
géneros de cosas é mercaderías. Pasemos adelante, y digamos de los que ven-
dian insoles y chia, y otras legumbres é yerbas, á o t ra parte. Vamonos á los 
que vendían gallinas, gallos de papada, conejos, liebres venados, y anadones 
perrillos y otras cosas deste arte, á su par te de la plaza. Digamos 'de las fru-
teras, de las que vendian cosas Cocidas, mazamorrerias, y nial cocinado, tam-
bién á su parte, puesto todo género de loza hecha de mil maneras, desde tinajas 
grandes, que y jarri l los chicos estaban por si aparte: y también los que vendian 
miel, y melcochas, y otras golosinas que hacían, como nuégados. 
Pues los que vendian madera, tablas, cunas viejas, é tajos, é bancos, 
todo por si. Vamos á los que vendian leña, oc.ote, é otras cosa? 
desta manera . ¿ Que quieren nías que diga que hablando con 
acato, también vendian canoas llenas de hienda de hombres que tenían en los 
esteros cerca de la plaza, y esto era para hacer ó para curt ir cueros, que sin ella 
decían que 110 se hacían buenos. Olvidndoseine habia la sal, y los que hacian 
navajas de pedernal, y de corno las sacaban de la misma piedra. Pues pesca-
deras y otros que vendian unos panecillos, que hacen de una como lama, que 
cogen de aquella gran laguna, que se cuaja, v hacen panes dellos; que tienen 
un saoor a manera ue queso: y vendian hachas de latón, v cobre, y estaño, v 
s i caras, y unos jarros muy pintados, de madera hechos. Ya queria haber aca-
bado ue decir todo las cosas que allí se vendian, porque eran tantas, y Un di-
versas calidades, que para que lo acabáramos de ver é inquirir , e ra ñecosnrio 
mas espacio; que como la gran plaza est iba llena de tanta gente, y toda cerca-
da de portales, que en un día no se podía ver todo, v fuimos al gran Cu, é ya 
que 1 vamos cerca de sus grandes patios, é antes de salir de la gran plaza, esta-
ban otros muchos mercaderes, que seeún dixéron, era que tenían á vender oro 
en grano como lo sacaban de las minas, met ido el oro en unos cañutillos del-

gado de los de ansarones de la t iérra. é asi blancos, porque se pareciese el oro 
por defuera y por el largor y gordor de los cañutillos, tenian entre ellos se 
cuenta, que tantas mantas, o que xiquipiles de cacao valía, ó qué esclavos, o 
otra cualquier cosa á que lo t rocaban; é asi dexamos la gran plaza sin mas ía 
ver. m 

El P. Clavijero, hab lando del comercio de los Mexicanos, dice: « E n to-
dos los pueblos del inperio mexicano y del vasto pais de Anáhuac, hal da mer-
cado diaro, pero de cinco en cinco días tenian uno general. Los pueblos poco 
distantes en t r e si ,celebraban este gran mercado en diferentes días, para no per-
judicarse unos á otros; pero en la capital se tenia en los dias de la casa del 
conejo, de la caña y del pedernal , que en el p r imer año del siglo eran el ter-
cero, el octavo, el decimotercio y el décimoctavo de cada mes. 

Para una idea de estos mercados ó ferias, tan célebres en los escritos de los his-
toriadores mexicanos, bas tará decir algo del de la capital. Este, basta los t iempos 
de Axayacatl, se había hecho en la plaza que estaba delante del palacio del r ey ; 
pero despues de la conquista de Tlaltelolco, se t rasportó á este barrio. L a 
plaza de Tlaltelolco era, según dice Cortes, dos veces mayor que la de Sala-
manca, una de las más hermosas de España, cuadrada y rodé ida de pórticos, 
para comodidad de los traficantes. Cada especie de mercancía se vendía en 
un sitio señalado por los jueces del comercio. En uno estaban las pedrer ías 
y las a lha jas de oro y plata, en otro los tej idos de algodon, en otro las labores 
de plumas, y así los demás, no siendo lícito vender nnos géneros en los pues-
tos destinados á otros, Como en la plaza, aunque grande, 110 podían colocarse 
todas las mercancías sin es torbar el paso y la circulación, se dejaban en el ca-
nal ó en las calles inmediatas, las mas voluminosas, como las piedras, las vigas 
v otras semejantes. E l n ü m e r o de mercaderes que concurría diar iamente al 
mercado, pasaba, según Cortes de c incuenta mil. Los renglones que alli se 
vendian v pe rmutaban eran tantos y varios, que los historiadores que los vie-
ron, después de. haber hecho de ellos una larga y prolijia enumeración, con-
cluven diciendo que era imposible comprender los todos. Yo sin apar tarme 
de su relación, procuraré abrazarlos en pocas palabras, á fin de 110 causar mo-
lestia á los lectores. Y han á venderse ó cambiarse en aquella plaza todas las 
producciones del imperio mexicano y de los países vecinos, que podían servir 
á las necesidades de la vida y á la comodidad, al deleite, á la curiosidad y la 
vanidad del hombre ; ¡numerable especie de animales muer tos y vivos; todas 
clases de comestibles de que usaban; todos los metales y piedras preciosas que 
conocian;todos los simples medicínale«,yerbas, gomas, resinas y tierras minera-
lcs;todos los medicametosque sabían preparar ,como bebidas,confecciones,acei-
tes, emplastos y ungüentos ; todo g é n f r o de manifacturas y t raba jo de hilo de 
maguey, de palma silvestre, de algodon, de plumas, de pelo de animales, de 
madera, de piedra, de oro, de plata y de cobre. Vendíanse también esclavos 
v barcas enteras de estiércol h u m a n o para preparar las pieles de los animales. 
En fin, al mercado se llevaba todo lo que se vendía en ia cuidad, pues no había 
tienda ni se compraba nada fuera de aquel sitio, si 110 es los comestibles. Allí 
concurrían los alfareros y los jovistas de Cholula, los plateros de Azcapozalco, 
los pintores de Texcru-o, los zapateros de Tenavocan, los cazadoi 's de Xilote-
pec, los pescadoies de Cuitlahuac, los f ru teros 5e los países calientes, los fabri-
cantes de esteras y bancos de Cuauhti t lan y los floristas de Xochimilco. 

Para impedi r los f raudes en los contrato", V el desorden en los negocios, 
hab ía ciertos comisarios que giraban cont inuamente por el mercado, obser-
vando cuanto en él pasaba; y un t r ibunal de comercio, compuesto de doce 
jueces, que tenian sus sesiones en una casa de la plaza y se encardaban de de-
cir la* disputas en t re los traficantes, y de en tender en todos? los delitos come-
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(3 ) 

m u c £ ? n u d o T t e ! ¡ d ? , l , « f ^ 1 1 « " * pequeñas, los tallos cil indricos con 

de dondéTe v í e ^ e l n o m ^ r e ^ q u e C U b r e n á m a n e r a d e a l f o m b r a 

v e r b ^ d e l í S l S ' i n « ¿ 3 ? r b a d e k ^ l o u d r i n a ; » pero es un error, porque la 

tomados como bebida á n i t o v í n C O C 1 , n l e , l t ? Y e l ^ o de la planta, 
con ella gozan d e " l a v a t l v a s > a s i como las cataplasmas hechas 
brw I k m S f o ó ^rünft 011 M " VUlg° para !a d* 

Los naturalistas l laman Alternanthera ach/rantha al tianguispepe'la, que 
también es conocido con los nombres de « tumi 11a » y « verdolaga de puerco. » 
A otra especie que sólo le dan el nombre de tianguis la l laman Plumbago pul-
chella, que es conocida con los nombres vulgares de « cola de iguana, » « cola 
de pescado, >• « chilillo, » « yerba del alacran, » « ye rba lumbre , » <• jiricua » y 
<• pañete . » 

W 
Tianguismanalco fué un lugar célebre por el gran n ú m e r o de sacrificios 

humanos que en él se hacian, en honor del dios Tezcailipoca. 
Borunda, hablando de este lugar, transcribe el siguiente pasaje de un 

opúsculo referente á la Virgen de Guadalupe: « E11 esta Nueva España tení-
an también estos Yndios Gentiles tres lugares en los cuales honraban á tres 
Dioses diversos y les celebraban fiestas: el uno de los cuales es ta si tuado en 
las faldas de la sierra grande, y que llaman de Tlaxcala, y les antiguos le lla-
maron Matlalcueyé, en est<í lugar hazian fiestas á la Diosa l lamada Toci, que 
quiere decir nuestra abuela. Otro lugar está de este á la par te del medio dia, 
t evs leguas poco mas o menos, que se ' l lama Tianquizmanalco, que, quiere de-
zií, lugar llano, o hecho á mano, de los mercados y ferias, en este lugar hazian 
fiesta á vn Dios quo le llama van tclpuchit le, que quiere dezir mancebo, y en 
otro que está una legua de esta Cuidad de México á la par te del Norte, hacían 
fiesta á otra Diosa l lamada Tonan que quiere dezir nuestra Madre : cuya deno-
eion de Dios prevalecía cuando nuestros fray les vinieron á esta tierra, y á 
cu va festividades concurrían grandísimos gentíos de muchas leguas á la re-
donda en especial de Tianquizmanalco, que venían a el en romería; de Gua-
temala, que son trecientas leguas, y de par tes mas lexos á ofrecer dones y 
presentes. » 

Después, cri t icando la etimología que el autor del opúsculo a t r i buye a 
Tianquizmanalco, dice: « Lo fué también la tradución de Tiankizmanalco, pues 
su compuesto lo ins t ruie en lo interno co, está ex tend ido manatli, común á 
cosa ofrecida, la plaza ó Mercado tiankistli. » 

La etimología de Borunda no es exacta. 

(5) 

Borunda dice: « Semejantemente se distinguió á otras antiguas Pobla-
ciones por Tiankíztenco, en lo interno co, está ei labio ú orilla tentli, de la 
Plaza tiankiztli; que es instruir Poblaciones desquiciada? de su pr imera situación 
anotada en lugar ó parte tan notable de ella«, como en Plaza. » 

No es fácil en tender este pasaje de Borunda. 

DERIVADOS. 
Tian guillo . Diminutivo castellano de tianrjuh. 

—Se daba este nombre en los prime-



ros años después de la Conquista á los 
mercados ó plazas pequeñas. La ala-
meda de México fué trazada en el 
tianguillo de San-Hipólito. 

LECCION L X X X I I I . 

T E T L , piedra; bajo la íorma T E . 

I T Z U U TE-MECATL. ( Véase en la leceión 4 8 . ) 
A E M E T < L T E ^ T E - M E T L A T L . (Véase en la lección 

TIZM» - 5 2 ^ - C U I T L A T E . (Véase en la lee-
i e < u i u a cion 31.) 
Tenamascle ( T E - N A M A Z T L I : tetl, piedra; n-imaz-

f ' - - - . - ?) Cada una de las 
tres piedras que se ponen en el clecuil 
( V. ) o togon, sobre las cuales se colo-
can las ollas, comales etc, en que se cue-
cen los alimentos. || En plural, « te-
namascles,» tres criaturas nacidas en un 
parto. Cabeza de «tenamascle,» 

Tencsclo /T' ° c a p r i c h u d o ; <" ' ) T N C S T , E - - ( T E - N E X T L I : tetl, piedra; nextli ce-

» ^sstf^^ 
66. ) 

T E P ° S C L E * • ( T É - P O Z T L I : tetl, piedra; Voztli, 
quebrado o que se quiebra: « Piedra 
que se quiebra ») Cobre—Se le dio 
este nombre porque de los metales que 
eran conocidos era eb. más s u a v e -
Cuando los Mexicanos conocieron el 
fierro, lo llamaron tlütic iepuztti, « co-

bre negro;» pero después comprendie-
ron en la palabra tepoztli ó lepnztli, el 
fierro, el bronce, y aun el metal en 
general. 

Tepnzque ( T E P U Z T L I : cobre.) Moneda de baja 
ley, usada en los primeros tiempos de 
la dominación española.—Se le dió es-
te nombre por la gran cantidad de co-
bre que entraba en la liga de la mone-
da. ( V. Teposcle.) ( 2 ). 

Tequezqui te ( TE-QUJXQUITL:¿Í?/ / , piedra; quixqvitl, 
brotante, efloresente; derivado de 
quiza, salir espontáneamente: « Pie-
dra que sale por si sola, eflorescente." ) 
Eflorescencias salinas naturales, foi mi-
das de sesquicarbonato de soda y de 
cloruro de sodio. ( 3 ). 

Tesonclc ( T E - T Z O N T L I : tetl, piedra; tzontli, 
cabellos: " Cabellos de piedra." alu-
diendo á que por los peros de esta cía 
se de piedra parece una maraña de ca-
bellos petrificada.) 

( TE-ZONECTIC: tetl, piedra; zonectic, 
cosa iota, esponjada y liviana: " Pie-
dra tosca, llena de agujeritos y liviana." 
( Molina. )—Nosotros creemos que el 
aztequizmo viene del primer vocablo, 
te tzontli.) Lava volcánica, porosa y 
muy resistente, que emplearon mucho 
los españoles, en forma de sillares, co-
mo material de construcción en 1 a ciu-
dad de México. ( 1 ) 

Tesonel í i le ( TETZON-TLAI.LI : letzovtli, teron-
clé ( V. ) ; i t /a l l i , tierra: • Tierra ó p< 1 
vo de tesoncie. ••) Tesoncle triturado. 
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general. 
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ley, usada en los primeros tiempos de 
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te nombre por la gran cantidad de co-
bre que entraba en la liga de la mone-
da. ( V. Teposcle.) ( 2 ). 
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brotante, efloresente; derivado de 
quiza, salir espontáneamente: « Pie-
dra que sale por si sola, eflorescente." ) 
Eflorescencias salinas naturales, foi mi-
das de sesquicarbonato de soda y de 
cloruro de sodio. ( 3 ). 

Tcsonclc ( TE-TZONTLI : tetl, piedra; tzontli, 
cabellos: " Cabellos de piedra." alu-
diendo á que por los peros de esta cía 
se de piedra parece una maraña de ca-
bellos petrificada.) 

( TE-ZONECTIC: tetl, piedra; zonectic, 
cosa iota, esponjada y liviana: " Pie-
dra tosca, llena de agujeritos y liviana." 
( Molina. )—Nosotros creemos que el 
aztequizmo viene del primer vocablo, 
te tzontli.) Lava volcánica, porosa y 
muy resistente, que emplearon mucho 
los españoles, en forma de sillares, co-
mo material de construcción en 1 a ciu-
dad de México. ( 1 ) 

Tesonelíile ( TETZON-TLAI.LI: letzovtli, teron-
clé ( V. );it/alli, tierra: • Tierra ó p< 1 
vo de tesoncie. ••) Tesoncle triturado. 



Tesoquite. 

Tecorral. 

|! Nombre de una calle de la ciudad 
de México. ( 4 bis. ). 

. ( T E - Z O Q U I T L : tetl, piedra zoquitL ba-
rro, zoquite ( V . ) : ' 'Barro como pie-
dra," aludiendo á su dura consistencia.) 
Barro con que se hacen varios utensilios 
de loza, como comales, cajetes, platos, 
jarros etcetera. ( 5 ). 
. Vocablo híbrido, compuesto del 
mexicano tetl, piedra, y del castellano 
corral, significando " cerca ó cercado:" 
" Cerca de piedra." 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Teacalco... T E - A C A L - C O : tetl, §edra; OOTF&YC* 

noa; en, en: " E n (donde está) la 
canoa de piedra," esto es, la que sirve 
de abrevadero. 

Í E A P A T E - A - P A N : tetl, piedra; atl, agua. y. 
por extensión, río; pan, en: " E n él 
río de piedras ó pedregoso." 

1 E A J " ° TF.-AYO O: tetl, piedra; ayotl, tortuga; 
c, en: " En ( donde está la tortuga 

, de piedra." 
Tecajec T E CAXT-C: tetl, piedra; caxitl, vasija 

honda, cajete ( V. ): c, en: " En la 
,p vasija ó cajete de piedra." 
leer-leo...: TK-CAL-CO: tetl, piedra; calli, casa; 

10, en: « En la casa ó casas de pie-
t dra » (V. Tecali. ) 

lecama T E - C A M A - C : tetl. piedra; <-añutí!, bo-
ca; c, en: « En la boca de piedra.» 

Tecamaelialco.... TE-CAMACHAL-CO: tetel, piedra; ra-
macha 1/i, quijadas, camachal ( V. ); co. 
en: « En las quijadas de piedra.» 

T E C O A C T E - C O A c: tetl, piedra; coatí, cule-
bra; c, en: « En la culebra de piedra.» 

Tecoilie T E - C O M I - C : tetl, piedra; comitl, olla; 
c, en: « En la olla de piedra.» 

TeCOIlgO T E - C O M - C O : tetl, piedra; comitl, olla; 
co, en: « En la olla de piedra.»—Te-
conn'c, es lo mismo que TECOMCO; pero 
la primera palabra es más propia, por-
que los nombres terminados en ti to-
man la posposición c y no co. 

Tecopilco.. T E - C O P I L-CO: tetl, piedra; copilli, co-
roza y, por extensión, corona real, por-
que tenía esta figura la diadema de los 
reyes; co,en: « En la coroza ó corona de 
piedra » 

Teeosuatla TE-COZAUH-TLA: tletl, piedra; coza-
uhqui, amarillo; tía, partícula abundan-
cial: Donde abunda la piedra ama-
rilla, " esto es, el ocre amarillo. 

Tecllimalco T E - C H I M A L - C O : tetl, piedra; chimalli, 
escudo; co, en: « En el escudo de pie-
dra. » 

Teehucliuleo T E - C H U C H U L - C O : tetl, piedra; chuchu-
Vi ó chochoUi, pata de venado; co, en: 
« En la pata de venado, de piedra. » 

Tehuacán. TE-HITA-CAN; tetl, piedra; hua, par-
tícula que expresa tenencia ó posesión; 
can, lugar: Lugar de los que tienen 
piedras. »—Aunque esta palabra es 
me i :ana y su significación es propia, 
sin embargo, refiriéndose á la población 
llamada « Tehuacán de las Granadas,» 



del Estado de Puebla, creemos con 
Remi Siméon que es una adulteración 
de T E O HUA-CAN, « Lugar de « teo-
huas. » Teohua era un sacerdote dedi-
cado al servicio de Huitzitopochtli, 
cuya misión especial era, según el P. 
Sahagún, la de esperar y anunciar la 
llegada de los dioses para la fiesta de 
Teotleco.—TEOHUA se compone de 
teotl, dios, y de hna} que expresa tenen-
cia; y significa: « el que tiene á Dios. » 
—Teohua se usa en sentido genérico 
significando « sacerdotes. » ( 7 ) . 

Tejalpa T E - X A L - P A ' te xaili, " piedra are-
nisca como mollejón para amolar 
herramienta " ( M O L I N A . ) ; pa, en, 
sobre: " Sobre piedra arenisca. »— 
Te xatli: tetl, piedra; xaili, arena: " are-

. , na de piedra " ó " piedra arenisca. » 

lejupilco TE-XOPIL-CO: tetl, piedra; xopilli, 
dedo del pié; co, en: En los dedos de 
los pies de piedra. "—Puede referirse 
el nombre, ó á alguna huella de pié en 
una peidra, ó á algún fragmento de 
pies de un ídolo ó á una tradición como 
la de Temacpalco. ( 8 ) 

Telistac TETL-IZTA-C: tetl. piedra; ixtac, cosa 
blanca; c, en: " En piedra blanca. .1 
—Se dice también Teliztac, 

Temacpalco T E MACPAL co: tetl, piedra; macpalli, 
palma de la mano; co, en: En ( donde 
están) las palmas de la mano de pie-
dra. •• ( 8 ) 

Temamatla, TE-MAMATLA: tetl, piedra; mamatlatl 
escalera; « En la escalera de piedra. » 

T e m i s c o TE-MIZ-CO; tetl• piedra; miztli, león; 
co, en: En ( donde está el león de 
piedra. » ( 9 ) 

T e p u j a c o TE-PUXAC-CO: tetl, piedra; puxactic, 
cosa iota ó esponja; co, en: » En la 
piedra ó esponja.» Daban este nom-
bre á la piedra pómez. ( 10). 

Tequisquiac T E Q U I X O U I - A - C : ' tequixqúitl, teques-
quite ( V . ) ; atl, agua; c, ení " E n 
agua de tequesquite." 

T u t e l a " T E - T E - T L A : reduplicativo de Tetla 
( V.) : " Lugar pedregoso, ó pedre-
g a l . " ( M O L I N A . ) 

Tet la " TE TLA: tetl, piedra; tía, partícula 
abundancial: " Pedregal. » 

T e y a l u i a l c o TE-YAHUAL-CO: tetl, piedra; yahualli, 
cerco, redondel; co, en: « En el cerco 
de piedras. » 

T e s o q i l i p a T E - Z O Q U I - P A : tezoquitl, tezoquite ( V . ) ; 
pan, en ó sobre: » Sobre el tezoquite 
6 barro duro." 

T e q u i s q u i a p u l l . . . TEQUIXQU I - A-PÁN: tequix-quitl, te-
quesquite ( V. ); atl, agua; y, por^ ex-
tensión, río; pan, en: « En agua, ó río 
de tequesquite. » 

EJERCICIOS. 
I . — E n e l p u e b l o d e Tehuacán d e l a s g r a n a d a s h a y u n a s 

a g u a s m i n e r a l e s , c u y a s v i r t u d e s t e r a p é u t i c a s 0 $ l a s l i t i a s i s , l a s 
h a n h e c h o c o m p a r a r c o n l a s f a m o s a s d e K a r z b a l d t , e n E u r o p a . 

I I . — E n l a s o b r a s d e l D e s a g ü e de M é x i c o , e n e l l u g a r l l a -
m a d o Tequisquiac, e n s e d i n i ' e n t o d e o r i g e n v o l c á n i c o , se des -
c u b r i ó e l h u e s o s a c r o d e u n l l a m a fó s i l , con e n t a l l a d u r a s ej.ecu-



^ - J f M f i a f f l i ; ^ 

firio D a 7 e n L nZST £ * ^ ^ ^ ** 

d e v i c t i m a s s a c r o - M o n t e , y h u b o c e n t e n a r e s 

NOTAS. 
c¡an de los indios dice: . De-
eerco s o b r e q u e p o n e n Pie sobn¡ as itrebedes, q u e son tres piedras en 
desdichados en la guerra, q u e n o p o d r f a n h ^ ' q U 6 P ° r 6 m i s m ° c a s o ^ r i a n . 
enemigos; y por eso los ¿adres v rnadíes ™ f f i ^ " ™ e " m a n ° » de sus 
sen los p.es sobre el tenamaztlí ó t r e b e d S f ° h l b í a n á s u s h iJ<* que no pusie-

Dice a s í ; 1 0 » ! ^ rosca, Í S E S K » X j f c í incomprensible. 
nalco, y comprehensiva del hilo deí t i e m l » f q " a n t ° d e l a c i n i a d e Tolya--
para cocimiento de tortillas de Alai o u e 2 X ? c o m p u e s t a de Hogar nacional 
eon tres piedras t ra tadas de tenan x t f ? t 5 r t 1 r a d e bar ro comalii, 
A g u a a m a c , está el labio ú o r i í f t í n t l í w ® ' x h ' d e l a o t r a vanda de lá 
sa la de España , ó Mar M e d i t e m S L f i ^ * m " i d i o n a l ^ la Penin- ' 
segundo monumento e x c a v a d o / E o T * ^ « « t e d i l u v i a n o se refiere el 
de a m e n c a el p r e d i c o á e . tos n a t T n L T ^ L ? 1 " 6 ^ 6 ? r i e n t a l "*!*<*<> del 
conversión al Óristianismo según a í r a d i -inn T r , d e d o n d e l e s ^ n d r / a su 
primera e n t r a d a de su conquistador á ecti • ? " / por su Monarca en la\ 
or? í I e H r f l e Y a D t a d a s , que se c o n c o r d a d i t l q U e -He, concordará. Las 

to r te ra del suelo, colocándola sobre e l l í n t r f " p i e d r a s levantan á la 
«Tue « a e m el fuego.,, S 0 D r e e I J a s - dispuestas en fo rma tr iúngolar 

2.—Bernal Diaz del Castillo, hab lando de lo que Cortes hizo después de 
ganado México, d i te : «Otra cosa también se hizo, que todo el oro que se 
fundió, echaron tres quilates mas de lo que tenian de ley, porque ayudasen á 
las pagas, y t ambién porque en aquel t iempo hab ían venido mercaderes, y 
navios de la villa Rica, y crevendo que en echarle los tres quilates mas que 
ayudasen á la t ierra, y á los Conquistadores, y no nos ayudo » en cosa ningu-
na, ántes fué en nuestro perjuicio, porque los mercaderes porque aquellos tres 
quilates saliesen á la cabal de sus ganancias, cargaban en las mercaderías, y 
cosas que Vendían cinco quilates, y ansi anduvo el oro de t res quilates Tepuz-
que, que quiere decir en la lengua de Yndios cobre: y ansi agora tenemos 
aquel modo de hablar , que nombramos á algunas personas que son preemi-
nentes, de merecimiento, el señor Don fulano de tal nombre, J u a n ó Mar t in , 
ó Alonso, y otras personas que 110 son de tanta calidad, los decimos no mas de 
eu nombre, y por haber diferencia de los unos á los otros, decimos fu lano de 
tal nombre Tepuzque. Volvamos á nuestra plática, que viendo q u e no era 
justo que el oro anduviese de aquel la manera, se envió á hacer saber á su 
Magestad para que se quitase y no anduviese en la Nueva—España, y su Ma-
jestad fué servido de mandar que no anduviese mas, é que todo lo que se le 
hubiese de pagar en almoxarifazgo, y penas de Cámara, que se le pagase de 
aquel oro malo, hasta que se acabase, y no hubiese menoría dello, y desta 
manera se llevó todo á Castilla. Y quiere decir que en aquel la razón que esto 
pasó ahorcaron dos plateros que falseaban las marcas, y las echaban cobre 
puro. » 

El historiador Alamán, dándole otra forma al pasaje preinserto, dice: 
" Para aumen ta r la cant idad de oro que había en los pr imeros años des-

pués de la Conquista v hacer de esta manera mas creciaas las pagas, se le 
echaron t res quilates de cobre; pero el resul tado fué el que produce s iempre 
la alteración de la moneda, que todas las mercancías encarecieron en más que 
la proporción en que habían bajado la ley de los metales con que se pagaban, 
y fué tal el descrédito de este oro que se l lamó de tepuzque, que en mexicano 
significa « cobre " que en las burlas de los soldados, acos tumbraban l lamar á 
los que de repente se hab ía enriquecido y querían aparentar una impor tada 
que no tenian I). Fulano de Tepuzque. Una vez abier ta la puer ta al f r ande 
con ¡a alteración de la ley de los metales que servían para el cambio de todo, 
pues todavía 110 hkbía moneda, los part iculares se aprovecharon al terandola 
todavía más, como ha sucedido en nuestros días con la moneda de cobre lo 
que dió motivo á que dos plateros que hacian ese trafico criminal fuesen cas-
tigados con la pena de horca. Para ext inguir estas especies alteradas, mandó 
el gobierno español que no siguiesen en circulación, y que todos los derechos 
que se causasen de almojarifazgo y penas de cámara se pagasen en aquel oro 
adulterado, con lo q n e con el transcurso del t iempo todo se recogió y se llevó 
á España. El n o m b r e que se dio á estos metales con liga se conserva todavía 
en Guanajuato , donde se llama plata de tepuzque la de fundición que por ser 
de menos lev que la copella vale generalmente un peso menos en marco. » 

No sólo á la moneda ligada con cobre llamaron tepuzque los conquistado-
res y los indios, sino también á los objetos de fierro. Bernal Diaz, ref i r iendo 
una expedición de Cortes dice: « que po r la buena voluntad que 
'es tenia, que el propio Cortes en persona, con algunos de sus hermanos, que-
ría ir á hacelles aquel socorro, y a ver aquellas t ierras y fortalezas, y que 
luego le t raxesen cien hombres Ta.-nemes para l levar los tepuzques que son 
los tiros >, 

3.—El tequesquite, del que hacian mucho uso los mexicanos, t iene hoy 
todavía muchos usos en la industr ia v e n la cocina. Hay de cuatro clases: 



espumilla; conñullo, camarilla y polvillo. Das dos pr imeras especies' que son 
las mejores, s e forman de la agua de ten ida en pequeños pozos cuando feria ó 
refluye Ja laguna de Texcoco. Cuando se evapora el l iquido bajo la influen-
cia a e ios rayos solares, queda un sedimento confusamente cristalizado Las 
•otras dos especies que son menos estimadas, son las eflorescencias producidas 
espontáneamente en el suelo. Se-emplea el tequezquite en la colada de los 
m nzi ?, y ios jaboneros lo usan como alcalino para saponificación de las 
JF 1 ÍLSUS. 

de \ W , E - ! S í f e ^ h f l a n d 0 í l e l a f Podras , dice: « En el mismo Valle 
l n f h 0 s Puntos-del reino, se hal laba la piedra llamada 

l i -era v T u f P T l o , C O m R " c l e ^ c o i o r oscuro, durísima, porosa v 
e n l a c u X ¡ Z v ? ? £ t r e e h a m e n t e ( ' . o u > «•! y la arena, es lá qüe se n r c t k r e 

C0"StrU,rlaS CaSaS' S¡end0 ^«elVróiópang 

rev A b S r S ^ ^ ^ f e f S 1 1 ^ ^ ó n que sufr ió México siendo 
c a i m i d a l t ' v ,-?' , 1498,-dice: " A p e n a s h b r e s 1 0 3 Mexicanos de ¿mel la 

T ' f r i r e , l a ñ 5 ^ n t e , a d l í la escasez dé grano por 
t k ^ í o tuvieron T ? Ú ( i T 1 ? * d ? a b u '>dancia de agua; pero al mismo 
d e S i ? o ^ f i S ¿ ! ' t l " l a d e descubr i r «1 Valle de Méxice una cantera 
tíosreC-UrF0 p a ™ l a co í i s t rüéc iónde lósed i f i -
3 S ( S i d f n i P H r f n í J r m p , T ' ° " m e d i a t a m e n t e el rey 4 emplear 
e m p l é a r o u e n sus casas. » " d a c i ó n los particulares la 

a n o t ? n f ^ ^ 1 5 ^ / t Í , i C O ! n p r e n s L 1 , l e B o r " i ( l a , dice: Po r estylo semejante se 

ficks u " " C e ¡ a m U y r t e ; v í d t ! S e m u c h a aqui en México'paraTos edi-

p a r a t c S l ó l í l £ » Í ¡ , a b l a " d ° ? e l a s t i e ™ * > dice - H a y bar ro en esta tierra 

^ ^ Í f e m ^ y - S ^ ? T ^ e lemento de la palabra es 
grosero z f i o d m V . c ' , L ' " a r d e *»!»"> pedregal, . chochol significa 
las est<?? adjé.tivos 4 las personas y no 4 
pean • p e ' i r e S a ' áspero » se dice en mexicano Te:calla y Tete. 

d e s p u l l e referir ¿ S S Í S f c S T l" S ° b r e de T ¿ u a c 4 » , , 
de Tepeü, r e s o l v i e r a t d e U > & p m ' por los belicosos 
.v «ros .i r b > ' y ? f u T" ' ,mos á Caláaíktó), 

Tehuacáu no m S - ' tóg= p r t y p . -

En 5 S n p f i ' ^ i í c i p a í ' í e t l h u S ^ h ' i K T * 0 8 I , 0 S dice: 
por la auster idad d e T v i d a habi taban cuatro sacerdotes celebres 
— . . i » m X & S S S ftlff; 

era Un breba je hécho con el mismo grano. Cada noche velaban dos de ellos 
y pasaban el t iempo cantando h imnos á sus dioses,incensando los ídolos cuatro 
veces en la noche v der ramando su propia sangre en los bogares del templo. 
El ayuno era cont inuo en los cuatro años que du raba aquella vida, excepto en 
un día de fiesta que había cada mes, y en el cual les era licito comer cuanto 
querían; mas para cada fiesta se preparaban con la acostumbrada penitencia, 
perforándose las orejas con espinas de maguey y pasándose por los agujeros 
hasta sesenta pedazos de cañas de diferentes" tamaños. Pasados los cuatro 
a 'os, c t r a b a n otros cuatro sacerdotes 4 ejercer la misma vida, y si antea de 
espirar el té rmino moría uno de ellos, lo susti tuía otro, 4 fin de que .nunca 
faltase el mí meto. E ra tan grande la fama de aquellos sacerdotes, que hasta 
los mismos reyes de México los veneraban; pero, ¡ desgraciado del que faltaba 
4 la continem i i ! pues si de una menuda indagación se hallaba ser cierto el deli-
to, era muerto 4 palos, quemado su cadáver y las cenizas esparcidas al vien-
to. « . 

Indudablemente estos cuatro sacerdotes eran los teohua que le d ieron 
nombre al pueblo Teohna-c/m. 

En un articulo de Guillern:\o Prieto, publ icado en Puebla, el a ñ o de 1855, 
sobre Tebuac ín , ?e lee lo siguiente: 

« En los t iempos anter iores 4 la conquista, Tehuacan fué un lugar en que 
se veneró un dios d é l a gentil idad, y algunos etímologistas aseguran que se 
di jo en uú t iempo Teocan, es decir la piedra de Dios. 

En u n a ' roñica del convento de carmelitas que existe en aquella población, 
dice asi: < Tehuacán en la lengua mexicana, según dicen, es lo mismo que 
lugar de ru'ebriis ó semejantes ponzoñosas sabandijas.aunque según ot~a inter-
pretación significa Vamos con aceleración 6 ramos presto, tomando el nombre 
del antigüb te r reno que los pr imeros habitadores ocupaban 4 la corta distan-
cia de una legua y media, infes tado de 'estos animales ponzoñosos ó de la 
acelerada acción f por ló segundo ) con que se partieron al considerar el nue-
vo sitio que había descubier to una floresta, y de iisgrunwl' is por la abundan -
cia que hay de estos arbustos en la cuidad. »' 

En una nota al articulo preinserto, dice el articulista: « H a y quienes 
opinen que Tehnac.an, que es, como según ellos debe pronunciarse y escribir-
se, significa piedra porosa. » ( 

Ninguna de las etimologías á que se refiere el poeta Pr ie to es exacta. 
Teocan no significa « P iedra de Dios, » sino « Lugar de.Dios. » E n verdad 

que tos.Mexicanos tenían una «> P iedra de Dios » ó un « Dios-piedra; > pero 
e s t a ñ o s * llamaba Teocan. sino Teotetl. que se compone de teo'l dios, y de 
letl, piedra; y como n o m b r e geográfico, su estructura sería: Teo-tec-c ó feo-te 
con ó Téb-te-mh.—Oigamos lo que dice Clavijero sobre Te -'ell y Su principal 
ídolo era de te >letl ( p iedra divina ), que és una piedra n-gra y ivlucien:«. se-
mejante al mármol negro, y estaba vestido de gala. Tenia en las orejas 
p e n d i e r e s de oro, v del labio inferipr le colgaba un cafionciüo de cristal, 
dentro del cual había una plumil la verde ó azul, que 4 pr imera vista pareePa 
una joya. Sus cabellos estaban atados con un cordón de oro, del qu - pendía 
una oreja del mismo metal con ciertos vapores ó humos pintados, y éstos, 
según sv interpretación, eran los ruegos de los afligidos. El pecho estaba 
cubierto de oro ¡nacizq. E n ambos brazos teida. brazaletes de oro; en el om-
bligo una esmeralda y en la manó izquierda un abanico, también de oro y de 
herniosas plumas, tan br i l lante Que parecía un espejo, con lo que denotaban 
que aquel dios vei i todo lo que pjisaba en el mundo . Otras veces, para sim-
bolizar su jüsucía, lo representaban sentado en un banco, circundado de un 
paño rojo, donde esta!>an figurados c r íneos y huesos humano*, teniendo «m 



!f.,m ,a ri° f q u ¡ e r d a un escudo con cuatro flechas y la diestra levantada en el cuerpo pintad0 de negro cab- SEtK 
^ „ Z í l l í a c a n t a m P ° c o puede significar « Lugar de culebras ó de sabandiia* . 
S w Pnmer°Se dlCC Cn meXÍCan° coa'Pan ó co-hua-can, v io fe 

con a S l t í í S * e S t a n ° t a q U e n ° f U e d e ^ f i - r . Vamoa 
Por ultimo, no significa « P ied ra porosa, » pues esto se dice en m e ™ » ™ 

TÍÍOWCÍIC, v como nombre d e lugar, TezoneccÁ ó W p a n T C S 
w n « r / , Tehuncan h a sido celebre desde la antigüedad v h o v n , n v 
frecuentado, por las aguas minera les que posee y que cu r ln la l i é i í t í u S r ? 

¿ C r t z f i l : Sa^agún hab lando del viaje de Quetzalcoatl de Tallan ( Tula 1 
L Z Z T t ( ( j U a z a c o a l c o s d í c f : " -Liegó á otro lugar en el camino don-
¿ S sentó en una piedra, y puso las manos en ella v d e j ó ¿ 
señales de las manos en la misma. Estando mirando áci m i a r«mSSLfS 

niedr í S t r e n í \ y , a s ] á § r i m a s d e r r a m ó > a b a r o n G r a d a r o n ?a S Í 
o f l a d n l e

a
e f b V l 0 r d , ° y descansaba Q^lzalcoatl¿uso lasmaSos toSn-

« £ t ¡ P . ? r a n d e . d o n d e s e a sentó , y dejó señales de las palmas d e ^ » 

p u d o T X ^ T ^ T J T t 0 ' PUe'3 Q U e l M ' 6 0 l 0 C 0 m 0 d - -mmmmm üHSIIiiS 
S S S A S S S S 

un gato~ó"Leopardo e í ! ^ * U h a d e n d * d e T e « * « > . ba>" - a piedra con 

la d e ^ n ¿ r M l a a ¿ L a b ) , a ' £ ¡ ? í > h V M ^ , 0 8 V 0 , C a n e s - * * «' á 
anotación deí ^ 

LECCION LXXXIV 

T L A L L I , tierra; bajo la forma T L A L . 

Talamate ( T L A L AMATL: tlalli, tierra; ama-cua-
hvitl árbol del papel, amate ( V. ): 
« Amate silvestre ó de la tierra. » 
Arbol cuyas hojas sirven de emético. 
¡| Yerba medicinal, llamada también 
tlacimatl, cimatl silvestre. ( 2 ) 

Talayote ( T L A L - A Y O T L I : tlalli, tierra; ayotli, 
calabaza: « Calabaza de la tierra ó sil-
vestre. » ) Calabacita silvestre. |¡ Los 
írutos de algunas asclepiádeas, cuya 
íorma en algo se parece á la calabaza. 
|| Pl. Los testículos. ( i ) 

Talcacahuate T L A L - C A C A H U A T L . ( Véase Caca-
huate. ) 

Tlalaje Clalaje ( T L A L A X I N . « Chinche pequeña » 
(Mol ina) . T L A L - A X I N : tlalli, tierra; 
axin, axin ( V. ), producto animal del 
árbol axmahuitl. « Axin de la tierra. ») 
Piojo de cochino. Se le da el nombre 
de « axin de la tierra, » porque se 
cria en la tierra y se parece al « axin 
de árbol. » 

Tlalantacacuita- ( T L A L L A N - T L A C U A - C U I T L A P I L L I : 
pi l -Cla la i l taca - í fo fa , bajo de tierra; tlacuatzin tla-
cuítapi l cuachi ( V. ); cuitlapilli, cola: « Cola de 

tlacuachi subterránea.») Planta medi-
cinal cuyas raíces parecen colas de cla-
cuachi.—La raíz de Jalapa purgante.(8) 

.Tlalasuehil T L A L - L A N - X P C H I T L : Hallan, debajo 
l l a l a s u e h i l ... ...de tierra; xochitl, flor: « Flor subterrá-

nea ") Planta medicinal de propieda-



!f.,m ,a ri° f q u ¡ e r d a un escudo con cuatro flechas y la diestra levantada en el cuerpo pintad0 de negro ycabeza SEtK 
^ „ Z í l l í a c a n t a m P ° c o puede significar « Lugar de culebras ó de sabandiia* . 

pnmer0Se dlce en mexic-° coa-pan ó co-hua-can, v t f t ¡ 

con a S l t í í S ^ eSta n° t a qUe n° fU e d e ^ f i - r . Vamoa 
Por ultimo, no significa « P ied ra porosa, » pues esto se dice en m e ™ » ™ 

Tfrowríic, v como nombre d e lugar, Tezonecca'n ó W p a n T C S 
w ® f T <ie, T e h u n c u n ^ sido celebre desde la antigüedad v h o v n , n v 
frecuentado, por las aguas minera les que posee y que curagn la l i é i í t í u S r ? 

A rrt,ZfÍZ' ? a / . ' a g l ' m h a b l a n d o del viaje de Quetzalcoatl de Tallan ( Tula 1 
L Z Z T t ( ( j U a z a c o a l c o s d í c f : " -Liegó á otro lugar en el camino don-
¿ S sentó en una piedra, y puso las manos en ella v dejó l i 
señales de las manos en la misma. Estando mirando áci Tul/a corno s 

niedr í S t r e n í \ y , a s ] á § r i m a s d e r r a m ó > a b a r o n G r a d a r o n ?a S Í 
o f r a S ^ V 1 0 ^ ^ y descansaba Quetzalcoatl ¿uso las maSos toSn-

P . g r a n d e . d o n d e s e asentó, y dejó señales de las palmas d e ^ « 

p u d o T X ^ T ^ T J T t 0 ' PUe'3 Q U e l M ' 6 0 l 0 C 0 m 0 d - -mmmmm mmmrnmm 
S S S P S S S 

un gato~ó"Leopardo e í ! ^ * ^ ^ ^ d e b a > ' - a piedra con 

la d e ^ n ¿ r M l a a ¿ L a b ) , a ' £ l a V a s d e , o s d e a n e s , dice: , á 
anotación deí ^ 

LECCION LXXXIV 

T L A L L I , tierra; bajo la forma T L A L . 

Talamate ( T L A L AMATL: tlalli, tierra; ama-cua-
hvitl árbol del papel, amate ( V. ): 
« Amate silvestre ó de la tierra. » 
Arbol cuyas hojas sirven de emético. 
¡| Yerba medicinal, llamada también 
tlacimatl, cimatl silvestre. ( 2 ) 

Talayote ( T L A L - A Y O T L I : tlalli, tierra; ayotli, 
calabaza: « Calabaza de la tierra ó sil-
vestre. » ) Calabacita silvestre. |¡ Los 
írutos de algunas asclepiádeas, cuya 
íorma en algo se parece á la calabaza. 
|| Pl. Los testículos. ( 1 ) 

Talcacahuate T L A L - C A C A H U A T L . ( Véase Caca-
huate. ) 

Tlalaje Clalaje. ( T L A L A X I N . « Chinche pequeña » 
(Mol ina) . T L A L - A X I N : tlalli, tierra; 
axin, axin ( V. ), producto animal del 
árbol axcuahuitl\ « Axin de la tierra. ») 
Piojo de cochino. Se le da el nombre 
de « axin de la tierra, » porque se 
cria en la tierra y se parece al « axin 
de árbol. » 

Tlalantacacuita- ( T L A L L A N - T L A C U A - C U I T L A P I L L I : 
pÍ l -Cla la i l taca - í ¿ i fa , bajo de tierra; tlacuatzin tla-
cuítapi l cuachi ( V. ); cuitlapilli, cola: « Cola de 

tlacuachi subterránea.») Planta medi-
cinal cuyas raíces parecen colas de cla-
cuachi.—La raíz de Jalapa purgante.(8) 

.Tlalasuehil T L A L - L A N - X P C H I T L : Hallan, debajo 
Cíalas u chi l . . . . ...de tierra; xochitl, flor: « Flor subterrá-

nea ") Planta medicinal de propieda-



des carminativas, diuréticas y gudorí-
, ficas. (13 ) . 

Tlalcapulin ( T L A L - C A P U L I N : tlalli, tierra; copix-
t l a l c a p u l i n /m, capulín ( V. ): .. Capulín de la fie-

rra ó silvestre.») Planta medicinal cu-
yos frutos se parecen á los capulines, 

, aunque son más pequeños. ( c ) 
Tlalcocol-Clalco- ( TLAL-COCOL: llalli, t i e r r a ;*™/ , 

c o 1 apócope de cocoltic, muy torcido: « La 
torcida de la rierra, ó silvestre. ») «Rayz 
llena de hondas—dice Ximénez—por 

>PI | la qual forma le pusieron el nombre."(Í) 
Tía COCO Ch T L A L - C O C O L - T Z I N : llalli, tierra; cocol- . 
UaiCOCOlClll tic muy torcido; tzintli, expresión de 

diminutivo: « Yerba pequeña y tor-
cida—dice X'menez—la rayz es larga 
y en lo postrero de ella retorcida. >» ) 
Planta cuya raíz y hojas son antivené-
reas. ( 4 ) 

N J T E \ T F U ( T L A L - C O H U A T L : llalli, tierra; co-
t l a l c o g u a t e huatl, culebra- , Culebra de la tierra. ,,j 

I lanta medicinal cuyas raíces parecen 
culebras. ( 6 ) 

Tialcoyote ( T L A L - C O Y O T L : llalli, tierra; coy olí, 
coyote ( Y. ): „ Coyote de la tierras") 
« Uerto adive que se esconde debajo 
ele la tierra, y la cava como la tuza. >> 
( M O L I N A . ) 

IlaIcliíoIote Í T I A L — ÍMT O 1 11 

da « Flor de S a n — A ^ r é s " n jamQ" 
T l a l i y o l - T l a l i j o ( T k l i y o l * tlalli, tierra; i ' su ( e l ) ; 

yolotli, corazón: Su corazón de la 
tierra. » ) Nombre de la diosa Toci 
( iNuestra Abuela), como productora 
de los temblores ó terremotos. ( 15 ) -

Tla lmemejan . .. ( T l a l — ? ) La Celedonia ó 
Clalmemejan yerba de la golondrina. (7). 
T l a l m e t a t e ( Tlal-metlatl: tlalli, tierra; metlatl, 
Clalllietate- metate ( V. ): » Metate de tierra, .. es-

to es, en que se muele la tierra de los 
colores. ) u Piedra ó molino de moler 

' tierra "—dice el P . Alzate. 
Tlalocopetate ( T L A L - O C O - P E T L A T L : tlalli, tierra; 
Clalocopetate ocotl ocote ( V. ); petlatl, petate ( V j: 

" Peíate de ocote de la tierra. ) Plan-
ta ( de la que no conocemos ni sus 
usos, ni su descripción ). ( 9 ) 

Tlalpopolota ( T L A L - P O P O L O T L : tlalli, tierra; poéo-
Clalpopolote lotl, ? ) Planta (cuya descripción 

y usos no conocemos ). ( 10 ) 
Tlalquequesal ( T L A L Q U E Q Ü E T Z A L L I : tlalli, tierra; 

qmquetzalli, plural de quetzalli, pluma 
hermosa: •• Plumaje de la tierra,1. es-
to es, planta que parece plumaje.) 
La planta conocida con el nombre de 
« mil en rama, » « ciento en rama » y 
" plumajillo 1.—« Tomó el nombre— 
dice Ximénez— de las ojas que se pa-
recen mucho á las plumas de las aves. » 
( 1 2 ) 

NOTAS. 
1 — E l Dr L'rbina, t ra tando de los « Avotli » de Hernández, dice: « El 

JlaUayotU da una raíz larga cilindrica y fibrosa con tallos volubles, genicula-
dos v rastreros; las hojas, en figura de corazón, medianas y acuminadas; el 
truto es una calabacilla del grueso y largo de una pulgada, con manchas ceni-
zas y verdes en la superficie, llenas de semillas velludas: son comestibles, 
bu sabor es amargo y de temperamento caliente. Tomadas dos dracmas de la 

raíz, en agua, se recomienda para purgar los hura iros, madurar y romper los 



tumores y curar las ulceras. Nace en lugares cálidos como en Yecapichtla, 
donde acostumbran los indios estregar las hojas sobre los párpados hasta pro-
ducir sangre, para curar las hinchazones de los ojos. » 

i u 2 " ~ D e l a ú l t i ? a d i c e , X i m e n e z : " Hay otro que se llama tlalamat!, tiene 
las hojas muy verdes, y de tres en tres en cada pezón; las flores son amarillas 
y arpadas, no son de provecho; la raíz es blanca por fuera, y por dentro es 
vermeja y larga: es buena para curar las quemaduras, poniéndola encima 
molida, y también para las podredumbres es buena poneiedola encima- en 
toda parte se hace. » ' 

c 3 - ~ " . L a . r a í z P.aj«da y desecha en orina humana y destilada en los ojos 
sana sus indisposiciones, deshace las nubes, y aquellos males que llaman los 

griegos arxemata, que quiere dezir ceguera. ( Ximenez ) 
•Latín técnico: Ipomcea capillacea, D o n . 

tnHet d e 8 p u é S D E D E S C R I B I R LA PLANTA Y e x P ° n e r algunas de sus vir-
¿ ra ízes v o a / r l T . ; ^ yndios en grande estimación 
I T n I Z , y e r V a ' , P a r a evacuar todos los humores tomando 

ñor 2ran secreto v K T £ m a l . f r a n c e s - d e tal manera que lo guardan 
E r T b l ™ ^ y

9 « K K f n 0 C o n m u c h a dificultad. Esta es vn 
? r g a p a r a TT8?! dada de la rayz dos dramas y para empevnes v 

c i a d o T aauel^nártUn T ¡ Z ^ V n m i l - v bonrradoviefo C é f i -ciaao de aquel partido llamado luán Gómez a guardaua todo el año seca 
la rayz para remediar gente pobre de seniejantcs maleS > en?ermedade¿. ^ 

5.—Latín técnico: Rhamnuo humboldtianus, R. y S. 

6.—No hemos visto clasificada esta planta . 

7 . - L a t í n técnico; Euphorbia maculata, L . - E u p h o r b i a thymifolia, Burm. 

curándolos K r i í ' 0 8 0 8 , q " e f u e P " * predicar á aquellos paises, 

n o t i c S ^ ^ y 1 J K T A Jaropa. I ^ 0 8 0 8 " K 

9.—Latín técnico: Coriaria thymifolir, H . B. K. 

10.—Latín técnico He.lianthw, sp. ? 11—Latín técnico: Leimva madreporoides, llav. y Lex. 1 2 . - L a t í n técnico: Achilea miñefoliun, I , 
• 1 3 - ~ X i m e n e z , después de describir la planta v de decir one ps nn« ane-

cie de poleo pequeño, ó de tragorégano, d & « . i ^ ^ T ú f q ^ 

\ 
i 

todos los Otras de su género, luego que se toma en la boca escalienta la lengua 
v luego de allí á poco, la enfria notablemente ••• » 

Latín técnico: Mmtha pulegium. L. 

1 4 . - E l P. Clavijero, hablando de los animales, difce: « El ^ m o t o t l i ó 
ardilla de tierra, llamado ardilla suiza por Buffon, es'semejante á la Terdadera 
en los ojos, en la cola, en la ligereza y en todos sus movimientos, pero se 
diferencia de ella en el ¿olor, y en el tamaño, en l a habitación y en alguna* 
propiedades. E l pelo del vientre es blanco, y el del resto del cuerpo blanco 
manchado de gris" Su tamaño es doble del de la ardilla « « ^ 
como ésta en los árboles, sino en los agujeros que labra en la tieiTa ó.entre 
las piedras de las tapias de los sembrados, en los que hace muchoa est ago, 
por la gran cantidad de grano que consume. Muerde_ furiosamente^á quien 
se le arrima, y no es posible domesticarlo; pero tiene elegancia en las formas 
y gracia en los movimientos. » 

1 5 - E n algunos pueblos de Acapulco hemos oido decir á los indios 
cuando tiembla: ; Tlaliyo! ¡Tlaliyo ! y es que invocan en su auxilio a la dio-
sa de los temblores. 

LECCION LXXXV. 

T L A L L I , tierra, i 
( C O N T I N U A C I O N ) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

C o M - T L Á L - c o : comitl, olla; ¿¿allí, 
' "tierra; co, en: « En la tierra de ollas. » 

esto es, de barro propio para hacerlas. 

^ I Z T A C T L A L - L A : iztac, blanco; llalli, 
' tierra; la, partícula abundancial: «Don-

de abunda la tierra blanca. » 
I Z T A ' - T L Á L - L A : iztatl, sal; tlalh, tierra; 
la, partícula abundancial: « Donde 
abunda la tierra de sal, » esto es, las 
salinas de tierra. 

T E O - T L A L - C O . ( Véase en la lección 
7 9 A ) 

Coiltlalco 

Istat lala 

Teotlalco 



Teiltlalce.. T E U H - T L A L - C O : teuhUi, pclvo; Halli, 
'-pi i , tierra; co, en: «En la tierra polvo. » CO 
TJalancalco T L A L L A N - C A L - C O : tlal-lan, hacia EL 

interior de la tierra; calli, casa; co, en: 
T , , (< kn la casa subterránea. » 

laiatlaco T L A L - A T L A U H - C O : dalli, tierra; atla-
uhtli. barranca; co, en: « En la barranca 

m, , de tierra. » 
L L A L C 0 , 1 G ° - T L A L COM c o : llalli, tierra; corniti, 

olla; co, en: a En la olla de tierra. <> 
—Esta palabra no es castiza, porque 
los nombres acabados en ti, como co-
nutl, excepto tletl, no toman por sufijo 
la posposición co, sino así es que el 
nombre propio debe ser Tlal-comi c, 
como I e-comi-c, nombre de otro pue-

Tlalcosautla T L A L - C O Z A U H - T L A : tlalli, tierra; ^ 
¿anquí, amarillo; tía, partícula abun-
dancial: Donde abunda la tierra 

Tlalci iavi a m 3 r i l I a ' «'esto es, el ocre amarillo. f. (2) 
U U J A W - C U A - Y Á N : síncopa de T L A L -

CCALO-VAN: llalli tierra; cualo, Voz 
impersonal del verbo cua] comer; yan, 
seudoposposición que, expresa el lugar 
donde se ejecuta la acción del verbo: 

Tlal Imanan " T g a r d o n d e c o m e n tierra-11 
iiainuapan. T L A L - H U A C - P A N : tlalli tierra; hwc-

qui, cosa szcz-,pan, en: „ En tierra, 
seca o estéril , u 

Jaliscoyan T L A L I X C O Y A N : tlalli. tierra; iznoyan 
piopjo, personal, particular: «Tierras 

T l a i . w P ip í a s ó de particulares.» 
T I D L L S T A C A " TLA-LTZTA C: tlalli,tierra iztac, blan-

co: c, en: "En tierra blanca.„ 

Tlalmanalco 

Tlalpujagua. 

Tlaltenaiigo. 

Tlal jico.. . . . . 

1.—El P. Saliagúu hablando de las varias clases de tierras, dice; « Hav 
barro en esta tierra para hacer loza v basijas, e s muy bueno v muy pegajoso; 
amásanlo con aquellos pelos de los tallos de las espadañas, y llamase tezoquitl, 
v rontlalh: de este barro se hacen comales, escudillas, platos, v toda manera 
de loza. » 

Lie Borunda dice: « En el Diccionario se asienta al oro con dos 
distintivos: uno tetlcozaxiqui-, que aunque debido escribir tocosauh', equivale al 
que amarillea cotavH, la piedra tetl,y es rayz de la anotación topográfica Teco-
suutla, que señala allí el tía, la abundancia de oro. El otro distintivo de él, 
es custxcieocuillat!, correspondiente á Plata teocuitlatl, amarilla cugtic. Al oro 
en polvo se expresó también en el Diccionario por teocuitlatlaUi, que fué tra-
tarlo de tierra tlalli, de plata teocuitlatl; y al de arenas por teocuitlaxalli, que 
vale arena mili, de plata teocuitlatl Ambos son ágenos del estvlo de teeoíanki 
con el qual concuerda no sola la anotacion Tecomutla, sino también la de Tial-
comuhtlan, cerca itlan, del qtie amarillea cotaulci, la tierra tlalli, Poblacion 
comprehendida en distrito jurisdiccional del vulgarizado Chilapa. » 

Todos los autores están conformee sn que te-cozauqui, es el ocre amarillo 
en piedra, y en que tlal-co-zauqui es el verde amarillo en polvo ó tierra. Al 
oro y <t la plata se les dan otros nombres en los que no entran, como elmen-
tos, tetl, piedra, ni tlalli, t ierra. ( Fíase Teocuitlapan en la lección 7'cñ y¿u 

} '¡O'« cornspondiente ) 

. TLAL-MANAL-CO: tlal-manalli, «tierra 
allanada ó igualada» ( MOLÍ NA ) ; co, en: 
« En las tierras allanadas ó igualadas. » 

. T L A L - P C X A H U A C : tlalli, tierra; pu.ra-
huac, cosa esponjada; la c hace veces 
de posposición, en: « En las tierras 
esponjadas ó fofas. » ( 3 ) 

T L A L - T E N A M - C O : tlalli, tierra; tena-
mitl, muralla; co, en: En la muralla de 
tierra. » 

T L A L - X I C - C O : llalli, tierra; xictli, 
ombligo, y figuradamente, centro, co, 
en: « En el centro de la tierra,» 1. El 
Infierno, n ( 4 ) 



3.—Borunda dice: « Al Mineral Tlalpuxauac, lo ministra su compuesto, 
en lo esponjoso- xauac, de 1» tierra tlalli, quando entre ella se cncuenra el 
oro. » . , 9 

i.—Borunda dice: « el distintivo de la situación del Ynfierno, es llalxicco 
dentro co, de la oquedad céntrica xicíli de la tierra tlalli, adver t ida en lugares 
volcánicos. » En otro lugar dice que la ciudad de México e ra el infierno, y 
lo explica diciendo: « Tal lugar cóncavo del cuerpo humano xictle, es común 
al distintivo que hasta dan á aquella eminente oquedad d e la serrania; pero 
como á otra parte componente ó el Maguey metí, que es la del infierno Tlal-
xicco, adentro co, está la oquedad céntrica xiclli, de la tierra Tlalli, symbolizada 
en la de la antigua Capital México. » 

5.—El P. Sahagiin, hablando de las diversas clases de tierra, d i c e : - « Ala 
tierra seca donde no se dá nada p o r ser ella na tura lmente seca, la ¡laman 
teuhiküli que quiere decir t ierra seca, ó tierra polvo. Al polvo que se levanta 
de la tierra, llaman teúhtli, » 

LECCION LXXXVI 

T L A X C A L L I , pan de maíz, tortilla; bajo la forma TLAXCAL. 

Tlascal. Clascal. ( T L A - X C A L L I : tía., cosa, algo; xcalli, 
aféresis deixcalli, cocido,hervido: «Co-
ea cocida, » « Lo cocido.) Tortilla de 
maíz—Como las tortillas de maíz eran 
la base de la alimentación de los nahoas 
les dieron, por antonomasia, el nombre 
de « lo* cocido ».—También nosotros 
llamamos «el cocido» al puchero ó car-
ne cocida que se sirve con vitualla. 

Tlascalatole ( T L A X C A L - A T O L L I : tlaxcalli, pan de 
maíz; atolli, atole ( 8.): « Atole de pan 
de maíz; bebida fortificante. » 

Tlalscal Ó Cías- ( T L A X C A L - C H I Q Ú I I I U I T L : tlaxcalli\ tor-
ca lc l l iqu ig l l i te - . tilla de maíz: chiquihuitl, chiquigüite 

( V.); cesto; « Cesto de las tortillas. » ) 
('esto ó canasto donde la tezqui ( mo-
lendera ) va echando las tortillas á me-
dida q:-ie las hace. 

Tlaxealteea T L A X C A L - T E C A T L : Ttaxcalla ó Tlax-
callan, Tlaxcala ( V.), antiguamente 

reino de una tribu nahoa, y hoy Estado 
de la República; tecatl, desinencia gen-
tilicia que significa, el que está, el habi-
tante de « Oriundo, ó habitante 
de Tlaxcala, ó lo perteneciente á este 
lugar. » ( 2 ) 

Zacat ' lascal ZACA-TLAXCALT.I: zacatl, zacate ( V . ) ; 
Zaca t l a sca l e tlaxcalli, pan: H Pan de zacate.») Plan-

ta pai ásita de la familia de las convolun-
láceas.—Se usa para pintar de amarillo 
los pisos de madera.—Se le da el nom-
bre de « pan de zacate, » por la forma 
de panecillos que se le da á la planta pa-
ra su expendio. ( i ) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

T l a x e a l n a m a c o - TLAXCAL-NAMACO-YAN: tlaxcalli4 pan; 
y a n namaco,se vende 6 venden; yan,expresa 

el lugar donde se ejecuta la acción del 
verbo á que se junta: u Lugar donde se 
vende pan.» 

T l a x c a l p i a l o y a n T L A X G A L - P I A L O - Y A N : tlaxcalli, pan; 
pialo, voz impersonal de pia, guardar 
yan,partícula que expresa el lugar don-
de se ejecuta la acción del verbo á que 
se junta: i. Lugar donde se guarda pan » 

Tlaxcala ( T L A X C A L - L A N : tlaxcalli, pan; lan, 
junto ¿: « Junto al pan. » ( 3 ). Nombre 
del Estado y ciudad capital del antiguo 
reino ó república de llaxcallan. (Véa-
se Tlaxcal teca y la nota 2 ' ) 

T l a x c a l a t i l o y a n T L A X C A I . - L A T I L O - Y A N : tlaxcalli, pan; 
tlatilo. voz impersonal de tlalia, que-



f- ' If 

marse; yan, lugar en que se ejecuta la 
acción del verbo: «Lugar en que se 
quema pan.» 

Tlaxcaltecapa. . . ( Véase la nota 2 a ) 
Tlaxcaltongo ( TLAXCAL-TON-CO: tlaxcalli, pan, ó 

tortillas; tontli,expresión de diminutivo 
despectivo, co, en: En ( donde hacerf) 
el pan, ó tortillas corrientes. » ) Nom-
bre de una plazuela de la ciudad de 
México. 

NOTAS. 
I I ' 
l • 

muy delgadas, y usan de ellas para teñir ó pintar. » 
J^atín técnico: Cuscuta amei-icana, L. 

Qui-art±? tlaxcaltecas, después de l ibrar batallas terribles contra los Con-
a l

f
f i a f u , e r 0 n v e n c i d 0 8 ' h i c i e r o n f i a n z a con H. Cortes 

revé« de S « t f - > m e n t ^ - e n k c o n c l J
u i s t a d e México.- Por este servicio los 

formar c o S £ V n 1 , C O n C e K , e r 0 n g r a n - d e s P ^ e g i o s , >' ^ e r o n escogidos para 
a
 c « ^ u i s t a d o s en diversos lugares d e la Nueva 

España, A estas colomas ó pueblos se les dió el nombre de TlaxcaÜecapan. 

3 TTI U O.L r 7. 
nificado ! íL n n m t e " , c e q,'-le . a n t e s 8 e l l a , n a b a Texcaüa. Si es así, el sig-
s u s c i n U m e n l ^ S j u m u > \ d l 8 t i n t ( \ - A este propósito, después de referir 
S I S ™ , 1 ! ? %Ue h b r a , r o n 1 0 8 tlaxcaltecas á Hernán Cortes, en el 
d^Tlaxcala Z ' J Z T fe" d e r r o t a d o s l o s primeros, agrega: « Como los 
ronse v T o r n e n ™ ^ ? U G h a b í a a n t e a d o á sus soldadosy otomies, espanta-
sobre el negocio T r f ^ ^ l u f 5 ° . s e Í u u t a r o n á consejo, v confirieron todos 
S Í E r i S a l d m n , d e g U C r r a con t r i los Españoles ó si se 
riciainente v tívlf a f r ^ i 8 a h e ' . a

1
0 s <JU? ^ s otomies son muv valientes y pelean. 

un a b a i r v cermr L ^ ^ ^ " 0 8 n i n g u n a « O t e a d a hubo en ellos* que en 
bien que los recdiamni n i destruyeron; ¿ qué podemos hacer nosotros ? ¿ será 
u o 3 e r ¿ d a 1 T ' y l°f t 0 m ? m 0 ! P ° r esto es mejor que 
birlos de paz v to^a r ín«™! y - M Í a ™ r d a T O n 1 « señores de Tlaxcala de reci-
con gran muíri X Í J ^ a m i g 0 S - f a l i « r o n l u e P ° a ñ o r e s y principales 
gandITelTos aahKlarnn ^ e m e S f ^ g 4 d o s d e c o m i d a d e todas maneras. Lle-
« e n d o ¿ de donde soL vosotríw" á P ' « ? r n a n d o Cortes, y él los pregunto di-
y venimos á r e d b i S o o ^ n . í f ^ ^ s o r a o s d e l a ciudad de Tlaxcala 
á nuestra t i e r r r S ,, ?• ?taam<» de vuestra venida: habéis llegado 

u&.ira tierra, seáis m u y bien v i u d o s , es vuestra casa v vues t ra t ie r ra donde 

«•tais, que se l lama Qnauhttxcaüa. La ciudad que ahora se llama Tlaxcala, 
intes que viniesen los Españoles se llamaba Texcalla. » 

No estamos de acuerdo con la observación de Sahagún, por que Bernal 
Diaz, que entró con Cortes á Tlaxcala en veititres de Septiembre de 1519, en 
todos los pasajes referentes á Tlaxcala ( que son muchos ), f-iempre emplea el 
nombre Tlascala. Además, el jeroglifico de este lugar ( V. ) da la significación 
de Tlaxcal-la, ó Tlaxcal-lan, y no el de Cuauhtexcalla 6 Texcalla que trae Saha-
gún. 

El P. Clavijero confirma nuestra aseveración, pues dice.- « Por la abun-
dancia de maíz » se dió á su capital el nombre de « Tlaxcallan, esto es, t ierra 
de pan.» 

L E C C I O N L X X X V I I . 

T L E T L , lumbre, fuego; bajo la forma T L E . 

Clecuil. Tlecuil.. T L E - C U I L L I : tletl, fuego, lumbre; cvi-
líi, ?) Brasero de los indics, que 
consiste en una fogata rodeada con los 
tenamascles ( V) , sobre los cuales des • 
cansan los trastos que se ponen al fue-
go.—El P E C A D O R M E X I C A N O dice: 
« Hogar ú hornilla formada con tres 
» piedras sobre las que se coloca el co-
» mal para las tortillas, ó la olla para 
» guisar la comida; en el espacio que 
» dejan las piedras se acomoda la leña 
» ó el carbón. » 

0 !emole T L E - M O L L I . (Véase en la lección 55a) 
Teocuil. Tocuil . T L E - O C Ü I L I N : tletl. fuego; ocuilin, gu-

sano: Gusano de fuego ó cáustico. ») 
JEspecie de cantárida, que se emplea 
como remedio contra la lepra. 

Tepacle ( T L E - P A T L I : tletl, fuego; j alli, me-
dicina: » Medicina de fuego; pero 
advierte Ximénez: « Llámase á esta 
planta tlepaili. no porque sea de natu-
raleza de fuego, sino por la conocida 



virtud que tiene de socorrer á los ma-
les de causa fría ») Planta medi-
cinal á la que se le atribuyen mucha» 
virtudes curativas. (Véase en la lec-
ción 70 a ) 

( T L E - M A I T L : tletl, lumbre; maitl, 
mano: «Lumbre manual. ») Braserito 
de barro, manual, en que se quema el 
copal para incensar á los santos en los 
oratorios ó santoscali (V.) de los indios. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . ' 

Tlcco TLE -CO: tletl, fuego; co\ en: « En el 
fuego. ») 

Tlecoac T L E - C O A - C : tletl, fuego; coatí, culebra; 
c, en: « En la culebra de fuego. » (Vé-
se Tlecoate en la lección 26a) 

Tlecuilhuacán... T L E C U I L - H Ü A - C A N : tlecuilM, clecuil 
( V.); fina, expresión de tenencia; can, 
lugar: » Lugar de los que tienen cle-
cuil ó fogón.—Como todos las casas de 
los indios tenían clecuil ó fogón, no se 
percibe el sentido etimológico de la pa-
labra. 

riemaco T L E M A - C O : tlemaitl, incensario de 
mano, tierna ( V.); co, en: « En (don-
de están) los incensarios de mano. » 

LECCION LXXXVIII 
T O C H T L I ó T U C H T L I , conejo; bajo lo forma T O C H Ó TUCH. 

Ayotoste A Y O T O C H T L I . (Véase en la lec-
ción 14*) 

Tierna 

•i . \ , 

\ 

T o c h o m i t e ( T O C H - O M I T L Í tochtli, conejn; omití, 
pelo: « Pelo de conejo.») Hoy se dá 
este nombre á una especie de estam-
bre de lana de colores, con que se ador-
nan las indias su tocado, y bordan sus 

» camisas, huípiles y chincuiles. ( 1 )• 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

GuatuSCO—Hua- ( C U A U H - T U C I I - C O : cuahuitl, árbol; 
tllSCO tuchtli, conejo; co, en: « En el cone-

jo; de los árboles.») Llamaban los in-
dios cuauhtochtli á una especie de ar-
dilla que vive en los árboles. ( 2 ). 

OlIietUSCO O M E - T O C H - C O : orne, dos; tochtli, co-
nejo; co, en: «' En dos conejos,» lite-
ralmente; pero O M E T O C H T L I era una 
fecha del Tonalamatl, de que hicieron 
los nahoas una divinidad; así es que el 
nombre es hagiográfico y significa: «En 
( donde está ) Ometochtli. (V). (7). 

Tochapa T O C H - A - P A N : tochtli, conejo; a ti. 
agua; pan, en: « En agua del conejo.» 

Toclltlaco T O C H - A T L A U H - C O : tochtli, conejo; 
atlauhtli, barranca; co, en: « En la 
barranca del conejo ó de los cone-
jos (3 ) -

Tocll-congo T O C H - C O M - C O : tochth, conejo; comitl, 
olla; co, en: « En las ollas de los co-
nejos » ( 4. )• 

Tochimilco T O C H - I - M I L - C O : tochtli, conejo; i. su; 
milli, sementera; co, en: « En su (la ) 
sementera de los conejos.» ( 1 ). 



virtud que tiene de socorrer á los ma-
les de causa fría ») Planta medi-
cinal á la que se le atribuyen mucha» 
virtudes curativas. (Véase en la lec-
ción 70 a ) 

( T L E - M A I T L : tletl, lumbre; maitl, 
mano: «Lumbre manual. ») Braserito 
de barro, manual, en que se quema el 
copal para incensar á los santos en los 
oratorios ó santoscali (V.) de los indios. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . ' 

Tlcco TLE -co: tletl, fuego; co\ en: « En el 
fuego. ») 

Tlecoac T L E - C O A - C : tletl, fuego; coatí, culebra; 
c, en: « En la culebra de fuego. » (Vé-
se Tlecoate en la lección 26a) 

Tlecuilhuacán... T L E C U I L - H Ü A - C A N : tlecuilM, clecuil 
( V.); fina, expresión de tenencia; can, 
lugar: » Lugar de los que tienen cle-
cuil ó fogón.—Como todos las casas de 
los indios tenían clecuil ó fogón, no se 
percibe el sentido etimológico de la pa-
labra. 

riemaco T L E M A - C O : tlemaitl, incensario de 
mano, tierna ( V.); co, en: « En (don-
de están) los incensarios de mano. » 

LECCION LXXXVIII 
T O C H T L I ó T U C H T L I , conejo; bajo lo forma T O C H Ó TUCH. 

Ayotoste A Y O T O C H T L I . (Véase en la lec-
ción 14*) 

Tierna 

•i . \ , 

\ 

T o c h o m i t e ( T O C H - O M I T L Í tochtli, conejn; omití, 
pelo: « Pelo de conejo.») Hoy se dá 
este nombre á una especie de estam-
bre de lana de colores, con que se ador-
nan las indias su tocado, y bordan sus 

» camisas, huípiles y chincuiles. ( 1 )• 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

GuatuSCO—Hua- ( C U A U H - T U C I I - C O : cuahuitl, árbol; 
tllSCO tuchtli, conejo; co, en: « En el cone-

jo; de los árboles.») Llamaban los in-
dios cuauhtochtli á una especie de ar-
dilla que vive en los árboles. ( 2 ). 

OlIietUSCO O M E - T O C H - C O : orne, dos; tochtli, co-
nejo; co, en: «' En dos conejos,» lite-
ralmente; pero O M E T O C H T L I era una 
fecha del Tonalamatl, de que hicieron 
los nahoas una divinidad; así es que el 
nombre es hagiográfico y significa: «En 
( donde está ) Ometochtli. (V). (7). 

Tochapa T O C H - A - P A N : tochtli, conejo; a ti. 
agua; pan, en: « En agua del conejo.» 

Toclltlaco T O C H - A T L A U H - C O : tochtli, conejo; 
atlauhtli, barranca; co, en: « En la 
barranca del conejo ó de los cone-
jos (3 ) -

Tocll-congo T O C H - C O M - C O : tochth, conejo; comitl, 
olla; co, en: « En las ollas de los co-
nejos » ( 4. )• 

Tochimilco T O C H - I - M I L - C O : tochtli, conejo; i. su; 
milli, sementera; co, en: « En su (la ) 
sementera de los conejos.» ( 1 ). 



Toclitlineteco- T O C H T L - 1-NETECOYAN5 tochtli COne-
y a n jo; i, su; neíecoyan. lugar donde se es-

conden: « Su madriguera de los cone-
jos. » ( 5 ) 

Tnxpan ... T C C H PAN: tuchtli, conejo; pan, en: 
« En los conejos. » 

Tuxtla T U C H - T L A N : tuchtli., conejo; tlan jun-
to, cerca: « Junto del conejo » ( 8 ) 

Tuxtepec T U C H T E P E - C : tuchtli, conejo, tepetl, 
cerro; c, en' " En el cerro del cone-
jo. » ( 9 ) 

NOTAS. 

• • • ' e n Ia P a ' a b r a tochomitl tiene omití la significación de « pelo,» pues 
significa « hueso;» « alesna, » « punzón. .. Aunque obscuramente, algo explica 
el Lie Borunda esta diversa significación, en el pasaje siguiente: « Al torzal 
UamaliiUli, lo fabrican hoy las mugeres naturales con lana cardada por medio 
oe la cabeza espinosa del cardo svlvestre, distinguida por uitzkiUzontecomatl, 
caveza t/.ontecornatl, del cardo uitzkilitl, siendo esta ultima parte compuesta de 
> 7 >a "preciable kilitl, de espina uiiztli, con que se anotó á la Poblacion Uiíz-
kUucan, en dos partes o lugares uccan, hai cardo uitzkilitl. Así cardada la lla-
man tochomitl, significativo de pelo de conejo, ó contraposición de suavidad á 
la dureza que supone su compuesto de hueso omití, de conejo tochtli: descu-
briendo también la aplicación del frasismo al torzal, que de tal pelo se fabri-
caba el mugen! quando aquí no se conocía lana.» 

V P ™ ? 1 T e S t W i ° P ú s o u l ° " N o m b r e s Geográficos Mexicanos del Estdo de 
S z „ ' " [ l ^gu íen te etimología de Huatusco: « Probablemente es 
f ffi J Hueytochco, que se compone de huey, grande, de tochtli, conejo, 
V\ TnritH ¿2 "u < d o n d e e 8 t á ó s e venero ) el gran conejo.» 
I v i S d . e n t r e i o s n a h o a s - P ° r s e r el nombre de uno de sus años, 'una 

El Dr. Peñafiéí t raduce: « Grande lugar del conejo. • 
S 1 f l e u t e etinología: Huadochco, comp. de kuucqui, 

^ c o ó d i t í in ° T ' y d e C,V' en '" -v s i -" i Ü L ' a - " E n ( está ) el conej¿ 
S n ^ t ; ™ ? p a r t : c e C a S t ¡ M l a P a l a b r a ' porque los vociblos que 
S e o n e e l Z I T T ' ™ ™ s U a b a ' C e n t r a r en composición; de 
S < lorrii?™ debería ser Bacxcatochco, como se observa en Micckxo-

1 flür d e 1 0 3 y e r t o s , » compuesto de micqui, muerto, v de xochül, flor.. 

3.—Toch-atlanh-co t iene la misma estructura qu<? Xai-atíauhrco, Ja ladao» 
( V ) . Es pues inexacta la etimología que el Dr. Peñafiel da diciendo qus 
Toch-atla.-co se compone de tochtli, conejo, alia, aguas, co, final de lugar. 

4.—La etimología del Dr. Peñafiel es: tochtli, eonejo, conetl, hijo, co, en. 
Cuando conetl entra en composición, sólo pierde las finales ti y toma por su-
fijo la posposición c y no co, de suerte que el nombre debería ser loch-cone-c, 
«En el conejito ó gazapo. » 

El jeroglifico de Toch-congo tiene un signo sobre el tochtli que no corres-
ponde á ninguna de las significaciones dadas. 

5.—En este nombre conserva tochtl 1 las letras ti por qu® sigue la vosa! i y 
entonces puede suprimirse ó no la silaba final. 

6.—Borunda dice: « Tochmüco, dent ro co, de la sementera m'-tti, del co-
nejo tochtli-, alude á los dos picachos nevados vistos desde aquella Poblacióu. 
cuio plan tratsdo de sementera de ellos, lo fecundan sus vertientes. » 

7.—Borunda dice « Como el hueso también es symbolo de duración, y el 
conejo de habitadores en Cuevas, y algunos picachos verticales iguales, y vis-
tos á distancia competente se asemeján á las orejas del conejo, se trató á algu-
nas de las serranías que los presentan de Tuclitepec, dentro c, de la tierra 
tepetl, del conejo tuchtli, advirt iendo juntamente libertadas algunas personas 
en cuevas, en aquella era memorable.»—Pasaje ininteligible, como todo lo da 
Borunda. Hemos puesto ésta y otras muchas etimologías, aunque erróneas, 
de tal autor, para que no se crea que nos desentendemos de ellas, y no las exa-
minamos para combatirlas, por que seria necesario escribir un libro mas volu-
minoso que el presente. Además, para el que esté iniciado en esta clase de 
estudios, saltará á su vista, en la mayoría de los casos, la inexactitud en la 
interpretación de los nombres. 

8.—Por que es desconocida y por que lo seguirá siendo, ponemos en esta 
nota la curiosa descripción que de la pr imera erupción del volcan de Tuxtla 
hace Don Carlos M Bustamaute en la Historia de las cosas de Nueva-España, 
del P. Sahagún, obra leida r or muy pocas personas. 

Dice el Sr. Bustamante: •« El día 22 de Mayo de 1793, reventó el volcan 
de fuego de Tuxtla en el obispado de Oaxaca, á Sotavento de Veracruz. A 
poco dé haber salido el sol, se notó en Oaxaca donde yo me hallaba, que el 
disco de éste astro se presentaba de colos amarillo, según lo describe Mr Rollin, 
cuando refiere la muer te de Jul io Cesar en Roma: fue aumentándose la opaci-
dad de modo, que á las dos de la tarde apenas se veía como un crepúsculo. 
Desde bien temprano comenzó á esparcirse una ceniza muy sutil, la cual so 
aumentó tan extraordinariamente, que en los campos del Valle grande de Zu-
natlán, subió á cuatro dedos, y en el pueblo de Exut la se consternaron sus 
moradores en términos, de hacer procesión de penitencia, sacando á Nt raSra 
d"1 la Soledad; ignoraban aquellos campeemos que aquella que lloraban como 
una calamidad, era un beneficio del cielo, como les mostró despuss la espe-
riencia, pues aquella ceniza abonó tanto la tierra, que jamás han recogido una 
cosecha mas abundante de semillas. 

Al hacer la exploción el volcan, se oyó en el castillo de Perote una de-
tonación tan terrible y continua, que el gobernador de aquella fortaleza pues 
un extraordinario al virev Conde de Revill* Gigedo. diciéndole que presumía 
fuase efecto de un dásám barco de tráncese« en l.i c*»t3-, ( pues entóneos estaOa 

* 
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España en guerra con aquella nación, por la decapitación de Luis X V I ) Sú 
pose dentro de breve la verdadera causa de aquellos truenos, y el gobierno 
mando que D. Mariano Moziño que entonces estaba en Oaxaca, v pertenecía 
a la expedición botánica, fuese á reconocer dicho volcan. Efectivamente nrac-
tico el reconocimiento con exactitud, v formó una relación muy circunstan-
ciada en castellano, y en unos versos latinos bastante bellos. Yo posei este 
precioso documento, pero cayó en manos de los enemigos de nuestra Ynde-
pendencia, cuando me sorprendió con el Gral Rayón el coronel D. Luis de la 
Aguila con mil caballos en Zacatlan, la mañana del 25 de setiembre de 1814 
donde todo lo perdimos, menos el honor. Debe notarse, que de Oaxaca a'l 
lugar del volcan, bien hay 130 leguas, y por aqui se conocerá lo fuerte de la 
explosion. Esta ceso á poco de su primitiva fuerza, y los daños habia-i sido 
grandísimos, á no haber tenido el cerro de la erupción otro inmediato donde 
caían las lavas que arrojaba. Cuando se aprocsima un temporal de aguas, se 
oyen graode* retumbos hasta Zacatlán de las manzanas, sin duda por que ha-
bra alguna ornpi la del mar, ó por las quiebras de las montañas en euya épo-
ca hace sus revoluciones periódicas. •> 

9.—Vease la nota 7. 

LECCION L X X X I X . 

T O M Á T L , tomate; bajo la forma T O M A . 

R O M A T E T O M A T L . Frute muy usado como con-
dimento, y principalmente para mitigar 
los ardores del chile (V.), producido 
por una planta de la familia de las solá-
neas.—8. Jitomate. ( i.) 

I ostomate ( C O Z - T O M A T L : coztic, amarillo; tomatl, 
tomate (V ;<Tomate amarillo.») Planta 

r medicinal de flor amarilla. ( 2 ) 
^oyotomate (Covo TúiAhTUcoyotl, coyote (vi); 

tomatl, tomate (V.): «Tomate del 
coyote. ») Especie de tomate cuya raíz, 
sumamente amarga, se emplea en los 
partos. ( 3 ) 

T O M A T E ( X A L - T O M A T L : *alli. arena; tomad, 
tomate ( 8.): Tomate de arena ó areno-
zo. 11) Planta de la familia de las solá-

* ."'3 

náceas, cuyos frutos del tamaño y forma 
de un tomate pequeño con muchas y 
menudas semillas ó pepitas como arena 
son comestibles, y las hojas tónicas y 
anodinas. ( 4 ) 

Jitomate (Xic-TOMATL: xictli, ombligo; tomatl, 
tomate (V.): " Tomate de ombligo, H) 
El fruto de este nombre presenta, en 
efecto, una especie de ombligo en el 
lugar de la inserción del pedúnculo.) 
Fruto de una planta indígena de la fa-
milia de las solanáceas, muy usado co-
mo condimento. ( 5 ) 

Tepetomate ( T E P E - T O M A T L : tépetl, cerro; tomatl, 
tomate (V.): « Tomate del cerro ») 
Madroño, cuyas raíces se emplean para 
excretar los malos humores; y la made-
ra, en la ebanistería. ( 6 ) 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

Tomatepec T O M A - T E P E - C : tomatl, tomate ( Y . ) ; 
lepetl, cerro; c, en: « En el cerro de 
los tomates. » 

Tamatla T O M A - T L A : tomatl, tomate ( V.); tía, 
partícula colectiva: " Tomatal, u 

Tomatlán TOMA-TLAN: tomatl,tomate (V.); tlan, 
junto ó cerca: «Junto á los tomates.» 
( 7 ) 

DERIVADOS. 
Tomatal Plantío de tomates. 
Tomatera La que vende tomates, y, en gene-

ral, la que vende verdura ú hortaliza. 



Tomat i l l o Especie de tomate que llaman "de 
culebra." 

Tornatelo El cisticerco de algunos animales 
por la apariencia que tiene de pepitas 
ó semillas de tomate. 

Entomatado Guisado en salsa de tomate. 
Ji tomatal- Plantío de jitomates. 
«ritornatela La que vende jitomates. 

Parece tomatera. Parece placera ó verdulera; aludien-
do á Jos altercados frecuentes y escan-
dalosos que tienen tales mujeres, en-
tre sí y con sus marchantes. 

Fundillo de j i t o - Se dice de la persona que tiene 
mate muchas almorranas. 

T o m á T ™ r í á C ' A n T n d a S Y ( a n . d e comprobar el del apostol Santo o más por el Anahuac, dice del «tomate:» «De esta producción u«an ios 

eó eS len tivoP v a ^ f ^ a l en laP brazas : -v feiendo ^bidoque su ju-nnnn.l v , , ' y
 t , dolores de garganta, ya en ardores de espaldas v de 

u 2 £ d?Tol°íenC1^f 61 dÍ3tÍntlV0 tmviÜ se ''«compone, resul-6 I? ?st0-es a§ua d e Tomás. ( V. Tizar ) Latín técnico: Physalis vulgaris, L. 
2.—Latín técnico. Physalis coztomaü, Moc y Seseé. 
3;—Latín técnico: VUer mollis, H. E. K. 

Se conoce también con los nombres de ahuilote ( V. ) y de uvolano, El 
Sr. 'D. Melchor Ocampo dice que coyotomate es lo mismo que coscomate y que 
como adjetivo, significa: «lo que tiene color ayescado. » Una y otra asevera-
ción son falsas. Coscomate significa un objeto muy distinto, como se verá en 
su lugar. Coyote, CQmo adjetivo, es lo que significa «color ayescado,» esto es, 
« color del animal coyote;» así es que coyotomate significará « tomate color da 
coyote. » [ V. coyote. ] 

El P. Sahagún, hablando de las yerbas que se comen crudas, dice: « Hay 
una yerba que se l lama coiotomatl, nace en ella una frutilla, que es como los 
tomates chiquitos, que se llaman miltomatl, t iene la cobertura amarilla son 
dulces, traban un poco de la garganta, son comestibles: la raíz de esta yerba 
si se bebe, 110 mucha, sino templadamente , es medicinal, limpia los intestinos 
las_mugeres_que crian la beben, purifícaseles la leche con ella. » 

4.—El P. Sahagún, hablando de las yerbas que se comen crudas, dice.-
«Hay una frutil la que se l lama xaltomatl, ó xaltotomcitl, que es fruta que se ha-
ce en una yerba que se llama xaltomaxihuitl: esta frutilla alguna de ella es 
blanca, y otra negra, es muy zumosa, dulce y redonda: la raíz de esta yerb e? 
comestible, cruda, asada y cocida. » 

El Sr. Calero dice: «sus hojas cocidas en manteca de puerco, y machaca-
das en la forma de cataplasma, se aplican para ablandar los tumores y mitigar 
los dolores.» 

Latín técnico: Saracha jaltomata schl. 

5.—D. Jesüs Sánchez, refiriéndoce al jitomate, dice: " En Europa se le 
llama " " tomate " dándole el nombre que corresponde al f ru to de otra plan-
ta de la misma familia, Physalis vulgaris, L. ambos frutos son bayas, el tomate 
es blanco amarillo, liso en su superficie, cubierto con un cáliz acrescente ó 
induvium, de forma esférica y de 2 á 4 centímetros de diámetro: el j i tomate es 
casi siempre de un color rojo, deprimido en el sentido de la dirección del pe-
dúnculo que lo sostiene; su superficie, aunque lisa, presenta lineas de hundi-
miento, no tiene induvium, y su tamaño puede ser de 6 á 10 centímetros en su 
mayor d i áme t ro . " 

Latín técnico: Lycopersicum esculentum, D. C. 

6.—Latín técnico: Arctostaphylos tomentosa, Dongl. 

7.—Borunda cree que Toma ti án es el nombre de los baños del Peñón, y 
que significa: « Aguas de Tome, » esto es, del apostol Santo-Tomás, que vino 
á predicar el Evangelio á México. Despues dé decir que Santo-Tomás les en-
sefió'en el Brasil de cuales manjares habian de usar sin miedo, ni sospecha 
de enfermedad, ni de muerte, agrega. "Si en aquella América se averiguó la 
tradiccion de tales conocimientos en la naturaleza, en Hueva España todavía 
los instruie semejantes el Ydipma antiguo dominant" en ella, y las cos tu-ub^s 
de sus Naturales, usando de singulares Yerbas y Plantas para deter.ni'i d s 
enfermedades, obstinadas á las "mas delicadas Medicinas. Si en aquella se 
conservó hasta el nombre Tome del Apostol en esta también, no solamente 
bajo el de Gemelo, sino el mismo Tome. 

Permanece en esta Ciudad en su ex t remo oriental, y por ello mas cercar o 
á la solitaria tumorosídad peñascosa conocida por Peñón donde existen las 
Aguas Atermales, el distintivo TomaÜan, sin que haya vestigio ni memoria 
de que el terreno que lo conserva extensivo basta el Hospital de Leprosos de 
S. Lázaro, haya sido destinado en algún tiempo á solo cultivo del tomate, ó 
Solano pomífero de Naturalistas, y el qual siembran los Naturales entre otras 



hortalizas, en Camellones aun de loe distantes de tal terreno. Es también de 
atender que las nomenclaturas topográficas, aluden todas á Mounmentos per-
manentes, aun las relativas á producciones que lo son indeleblemente; sin 
aver tradición ni memoria de la anotacion con que se dist ingía á tal Peñón 
que aquel terreno Tomatlan cerca Ulan, del tomatl, lo descubre t ra tado ñor 
•emejanza á esta producción. " 

8.—Latín técnico: Physalis angulaia. L. 

LECCION XC. 

T O N T L I , sufijo que connota pequeñez, desprecio; bajo la 

formas T O N y T O N T L I . ( I ) . 

Aguatón ( A H U A - T O N : ahuatl, encino; tontlif 

pequeño: « Eneino pequeño. » ) En-
cinillo; especie de capulin silvestre. 

Aauenuete A H U E H U E - T O N . (Véase en la lec-
ción 5a y su nota 10a ) 

Nacatón ( N Á C A - T O N : nacatl, carne; tontli, ex-
presión de diminutivo: «Carnudito,» 
si es quo puede traducirse esta palabra 
al castellano.) Pollo que no tiene plu-

p mas. ( V. chinacate.) 
riltoncle ( P I L - T O N T L I : pilli, hijo, niño; tontli, 

diminutivo despectivo: « Hijuelo. » ) 
T Muchacho. ( i ) 
lscaton ( Y C H C A - T O N Í ichcatl, algodón; tontli, 

expresión de diminutivo: «Algodon-
cillo.») Sólo se usa este aztequismo en 
la locución « Cabeza de iscatón, » CA-
BEZA DE ALGODONCILLO, nombre que se 
da despectivamente á los que tienen la 

H h + A cabeza canosa. 
maxtlatón ( M A X T L A - T O N : maxtla, braga, tontli, 

diminutivo despectivo; «Bragueta. ») 
Nombre despectivo de ua tirano de 
Azcapuzalco. 
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N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

A z c a p o z a l t o n g o - AZÓAPUTZAL TON-CO: atcapiitzalli, 
hormiguero, ó el pueblo Azcaputzalco; 
tontli, diminutivo despectivo; co, en: 
« En los hormi«ueritos, » ó « En Azca-
puzalquillo. » ( V- Azcapuzalco.) 

A t l a t o n g o A T L A N - T O N - C O : Atlan, pueblo de 
este nombre; tontli, diminutivo despec-
tivo; co, en: « En el pequeño Atlan, » 
ó « Atlancillo. » 

MiztOll-. ( M I Z - T O N : miztli, león; tontli, dimi-
nutivo despectivo que cambia la signi-
ficación del nombre: « Gato, » esto es 
'iLeoncillo.u ) Es el nombre de un cerro. 

Tepetongo T E P E - T O N - C O : tepetl, cerro; tontli, di-
minutivo despectivo; co, en: « En el 
cerrillo. » 

NOTAS. 
1.—Timlli denota en general diminución, pero, en muchos casos, connota 

hunillación. menosprecio, abatimiento ó denuesto, y algunas veces humildad, 
v equivale á nuestras desinensias ¡lio, velo, antro, etc; v. g. tepe-ton-tli, cerrillo; 
huehueton, vejezuelo; tlatquihuacátontli, ricacho; etc, etc. Aveces muda la 
signifi -acón del nombre; v. g. miztli, león; mizton, gato. A veces connota la 
diminución i teológicamente; v. g. piltzintli, niño; pil tonth, muchacho. 

V. Tzinlli, sufijo. ). 

L E C C I O N X C I . 

T Z A C Ü A L L I , cerradura, tapón, compuerta, y fig, pirámide, 
templo; bajo la forma T Z A C U A L . 

— NOMBRES GEOGRAFICOS. — 

Azacualco ( A - T Z A C U A L - C O : ai/, agua, tzacüalli, 
tapón, derivado de tzacua, tapar ó ce-



rrar; co, en: « En (donde está) el tapón 
del agua, » esto es, alguna compuerta 
que impida la salida ó entrada del 
agua. ») ( i ) . Lugar situado en la mar • 
gen del lago de Tezcoco, que existe 
todavía al norte de Guadalupe-Hidalgo, 
donde moraron los Aztecas, en su pere-
grinación, en 934 de nuestra era — 
También se llamó Alzacualco uno de 
los cuatro barrios en que dividieron los 
Mexicanos la ciudad de Tenochtitlán, 
que corresponde al actual barrio de 
San—Sebastián. Como estos lugares 
estaban situados en las márgenes del 
lago, ha de haber existido en ellos al-
guna obra hidráulica de tantas á que 
daba lugar la hidragogia de los Tezco-
canos y de los Mexicanos, y de esa obra 
tomaron nombre los lucrares. 

Coazaciialcos COA-TZACÜÁL-CO coatí, culebra; iza-
( juasacualcos . . . . cualh, lugar donde se encierra, co, en: 

« En ( donde está) el lugar que encierra 
u oculta la culebra, » esto es, el dios 
Coatí. ( 2 ) 

Zacualco... TZACCAL-CO: tzacualli, templo cerra-
do; co, en: « En el templo que eneie-
rra algún dios. » (3 ) 

Zacualpa T Z A C U A L - P A N : Izacnalli, lo que tapa, 
oculta ó encierra algo, derivado de tza-
cua, « atapar ó cerrar algo » ( Molina.)-

• pan fin: «En el encierro ó tapadero. »(4) 
Zacualtipan TZACUAL-T- ICPAC: tzacualli, encierro 

£ ^ a d u r a , ó letra diacrítica; icpac; so-
bre: « Sobre el encierro, » aludiendo 
a algún templo. ( V. Zacualpan.) 

DF.KI VADOS 
Zacualtipana 

NOTAS. 
1.—Al escapar los Aztecas de la se rv idumbre de Cnlhuacan, se fueron á 

un punto que existe todavía al Norte de Guadalupe Hidalgo, que entonces 
estaba á la orilla del lago de Texcoco, y esto pasaba en 934 de nuestra era. 

El Sr. Orozco y Berra, in terpretando un jerogltico del Sr. Sigüenza y 
Góngora, sobre la peregrinación de los Aztecas en el Valle de México, ha lla-
mado á ese pueblo Azacualco. El jeroglifico lo forma un grupo compuesto de 
una garza, axtatl. del simbolo del agua, atl, y de una olla, comitl; y el Sr. Cha-
vero, juzgando sobre la interpretación del Sr. Orozco, forma el vocablo en el 
siguiente orden: garza, az; agua a, orilla co, y el final aleo: Az-a-co-alco: Sal-
vo el respecto que se debe a estos dos mexicanistas nos atrevemos á asegurar 
que la interpretación no es exacta. Los signos del jeroglífico son puramente 
mnemónicos ó recordativos de las silabas iniciales de las palabras que forman 
el nombre, y los Sres. Orozco y Chavero los toman por fonéticos y aun ideo-
gráficos. 

El Sr. Olaguibel, en su Chiowatologia del Estado de México, dice que se 
forma el nombre de akacuq, tapar ó cerrar el agua por medio de compuerta, 
de co. lugar, y que significa: « Donde se detiene el agua. »> En el fondo es 
acertada la interpretación del Sr. Olaguibel, pero no satisface los requisitos 
gramaticales. Si el verbo atzacua fuere elemento de la palabra, su estructura 
sería ésta Atzacualoyan. 

La voz tzacualli ha dado mucho que hacer á los etimologistas. 
El Sr. Olaguibel dice: tzacualli, pirámide. » Teniendo en cuenta que la 

forma de los tzacualli es casi ciempre piramidal, puede admitirse esa traduc-
ción. 

El Sr. Orozcó v Berra, interpretando el jeroglífico de Zacualpan dice: 
«Compuesto ( el jeroglífico ) de ira tzacualli, pirámide con una mano encina, 
ideográfico derivado de zaloa, «hacer pared ó engrudar, » V de cualli, «cosa 
buena» Zacualpan, «donde se hacen buenas paredes, donde se construye bien » 
Tzacualpan, «Sobre la pirámide. » 

Parece increíble que el sabio Orozco y Berra haya dado tal interpretación. 
La significación de «lugar donde se hacen Inicuas pandas » se dice en me-

xicano: Cvltepanchihvaloy'an, ó Huelzaloloyan. 
El Sr. Eufemio Mendoza dice que Tzacualpan significa: « Sobre el escon-

dite ó sepulcro,» porque tzacualli significa escondite « y á veces» sepulcro. 
Una cueva, oztótl, puede servir de sepulcro, ó escondite, y no por eso signifi-
ca una ú otra cosa. 

. Acción desleal ó alevosa || Hacer 
una zacualtipana: cometer una desleal-
tad ó alevosía.—-Ignoramos la tradi-
ción por la que se haya hecho prover-
bial la mala fe de los naturales del 
pueblo de Zacualtipan. 



El Dr. Peí i a fiel es el que más se acerca á la v e r d a d e r a in te rpre tac ión del 
vocab lo ; pero i ncu r r e en a lgunas i hexae t i t udes en la e s tuc tu ra de la palabra 

c e a ! í , : " f ) e b e escribirse Tetzacualco, d e or igen m e x i c a n o " lugar de cárcel " 
compues to d e lelzacurlizlli, pr is ión, y d e la final de lugar ; el jeroglíf ico es ideo-
gráf ico : un lugar fortificado. " 

Los yerbos act ivos ó t rans i t ivos en el id ioma m e x i c a n o v a n s iempre pre-
cedidos de las par t ícu las lia ó le, según que su acción se e j ecu ta en c o s i ó eu 
pe r sona ; estas par t ículas significan tía, a lgo ó a lguna cosa, v le algún El veri* 
tzacna, p o r e j emplo , ge c o n j u g a nUlatzama, yó enc ie r ro klgo, ó nitetzacua y< 

G " a n d ° s e e x p r f e s a l a ' ; e r s o n a P a ( ' ¡ en te se supr imen las 
par t .ca las lia y te, v g. „ coatzacua, yo enc ier ro la cu lebra . Los pirticinio 
S í ^ í f r d e r Í V ^ ° f d e C S t 0 S V e r b 0 S a c t i v o ^ conservan Jas ¿ n i l 
c u i a s í í a y le y g. tetzacuam, " e l q u e enc ie r ra á a lguno, " tlatzacuani, " e l mu» 
encierra a l g o " llalzacaaUztli, " e l ac to .le ence r ra r ó t apar algo, » tetzacuBi 

f n c e r r a r a o t ros ó encarcelar los . " ( Mol ina ) llatzacuaÜi, " donde 
se enc ie r ra alguna e o s , ; ' ' tetzacualli, ' ' d o n d e se e n c i e r r a á a lguno . ' ' 

' I . a t M K i c u a l l i la significación concre ta d e « cerca d e estacas ó 
de ramas , » que gene ra lmen te s i rve para encer ra r algo. 
se «unr ímen "l°J& , I , u ^ d e

1
d e t e r , l l i l l a r « el paciente es cosa ó pe rsona , entonces 

S ^ í t l C U l a S y p 0 , r e s 0 s e d i c e ' t ™ ™ « ^ el ac to de encerrar, 
é ^ Ü S ^ ' Z r r f ° en l 0 S " o m b r e s geográficos Tzacualpan y T,acud 

i e I ? a r
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t , c u l a s ' P u e s en los edificios que dan n o m b r e al lugar 
p u e d e n encerrarse i nd i s t i n t amen te cosas ó personas , ó unas y otras. * 
«e j l ! ! U n i f i c a c i ó n de telzacuahzlli " el ac to de encer ra r , e tc . ; ete.; 
n i ' ! ¡ i e n ? P u e d e s e r el e l e m e n t o pr inc ipa l de Ttaa.alc 
n o m b r e a l í n r a r S í f '< f , P e f i a f i e l , p o r q u e los edificios q u e d a n 
n o m b r e al lugar no son " a c t o s d e encer ra r " sino " lugares d e encierro " v 
a estos lugares se les l lama tzacüalli, como veremos de spués " 

Ó l e t 7 M c u a l l ? ' " i f u e r a n el e l emen to de Tzacualcoó 
S o m b r e s L e » ? * S e r i a n T«™«*™ ó Tetzacualizco, por que 
D r P e ñ a IP1 T Í t i e" al,ent.rar e» composición, solo p ie rden el k v el 
n á h u a t l P e r d e 1 ' ' 3 S ti,iales i z t l i> l o c u a l o p u g n a á la morfología 

te d e ' ° S Í V ° T m e x ¡ ? n ? s s e f o r m a n d e ' a voz pas iva del presen-
n a m a c í Z v v ^ ¡ f " ! 1 0 . en ,l> la final> ó en /i, si á o t ra p recede l, así de 
ce r rado e fo, ? ,' s e d e n v a . '^mactli, vend ido ; y de tzamulco, sov en-
3 ¿ S s E f 1 ' T W Y m - , C a s i todos los par t i c ip ios pasivos hacen 
etc etc der i va n e s t 0

¡
 z n c " a ' 1 s e t r aduce " enc ier ro , " " tapadera ,» etc. , etc. , de r ivado d e tzaxma, t apar ó cerrar . " 

t o r r e s p o l i ™ fo rma d e conos, de pi rámedes . de 
je tos de l ' f u C ' v L y l 0 S , d e ] a h a n h , , e c o s P a r a e n c e r r a r jovas, Ídolos, ob-

A l S m o , d i 6 0 ? cadáveres . A estos mon t í cu lo s huecos llamaban 
S L m m v f a f t 3 tzacüalli e ran cons t ru idos desde su base con pie-
l e s e n t o d o « ó ' J i Z d a b a , í g a n e r a l m e n t e la f o r m a de p i r á m i d e s con escalo-
á d V d e la p H m k l e 8 n n T d e S U S l a d ° S ; ? , e n e l jeroglif ico d e estos ponían al 

empleado v m l L - T ' P r f « g ^ e a r l a o b r a de m a n o que l.abian 
c l iando un cerro ó m n í ' i r ^ d e l°,S o t r o s t z a c u a t l i Q«e fo rmaban , aprove-
d e l a n i r á m i d e ían.Irí f ° n a t u r a L A l o s P«eblecí l los P u a d o s en torno 
C h i t u l a x Ó c h i S e t c ^ t o l ^ H r u n n o m b r e prop io , como Teotihuacan, 
al pueb lo en n . » l ! , , l e s d a b a n e l n o m b r e gener ico de Tzncnalpan v 
pueb los en la R e t f n h K ? e l

 n
t z a c u a ^ ' e l d e h u a i c o , y p o r eso hay tantos 

C S i f f i S f , l l e ^ ' a n e l " o m ^ r e de Zacua lpan , Zacuaíco: Cuan-
izacuaui es taba ded i cado á u n a d e i d a d par t i cu la r l l evaba el nombre de 

LECCION X C I L 

TZAPOTL, zapote; bajo la forma T Z A P O . 

Zapote.. . . (T ZAPOTL. Abreviación de cuauh-
Sapote* .tzapotl," árbol de zapote.n Las radicales 

de tzapotl son desconocidas. ) Arbol 
de diferentes especies, aborígenes de 
América, las cuales producen frutos de 
determinada clase. |¡ Fruto de esos ár-
boles. ( i ) 

Chicozapote ( XICO-TZAPOTL: «peruétano, fruta 
conocida »—dice Molina: comp. de xi-
cotU, jicote ( V ). y de tzapotl, zapote 
( V.): it Zapote del jicote.») ( 2 ) Arbol 
de cinco á ocho metros de altura, que 
se cría en la zona tórrida de América, 
con el tronco lechoso, y fruto con la 
figura, tamaño y color de un mamey 
tierno ó pequeño, y de un sabor ex-
quisito; la corteza es blanquizca; la pulpa 
blanca, con visos de color de rosa; los 
huesos duros, negros y puntiagudos. 
La madera del árbol es bastante buena 
para construcción. Nace sin cultivo, y 
eri algunos lugares forma bosques ente-
ros de quince á veinte kilómetros — 
Las semillas descortezadas, administra-
das en emulsión, son diuréticas. El 
tronco y el fruto producen el chicle (Y.) 
( 3 ) 

Melonzapote (Voz compuesta de la castellana me-
lón y del aztequismo zapote.) Nombre 
que dan en Jalisco á la papaya. ( V.) 

Tesonzapotc ( T E T Z O N - T Z A P O T L : tetzontli, tesóncle 
( V.); tzapotl, zapote ( V.): « Zapote-



El Dr. Peí i a fiel es el que más se acerca á la verdadera interpretación del 
vocablo; pero incurre en algunas ihexacti tudes en la estuctura de la palabra 
i ' ice asi: «Debe escribirse Tetzqcualco, de origen mexicano " lugar de cárcel " 
compuesto de lelzacurliztli, prisión, y de la final de lugar; el jeroglífico es ideo-
gráfico: un lugar fortificado. " 

Los yerbos activos ó transitivos en el idioma mexicano van siempre pre-
cedidos de las partículas lia ó le, según que su acción se ejecuta en cosa ó en 
persona; estas partículas significan tía, algo ó alguna cosa, v le algún El vérbo 
tzacua, por ejemplo, ge conjuga nUlalzama, yó encierro algo, ó „iletmena v„ 

C H a n d 0 s e e x ' " - e ? a l a > " a paciente se suprimen las 
part.calas lia y te, v g. „ coatmma, yo encierro la culebra. Los pirticimo 
S í ^ í f r d e r Í V ^ ° f d e C S t 0 S V e r b 0 S a c t i v o ^ conservan Jas ¿ n i l 
cuiasí ía y te y g. tetzacuam, " e l que encierra á alguno, " tlat7.ac.vaw, "e l míe 
encierra a l g o " tlatzacualiztli, " e l acto .le e n c e r r a r é tapar algo, » letzacuSi 

f n c e r r a r : t otros ó encarcelarlos. " ( Molina ) tlatzacuaÜi, " donde 
se encierra alguna eos , ; ' ' letzacualli, ' ' donde se encierra á algnno. ' ' 

' I . a tM™cualli la significación concreta de « cerca de estacas ó 
de ramas, » que generalmente sirve para encerrar algo. 
se «unrimen "l °J& , I , u ^ d e d e t e r , l l i l l a r si el paciente es cosa ó persona, entonces 
S ^ í t l C U l a S y p 0 , r e s 0 s e d i c e ' tocuaWi, el acto de encerrar, 
c ^ " u 4 T Z u Z ' l T f ° 6 n l 0 S nombres geográficos Tzacualpan y Tmmd 

i e I ? a r
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t , c u l a s ' pues en los edificios que dan nombre al lugar 
pueden ^ c e r r a r s e indistintamente cosas ó personas, ó unas y otras. * 
«e j l ! ! 'aeigmfacaaón de telzacuahzUi " el acto de encerrar, etc.; ete.; 
ni '!¡ i e n ? P u e d e s e r el elemento principal de Tmcunlco 
nombre a l í n r a r S í f '< f , P e f i a f i e l , por que los edificios quedan 
nombre al lugar no son "ac tos de encerrar " sino " lugares de encierro " v 
a estos lugares se les llama tzacualli, como veremos después " 

Ó l e t 7 M c u a l l ? ' " i fueran el elemento de Tzacualcoó 
S o m b r e s L c a b S f 6 8 T ^ K S e r ¡ a " ' ^ « f c e o ó Tetmcualizeo, por que 
Dr p S Í S T í fe 611 a l , e n t . r a r e " composición, solo pierden el k v el 
náhuatl P e r d e 1 ' ' 3 S ti,iales iztli> l o c u a l o p u g n a á la morfología 

te de h £ f c i S Í 0 S Í V ° f m e x ¡ ? n ? s s e f o r m a n d e 'a voz pasiva del presen-
e n ?> l a fina1' ó e ! 1 /f- s i á o t r a P recede 1, así de 

cerrado e fo, ? ,' s e d e n v a . ^noctli, vendido; y de tzacualco, sov en-
3 ¿ S s E f 1 ' T W Y m - , C a s i todos los participios pasivos hacen 
¿te etc deri va n e s t 0

¡
 í n c " a ' i se traduce " encierro, " " tapadera, » etc., etc., derivado de tzacua, " tapar ó cerrar. " 

t o n i S S < r t S M , - o n t i c u l o s en forma de conos, de pirámedes, de 
jetos del ' f u C ' v L y l 0 S , d e ] a h a n h , , e c o s P a r a encerrar jovas, Ídolos, ob-

A l m l n n / J 6 0 ? c a d a v e 1 ^ - A estos montículos huecos llamaban 
S L m m v f a f t 3 tzacualli eran construidos desde su base con pie-
bes L todosT^lL,, ^ 5 ^ 8 a n era l rnen te la forma de pirámides con escalo-
íádo de la pirámide n n ° h d e S U S l a d ° S ; ? , e n e l jeroglifico de estos ponían al 
empleado v m a L P a r f s i g n i f i c a r l a obra de mano que habían 

chando un cerro ó m n í ' n ^ d e l°,S o t r o s t z a c u a t l i Q»e formaban, aprove-
d 7 l a n i S i d e c n S ^ 1 1 9 n a t u r a L A l o s P»eblecillo8 situados en torno 
Chi tu la x Ó c h i S e t c ^ t o l ^ H r u n n o m h r e propio, como Teotihuacan, 
»1 pueblo r r i l , , l e s d a b a n el nombre generico de Tzacualpan v 
pueblos en la Rcr fnbb? e l

 n
t z a c u a ^ ' e l d e huaico, y por eso hay tantos 

C S i f f i S a t í ' - " 6 , l l e ^ ' a n e l »ombre de zacualpan, Zacualco: Cuan-
izacuaui estaba dedicado á una deidad particular llevaba el nombre de 

LECCION X C I L 

T Z A P O T L , zapote; bajo la forma T Z A PO. 

Zapote.. . . (T ZAFOTL. Abreviación de cuauh-
Sapote* .tzapotl," árbol de zapote.u Las radicales 

de tzapotl son desconocidas. ) Arbol 
de diferentes especies, aborígenes de 
América, las cuales producen frutos de 
determinada clase. |¡ Fruto de esos ár-
boles. ( 1 ) 

Chicozapote ( X I C O - T Z A P O T L : «peruétano, fruta 
conocida »—dice Molina: comp. de xi-
cotH, jicote ( V ). y de tzapotl, zapote 
( V.): it Zapote del jicote.») ( 2 ) Arbol 
de cinco á ocho metros de altura, que 
se cría en la zona tórrida de América, 
con el tronco lechoso, y fruto con la 
%ura, tamaño y color de un mamey 
tierno ó pequeño, y de un sabor ex-
quisito; la corteza es blanquizca; la pulpa 
blanca, con visos de color de rosa; los 
huesos duros, negros y puntiagudos. 
La madera del árbol es bastante buena 
para construcción. Nace sin cultivo, y 
eri algunos lugares forma bosques ente-
ros de quince á veinte kilómetros — 
Las semillas descortezadas, administra-
das en emulsión, son diuréticas, t i 
tronco y el fruto producen el chicle (Y.) 
( 3 ) 

Melonzapote (Voz compuesta de la castellana me-
lón y del aztequismo zapote.) Nombre 
que dan en Jalisco á la papaya. ( V.) 

Tesonzapotc ( T E T Z O N - T Z A P O T L : tetzontli, tesóncle 
( V.); tzapotl, zapote ( V.): « Zapote-
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tesoncle, » aludiendo á que el epicarpo 
de este fruto tiene el color y la aspere-
za del tesoncle.) Mamey.—Este azte-
quismo sólo es usado en el Sur de Mé-
xico, porque los Conquistadores traje-
ron de las Antillas la voz mamey, y es 
la usada generalmente. 

Zapotáceo, cea.. . Aplícase á la planta de la familia de 
los zapotes, || fem. pl Familia de estas 
plantas. 

Zapo tal Lugar poblado de árboles de zapote. 
Zapotazo Golpe tuerte y con estruendo que da 

una persona cuando cae, como los za-
potes prietos cuando se desprenden de 
las ramas altas del árbol. 

Zapoteo, tea Perteneciente ó relativo al zapote. 
Zapotera.. Lugar donde se guardan zapotes pa-

ra madurarlos. || La mujer que vende 
zapotes. 

Zapotil lo Planta de la familia de las verbená-
ceas. ( 4 ) 

Tener m á s ra lor Se emplea esta locución vulgar para 
que el que se ponderar el valor de alguien que afron-
comió e l pri- ta un peligro, aludiendo á quie el zapote 
mer zapote......prieto, verde oscuro en el exterior y 

muy negro en el interior, parece un fru-
to venenoso, y debió haberle infundido 
temor al primero que lo comiera. 

— 3 9 9 — 

NOTAS 

1.— Las principales especies son: el chicozcipole, ch\ctzapotl,( zapota aehras) 
que contiene el chxctli, chicle, mascado por las muje re s del pueblo: zapote 
blanco, iztactzapotl, ( Casimiroa edulis ) dest inguiéndose el cochiztzapotl por-
que provoca á dormir , (cochiztli, sueño) : zapote borracho ó amarillo, cuztzapotl, 
[ettzíic, amaril lo,] [Lucuma salici/oHum.] zapote ilama, üamatzapotl, [ ila-
matl, vieja,] .-una especie de anona : cuauhzapotl, (cuahuiti, á rbol , ) : chir i-
moya, zacuaüzapoll, (zacualU, p i rámide) zapote en forma cónica ó de 
pirámide, que es la de la ch i r imoya; este nombre fue tomado del idioma 
quiche, «Chirimuya;,. [Anona tripétala, Tschuddi ; anonon cherimolia, R a i m o n d ] : 
zapote prieto, tliltzapotl. [tliUic, negro], ó totolcuitlazapotl; [tototl, pá jaro , 
cu,tía, caca; zapote caca de pá ja ro ] , [Diospiros obresifolia] : mamev , tetzontzapotl 
o tetzapotl; (tezontli, tezontle,tetl, p iedra; zapote como piedra ó tezont le) ; ma-
mey es pa labra que t ra je ron de las Anti l las loa españoles; Lucuma mammo 
sum). 

El Diccionario de la Academia y el de Barcia, copiando al Enciclopédico, 
describen una sola especie de este árbol, como descripción del género, y t a m -
bién el de la especie chicozapote; y en t re otras cosas inexactas, dicen que el 
f ruto t iene t res lineas de largo: n inguno de loa zapotes conacidos en México 
produce frutos tan pequeños. 

Sahagún, hablando de los árboles, dice: « H a y unos árboles que se lla-
man tzapotl, es liso, t iene la corteza verde, las hojas redondas, la madera 
blanca, b landa y l iviana: hacen de ella sillas de cadeias: la f ru ta de estos es 
como manzanas grandes, po r fue ra son verdes ó amarillos, y por dent ro b lan-
dos y blancos: son muy dulces, t ienen t res ó cuatro huesos blancos, y si se 
comen muchos dan camaras. H a y otros zapotes que se l laman cochiztezapotl, 
porque provocan á dormir , son como los de arriba, «ino que son menores: hay 
otros como^os de arriba, pero son muy grandes. Hay otros árboles que se 
llaman atzápotl, son lisos, el f ru to de estos se l lama atzaputl, y son amaril los 
de dent ro y fuera, son m u y dulces tiesos, á manera de yema dé huevo cocida, 
tienen huesos de color castaño obscuro. 

Hay otros árboles que se l laman vicotzapuÜ, llkmanlos los españoles pe-
ruétanos, son muy dulces, y m u y buenos de comer, hácense en tierra caliente. 
Hay otros árboles que se l laman totolcuitlatzaputl: hacense en t ierra caliente, 
la f ruta de estos se l lama de la misma manera , son grandes, por fuera son 
verdes, v por dent ro negros, son muy dulces, y muy buenos de comer. H a y 
otros árboles que se l laman tezontzaputl, son a e la hechura y grandor del co-
razón de carnero, t ienen la corteza aspera y tiesa, son colorados por dentro, 
son muy dulces, y m u y buenos de comer, y los huesos negros m u y lindos, y 
relucientes. H a y otros árboles que se llaman etzaputl, y la f ruta eciotzaputl, 
son las anonas, que t ienen muchas pepi tas negras como"frisóles: t ambién es-
tos se l laman quazhtzaputl.» 

2.—Molina escribe: xicotzapotl, que puede descomponerse en xicotl, « j i -
cote » ( V.) «abeja grande de miel que horada los árboles » ( Molina ); tzapotl, 
' Zapote » ( V . ) : «zapote del jicote» acaso parque anide en él preferentemente . 
—El diccionario de la academia dice. « chicozapote, zapote chico 6 pequeño. » 
Esto es un disparate. 



CHICOZAPOTE. Arbol de cinco á ocho metros de altura, que se cría en la 
zona tórrida de América, con el tronco, lechoso, y fruto con la figura, tamaño 
y color de un mamey tierno ó pequeño, y de un sabor exquisito;" la corteza es 
blanquizca; la pulpa blanca, con visos de color de rosa; los huesos duros ne-
gros y puntiagudos. La madera del árbol es bastante buena para construcción 
JNace sin cultivo, y en algunos lugares. fyrma bosques enteros de quince á 
veinte kilómetros. De este árbol se extrae el chicle. [ V ]—Latín técnico Ach-
vas zapóla, L — Las semillas descortezadas, administradas en emulsión, son 
diuréticas La corteza del tronco la emplean en las Antillas, según Jacqui 
en lugar de la quina, como antiperiódico. ' 

1.— Etim. « Los aztecas designaban este árbol con el nombre de xicotza-
»potl que significa «zapote de aveja .» con la palabra tzapotl designaban los 
» trutos carnosos de sabor dulce: á este nombre genérico añadian otra voz pa-
» ra distinguir las diversas especies: así por ejemplo, á la anona la l lamaban 
fonso Herrera * a p ° t e p n e t o ' üüzaP"ll< al mamey, tezontzapotl, etc. » ( Al-

¿ l l T 1 ? V^JS®0 HI,' del El Despertador, correspondiente al 28 
t r i n ^ H ™ f í1^ 1 8 9 J ' e s c r i b ¡ m o s un largo artículo impugnando la an-
S 1 6 1 S r " , *? e r r e r a > y sosteniendo que el nombre mexicano del 
chico/.apotl era chictzapotl, compuesto de chictli, de que se ha formado el azte-
quismo chicle ( V ), y de tzapotl, de que se ha formado el aztequismo zapote 

P ° - a u t o r i z a , i a v o z d e l P - Clavijero, por la no menos 
a a " t l c U i n ? mexicanista Don Jesús Sánchez, v por la reconocida 

6 ™ ? 6 f j e 0 t f 0 f ' a c o r e s , s u s t é n t a n o s l a opinión enunciada; opinión que 
«Pe 8 e r v e r d a d e r a ' c u a n t 0 <*el tallo y del fruto del árbol 
C h l c l ^ r J t ' wUy° n ° m « r e s e * e ñ a l a b a c o m o P r i m e r elemento del árbol 
a u e i a X h a ¡ S V ' ' ? f h r m a b a e n n u . e s t r a ° P i n i ó n l a circunstancia de 
^ ".aba inicial .r, de los vocablos mexicanos se cambia, en los aztequis-
S K t í r r ^ M a p o t l debería convertirse en jicozapote, como 
n u l l o d í l C n , • , 1 C° t e- " E m p e r o ' a l h a c e r u n estudio mas escru-

i l l uP ra chicozapote para colocarla, como aztequismo, en este 
~ l C

a ° m f n Z a , T , S P , , r d - 0 n d e d eWamos haber empegado la vez pri-
S C h r Z Y i raexican0 e n e l diccionario de Molina, en las tres 

letras Ui, lz y X y no lo encontramos sino en la X, en esta forma- « Xicotza-
" • Siendo M°Hna e¡ "ahuatlato españolMnas 

autorizado entre los antiguos misioneros, no cabe duda que el vocablo ricotza-

con e e emen^nT T ^ ' q l a 0 d e l en c 4 o 8 e e x p £ 
te chic lT nn^ r ^ T ^ l U e n ° t

t , e n o ra¿bn d e ser siendo el elemen-
& s u ta n u e ^ l P toH. l . e b e n a J ^ r s e formado chic-zapote y no chico-zapote. 
es la exacta I- lo K n l l " ^ f 0 ' q U e l a e t l m o l ° g í a d a d » por el Sr. Herrera 
! L i J y ¿? h a c e m o s constar en este artículo, como tr ibuto debido á la 
verdad y al sab.o naturalista. Qué relación hav entre los árboles S i 

dernomCdeToíáffi T ^ P°r 7fio!> impU8° K « 
nombre de los arboles, lo ignoramos absolutamente, 

nosotros de 1 fdi 'oma^I?ín«^' q U e U " t o s e t ; u i d ? de los americanismos, como ^ o m i i m o T u e / ¿ J S J K * D Í ~ i o qu* 
Como en el artículo Chicle nos referimos á éste para la exnlicación de su 

s s s t ^ s s s ^ a<uí 10 que escr ib— A ^ r t b t s 
c h a s ' e ^ l ^ r t e z f d e í ! ¡ j T c ° n c r e t o q se obtiene por incisiones he-
al pr imero i e l e a m m T ^ ' ' - 6 p r o d u c e 8 o b r e e l g r a n o ó semilla: ai p r imero se le llama chicle común, y al segundo chicle virgen. Este jugo es 

una substancia adhesiva como la cera de Campeche, y las indígenas la masti-
can para obtener una salivación abundante, v el común de las mujeres, para 
limpiarse los dientes ó por distracción baladf. Esta propiedad ó virtud sia-
lagogica nos sirve de guía para investigación d* la etimología de la palabar 
chictli. En mexicano existe el verbo chicha, escupir, derivado de chichitl, sa-
liva, y de estos dos vocablos se derivó el substantivo chictli, « que hace escu-
pir, » salivador, si se nos permite el término, que en la técnica médica equivale 
á sialagogo. » 

Al hacer el nuevo estudio de la etimología de chicozapote, estudiamos 
también la de chictli, nos hemos inclinado á creer que el vocablo mexicano es 
tzictli, derivado de tzicoa, pegar, adherir . Los indios han de haber observado 
primero la propiedad adhesiva de la substancia, v después la sialogógica, y la 
primera propiedad, y no la segunda, ha de haber determinado la imposición 
del nombre. Otra consideración nos hacía creer que la ortografía Xicotzapotl era 
errónea, y es que los conquistadores, al castellamizar las palabras mexicanas, 
sustituyeron la A en la silabas directas con la , / ó con la S, y nunca con la Ch, 
así vemos que Xalpan y Xalapa se pronunci in Jalpan y Jalapa; Xihuitl Xica; 
Ih y México, jegüite, jicara y Méjico; Axolotl, Huexolotl y Xochitepec. ajolote-
guajolote y Juchitepec ó Sochitepec; Kohuüin, Axochitl y Xuchipílla, juil, 
asuchil y Juchipila. Siguiendo esta regla, Xicotzapotl se debería haber pro-
nunciado Jicozapote, con tanta más razón cuanto que su primer elemento .cico-
tli ya se pronunciaba y se pronuncia hoy jicote. 

3.—Latín técnico: Sapota achras, Mil.—Clavijero, hablando de las frutas, 
dice: « El chicozapo'.e ( l lamado por los Mexicanos chiczapotl, ) es de figura 
casi enteramente esférica, y tiene una y media ó dos pulgadas de diámetro. 
La corteza es blanquizca; la pulpa blanca, con visos de color de rosa; los hue-
sos duros, negros y puntiagudos. De esta fruta, cuando está verde, se saca 
una leche glutinosa y fácil de condensarse. Los mexicanos llamaban á esta 
sustancia chictli, y los españoles chicle. Suelen masticarlo los niños y las mu-
jeres, y en Colima se hacen con ella pequeñas estatuas y figuras curiosas, El 
chicozapote, cuando está en su madurez, es fruta de las más exquisitas, v según 
muchos europeos, superior a todas las del antiguo mundo. El árbol es de 
mediana~altura; su madera bastante buens para construcción; las hojas son 
redondas y semejantes á las del naranjo en color y consistencia. Nace sin 
cultivo en las tierras calientes, y en algunas provincias forma bosques enteros 
que cubren espacios de diez a doce millas.» 
4.—Latín técnico: Lantanapalyacantha,Schauer,-Erytroxilon elhpticum, Ramz. 

L E C C I O N X C I I I . 

T Z A P O T L . 

= ( Continúa. ) — 
NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Teozapotlán ( T E O - T Z A P O T L A N : teot/, dios, deidad; 
Teozapo t l a Tsapotlan, Zapotlán ( V.): « Zapotlán 

de la deidad. ») Capital de la provineia 



T zapotee upan, que comprende lo que 
hoy forma el Estado de Oajaca. 

lllzapotla 0 T L I L-TZAPO-TLA: tliltic, negro, prie-
to; tzapotl, zapote; ¿/a, partícula abun-
dancia!: « Donde abundan los zapotes 
prietos. » 

Zapoapa i l T Z A P O - A - P A N : tzapotl, zapote (V.); 
a//, agua, y por extensión, río; pan en: 
«En agua, ó río de los zapotes. » 

¿.apopan.. T Z A P O - P A N : tzapotl, zapote;pan en: 
« En los zapotes. » 

/apotecapail TZAPOTFCA P A N : tzapoteca, plural de 
tzapotecatl, habitante ó natural de Tza-
potlan; pan, en: .. En ( donde están ) 
¡os zapotecas, .. ó « Región" ó comarca 

7 r habitada por zapotecas. » 
' N 0 L I M N T Z A P O - T I T L A N : tzapotl,zapote; tifian, 

entre: « Entre los zapotes. » refirién-
7 dose á los árboles. 

A P O T J 5 1 1 1 T Z A P O - T L A N : tzapotl,?apote; flan; jun-
to: « J"unto á los zapotes. » 

DEH1 VADOS 

Z a p 0 t a n i t 0
 ( V Diminutivo castellano de Tapetan 

Zapoteen; Zapote- TZAPOTECAT, . . Habitante de Oajaca, 
' ( íl 6 5 1 0 ef- de la región que ocuparon los 

Zapo t l ane jo . "oimmutivo castellano despectivo de 
Aapotlan. 

(*) " Esta diosa se l lamaba Tzapotlatenan, porque se decía que había na-
cido en el pueblo de Tzapotta, porque fué la primera que inventó la resina que 
se conoce con el nombre de oxiil, que es un aceite sacado por artificio de la 
resina del pino, que aprovecha para sanar muchas enfermedades; y contra 
otras muchas enfermedades es bueno; y como esta muger debió ser la primera 
que halló este aceite, contáronla erure las diosas, y hacíanla fiesta y sacrificios 
aquellos que venden y hacen este aceite que se llama oxitl»—( XIMÉNEZ. ) 

L E C C I O N X C I V . 

T Z I N T L I , prefijo; bajo la forma T Z I N . ( I ) 

CillCO. ZÍI1C0 ( T Z Í N - C O : tzintli. ano, culo, trasero, 
fundillo; co, en: «En el fundillo. ») El 
culo, el fundillo.—Todavía los feroces 
maestros de escuela de la primera mi-
tad del siglo pasado amenazaban á los 
discípulos diciéndoles: « Si no me das 
la lección te doy doce azotes en e l ' 
cinco. » ( i ) 

Chinana Cala ó calilla que se introduce en el 
ano para curar ciertas enfermedades, 
particularmente de los niños.—Los es, 
pañoles tomaron por substantivo el ver-
bo mexicano tzinana,que significa:«Cu-
rar enfermedades del ciezo cuando se 
sale fuera. » ( Molina.), y formaron el 
aztequismo chinana. 

Chincual.. ( T Z I N — ? tzintli, ano; 
?) Inflamación (eritema) en la 

piel de los muslos y al rededor del ano, 
que aparece casi siempre á los niños 
recién nacidos, y que les causa grande 
inquietud ( 2 ) 



Chincíagiiila ( T « N TLAHUILLO: tzintli, culo; L 
huülo claro, luminoso, relumbroso: 
« Culo relumbroso. » subentendido el 
nombre tocad, •« araña. „ ) Araña de 
culo brillante ó relumbroso, pequeña y 
venenosa; es la conocida generalmente 
con el nombre de « araña capulina, » 
por ser negra y relumbrosa como un 
capulín.» En una reseña geográfica 
de rialnepantla—Cuautenco, hemos 
leído lo siguiente: « La araña nom-
» brada tocatl, y por otro nombre sin-
» tlahml, abunda en aquel suelo, y se 
» dice que restregándose sobre la parte 
» que intenta dañar, arroja en ella su 
» ponzoña. La curación del mal que 
» causa se hace comúnmente encerran-
» do al paciente en un temascal lleno de 
» humo hasta por ¡ veinticuatro horas '» 
— Hoy se curan esas picaduras con unas 
gotas de ácido fénico aplicadas en el 
punto picado. ( Véase la nota 29 de la 
lección 94 a ) 

inferior, 
c u u , c n t n c u e y . lo de abajo, fundillo; cve'tl, faldas na-

guas: baldas que cubren la parte in-
terior del cuerpo ó el fundillo. ») Manta 
que se enredan las indias, á manera de 
naguas, y se ciñen con una faja en la 
cintura. ¡| India de chincuil: india bron-

CllinrhHVAto c a q n e no viste todavia naguas. ( ¿ ). 
J V . / Z I | - C H A Y O T L I : (Véase en la lec-

ción (1 5 a ) 
C h l n t a m a l d - l l ( T 7 N " T / , M A L L I : trasero,fun-

dillo; tamalh, tamal ( V.): « El tamal 

del fundillo, » esto es, « las nalgas. ») 
La región glútea del cuerpo humano. 

Chintatlahua ( T Z I N TLATLAUHQUI: tzintli culo; 
tlatauqui, rojo, colorado: « Culo co-
lorado. » subentendido el sustantivo to-
cad, 11 araña ".) Nombre de unas ara-
ñas que tienen en el fundillo una man-
cha roja; grandes y venenosas. ( 4 ). 

M a c h i n c u e p a Vuelta que se dá apoyando la ca-
beza y las manos en el suelo y empu-
jando el cuerpo con los piés para caer 
de espaldas. Los Españoles tomaron 
por sustantivo el verbo mexicano wat-
zinc,uepa , que significa « voltear la par-
te posterior del cuerpo sobre las ma-
nos,» que se compone de maitl, mano; 
Izincutpa, voltear el trasero, y, fig, 
cambiar de bando político. Tzincue-
pa. se deriva de tzincueptli, que se 
compcne de tzintli, trasero, y de cuep-
tli, vuelta, y significa: " vuelta del tra-
cero." ( 5 ). 

ivaaos y 

Azotar el c inco. . . . Dar azotes en las nalgas. 
Echar una ch i l la - Poner una calilla ó supositorio en 

lia el ano. 

Todas las chi l la- Equivale á decir: " todas las ca-
l las son para mí. lillas, todas las molestias son para mí. 



Mientras menos ga-
nas, más china-
nas 

Chincualudo 

Parece que no le cu-
raron el chin-
cual 

Yo te curaré el 
chincual 

Dar la machin-
cuepa 

Locución familiar con que se dá 
á entender que al que disfruta de 
menor salud, ó tienen menor com-
pensación, se le carga más el trabajo. 

Se aplica á los muchachos inquie-
tos y traviesos. 

Se dice de la peisona inquieta y 
de la que gusta de andar en fiestas. 

Kquivale la lolución castellana: 
« Yo te curaré el alhorre, » que se 
usa para amenazar con azotes á los 
niños traviesos. 

Cambiar de bando político. 

NOTAS. 
1.—Zinco. O el ano;—ETIM. Tzintli, el ano. Suprimida la última sílaba y 

sustituida con la posposición co, en, significa, en el ano. 
« Tzintli y su síncopa ( apócope, debería decir ) tzin son una misma cosa 

—dice el Sr. Orozco y Berra:—por algo que podríamos llamar una aberración 
del mejicano y conforme al Vocabulario de Molina tzintli significa «el ojo del 
galvo honor,» es decir afius; y su radical tzin se emplea para denotar la reveren-
cia, el amor, el aprecio, la compasion, la cortesía: >• 
Tzintli, como prefijo, significa el ano, y figuradamente, fundamento, parte 
posterior ó trasera, cimiento, bajo etc. etc. etc. 

2.—El Sr Jesús Sánchez dice: Tzinqualli t Después agrega. «La palabra pa-
rece derivarse de tzintli,ano,y de Xacualoa,estregarse rascándose.» Porí i l t imo 
dice: « Muy parecida es la palabra tzincuayo, con la cual se designa una es-

Ítecie de chile ó pimiento que produce escozor al excretarlo.»—Ninguno de 
os tres pareceres del Sr. Sánchez es aceptable. La palabra tiincuaüi signifi-

ca: «culo bueno, » y no percibimos la relación que tenga con «chincual» que 
supone un «culo malo.»—Si xacualoa fuera el segundo elemento de la palabra, 
ésta sería tzinxacualo, pues no hay razón para que al en t rar en composición, 
pierda la sílaba xa.—Por último, el chile á que se refiere el Sr. Sánchez no se 
llama tzincuayo sino tzincuauhyo, y lleva este nombre, dice el P. Ximénez, 
« porque es silvestre. » Además, tzincuaidiyo es un adjetivo derivado de ízí?i-
atauhyotl, que significa « pezón, pedúnculo, rabo leñoso de los frutos. » 

3 — E l P- Clavijero hab lando de los trages de los indios dice: « El cueitl 
eran las enaguas comunes de que se servían las mujeres ; se reducía á una pie-
za cuadrada, con ¡ue se envolvían desde la c intura hasta media pierna. » 

Borunda dice qué tzuicueitl significa « enaguas dei orificio;» pero hace una 
explicación simbólica del trage, que 110 reproducimos porque es ininteligible. 
" Clave general de Geroglijicos Americanos pág. 43» 

• 4 ~ H u b o , , n a é P ° c a e n México en que se creyó que una poción del coci-
miento de estas arañas, era un remedio eficaz contra el tifo. 

El P. Sahagún, hablando de sabandijas dice: «Hay unas arañas en esta tierra 
ponzoñosas, son negras, y t ienen colorada la cola, pican v la picadura d 1 gran 
latiga por tres o cuatro días,aunque no matan con su picadura; el aceite de estas 
aranas es muy medicinal para muchas enfermedades, como está en la letra: 
hallan por medicina para aplicar este dolor, el beber pulcre fuerte, que lla-
man miztli. •> 

D. Carlos M. Bustamante, en una nota al pasaje anterior, dice: « Lla-
man.as en Oaxaea Chintatlahuatl, su picadura es mortal, cúranse con álcali, v 
los \ ndios con un fr ixohl lo de igual configuración á la araña, mitad negro v 
mitad blanco, que remuelen y beben en atole. » 

5.—El Sr. Jesús Sánchez dice que «machincuepa» es adulteración de 
motmicuepqui, « voltereta. » No existe esa palabra. « Voltereta se dice: tta-
cueptli. » 

Eu México hay una calle l lamada ^e la " Machincuepa. " Es digna de 
leerse la leyenda que sobre el origen dé este nombre escribió el distinguido 
poeta Juan de Dios Peza. 

LECCION XCV. 

T Z I N T L I , sufijo; bajo la forma T Z I N , Ó T Z I N T L I . 

( 1 ) 

Caeahnananclli... C A C A H U A - N A N - T Z I N . ( Véase la lec-
ción 56a. 

Ouatemocin ( CüAU-TEMOC-TZLN: cuautli, águila; 
temoc, que baja; tzin, expresión de re-
verencia: « S. M. el águila que baja ») 
El último rey de los Aztecas ( 4 ). 

Güegüenches Plural castellano de huehuentzin, 
compuesto de huehuetl, viejo; tzintli, 
expresión de diminutivo reverencial, y 
significa: « Viejecito. ») Hoy se lia-



Mientras menos ga-
nas, más china-
nas 

Chincualudo 

Parece que no le cu-
raron el chin-
cual 

Yo te curaré el 
chincual 

Dar la machin-
cuepa 

Locución familiar con que se dá 
á entender que al que disfruta de 
menor salud, ó tienen menor com-
pensación, se le carga más el trabajo. 

Se aplica á los muchachos inquie-
tos y traviesos. 

Se dice de la peisona inquieta y 
de la que gusta de andar en fiestas. 

Kquivale la lolución castellana: 
« Yo te curaré el alhorre, » que se 
usa para amenazar con azotes á los 
niños traviesos. 

Cambiar de bando político. 

NOTAS. 
1.—Zinco. O el ano;—ETIM. Tzintli, el ano. Suprimida la última sílaba y 

sustituida con la posposición co, en, significa, en el ano. 
« Tzinlli y su síncopa ( apócope, debería decir ) tzi:n son una misma cosa 

—dice el Sr. Orozco y Berra:—por algo que podríamos llamar una aberración 
del mejicano y conforme al Vocabulario de Molina tzintli significa «el ojo del 
galvo honor,» es decir afíus; y su radical tzin se emplea para denotar la reveren-
cia, el amor, el aprecio, la compasion, la cortesía: >• 
Tziníli, como prefijo, significa el ano, y figuradamente, fundamento, parte 
posterior ó trasera, cimiento, bajo etc. etc. etc. 

2.—El Sr Jesús Sánchez dice: Tzinqualli t Después agrega. «La palabra pa-
rece derivarse de tzinlli,ano,y de Xacualoa,estregarse rascándose.» Por último 
dice: « Muy parecida es la palabra tzincuayo, con la cual se designa una es-

Ítecie de chile ó pimiento que produce escozor al excretarlo.»—Ninguno de 
os tres pareceres del Sr. Sánchez es aceptable. La palabra tiincuaüi signifi-

ca: «culo bueno, » y no percibimos la relación que tenga con «chincual» que 
supone un «culo malo.»—Si xacualoa fuera el segundo elemento de la palabra, 
ésta sería tzinxacualo, pues no hay razón para que al en t rar en composición, 
pierda la sílaba xa.—Por último, el chile á que se refiere el Sr. Sánchez no se 
llama tzincuayo sino tzincuauhyo, y lleva este nombre, dice el P. Ximénez, 
« porque es silvestre. » Además, tzincuaidiyo es un adjetivo derivado de ízm-
cuanhyotl, que significa « pezón, pedúnculo, rabo leñoso de los frutos. » 

3 - E L p - Clavijero hab lando de los trages de los indios dice: « El cueitl 
eran las enaguas comunes de que se servían las mujeres ; se reducía á una pie-
za cuadrada, con ¡ue se envolvían desde la c intura hasta media pierna. » 

Borunda dice que tzuicueitl significa « enaguas del orificio; » pero hace una 
explicación simbólica del trage, que 110 reproducimos porque es ininteligible. 
" Clave general de Geroglijicos Americanos pág. 43» 

• 4 ~ H u b o , , n a é P° c a e n México en que se creyó que una poción del coci-
miento de estas arañas, era un remedio eficaz contra el tifo. 

El P. Sahagún, hablando de sabandijas dice: «Hay unas arañas en esta tierra 
ponzoñosas, son negras, y t ienen colorada la cola, pican v la picadura d 1 gran 
latiga por tres o cuatro días,aunque no matan con su picadura; el aceite de estas 
aranas es muy medicinal para muchas enfermedades, como está en la letra: 
hallan por medicina para aplicar este dolor, el beber pulcre fuerte, que lla-
man miztli. •> 

D. Carlos M. Bustamante, en una nota al pasaje anterior, dice: « Lla-
man.as en Oaxaca Chinlatlahuatl, su picadura es mortal, cúranse con álcali, v 
los \ ndios con un fr ixohl lo de igual configuración á la araña, mitad negro v 
mitad blanco, que remuelen y beben en atole. » 

5.—El Sr. Jesús Sánchez dice que «machincuepa» es adulteración de 
motmicuepqui, « voltereta. » No existe esa palabra. « Voltereta se dice: tta-
cueptli. » 

Eu México hay una calle l lamada ^e la " Machincuepa. " Es digna de 
leerse la leyenda qne sobre el origen dé este nombre escribió el distinguido 
poeta Juan de Dios Peza. 

LECCION XCV. 

T Z I N T L I , sufijo; bajo la forma T Z I N , Ó T Z I N T L I . 

( 1 ) 

Caealinananclli... C A C A H U A - N A N - T Z I N . ( Véase la lec-
ción 56a. 

Guatemocill ( CUAU-TEMOC-TZIN: cuautli, águila; 
temoc, que baja; tzin, expresión de re-
verencia: « S. M. el águila que baja ») 
El último rey de los Aztecas ( 4 ). 

Güegi ienches Plural castellano de huehuentzin, 
compuesto de huehuetl, vieio; tzintli, 
expresión de diminutivo reverencial, y 
significa: « Viejecito. ») Hoy se lia-



man güegüertches á los indios viejos 
que dirigen las danzas de los indios, 
en los templos católicos, particularmen-
te en los Santuarios á donde van en ro-
mería, como el de Guadalupe, Chalma, 
Sacro-Monte y otros. || Danza de 
Güegüenches: cierto baile de los indios 
en que los danzantes están vestidos y 
pintados de viejos. 

Huistlacuachi .. ( H U I T Z - T L A C C A T Z I N : hvitzlli, espi-
Güisclacuachi — na; tlacuatzin, tlacuachi (V.): « Tlacua-

chi de espinas.") El puerco espin. (3) 
Teopiscflchi T EO P I X C A T Z I N : (Véase en la lec-

ción 80a) 
Tlacuachi ( T L A C U A - T Z I N : tlaeua ó tlacuatl 
C1 acuachi ( ?) ? tzin, expresión de 

diminutivo: « ?») Ma-
mífero que tiene una bolsa formada 
con la piel del vientre, en la cual lleva 
la hembra á sus hijos hasta su comple-
to crecimiento. (2 ). 

Toloclli ... ( T O L O - T Z I N : tole, torcido, inclinado; 
tzintli, expresión de diminutivo reve-
rencial: « El torcido.") Tolotzin es 
el nombre de un cerro que se halla en 
las goteras de Toluca, donde los ma-
tlatzincas adoraban al dios T0/0 ó Tolo-
tzin, quien dió nombre al cerro y á la 
ciudad, bajo las formas Tolotzintepetl, 
" Cerro de Tolotzin ( hoy Tolochi), y 
Tolocan ó Tolucan, " ( hoy Toluca j, 
» Lugar de Tolo,» esto es, donde está 
su santuario. 

— 4 0 9 — 

Locuciones Familiares 

Chupa mas que la 
cola del tlacua-
chi 

Fulano es de T la-

Hacer la t-laciia-
cha 

Equivale á la locución castellana: 
" chupa más que el ungüento ama-
rillo," y ámbas se aplican á la per-
sona que fuma ó chupa cigarros con 
mucha frecuencia. 

Se dice de la persona inculta, que 
cuaihot la no tiene buenas maneras y que em-

plea un lenguaje burdo en la con-
versación. Equivale á la locución 
castellana: " Fulano es de las Ba-
tuecas 11 

Familiarmente se llama, entre es-
tudiantes, hacer la tlacuacha, á fin-
girse enfermo para no estudiar; y es-
ta locución tiene su explicación en 
la siguiente observación de Audobón, 
citada pr, el Dr. D. Jesús Sánchez: 
" Si es sorprendido este animal por 
" e dueño de un corral, en el rao-
11 mentó de devorar una gallina, se 
" enrosca en bola y recibe con pa-
<£ ciencia los golpes, que sabe que 
' ' no puede oponer resistencia. Cuan-
" to más se enfurece el hombre, me-

nos manifiesta el animal intención 
" de vengarse;muy lejos de esto .per-

manece inmóvil sin dar señales de 
u vida, con la boca abierta y los ojos 
" cerrados, hasta que su verdugo se 
" aleja, convencido de que ya no 



" existe. Pero no es así: el animal se 
" finge muerto, y apenas vuelve su 
" enemigo la espalda, se pone de pié 
" poco á poco y huye con la mayor 
" rapidez posible para ganar el bos-
que."—Ignoramos por qué se alude 
en la locución á la hembra y no al 
macho. 

I íene más mañas Se dice de las personas hipócritas 
que un tlAClia- y disimuladas, aludiendo á que el 

tlacuachi se finge muerto cuando lo 
persiguen. 

NOTAS. 
rns ( i,- • , r N, u ' c " n i 0 ?" f iJ°- denota respeto, afecto, gracia, gentileza y com-
eram^iPn« L "?1 y " ? s o t r o s d i r e , " o s 1111 P o c o mal . Los antiguos 
f o f m n H ^ ' n a n a n " 1 0 8 n o .mbres te rminados en tzin « reverenciales, » pero 
S l i S X A n f ; ™ i - T m "est imativos, » porque no solo expresan reverencia ó 
e s E c ? h n A l i m < % t e T - U r a ' a T r > c o r t e s i a - 6 r e s P e t 0 - y «'" general, la 
estimación o respeto en sus diversas fases. Es tan varia la significación de la« 
desinencias tzin y tzintli quee l P. Molina dice: ..... sigmücacion de as 
» w S S J Í f 6

 t 1 f s t o a c a e c e para de'noter bü'ena crian-
S Í G a n ' ? r V a f a b l , i d a d 6 reverencia. Exemplo : veoentzi 

E x e m lo ' ^ L a ^ ^ 0 f ' " P ? . * d e m o s t r a r afabilidad y mansedumbre. 
Exemnlo- ^ ^ ^ "{ ' ' 'bend. ta doncella. Item para denotar compasan v piedad, 
mos deí ; C O C O X C a t z m Ü l< enfermo al qual tenemos voluntad y nos compadece-

m i n u ' í v o ^ f i L T r t r a d u
#

c ® n generalmente estos nombres, empleando un di-
minut ivo , e jemp; Tepetzxnth, ce rn to ; Teocalizinco, En la igeesita. 

ramo« F ^ l ™ , n o m h " e Primitivo del animal , cuya significación igno-
co ner ' v a l J ^ ^ T * 8 e C T P ° " e d e l k l ' al«°<" ™atl> P r i v a d o decm, 
lo c m m oÍ L l , . h , g n Í q i ! e ; " t q n e c o m e m u c h o > ? l o t o » - » Nosotros nó 
S n g u n o t L n e s i m . W n l ' ^ v o c a b l o s en mexicano para decir « g l o t ó n , » y 
" á ab i t a c k - I k r J . C0," ' l a ? M U - $ á e m ú s > l a estructura de la palabra no 

largo, y el ozico delgado y proli jo, sin pelo t iene la cabeza muy pequeña, con 
delicadísimas orejas, en es t remo blandas, y casi t rasparentes, t iene el pelo 
blanco y largo pero en los fines pardo, y neg'ro, la cola redonda, de dos pal-
mos de largo, muy semejan te á la de las culebras, parda y al cabo negra con 
la qual se t iene con m u c h a fuera» y firmeza, todo el cuerpo, quando quiere, 
los pies son negros, paré qua t ro y cinco yjuelos los quales después de salidos á 
luz los encierra y t rae mient ras son pequeños en cierta concauidad que tien -
en el vientre que es vil lugar señalado, par t icularmente por la naturaleza, pa-
ra este efecto desatado y na tu ra lmente abier to el cuero, cerca de las tetas, con 
tanta ygualdad, y pare jamente que quien lo viera cerrado juzgara sin n inguna 
duda que es t do de una pieza y que no hay en el cuero tal aber tura: Raro 
por cierto y admirable artificio de naturaleza y que jamás se h a visto en otro 
animal en el mundo , baya corr iendo y sus hijos m a m a n d o 
« ( E n el Brasil existe un animal semejan te ó el mismo, con el nombre de za-
rigüeya, de donde se ha formado el español sariga ) .—Hablando de las cos-
tumbres del clacuachi, dice el mismo Ximénez.-« sube á los árhols, 
con yncreible belocidad estase m u c h o t iempo escondido en cuebas, come 
aves domésticas que suele degollar, como las zorras, y comadrexas Mlvestres 
de las quales solo beue la sargre , en todo lo demás,es vn animal simplicissimo, 
y poco perjudicial, aunque con cierta astucia artificial se finge algunas vezes 
muerto, conviene á saber quando 110 puede escapar de otra manera de las ma-
nos de ¡os hombres 6 quando quiere morde r sobre siguro á los que lo tienen 
asido. " — P o n d e r a n d o el mismo lego Ximénez las propiedades medicinales 
de este marsupial , dice: " La cola, de este animal es un singular y estrema-
do medicamento porque molida y dada á bever en agua en cantidad de una 
drama, muchas vezes en ayunas, l impia admirab lemente las vias de la orina y 
la provoca y atrae, espel iendo las piedras, y qualquiera otra cosa, provoca á 
luxuria, y engendra leche, y curan los que padecen colico y á los quebrados y 
abrevia el parto, provoca los meses, v maxandola , y poniéndola sobre las es-
pinas que están incadas las saca fuera y ablanda el vientre y podr ía ser que 
110 se hallase en esta nueva España, otra medicina que para tan tas cosaa sea 
vtil y provechosa » 

Latín tácnico.- Didelphys virgimana, Kerr. 
El P. Sahagün, hab lando de como asistían á las preñadas en los partos 

difíciles, dice: « y si los dolores eran recios, aun todavía 
dábanla á beber tanto como medio dedo, de la cola del animal que se llama 
tlaquatzin molida, con esto paria fácilmente, porque la cola de este animal 
tiene gran vir tud pa ra empeller . Una vez un perro á hu r to comió uno de es-
tos animales que se llatn-in tlaquatzin, y luego echó el perro por el sieso todas 
las tripas y los higados que 110 le quedó n a d a en el cuerpo; de la misma mane-
ra si alguno comiera ó bebiere molido una cola entera de uno de dichos ani-
males, luego echará por deba jo todos los estantillos;» 

Todavía hoy se aplica la cola del tlacuachi á las prr tur ientas , y se hace 
también un parche que t iene los mismos efectos que el de Monopolis. 

El P. Clavijero es el que mejor describe el tlacuachi entre los escritores 
antiguos. Dice así/ «El tlacuatzin, que en otros países se llama churcha, ¡a-
ngua ú opssum, ha sido descri to por muchos autores, y es célebre por el saco 
de piel que la hembra t iene en el vientre, y que le coge desde el principio del 
estomago has ta el orificio del ú tero; el cual le cubre las tetas, y t iene en me-
dio una aber tura , por la que me te á los hijos, despues de haber los parido, 
para tenerlos bien custodiados. Cuando a n d a ó salta por las paredes, extien-
de la piel y cierra la aber tu ra , á fin de que 110 puedan escaparse los cachorros. 
Pero cuando quiere echarlos fuera, á fin de que coman, y volver á guardarlo, 



para . arlo? de mamar «'» preservarlos de algún peligro, afloja la piel v abre la 
Doca del saco, imitando la preñez cuando lleva en él á los hijos, v el parto 
cuando les da salida. Este curioso cuadrúpedo es el exterminio dé los galli-
ii"ros. " 

Es mas interesante la descripción que hace un autor anónimo moderno 
f f l c e ?S 1 : " 1 ! e n e , carácter de conformación singular, y que acaba de dis-
tiuguir este animal de todos los demás cuadrúpedos: este es una hendidura de 
sargo ,,ue la hembra tiene en el vientre, la cual está cerrada v forma una bol-

" í i e n 0 8 Poblada de pelo en lo int¿rior: esta bolsa 
cnritraof tetas, los hi juelos recifen nacidos entran en ella, para mamar, y 
contraen ya tal costumbre d e esconderse en ella, que aunque grandes se ref.í-

, < ' u a n d 0 1(?s espantan—Esta bolsa se abre y cierra á volun-
n = ' f m , a q i " " a d e e s t f movimiento se ejecuta por medio de varios 
e« fn , i, • T ' ' ? s , h , l e s r f ,q ', ie s o l ° Pertenecen á esta especie! estos dos huesos 
t f , S , " Í f « d e l a n , t e P u b i s a l ™al están pegados por la base-
ex re fn í e d o 8 P 1 1 ^ d e argo y van en diminución desde su base á s u 

' ! l o f sostienen los músculos que hacen abrir la bolsa, y le sirven de 
mente I T " , ™ 3 d e , e S t O S l l l ^ » l o s P ^ a comprimirla v c e m r l a S n fusta! 

v l v o n 9 . s e puede v e r l a abertura sino decantándola 
: - t e 0 0 1 l 0 S d . e J o s — L o 1,1 tenor de esta bolsa está lleno de glándulas 

c o m S - U " a . s u s t a r u ' i a amarilla de un olor tan malo y penetrante que se 
S nn S l l C r P ° d ? ' a n , n ? a l : f n e m b a r S ° > c u a n d o se deja secar esta 
fume míe se r Í T ™ P l e r d e 8 0 ° ¡or dsagradable, sino que adquiere un per-
e H u e conHlfpn W ^ P P ^ a r con el de almizcle. Esta bolsa no es el lugar 
ferente &Ta'verdif- í 1 f A 8 , P f T q W , a h e m , b r a t i e n e u » a m a t ™ interior, di-
l v o l v i , a d e l o S lernas animales, en la cual se forman los hijue-
mirar coi t i r v ^ V - ^ e s e abrir fácilmente la bolsa de la madre, 
S e n en la hora hni?a / ' ' S S m molestarlos. No dejan el pezón que 
la be1 a n a r l ¿ S í A t a n t e tuerza para andar.- entonces s i salen de 
lorm' r y ? £ £ ! ? v Z 1 T * S U s u

)
b s , s t e n c i a ' v vuelven á entrar dentro para 

v e en t o n ce s i l os í l e T S ' 6 ' ° n d e r 8 e C ^ " d o a l § 0 l e s a s u s t a ! l a madre lm-
iarg, S i . o o o ie Í Í »«nca parece tener más vientre que cuando ha 
r i n H r v l o i q , e . p a n d o y *lu e s u s h l l 0 f l 5 0 1 1 y a grandes- porque en el D é -
C m a U S e p e r c i l , t ¡ . l ' o c o &é . ! l ena .—El Didelfo 11 

a p i S & i í r e l n a s o Z £ ^ T ? e . " C ? q u e P u e d e »" hombre cogerle sin 
conde entre P P ° r ''-S á r b ° > l ¥ c o n grandísima facilidad: se es-

K p a t ¿ S S ^ " 
tatas, raíces y a Z h f j r s y c o í ^ ^ s X t ' S ^ d e u ú t a r ' p a " 
doméstico, porque n es f e r o / i ^ ' , , e p , í e d e , n a i l t e n e r como un animal 
gusta por su mal olor v de«a<rra\ í ^ domestica fácilmente; pero dis-
ce siempre sucio porm e t l n? P ° r - S n fig»ra. Su cuerpo pare-
ce que L í culle'rt o d e f o 1 o T , T " l lS°, rU ri»do> e s deslucido y pare-
n o ¿s mala para comer v e í ' „ ñ o \ T l ^ P e n ' V ^ 1 ' P o r q u e s u « u n e 
preferencia, y del qu^ ' sea lbnen tan c o n r m á s g ^ ^ ^ U ^ 

c^LHir;, S í t f K ' ' g 'rüped os, dice.- . El kuitzda-
i c I i e -«éxito. Es del t amaño de un perro mediano, 

al que se asemeja también en el rostro, aunque tiene el hocico aplastado. 
Tiene los piés y las piernas gruesas, y la cola proporcionada al cuerpo. Todo 
éste, excepto elvientre, la parte posterior de la cola y lo interior de las pier-
nas, está armado de espinas huecas, agudas y de cuatro dedos de largo. E n 
el hocico y en l a frente tiene cerdas largas y derechas, que se alzan sobre la 
cabeza, formando una especie de penacho. La piel, entre las espinas, e6tá 
cubierta de un pelo negro y suave al tacto. No come mas que f ru tas .» 

4.—A todos los nombres de los reyes a c o s t u m b r a b a poner los Mexicanos 
la desinencia reverencial tzin; pero, bajo la forma de aztequismo, sólo la con-
serva el rey Cuauhteinoc, y por eso no ponemos aquí los nombres de los 
otros reyes, los cuales se estudiarán en otra lección, 

L E C C I O N X C V I . 

T Z I N , sufijo. 

( Continúa. ) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

O 
Acacingo. A C A - T Z Í N - C O : aca-tzintli,cañita; co, en: 

«En las cañitas.» || Nombres agrado. 
AcingO A - T Z I N - C O : a-tzintli, agüita; co, en: 

« En la agüita. » || Nombre sagrado. 
Apancingo- A P A N - T Z I N - C O : apan,t 1 pueblo A pan; 

tzintli, expresión de diminutivo; co, en: 
« En el pequeño A pan. 

A P A N - T Z I N - C O : apan-tzintli, cañito; 
co, en: « En el cañito ó cañitos. » 

Apacingán A P A N - T Z I N CAN: apan-tzintli, cañi-
to, can, lugar: « Lugar de cañitos. » 
( V. Apancle.) ( 2 ) 

Cuaeuaeintla C U A C U A U H - T Z J N - T L A : cuacuahuitl. 
cuerno; tzintli, expr. de diminutivo; tía, 
partícula abundancial: « Donde abun-
dan los cuernitos. » 



Cole ingo C O L - T Z I N - C O : Col tzin, el dios torci-
dito; co, en: « En (donde está) el dios 
Coltzin. » ( V. Tolochi.) 

Ghaucingo C H I A U E -TZIN-CO: chiahuitl, víbora, 
ó pulgón; tzintli, expr. de diminutivo; 
co, en; « En las viboritas, ó los pul-
goneaos. » 

EcacillgO E H E C A - T Z I N CO: Ehecatl, dios del 
viento; tzin, diminutivo reverencial, cu, 
en: " En (donde está) el dios Ekecntl. 

Huejocingo H U E X O - T Z I N - C O : huexotl, saú'z; tzintli 
expr. de diminutivo; co, en: « En el 
saucillo. » 

Jalaciligo X A L L A - T Z I N - C O : xaila, arenal; tzin-
tli, expr. de diminutivo; co, en: « En 
el arenal i to. » 

Matlacillgo MATI .A-TZIN-CO: matlatl, red; tzintli, 
expr. de diminutivo; co, en: " En las 
redecillas.) 

Nopalcingo N O P A L - T Z I N - C O : nopalli, nopal ( V.); 
tzintli, expr. de diminutivo; co, en: 
« En los nopalitos. » 

OcillgO 0 -TZ i N-CO: OTLI, camino; tzintli. ex-
presión de diminutivo; co, en: « En el 
caminito, » esto es. « En la vereda. » 

retalcil lgo PETLA-TZTN-CO: petlatl, petate ( V - ) , 
estera; tzintli, expr. de diminutivo; co, 
en: « En los petatitos. » 

(¡uesalcilltla Q Ü E T Z A L - T Z I N - T L A : quetzalli, que-
sal (V.); tzintli, expr. de diminutivo; 
tía, partícula abundancial: «Donde 
abundan los quesales. » 

Tepecin gO T E P E - T Z I N - C O : tepetl, cerro ó monte; 
tzintli, expr. de diminutivo; co, en: «En 
el cerrillo ó montecillo. » 

. U Z U M Á - T Z I N - T L A : uztnralli, ú ozo-
matli, mona; tzintli, expr. de diminu-
tivo; tía, partícula abudancial: «Don-
de abundan las mónitas » 

X I L O TZIN-CO: xiloli, jilote ( V . ) ; tzin-
tli, expr. de diminutivo; co, en: "En 

los jilotitos. ii 
Y E T L A - T Z I N - C O : yctla, tabacal ó se-

mentera de tabaco tzintli, expr. de di -
diminutivo; co, en: u En los tabacali-
tos ó sementeritas de tabaco. " 

Z O Q Ü I - T Z I N - C O : zoquitl, zoquite ( V . ) , 
lodo barro; tzintli, expr. de diminuti-
vo estimativo; co, en: '' En el lodito, 
ó donde hay barro fino. " 

NOTAS. 

1.—Con los nombres acabados en tzin ó tzintli se forman muchos nombres 
de lugar ó geográficos, tomando una posposición ó sendoposposición, perdien-
do los segundos la sílaba tli, e jem: de acatzintli sale Acatzinco; de apantzintli, 
Apantzincan, 

Algunos nombres geográficos Ee convierten en diminutivos tomando la 
desinencia tzin ó una posposición ó seudoposposición; ejemp: Acopan, Aca-
pan-tzin-co, el pequeño Acapan. Colhuacan, C'olhuacan-tzinco, el pequeño Col-
huacan; Tullan, Tullan-tzin-co, el pequeño Tullan. 

Los nahoas daban estos nombres diminutivos á pueblos nuevo», en me-
moria de otros que habian abandonado, ó que tenian semejanza con aquellos, 
como se observa en t'olhuacantzinco, el Colhuacan que formaron en el Valle, 
en memoria del Colhuacan ó JIueycolhuacan de Sinaloa, de donde habian 
emigrado. 

2.—En Apacingán promulgó el pr imer Congreso mexicano, el 22 de Octu-
bre de 1814, lo Constitución de México Independiente . 

Usuiriacinta 

Xilocingo 
Jilocingo.. 

Yetlalcingo 

Zoqui ingo 



L E C C I O N X C V I I . 

T Z O N T L I , cabello, pelo; cabeza, y, fig. 

cima, altura, cuatrocientos. 

Censonclc. Cen- CENTZON-TLATOL-TOTOTL. (Véase en 
zontli. Cinzonte. la lección 38a) 
Guansoncles ( C U A U H - T Z O N T L I : ouahuitl, árbol; 

tzontli, cabellos: «Cabellos de árbol») 
Planta comestible de la familia de las 
chenopodiácea^, que produce en la ex-
tremidad un ramillete de florecitas 
blancas, bajo las que nacen las semillas 
en forma de espiga, y que son las co-
mestibles. Se puede guardarlas hasta 
un año, dejándolas secar y colgándolas, 
y cuando se quiere hacer uso de ellas 
se echan á remojar durante un dia, y se 
puede guisarlas al siguiente. ( 1 ) 

Soilipancle (TZQN-PAN-CÜAHUITL: tzontli, cabe-
Zoilipantlc líos, pantli, bandera; cvahuitl, árbol: 

« árbol de banderas de cabellos, » alu-
diendo á la figura de las flores.) Plan-
ta leguminosa, conocida con el nombre 
de colorín, cuya madera blanca y livia-
na se usa para hacer tapones, esculturas 
y otros objetos. ( 2 ) 

S O N D E (CEN-TZONTLI : cen. uno; tzontli, 4 0 0 ; 
«Un cuatrocientos. »—Los Mexicanos 
tenian por unidades numéricas: ce, uno; 
ccmpoalli, veinte; centzontli, cuatro-
cientos: á este último le daban el nom-
bre de cabeza ó cabellera, porque 
suponían que tenia tantas unidades co-
mo pelos tiene nina cabeza.) Los co-

merciantes en leña cuentan todavía por 
tzontli, " soncle, u equivaliendo cada 
uno á 40o leños, y dividido en 20 bul-
tos de 20 palos. 

Tesoncle TE-TZONTLI . ( Véase en la lección 
de tetl). 

t 

Zoinpantli (TZOM-PANTLI: tzontli, cabeza;pantli, 
hilera: »Hilera de cabezas.") Edifi-
cio que había en los templos en que, 
ensartadas en hileras, colocaban las ca-
bezas ó cráneos de las victimas sacrifi-
cadas.—Este-aztequismo sólo lo usaron 
los historiadores y cronistas. ( 3 ) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Azompa (A-TZON-PA: atl, agaaitzontli, cabello, 
cabeza,•• y, fig., cima, cumbre; pa, en: 
« En la cumbre del agua ») Se da el 
nombre dé Atzompa á los lugares más 
altos por donde pasa el agua. 

Ozuinba... O-TZON-PA, (Véase en la lección 64a.) 

Sailtecomapan... Tzox TLC -MA-PAN: tzon-tecomatl, «ca-
beza cortada y apartada del cuerpo » 
( Molina); pan, en: « En las cabezas 
cortadas. » —Se ha de referir tal vez el 
nombre á algún degüello ó decapitación 
verificado en el lugar.—Tzon-tecomatl 
se compojie de tzontli, cabellos, y de 
tecomatl, vaso; y significa: « vaso de los 
cabellos,» « cráneo. » 



1.—Algunos dan la etimología siguiente: huan-tzontli: huautli bledo= 
tzontli, cabellos. « bledos como cabellos.» 

Latín técnico: Chenopodium boum Renricus, L. 
2.—El P. Alzate dice. «El zumparitle, tan conocido por su madera es-

ponjosa y dócil es aquel árbol que da los frijoles colorados ó chocolines; su ñor 
que es roja y llaman pitos, la usan en muchas partes por alimento: un árbol 
(le estos se baila en las inmediaciones del recogimiento de niñas de Belein 
por tan par : icularen esta ciudad, merece se haga mención, para que los curio-
sos se instruyan á su vista. .. 

Latín técnico: Erytkrina coralloides, D. C. 

3.—El P. Sahagún, describiendo los edificios del templo mayor de México 
enumera varios zompanüxs distinguiéndolos con el nombre del dios á que es-
taban dedicados, y, en todos, hablando de su configuración, dice: » .... 
• y , é s , t e , e , r a u n edificio en que espetaban las cabezas de los que mataban 
» á honra de dios ; eran unos maderos que estaban hincados, 

de al tura de dos estados, y estaban ahugerados á trecho.., y por aquellos 
« ahugeros estaban pasadas unas hastas ó barales, del grosor de hastas de lau-

k1 ' y r a U 8,?tg.ú o c h o , e n e s t a s espetaban las cabezas de los que 
v P " r a d e aquel dios: estaban las caras puestas acia el medio-dia. » 
i.i l . Clavijero, descubriendo el templo mayor de México, se refiere al 

t ( r U n ' * : v . " E m " n V a s t 0 t e r V a P l e n c u a d r i l o n g o T S i o 
¿ , í / - i P r t f m a S b a j a ' t e n i a c i e n t 0 cincuenta v cuatro piés de laf-

™ ni í l . ! a l a , p u e r t a s " P e n o r por una escalera de treinta escalones, y enci-

t i c a d í en t X t t ^ í " e 8 ? t a a l t í s i , n a 6 > c o " m u c h o * prac-
De los ) g ' t U , l y colocadas á cuatro piés de distancia una de otra. 
cada ,n,oH ^ i ? l T a -V 'ga á ',os d e , o t r a ' h a b í a bastones atravesados, y en 
cada uno de ellos cierto numero de cráneos enfilados por las sienes.» 

Z O J I ~ K ¡ I L B Í R T F , 1 T R A D U C E : 1 Í ' F A R D E PALMAS" B SE D¡CE: Zotollan ó 
s S q " : A t ^ í u - 1 CJ"e P r o b a b l e m e n t e es corrupción de Achiompa, que 
sigiiiDca. « Más a la. » Achi-ompa significa: « un poco allá » v con esta signi-
ficación indeterminada no puede fonSar un nombré de lugar. J 8 

« l u g a r e n o n t ha
av ^ ^ P ? C 0 C a di% q u e Atz»*»P«». hoy Ozumba, significa: 

A Í C X n l í Tu " :S0 fe dice; Tecuitlatla, ó CuauhcuiUatla. 

L E C C I O N X C V I I I . 

X A L L I , arena; bajo la forma X A L . 

A I ' J A 5 E ( XALLI, 'arena). Pedazo de piedra 
pómez. 

Jalatocle.. ( X A L - A T O C T L I : xalli, arena; atoclli, 
atocle ( V. ), tierra fértil: " Tierra fér-
til de arena.") Tierra arenosa que el 
agua baja de los montes. ( 1 ). 

JaleOCOtft.. ( X A L - X O C O T L : xalli, arena; xocotl, 
fruta ácida:" Fruta ácida de arena,ó are-
nosa, " aludiendo á las semillas del me-
zocarpo, que parece arena.) Guayaba.— 
Como los conquistadores conocieron es-
ta fruta en las Antillas, trajeron su nom-
bre, y el aztequismo no se generalizó, 
pues sólo lo usan algunos indios. ( 2 ). 

Jalmichi- ( X A L - M I C H I N : xalli, arena; micliin, 
pez: " Pez de la arena.") Es una de 
las cuatro especies de pescado blanco 
de los lagos de México.—Clavijero ha-
bla además de un jalmichi de Cuerna-
vaca, del que dice que no tiene esca-
mas y que está cubierto de una piel tier-
na y blanca. 

Jalocote ( X A L - O C O T L : xalli, arena; ocotl, oco-
te ( V.): « Ocote ó pino de la arena.») 
Especie de ocote, cuya madera se usa 
en la fabricación de muebles corrien-
tes. 

Jaltomate X A L - T O M A T L . ( Véase en la lección 
de tomatl. ) 

Tenejal ( T E N E - X A L L I : tenextli, cal; xalli, are-
na: " Arena de cal.") La cal en pol-
vo. 

Xales ( Plural castellanizado de xalli, are-
na. La x se pronuncia en esta pala-
bra como ch francesa.) Zurrapas de 
las frituras del cerdo, que parecen tie-
rra ó arena per lo menudo.—Gordas 



1.—Algunos dan la etimología siguiente: huan-tzontli: huautli bledo= 
tzontli, cabellos. « bledos como cabellos.» 

Latín técnico: Chenopodhim honm Renricus, L. 
2.—El P. Alzate dice. «El zumpantle, tan conocido por su madera es-

ponjosa y dócil es aquel árbol que da los frijoles colorados ó chocolines; su ñor 
que es roja y llaman pitos, la usan en muchas partes por alimento: un árbol 
(le estos se halla en las inmediaciones del recogimiento de niñas de Belein 
por tan par.'icular en esta ciudad, merece se haga mención, para que los curio-
sos se instruyan á su vista. .. 

Latín técnico: Erytkrina coralloides, D. C. 

3.—El P. Sahagún, describiendo los edificios del templo mayor de México 
enumera varios zompanüxs distinguiéndolos con el nombre del dios á que es-
taban dedicados, y, en todos, hablando de su configuración, dice: » .... 
• y , és,te,e,r® u n edificio en que espetaban las cabezas de los que mataban 
>>á honra de dios ; eran unos maderos que estaban hincados, 

üe al tura de dos estados, y estaban ahugerados á trecho.., y por aquellos 
« ahugeros estaban pasadas unas hastas ó barales, del grosor de hastas de lau-

k ' y r a U 8 , ? t g . ú o c h o , e n e s t a s espetaban las cabezas de los que 
v P " r a d e a , q i l e ' d l . o s : e s t a b a n l a s caras puestas acia el medio-dia. » 
i-i l . Clavijero, descubriendo el templo mayor de México, se refiere al 

t ( r U n ' * : v . " E m " n V a s t 0 t e r V a P l e n cuadrilongo f S i o 
P ' ^ fl" L . n . l a P a r t e baja, tenia ciento cincuenta v cuatro piés de laf-
^ ' a s e a . l a , P u e r t a superior por una escalera de treinta escalones, y enci-

d f S e S G , n t a Y5«3® a l t f á i I » a s > con muchos agujeros prac-
De los l g l t U , l y colocadas á cuatro piés de distancia una de otra. 
cada ,n,oH ^ i ? l T a -V 'ga á ',os d e , o t r a ' h a b í a bastones atravesados, y en cada uno de ellos cierto numero de cráneos entilados por las sienes.» 

Z o J i ~ K ¡ S n & ' í f 1 t r a d u c e : \ u P r ( l e P a l 'nas. . , Eso se dice: ZotoUan ó 
S f i r n - „ 5 5 d l C ? T e P r °bab lemente es corrupción de Achiompa, que 
sigiiiDca. « Más a la. » Achx-ompa significa: ,< un poco allá » v con esta siani-
ficación indeterminada no puede forniar un nombré de lugar. J 8 

« l u g a r e n o n t ha
av ^ ^ P ? C 0 C a di% q u e Atz»*»P«». hoy Ozumba, significa: 

A e- í X n / n t T u " F:so f e dice: Tecuitlatla, ó Cuauhcuitíatla. 

L E C C I O N X C V I I I . 

X A L L I , arena; bajo la forma X A L . 

A I ' J A 5 E ( XALLI, 'arena). Pedazo de piedra 
pómez. 

Jalatocle.. ( X A L - A T O C T L I : xalli, arena; atoclli, 
atocle ( V. ), tierra fértil: " Tierra fér-
til de arena.i') Tierra arenosa que el 
agua baja de los montes. ( i ). 

Jalcoeotfi.. ( X A L - X O C O T L : xalli, arena; xocotl, 
fruta ácida:" Fruta ácida de arena,ó are-
nosa, " aludiendo á las semillas del me-
zocarpo, que parece arena.) Guayaba.— 
Como los conquistadores conocieron es-
ta fruta en las Antillas, trajeron su nom-
bre, y el aztequismo no se generalizó, 
pues sólo lo usan algunos indios. ( 2 ). 

Jalmichi- ( X A L - M I C H I N : xalli, arena; michin, 
pez: " Pez de la arena.») Es una de 
las cuatro especies de pescado blanco 
de los lagos de México.—Clavijero ha-
bla además de un jalmichi de Cuerna-
vaca, del que dice que no tiene esca-
mas y que está cubierto de una piel tier-
na y blanca. 

Jalocote ( X A L - O C O T L : xalli, arena; ocotl, oco-
te ( V.) : « Ocote ó pino de la arena.») 
Especie de ocote, cuya madera se usa 
en la fabricación de muebles corrien-
tes. 

Jaltomate X A L - T O M A T L . ( Véase en la lección 
de tomatl. ) 

Tenejal ( T E N E - X A L L I : tenextli, cal; xalli, are-
na: 'i Arena de cal.») La cal en pol-
vo. 

Xales ( Plural castellanizado de xalli, are-
na. La x se pronuncia en esta pala-
bra como ch francesa.) Zurrapas de 
las frituras del cerdo, que parecen tie-
rra ó arena per lo menudo.—Gordas 



de xahs: tortillas gordas rellenas de 
zurrapas de chicharrón. 

— N O M B R E S G E O G R A F I C O S . — 

J A L A X A L - L A : xalli, arena; la, variante de 
¿/a, que significa abundancia: « Are-
nal. » 

J a l a c X A L - A - C : xalli, arena; atl, agua; c, 
en: " E n agua de arena," esto es, are-
nosa, 

J a l á c i n g o - S A L L A TZ I N-CO: xalla-tzin, arenalito; 
C0> en: >• En el arenalito." 

elA,jalpail X A X A L - P A N : xaxalli, plural de xalli, 
arena; pan, en: " En las arenas." 

J a l a p a . . . . . X A L - A - P A N : xalli, arena; ail, agua; 
parí, en: " En agua de arena ó areno-
sa." ( 4 ) . 

Ja l í l ÍLACO X A L - A T L A U H - C O : xalli, arena; atlautli, 
J a i a c l a c o . barranca; cot en: " En la barranca de 

arena. ( 5 ). 
J A L Í S C 0 X A L - I X CO: (Véase en la lección 

4 5 ) 
J a l m i m i l o l c o . . . . . X A L - M I M I L O L - C O : xalli, arena; tla-

mimilolli, montículo ó altozano, que, al 
entrar en composición con xalh, pierde 
la sílaba tía; co\ en: " En el montículo 
o altozano de arena." El jeroglífico 

J a l o s t n P confirma esta interpretación. ( 6 ). 
J A , O S T O C X A L - O Z T O - C : xalli, arena; oztotl, cue-
TnlmAlnn<fo V a v ' e n : " ] a c u e v a dearena." J a l m o l o n g a X A L - M O L O N - C A : (Véase en la lee-

cion 19a.) 

T a l i o a t l a l m a y a n X A L - I - P A T L A H U A Y A N : xalli, areno; i, 
J a l , p 1 su; patlahuayan, anchura, ensancha-

miento: « Su 1 el) ensanchamiento de 
la arena, » esto es, la parte más ancha 
de un arenal. 

TnltPDOO, . X A L - T E P E - C : xalli, arena; tepetl, ce-
J í l l i e P rro; c, en: « En el cerro de arena-» 
J a l t i a n g u i s X A L - T I A N O U I Z - C O : xalli, arena; tian-

quiztli, plaza, mercado; co, en: « Ln 
el mercado de arena, » esto es, donde 
se vende. 

J a l t o c a n . J a l t o - X A L - T O Z A N : xalli, arena; tozan, tuza 
z a n (V.); cierta especie de topo: « Tuza 

de la a rena . ) ( 7 ) 
J a l t i Da X A L - T - I C P A C : (Véase en la lección 451) 
T e i a r o a ' " - T E - X A L - P A : te xalli, « piedra arems-

J 1 cacomo mollejón p a r a amolar herra-
mienta» (Molina), pa, sobre, en: «So-
bre piedra arenisca. »—Te-xallv. te ti, 
piedra; xalli, arena. 

>. es tierra arenosa que el agua la trae de los altos, y es suave ue iaora 

2.—Latín técnico: Psidium pomiferum, L. 

3.—Latín técnico: AVñes religiosa, C h a n , y SchL Este es el l lamado 

J S l ^ e S S » es lo mismo 

que el primero. 

^sisrárípTi^'^ vte5otee cste pretendl 
plural la noia de la lección 35? 



, '-"rn de Jalaclaco, locución con one OP <W«r. , i„ 

lie™ ser Xahñmimiloija». agmficaraün, el nombre de-

tario dice: . 6 SÍ " °tr° lu=ar d* su í o«,^-

f e o á Z Z ^ p o ^ l 0 Z ° * I n a í e 1 ' ™> - nombre 
ba 'Jan ó zan do J u ® S i n S r S í S tor&ffi^* " ^ " S Í n o , a sfla-
cil confundir o«« con m » t P ! tomaron por can, porque es muv f-í-
Xaltocan, . cie'S r ^ U n ' f y T o ? d 0n® "acta 
dirá que A a r t o m „ ó J ¿ „ ' a L g a ' d e C1.er a s « t a s ó ratones.» Se 

y toma la posposición S í t^rperoeZT^T' I a 8 Í l a b a <*» " 
"o se pierde, según las reglas d e S E ? " e s e x a c t . ° - Porque esa sílaba 
como se advierte en l o s S e n t e s v í ^ b Z ' ? ^ ^ f c m p r e se conserva, 
cueva de tocan; topan p o f e E ^ E K l ^ 6 ^ ^cm-y-chan, 
malejo que se llama tooan. % S no 1 ^ " i e r a u n ( ' i e r t o a»¡ : 

Xal-tomn y „o Xat-to-can. AhovlMen ¿ y 8 ' , l a b a caií> e l n o , " b r e es 
lugar, sino de una especie de tuza u t , " \ 9 a n 0 -> a / t o 2 «» no es nombre de 
El nombre geográfico p r o p £ S k t S ^ Í ^ * 6 W * 8 6 C r í a >» «rena 
que se compone de tocan f ¿ S « » Vuza f Je">&]ífico, es TozampiUzalco, 
00, en; y significa « En el her re ro de i í * f í q a i 8 m o & d e ¡ n U m l ! i > terrero, y dé 
te»como Azca.pil.fzal.co™e™¿ ^ v V ' E s t e n ° ° ? b r e e e t a n co,Tec-
depulzalh, terrero, v d l ' o ' i , , , ' ^ ^ " P 0 " ® d e hormiga, 
hormiguero. » P 0 ' r eso dice el & e l t e r r e r ° de las hormigas ú 
jeroglífico de Azcaputzalco con el de » 3 5 ? 7 B e r r a C ,Ue 6 8 f a d l confundir el 

sten en el signo figurativo d e „ 1 / 1 l ^ r , 0 0 " 1 ? 8 6 v e ' ámbos con-
pero si se examina de tenidamente «e o W 6 eI C'?al est:í u n a"bnalejo; 
una^piedreci l la , , q u e no e s S en el otro ^ q W ®u d d e A z ^ P « ^ l c o hay 
bu apariencia U ," a « f r ? »"*> d * nombre, y, por 
un «terrero «le tuza, „ y i S f e ^ S . ^ . u 6 h a b e r P a c i d o á los moradores 
Que es el nombre que ha p r e v d é c i d o » I h U n a r a n ^toipulzalco ó Xaltocan, 

LECCION x c r x . 
XiHtJiTL, yerba, año, turquesa; bajo la forma Xiuh. 

Jegüite. Jigüite. (XiHnrrr a -
é <<„Ano» ^me ta , turquesa 
e yerva » ( Mol,na) En los azíequismos 

J E R O G L Í F I C O S . LECCIÓN X C V I I I . 

( I 

t>> ./óvj 

- X A L A P A N . — 

— X A L I X C O . — X A L Í X C O . 

XA LA PAN. — 

-XALTOCAN 

— X A L T E P E C — X ALATLA HUCO — XALTICPAC — 



— 424 — 

sólo tiene la significación ele « yerba. » 
( i ) Yerba silvestre que nace espontá-
neamente en las sementeras, como el 
acagual. 

Clacojegüitc ( T L A C O X I H U I T L : tlacotl, vara; xihvit!, 
yerba: «Yerba de vara» Planta me-
dicinal que cuenta varias especies. Sus 
flores blancas servían ( y aun sirven) 
para adornar los templos. La raíz, un 
tanto azucarada, se emplea contra las 
hemorragias y para facilitar la secreción 
de la orina.—-Se conoce también con 
los nombres de " chicalote de árbol, u 
« guachili, » « llora sangre » y « palo 
amarillo. » ( 2 ) 

Coco, jegüite." ( C O C O C - X I H Ü I T L : COCOC, picante; xi-
huitl, yerba: "Yerbapicante.il) Yer-
ba purgante que tiene el gusto y el olor 
del tomillo. ( 3 ) 

Jiqililite... ( X Í U H - Q U I L I T L : xihuitl, yerba; qui-
litl, verde: « yerba verde. » « Pastel 
para teñir » ( Molina. ) La yerba que 
produce el añil.—» Planta verde de que 
se servían las mujeres para teñirse el ca-
bello. " ( R E M I S I M E Ó N ). ( 4 ) 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

X I U H - T E P E - C : xihuitl, turquesa; tepetl, 
cerro; c, en: 1. En el cerro de las tur-
quesas. "—Hoy sólo se han encontrado 
en ese cerro canteras de marmol de 
kaojin y de piedra fina de cal. 

_ XIUH-COA-C-.xihuitl, turquesa, ó xiuh-
tw, color de turquesa, esto es, azul; 
coatí, culebra, c, en: « En ( donde es-

J i u t e p e c 
» 

Xiulicoac 

— 425 — 

tá) la culebra azul. »—Esta culebra era 
la flecha del dios Huitzilopochtli. (V . 
Coatepec. )• ( 5 )'. 

Xiuhpacoyán..... X I U H - P A C O - Y Á N : xihuitl, turquesa, 
paco, se lava; yon, lugar donde se eje-
cuta la acción del verbo: «Lugar don-
de se lavan las turquesas.» ( 6 ) 

XilllltCCO X I U H - T E U C - C O : Xiuhteucfli ó Xitih-
teuctli, el dios señor del año; co, en: 
« En (donde está ó se venera) Xiuh-
teuctli, el señor del año. »—El manojo 
de yerba que empuña una mano en el 
jeroglífico es simbolo del año, porque 
la yerba, xihuitl, se renueva cada año. 

Xiuliuacan X I Ü I I - H U A - C A — xihuitl, turquesa; 
•hita, que tienen; can, lugar: "Lugar de 
los que tienen turquesas, u 

Xiulichil l iak 'O. . . Xiuh-chimal-co: xihuitl, yerba (?) ; 
chimalli, escudo; co, en: «En (donde 
está ) el escudo de yerbas (?) . » Por 
lo que se verá en la nota, es muy difí-
cil determinar la significación de xihuitl 
en este nombre. ( 7 ) 

NOTAS. 
1. n La primera gran division-dice Flores-que formaron los indios botá-

nicos de las yerbas de los campos fué en dos grandes grupos: Quilill ( quelite ) 
que llamaron á toda clase de plantas que podian servir de al imento al hombre 
V Xihvttl ( j egü i t e ) á aquellas que solo podian servir de pasto á los animales.« 
Al xihuitl lo l lamaban también mazaUncualli. « comida <le los animales »—Co-
mo cada año se renueva la yerba, al año lo llamaron .xihuitl. ¿Cuantos años 
tienes ? equivale á decir: ¿ Cuantas veces has visto renovar la yerba. ? 

2.—Latín técnico: fíoccmia arhnrca, "Wats. Boccoma frutescens, L. 

3.—Latín técnico: Los Sres. Ramirez y Alcocer le dan los mismos nom-
bres que al T/acoxihuitl en la nota anterior. 



4.—El P. Sahagún, hablando de los mercados dice: «La que embarra las 
cabezas con unas yerbas l lamadas xiuhguilitl que son buenas contra las enfer-
medades capitales, t iene por oficio buscar el barro negro, y traerlo al tianguiz 
para ponerlo en la cabeza á los que lo quieren, y echar encima las dichas ver-
bas estando molidas y mezclandas con las hojas de un árbol que se dice vim-
chi ( ó huizachi, ) y con !a corteza llamada quauhtepuztli: á veces vende el barro 
mezclada solamente con las dichas hojas y con la corteza sin las dichas yerbas.» 

En otro lugar, hablando de los colores, dice: « Hay una yerba en las tie-
rras calientes que se llama xuihguüül, majan esta yerba y esprímenla el zumo 
y échanlo en unos vasos: allí se seca ó se cuaja. Con este color se t iñe lo azul 
obscuro y resplandeciente, es color preciado [ Xiquil i te ó yerba del añil. ]» 

Latín técnico: Indigojera añil, L. 

5. —El Sr. Paso y Troncoso t raduce xiuh-coaÜ por « culebra del año, El 
jeroglífico no apoya esta traducción, y además, cuando xihuül significa « año,» 
se expresa en los jeroglíficos con un manojo de yerba, como puede obserbarse 
en el jeroglífico de Xiuhtencco. 

6.—Un etimologista dice que el nombre propio es Xiuh-tlapacoyan; pero no 
es verdad, porque los verbos transitivos van precedidos de la partícula lia 
cuando no expresa la cosa a que pasa la acción del verbo, y como en el nombré 
de que se trato se expresa la cosa, que son las turquesas^ xihuitl, basta decir 
Amnpacoyan. 

"•—El P. Sahagún, hablando de las idolatrías que hacían los indios en las 
aguas, dice: « En el medio de la laguna donde llaman es Xiuhchimalco dicen 
que ezta un remolino donde se sume el agua de la laguna, allí también se ha- ' 
cían sacrificios cada año, echaban un niño de tres ó cuatro MÍOS en una canoi-
ta nueva, llevábanla al remolino, y tragábala á ella y al niño. Este remalino 
dicen que tiene un respirador acia Tullan, donde llaman A pazco, [ Santiago 1 
donde está un pozanco profundo, y cuando crece la laguna crece él, y cuando 
mengua mengua él: allí dicen que muchas veces se ha hallado la canoita don-
de el nmo había sido echado, » 

L E C C I O N C. 

X I L O T L , bajo la forma 

X 1 LO. 

J Í I O T E ( X I L O T L . « Mazorca de mayz tier-
na y por quajar » ( Molina). «Espiga 
de maíz todavía lechoso, pero ya comes-
tible » (R . Simeón) cabellitos de la 
mazorca tierna del maíz. 

Guajilote.... 

Jilobálsamo. 

Jilosuchil 

C U A U H - X I L O T L . (Véase en la lección 
29a. ) 
. Algunos creen que esta palabra híbri-
da es xilobálsamu, compuesta de xilotl, 
cabellitos de la mazorca tierna del maíz, 
y de la palabra castellana » bálsamo; u 
y se fundan en que Clavijero trae ó usa 
esta palabra; pero tal creencia es erró-
nea, porque el nombre mexicano es hui-
tzil-oxitl, comp. de huitzilin, colibrí, y 
de oxitl, ungüento de trementina, ojite 
(V.)—Creemos que el nombre de hui-
tziloxitl, " ungüento del colibrí, u se re-
fiere al ungüento ó emplasto con que 
pegaban los sacerdotes á Huitzilopoch-
th las plumas de colibrí que tiene en la 
pierna izquierda. (V Huitzilopochtli) (i) 

( X I L O - X O C H I T L : xilotl, cabellitos del 
maíz; xochitl. flor: "Flor de cabellitos 
ó como la espiga del maíz ") Flor que 
se compone de estambres sutiles, igua-
les y derechos, pero flexible y de cerca 
de seis dedos de largo. Unas de estas 
flores son color de rosa, otras entera-
mente blancas, y el árbol que las pro-
duce, xiloxochicuahuitl, es lindísimo.(2) 

D E R I V A D O S 
Jilotear- Empezar á cuajar la mazorca del 

maíz, que se conoce porque empiezan 
á salir los cabellitos ó xilotl de la espi-
ga del maíz. 

8 



— NOMBRES (EQG R AFICOS. — 

Jilocillgo- Ni LO-TZIN-CO: xüonen, diosa del 
maíz tierno; tzin, partícula reverencial; 
no, en: « En (donde está) la diosa Xi-
lomen. ( Véase YLilonenetl.) 

Jilosto X ILO OZTO-C: pilonen, diosa del maíz 
tierno; oztotl, cueva; c. en: "En la cue-
va de Xtlonen." (Véase Xilonenetl.) 

Jilotepec . X I L O - T K P E C: xiloíl, jilote, (V.); te* 
pe ti, cerro; co en: " En el eerro de 
los jilotes. " — Xilo puede ser Xiíonen, y 
entonces el nombre es mitológico y tie-
ne la significación de los dos anteriores 

Jlloflai) X I L O - T L Á N : xilonen, diosa del maíz 
tierno; Han, junto: .Junto á X lofíen^ 
esto es, cerca de donde está su templo. 

JíIOXOCllitláll. ... X I I . O - X O C H I - T L A N : xilo-xm-hit/, jilo-
suchil (V.) tlan, junto: » Junto á -los 
árboles de jilosúchil. 

NOTAS. 
1.—El P. Clavijero, h a b l a n d o de las plantas resinosas, dice. «El loaba-

lonu, que destila el famoso bálsamo, es un árbol de mediana elevación. Sus 
hojas son semejante á las del almendro, aunque algo mayores. La madera es 
ojiza y olorosa; la corteza cenicienta, pero cubierta de una película del color 
, t T J , flores, que son de un color pálido, nacen en las extremi-

Z f l t ! r í " ' a S - t
L a , "»»»ente es pequeña, blanquisca y en corlada, v 

n , , l , ' n v f i l a n l " " t o g i r a d o y <le media pulgada de largo. En cualquier 
Ton^ l J " ® - f u n a . incisión, especialmente despues de llover, se ve manar 
X o l v S f íL p ? ! n a ; . t a l 1 R e d a d a en Europa, y que en nada cede al ia-
E J a S L n

P t S , n a ' E 1 d e M é x i c o de lín rojo negruzco ó de nn 

SüS ¡ff iXS?0 5« ^YPJ &mar®>> y el o lor Pero «ama-
i , ' ; m d e l h í I s a m o e s c c m u ' 1 e n l a s orillad de Páimco y 

t A i h n C k f ^ ^ i - r r a l S h e n t f - L o s reyes mexicanos lo hicieron 
d e Hnáxtepec, donde prendió felizmente, v <le 

c a i U d a ' ¡ ? l p M l i,, !̂ ' "«»tañas. Algunos indios, para más 
S í r o í « » ( - m m a 1 l a S r a m a s d e l después de hacer la inci-
sión.- Como estas preciosas plantas son muy comunes en aquellos paíces, no 

se curan de la perdida de algunas de ellas, por tal de no aguardar la destila-
ción, que suele ser lenta. Los antiguos Mexicanos no solo sacaban el opobál-
samò ó lágrima destilada del tronco, mas también el xilobàlsamo, por la decoc-
ción de las ramas. » 

2.—El P. Sahagún, hablando de los arbustos, dice: «Hav unas flores que 
se üáman xüóxuehül, son coloradas á manera de bolas deshiladas, háeense en 
una verba que se llama xiloxnchitl, no son olorosas, pero muy hermosas. » 

Latín técnico: Calliandra grandiflora, Bcnth.—Ceesaipiniá pulchernma, 
Sn—Pachira insignii Savign—Los Señores Ramírez y Alcocer comprenden en 
el XiloxochiÜ las plantas conocidas con los nombres de « cabellitos de ángel. » 
« verba del ángel « " pambotano, " " tepachera, " " timbrillo, " "-flor del ca-
marón, " " tabachin, " " apompo " y " clavellina. " Nosotros, aun quepro-
fanos en botánica, creemos que algunos de estos nombres se refieren á especies 
diversas del xiloxochill. 

LECCION CI. 

X10TL, sarna; bajo las formas Xio y X I O T L . 

Jiote. (XIOTL. «Sarna ó empeyne» (Moli-
na.) Roncha ó mancha en la piel, par-
ticularmente en la cara ó en las manos. 

Cliaj iotC.. CUAUH-XIOTL. (Véase en la lección 
29a.) 

DERIVADOS. 
Cuajiotera Campo poblado de árboles de cua-

jiote. 
«Tiotosos El que tiene muchos jiotes. 

N O M B R E S G E O G R A F I C O S . 

C U A J I O T L A C U A U I I - X I O - T L A : cuahvitl, árbol; xio-
tl, jiote (V.), sarna; ó cuauh-xiotl, cuajio-
te (V.), árbol sarnoso; tía, partícula 



Jiotes. 
Xiotla.. 

colectiva: «Donde abunda el cuajiote,» 
« Cuajiotera.) 

.. Plujal castellano de jiote. ( V ) 
, X I O - T L A : xiotl, jiote ( V.); tía, partí-
cula colectiva: « Donde abundan los 
jiotes ») Pueblo del Estado de Guerre 
ro, donde hay muchos enfermos del 
mal del pinto. 

LECCION CII. 

i 
II M 

• !11 » -

I 

XOCOTL. fruta àcida; bajo la forma Xoco. 

«tir.:, 
fjo,1: 

í ¡ » 

Copaljocote. 
Copal soc ote 

Chocolate. 

Chocoteta. 

(inasocote. 

••• (COPAL-XOCOTL: copa/li copal (V"-
... xococ, agrio: « Copal agrio.) Arbol 

S í r u , empleaban como jabón los 

• . (XOCO-ATL: xococ, agrio; atl, agua-
«Agua agria;» porque el cacao con 
agua y sin dulce, es muy amargo, y así 
lo toman los Mexicanos, quienes tam-
bién lo llaman cacauatl atl, « a a U a de 
cacao.» ( o Pasta de cacao, azúcar y 
canela. El chocolate ordinario tiene 
huevo y biscocho. ( 3 ) 

. (Xoco TETL: xocotl, fruto ácido; tetl, 
piedra, y, por extensión, cosa dura: 
« rruto verde, todovía duro. ») Este 
aztequismo sólo se usa aplicado á la 
(mayaba, y p 0 r esto tiene la terminación 
femenina: guayaba chocoteta. 

• (HUAC-XOCOTL: hnacqui, seco; xocotl, 
a c i d a : «Fruta ácida seca.»( Cier-

ta frutilla agridulce; se emplea como 
astringente eficacísimo- ( 4 ) 

Jocoatole.. (XOCO-ATOLLI: xococ, agrio; atoUi, 
atole (V.) : .. Atole agrio. ") Bebida 
de atole ácida. 

Jococilistle ( X O C O - H UITZTLJÍ xocotl, fruto ácido; 
Jocmstle- huiztii, espina- «Fruta-espina, ó pun-
JOCUlSte... zante; » llamada así porque escalda y 

hace sangrar las encias, como si se pi-
caran con una espina, que era con lo que 
se sangraban los indios.) 

(XOCO-ICHTLI: xocotl, fruto ácido; ich-
tli, iscle (V.), fibra del maguey: ..Fru-
to ácido fibroso ó que tiene hebras. » 
lambién es aceptable esta etimología, 
porque el pericarpio de este fruto está 
formado de fibras longitudinales.) Fruto 
del género de la pina, que lleva también 
los nombres tarascos de « aguava » y 
" timbirichi, .. y el castellano de « pi -
ñuela. »—Se usa como antihelmíntico, 
ya crudo, ya asado, en ayunas.—Se ase-
gura que, como el álcali, quita la em-
briaguez. ( 5 ) 

Jocoqui (Xococ. «Cosa agria») Prepara-
ción alimenticia, de gusto ácido, hecha 
con leche. 

Jocosúellil (XOCO-XOCHITL: xocotl, fruto ácido; 
xoc.hitl, flor: " Flor de fruto ácido. ..) 
Pimienta de Tabasco. ( 6 ) 

Jocoyol ( X O C O Y O L L Í , derivado de xocoya, 
Socoyol acedarse: n Yerba acedera." Yerba 
8osocoyol- acedera de varias especies. ( 7 ) 
Soconoscle (XOCO-NOCHTLI: xococ, agrio; nochtli, 

tuna: Tuna agria. 11) Tuna agria 



Jiotes. 
Xiotla.. 

colectiva: «Donde abunda el cuajiote,» 
« Cuajiotera.) 

.. Plujal castellano de jiote. (V ) 
, X I O - T L A : xiotl, jiote ( V . ) ; tía, partí-
cula colectiva: « Donde abundan los 
jiotes ») Pueblo del Estado de Guerre 
ro, donde hay muchos enfermos del 
mal del pinto. 

LECCION CII. 

i 
II M 

• !i 1 » -

I 

XOCOTL. fruta àcida; bajo la forma Xoco. 

«tir.:, 
fjo,1: 

í ¡ » 

Copaljocote. 
Copal soc ote 

Chocolate. 

Chocoteta. 

(inasocote. 

••• (COPAL-XOCOTL: copa/li copal (V"-
... xococ, agrio: « Copal agrio.) Arbol 

S í r u , empleaban como jabón los 

• . (XOCO-ATL: xococ, agrio; atl, agua-
« Agua agria; » porque el cacao con 
agua y sin dulce, es muy amargo, y así 
lo toman los Mexicanos, quienes tam-
bién lo llaman cacauatl atl, « a a U a de 
cacao.» ( o Pasta de cacao, azúcar y 
canela. El chocolate ordinario tiene 
huevo y biscocho. ( 3 ) 

. (Xoco TETL: xocotl, fruto ácido; tetl, 
piedra, y, por extensión, cosa dura: 
« rruto verde, todovía duro. ») Este 
aztequismo sólo se usa aplicado á la 
(mayaba, y p 0 r esto tiene la terminación 
femenina: guayaba chocoteta. 

• (HUAC-XOCOTL: hnacqui, seco; xocotl, 
fruta acida: «Fruta ácida seca.»( Cier-

ta frutilla agridulce; se emplea como 
astringente eficacísimo- ( 4 ) 

Jocoatole.. (XOCO-ATOLLI: xococ, agrio; atoUi, 
atole (V.) : „ Atole agrio. ") Bebida 
de atole ácida. 

Jococilistle (XOCO-HUITZTLIÍ xocotl, fruto ácido; 
Jocmstle- huiztii, espina- «Fruta-espina, ó pun-
JOCUlSte... zante; » llamada así porque escalda y 

hace sangrar las encias, como si se pi-
caran con una espina, que era con lo que 
se sangraban los indios.) 

(XOCO-ICHTLI: xocotl, fruto ácido; ich-
tli, iscle (V.), fibra del maguey: ..Fru-
to ácido fibroso ó que tiene hebras. » 
lambién es aceptable esta etimología, 
porque el pericarpio de este fruto está 
formado de fibras longitudinales.) Fruto 
del género de la pina, que lleva también 
los nombres tarascos de « aguava » y 
" timbirichi, .. y el castellano de « pi -
ñuela. »—Se usa como antihelmíntico, 
ya crudo, ya asado, en ayunas.—Se ase-
gura que, como el álcali, quita la em-
briaguez. ( 5 ) 

Jocoqui (Xococ. «Cosa agria») Prepara-
ción alimenticia, de gusto ácido, hecha 
con leche. 

Jocosúellil (XOCO-XOCHITL: xocotl, fruto ácido; 
xoc.hitl, flor: " Flor de fruto ácido. ..) 
Pimienta de Tabasco. ( 6 ) 

Jocoyol ( X O C O Y O L L Í , derivado de xocoya, 
Socoyol acedarse: .. Yerba acedera." Yerba 
8osocoyol- acedera de varias especies. ( 7 ) 
Soconoscle (XOCO-NOCHTLI: xococ, agrio; nochtli, 

tuna: Tuna agria. 11) Tuna agria 



que sólo se emplea en la confección de 
dulces en almíbar, ó cubiertos. 

Te,jocote (TE-XOCOTL: tetl, piedra, y, por ex-
tensión, cosa dura; xocotl, fruta ácida: 
«Fruta ácida dura.») Arbol de la fami-
lia de las rosáceas, aborigene de Méxi-
co, que crece hasta ocho metros, de ra-
mas cortas y frágiles, con espinas, hojas 
angulosas, flores blancas y frutos redon-
dos, encarnados ó amarillos, carnosos, 
duros y agridulces y dentro de los cua-
les hay de dos á seis huesecillos juntos, 
muy duros.—El cocimiento de los fru-
tos se usa vulgarmente como pectoral, 
y el de las raices como antidisentérico y 
diurético: los primeros dan abundante 
jalea que es muy usada como alimento. 

X O Í O Y O T E (XOCOYOTL. El último, el más joven 
Socjyo te de les hijos. Sirve también para de-

signar un personaje que es el último del 
nombre, como Moteuczuma Xocoyotl, ó 
reverencialmente, Xocoyotzin, Moteuc-
zuma el joven, el último, ó Moctezuma II. 
A este proposite dice Clavijero:—" Los 
» Mexicanos llamaron al primer Mo-
» teuezuma Htiehue ( Viejo ), y al se-
» gundo Xocoyotzin-,nombres equivalen-
» tes al sénior y júnior de los latinos.» 
—Xocoyotl se compone de xocotl, fruto 
ácido, agrio, y de yoll, desinencia con 
que S2 forman nombres abstractos que 
significan el sér de la cosa ó lo que 
pertenece ó es anexo á ella; así de teotl, 
dios, se forma teoyotl, divinidad, lo per-
perteneciente á dios; de la misma ma-

ñera, de xocotl, se forma xocoyotl, fruc-
tificación. De un matrimonio que ha 
tenido prole, se dice en mexicano que 
es xocoyo, esto es, que ha sido fructuo-
so, y el último de los hijos es el com-
plemento de la fructuación, y de aquí 
vienen las ideas de último hijo, el más 
joven. 

D E R I V A D O S • 
Chocola te ra La que hace, ó vende chocolate. |j Va-

sija en que se hace y bate el chocolate. 
Chocola te r ía ' Lugar donde se fábrica, ó vende el 

chocolate. 
Choco la te ro Pequeña cocina que había en los 

conventos de frailes y en los Colegios 
de estudiantes, donde se hacía la bebi-
da del chocolate. ¡| < El que fabrica,• ó 
vende chocolate. 

( l ioco la tada Especie de merienda en que se sir-
ve chocolate, como única, ó principal 
bebida. 

Jococada - Comida en que se sirve, como plato 
único, ó principal, el jocoqui. 

T e j o e o t a l - Lugar poblado de árboles de teco-
lote. 

Tejoeotera ' Lugar en que se guarda te/ocotes. 
|| La que vende t>jocotes. 

— N O M B R E S G E O G R A F I C O S . — 

Jocoeill 'o X o c o
 TZIN-CO: xoco-tzintli, frutita 

* agria; en: « En los frutitos agrios.» 



J 0 C 0 T L T , M X O C O - T I T L A N : XoeotI, froto a<m0-
J o c u i s t i t i i e n t r e : " Entre frutos agriosT» ' 0 C n i S t I t a - - Xoco-HUiT;?- .T i TLÁN : xomhum 

jocuiste entre: "Entre 
-j los jocuistes » 
S 0 C " 0 XOCO-NOCH-CO: xocfí-nochtli, soconos-

T e i o c o í i t l á t . V ' ^ C n : * E n I o s socon°scles.» 
C O T L Í , A N ^ ; O C O - T I T L A N : teman, tejocote 

( V./ entre: «Entre los teio-
cotes.» J 

X o c o c o a t l e W O ^ H T L A : W , f r u t o agrio; 
«'auhtta, bosque: «Bosque de ?ár-

X o c o t l a boles de ) frutos agrios. » 
° T , A X O C O - T L A : W , fruto agrio; t!a, 

partícula abundancia!: Donde abun-
Y a „ d a n »os frutos agrios.» 
- X , , , , ,-V H , '1 , n Xocovo CAÍ? xocayt lleno de fruto» 
. . , " f i l e n o de 

Xocoyolíitenco... W , ™ co,m c , ; / o f f i , socoy¡,, 
. 1 agua; tevtli, orilla; col en-

e , t n J a í r Í l ! f d G l a § u a d e l soco yol,» 
Xoxocotla v ' n d e n a c e e s t a >'erba-

COtI'1 r] ^OCOTLA: mxoeotl, f r u t a m u y áci 
f > ' Partícula abundancia]: «Don-
de abundan las frutas muy á c i d a s . » -
¿ 2 e I ; p i í e

T
b l 0 d e e s t e nombre, del Es-

tado de Morelos, hay gran cantidad de 

Locuciones Familiares. 

No vale un t e j o c o t e Locución con que se expresa que 
una cosa no tiene valor alguno. 

NOTAS. 
1 —El P Clavijero dice: «No conocían los Mexicanos el modo de hacer 

el ia lón, aunque tenían en abundancia las materias amimalesde que se saca; 
pero suplían su falta con una fruta y una raíz. La fruta era la del « P g » ^ 
árbol de mediana altura, que nace en Miehoacán en Y uc ta en la M i x g a 
v en otras partes. La pulpa , que está bajo la corteza, es viscosa Y d e m a n d o 
amarga; pone blanca el agua, forma espuma, y sirve como jabón para l impiar 
la ropa.»—En una nota al pasaje preinserto, se dice: « E l Dr. B e m a n d e ^ U 
llama copalxocod, pero nada dice de su vir tud. Betanemirt habla de ( la con 
el nombre de árbol de jabón, que es el que le dan los .españoles. Mr. ^ a 
mont la describe con el nombre d e mvonmer, ó saponaria americana. La ra.z 
se usa como jabón, pero no es tan buena como el Iruto.» 

Latín técnico Sapindus sp ? 

D Eufemio Mendoza dice: « Chocolatl, Bien difícil es la etimología d e 
- esta jialabra Generalmente se le da el significado de - g a 
" el ruido que hace al ser batido, formando la palabra de choca llorar, > cí e 
" o / a .ua S e r í a mejor componción, si se adopta este significado, h a c e r a 

" -i nuestro chocolate el xocotí T pronunciado 'shotoat l J, que Molina t raauce 
t a S i a e n n í z ' ? Nos hace creerlo así la circunstancia de que l a p a -

" abra X Zeno se encuentra en este autor ( vi la tenían ^ ^ ' ^ h j Z n 
" de Z S S S bebida de cacao. En todo caso, xocoatí ág ra f i caaguafe rmen-
" tada ác id^ picante de xocoyac, acedarse, fermentarse, hacerse picante, y 

" W Í T S e s i ^ u p o s i c i o n e s d e «gemir,» «llorar .» «dar de vueltas - q u e se 
hacen CTrtrar en R l r u c u i r a del focab lo cl,ocolate, revelan en el que las hace 

¿que le parecerá la que da D- Joaquín Bastus, en su obra «Sabiduría de las 

^ Í ^ ^ S r e c„oco¥: que daban los . - x ^ o s á la bebi-
« da ó infusión del a cao, del cual hicimos 

:: & S T Í S T S ^ « ^ S ^ F E 

c a o " se dice en mexicano: cacahvaatl. 
^ S Z X ^ r « Presento 

. i) la palabra pozolall, bebida de maíz cocido, como la que mas probablémen 



" t e d i o o r i gen á la castellana chocolate. Los indios prenarban • , , 
" dist inta manera de la ac tua lmente usada m e S Í | e t ¿ b l d a , d e 

" « ' t r e as que se c o n t a l « casi siempre el nta z a " v e z 4 o n f l ^ 

: x & A r r 1 « * <POZOLATL > A — ^ S F F I & J 

El viajero Gage dice lo s iguiente : 

" hace el agua en la vasija d ó n d e se echa el chocolate m l ' J K r U l d ° 

tóBÍW^ y, por 
ano de 1520, en l a q u e s e u « a h a ñor í i ' I n í í J t l a , c o r , t e d e Moteuczuma, el 
de tiempo 

inmemorial Aquel chocolat 0 1 J ' e i n a s señores de ella, des-
f o m o el que nosotros tomamoV A , ! ™ ^ - 6 ' ! distaba mucho de ser 
tostada y molida, ó m a c h S l í del c Z e í c í o S ^ P ° r l a a l m e n d r a 

que una fuerte infusión teiforme d e d f c h i a l m e n é l T / T " ? e r a m á s 

en una especie de chocolatera, v s e r i a e n ^ « ' ? h a s t , a e l e x t r e m o , 
puma, en unas grandes j i c a r a s ' ó t í S m a f 4 « L f i ^ í í t T a n p f o r . " l a d a casi en es-
p r e p E r s r d e . e l d i , , i e ' d e I I a b í a 

v J l e l í u í , A m é r i 4 á ^ o fruto daban los 
era un signo mom tario d e q e s e i I t ^ u c h n T ' 7 el d e » > 
mercantiles. 1 e " e r v l a n muchos pueblos en sus transacciones 

* u S ^ í t S 1 ^ t l s f i a g i ú - f ' » . « 
Dio Lineo al cacao el nombre , , , ! ! ! sistema natural de Jussieu. 

e i « e o m i d l r a i S ? U e P u d i e r * ^ " á r s e l e ; Ha-

do; y variada y perfeccionada h 2 ? a d e r t o n í n f « i W - ' l * t u e r ó n P™pagan-
a canela de la vainilla v del Luícar era va P ' l a b e b , l d a c o n l a adición de 

& mediados del siglo X V I ' e r a > a c o m u n e n el continente europeo 

te, ^ ^ d Í H ^ ^ S S ^ V ' ,a, P r 0 ^ a d ó n d e l ^ c o l a -
desde el siglo XVII el d e s a v u n o " e m ^ í 8 t P n b

1
r e 6 e n Europa, pues va 

se consumían anualmente v u l ^ . í 0 ™ 3 ^ e " cuya fabricación 
siendo actualmente, si no se hubiera inTmfl •! 3 8 d e cacao; v lo seguiría 
obstante una sola fábrica d e Par H a d t e m n l ° e l café; v, esto no 
cosecha de cacao de C o s t a - í í i i y Ñ c a r a ^ ^ , 0 0 ^ 1 1 ^ a »"« l ' nen t e toda la 
b e n a llamar davmonobroma, « c o m k l a d e í S fcM? ' 0 *® 1 tebaco' a I <me se le de-

" l a n i a r divino » de Lineo l a b I ° ' " t i e n e m a ™ r consumo que 

- o h ^ ^ ^ t X n e fc " ^ i d a de ca-
„ cordia del cacao bien conocido v tril la o C h ( f o l n ^ -Va P° r la miseri-

t e r racomo en Alemafia hasta C o n s Í " t í n t k e £ . 1 ^ U n d ° ' « * ! T Y n ^ l a " 
wnopid, el qual le compone de la manera 

: Por descuido del corrector de pruebas 
omitió esta página se 

• 
i í l 



ésta, tal era Coatzacoalco. ,. , , 
2 —Los que sostienen que Santo Tomas apóstol predico el evangelio en 

Anahuac dicen que Qaetzalcoatl fué Santo Tomás y que cuando se fué á la ori-
lla del mar para marcharse, se escondió en un lugar cercano á la playa, y que 
por eso se l e dió el n o m b r e á ese lugar de Coatzacualco, « Donde se escondió la 
Culebra, es toes , QuetzalcoeUl, pero añaden que Coatí no t iene aquí el significa-
do de «culebra, » sino el de mellizo, que eso significa también Coatí, « Coate,» 
pues que Sto-Tomás se l lamó Dydimus, el mellizo, el gemelo; y por esto el 
P. Servando Teresa de Mier, siguiendo á Sigüenza y á Borunda dice: « Luego 
á Choloüan, adonde por fin persiguiéndole entró Huemac con un ejército y él 
( Quetzacoatl) se embarcó para Campeche y las islas en Coatzacualro, que des-
de entonces se llamó donde se esconde el mellizo, esto es. el «cuate ,» coatí. 
( Véasa nota ) 

El P. Servando Teresa de Mier dice: «Si el barón de Humboldt 
hubiese sabido que el nombre verdadero era Coatzaccalco, hub ie ra dicho que 
significa donde se esconde la culebra, porque al l í se embarcó y desapareció 
Quetzalcahuatl.•> En otro lugar, refir iendo la persecución que Hueimac hizo á 
Quetzalcoatl, dice el mismo P. Mier: «Luego llegó á Cholollan, adonde 
por fin persiguiéndole en t ró Hue imac con un ejército, y el se embarcó para 
Campeche y las Islas en Coaizacoalco, que desde entonces se llamó donde 
se esconde el mellizo. » 

3—Hablando el P. Sahagún de la creación del Sol y de la Luna en Teo-
t ihuacan, dice: «A cada uno de estos (Tecucisteeatl y Nanahuatzin, dos dioses 

Íue ofrecieron arrojarse al fuego para convertirse en sol y en luna ) se le edi-
có una torre como monte ; en los mismos montes hicieron penitencia cuatro 

noches, y ahora se l laman estos montes, tzacualli, están ámbos cerca del pue-
blo de San J u a n que se llama Teuhtioacan » Este pasaje nos ha 
autorizado á t raducir tzacualli, t emplo donde está encerrado algún dios. 

4—Los nahoas costruian montículos en forma de conos, de pirámdes, de-
torres, etc. y los dejaban huecos para encerrar joyas, Ídolos, objetos de culto 
y á veces cadáveres. A estos montículos huecos l lamaban tzacualli. Alguno» 
de estos tzacualli e ran construidos desde su base con piedra y argamasa y les 
daban la forma de pirámides escalonadas, y en el jeroglífico de estos ponian 
al lado de la p i rámide un brazo para significar la obra de mano que habian 
empleado y para dist inguirlo de los otros tzacualli que formaban aprovechan-
do un cerro ó montículo natural . A los pueblos que estaban cerca ó al rede-
dor de los tzacualli, cuando estos no tenían un n o m b r e propio, como Teotihua-
ean, Cholula, Aochicalco etc. les daban el nombre genérico de Tzacualpan, y 
por eso hay tantos pueblos en la República que llevan este nombre . 

" que gusta, y por ser esto verdad, no d i remos mas de que engorda notable-, 
" m e n t e , y si se vsa dello m u y á m e n u d o enflaqueze, y a vn ' aca r r ea otros 
" muchos daños, de los quales tocamos ya algo otras, dexaremos de dezir la 
" platica en el modo de hazer, pues cada vno como dizen en t ierra pinta como 
" quiera, solo diremos como se ve, lo qual se haze desta manera ponese á ca-
" lentar vn caziUd de agua hasta que esté hirviendo, y luego tomase de las 
•• tablillas del chocolate lo que quisieren hazer, y en fúnden lo en vn baso de 
" barro y h e d í a n l e vn-» par te del agua caliente, "y con vna manecil la de palo 
" que llaman molinillo, lo menean muy bien, hasta que las partes pingues y 
" oleaginosas con toda su grassa sube ar r iba , la qual sacan y ponen aparte, 
" y con lo restante mezclan el atole, y luego que se ha repar t ido en sus te-
" comates que llaman á vnos cocos muy labrados para el propósito y de todo 
'• junto que esté ya para bever, buelveñ á mezclar aquel la grassa que se apar tó 
'• primero, f inalmente lo beven ó lo bevemosassí tibio ó lo dan á bever á otros, 
" quando la tal bevida es s imple de solo cacao, mayz, es en estremo vtil á los 

" que padezen fiebres héticas, y á los consumidos " Describe en se-
" guida o t ra bebida de cacao que llaman los indios tzene, y concluye diciendo: 
«y el que quisiere saber mas de bevidas de chocolate, vea el libro" del Doctor 
" Barrios, donde hal lará gusto á su gusto, de modo que le venga á gusto. " 

Por este pasage de Xitnénez ee viene en conocimiento da que todavía en 
1615, año en que escribió su obra, noventa y cinco años después de la Con-
quista, el chocolate se hacía de muy dist into modo del que se hace en la actuali-
dad. Era mas bien una especie de champurrado. 

3. - E l P. Clavijero hab lando del cacao, dice: « Con el cacao formaban 
varias bebidas comunes, y en t r e ellas las que llamaban chocolatl. Molian igual 
cantidad de cacao y de semilla da pochotl: ponian todo jun to en una vasija, 
con una cant idad proporcionada de agua; allí lo meneaban y agitaban con el 
instrumento de madera, l lamado molinillo en español: hecho esto; ponian apar-
te la porción más oleosa que quedaba encima. En la par te res tante mezclaban 
un puñado de pasta de maíz cocido v lo ponian al fuego hasta dar le cierto 
punto, y despucs de apar tado, le anadian la par te oleosa y esperaban á que 
se entiviase para tomarlo . Tal es el origen del famoso chocolate (pie, con el 
nombre V con los ins t rumentos para su elaboración, han adop tado todas la na-
ciones cultas de Europa , aunque alterando el nombre y los ingredientes, según 
el idioma y el gusto de cada cual. Los Mexicanos solian pe r fumar su chocolate 
V las otras bebidas de cacao, ó para realzar su sabor, ó para hacerlas mas sa-
ludables, con tUlxochiU ó vainilla, con flor de xochinacaztli, ó con el f ruto del 
mecaa-ochid, y las dulcificaban con miel como nosotros hacemos con azúcar. » 
La palabra chocolat que emplea Clavijero 110 es del idio na mexicano, pues no 
se encuentra en ningún diccionario, ni la usan los indios como pa labra genui-
11a, sino como aztequismo formado por los Españoles. 

«La maquinaria para hacer chocolate ha sido introducida en nuesta Repú-
blica por el Sr. D Manuel Gut ie r res de Rozas, residente en México, quien pidió 
el privilegio exclusivo para usar de ella en 28 de set iembre de 1853. Su ma-
quinaria se compone de varias máquinas espeei des dest inadas á pulverizar, 
tamizar, mezclar y hacer la pasta que se entablil la en los moldes correspon-
dientes. Toda ella es movida por un motor de la fuerza de cuatro caballos, y 
para que al t iempo de hacer la molienda se conserve la pasta con el calor ne-
cesario, se colocan en huecos hechos á propósito unas cajas de fierro con lum-
bre de carbón vegetal. Esta maquinar ia t iene la venta ja de liacer el chocolate 
con mucha limpieza, y de poder extraer le al pasar por la prensa, la cantidad 
de grasa que pueda ser nociva á la salud. Se pueden elaborar diar iamente de 



300 á 400 libras, según la clase de las moliendas. Una d e las máquinas mas 
importantes entre las que componen el todo de la maquinaria, por sus resul-
tados saludables, es una prensa que proporciona el poder extraer la parte de 
manteca ó grasa superabundante que contienen los cacaos finos, dañosa jara 
ciertos estómagos delicados. » 

4.—No hemos visto clasificada esta fruta. 

5.—Latín técnico: Bromclia pirigüín L. — Karata-ipliimieri E. Morr. 

6.—Clavijero dice de esta planta/ « El xocoxochitl, vulgarmente conocido 
con el nombre de pimienta de Tabanco, por ser muy abundante en aquella pro-
vincia, es un grano mayor que la pimienta do Malabar. El árbol que lo produce 
es corpulento,- las hojas t ienen el color y el lustre como las del naranjo, las 
flores son rojas, algo parecidas en la forma a las del granado y exhalan un 
olor suavísimo,del que porticipan las ramas. El fruto es redondo y nace e:i ra-
cimos, verdes al principio y después casi negros, Esta p imienta de que hacian 
uso los Mexicanos, puede suplir la falta de la común de Malabar. .< 

Latin tícnico: Pimienta ofjicimalis, Bergy Myrtus pimienta. 

7— Latín técnico: 1. Oxalis AugustifoUa, H . B. IC. 11 O. Cornicnlata, L. 
I I I . O. crina/a Jacq. IV. O. decaphylla, H. B. K. V. O.latifolia, H . B. K. 
VI. O. letraphylla, cay. VIL O. rer ti dilata, D. C. V I H . O violaren ? L. IX. 
Ospt— Las I. II . y VI I . se conocen también con el nombre tarasco xarim-
pacua; » la I I I . es conocida con el nombre de « Oca del Perf i ; »—la IV, se lla-
ma también « agritos color d e rosa; » las V v TX se llaman agritos;» la VI 
es conocida con el nombre de « chirlos;» la V I I I lleva el nombre de «soso-
covol,» xoxocoyoüi, por ser la inas agria.—La forma xoxocoyol es reduplicativa 
de xocoyol. 

8.—El P. Sahagún, hab lando de las frutas menudas, d ice: «Los árboles 
en que se crian las manzanil las de la tierra, son árboles medianos y acopados: 
tienen recia madera, el f ru to de ellos se llama como el árbol texocotl, son ama-
rillas, y coloradas por fuera, y por dentro blancas y los huecilllos de dentro 
son muy buenos de comer.» 

Latín técnico: Cratxgus mexicana. 
En la gramática del ' P. Caballero se dice: <> debe decirse 

tecojote yno tejocote, pues viene de tecoxocotl.» No creemos que esté en lo 
justo el P Caballero, pues Molina t rae en su diccionario iexocoquauitl, para 
designar el árbol, y texocotl, para nombra r el fruto, y ni como variante trae 
tecoxocotl, y ya vimos que Sahagún lo llama también texocotl. 

L E C C I O N C I I I . 

X Ó C H I T L ó X U C H I T L , flor; bajo la forma X O C H I Ó XÜCHI-

AscasúclliI A Z C A - X U C H I T L . ( Véase en la lección 
1 6 a . ) 

Asúcllil A XUCH I T L . (Véase en la lección 2a ) 
Ayosochiquelite A Y O - X O C H I - Q U I L I T L . (Véase en la 

lección i 5a.) 
Ayosúcllil A Y O - X U C H I T L : (Véase en la lección 

, . 15a) 
Cácaíosuchil ( C A C A L O - X U C H I T L : cacalot/, cuervo; 

xuchitl, flcr: «Flor del cuervo.») «Ar-
bol de 15 á 20 pies de alto; corteza lisa, 
negruzca; brazos numerosos curvos; ho-
jas semejante á las del laurel-rosa; flores 
en el extremo de las ramas de muchos 
pétalos, con uno de los bordos longitu-
dinales rosado y fondo amarillo y el 
limbo blanco, éste en forma de rodaiue-
la. y el cuerpo de la flor en la de embu-
d o » ( O C A M I ' O . ) ( 1 ) 

Ceilipasucllil ( C E M P Q A L - X O C H I TL: c,empoalli\veinte; 
xoclutl; flor: «Veinte flores,» aludiendo 
á las muchas flores que da cada planta, 
porque « veinte » era entre los mexica-
nos número ponderativo ó hiperbólico, 
como entre nosotros lo es « mil ». ) 
Planta de la familia de las sinantéreas, 
cuyas flores, muy amarillas, se usan en 
la medicina vulgar como estomacales 
febrífugas y antihelmínticas.—Esta flor 
transportada á Europa, es conocida en 
ella con el nombre de clavel de Indias. 
Es comunísima en México, donde tam-
bién se llama flor de los Muertos, por-
que con ella cubren las tumbas. Tiene 
muchas variedades que se diferencian 
en el tamaño, en el número y en la fi-
gura de los pétalos (2 ) 

Coasontecostlcllil C O A - T Z O N T E C O - X U C H I T L . Véase en 
la lección 26a.) 



300 á 400 libras, según la clase de las moliendas. U n a d e las máquinas mas 
importantes entre las que componen el todo de la maquinaria, por sus resul-
tados saludables, es una prensa que proporciona el poder extraer la parte de 
manteca ó grasa superabundante que contienen los cacaos finos, dañosa jara 
ciertos estómagos delicados. » 

4.—No hemos visto clasificada esta fruta. 

5.—Latín técnico: Bromclia pikgáin L. — Karatas plumier i E. Morr. 

6.—Clavijero dice de esta planta; « El Xocoxochitl, vulgarmente conocido 
con el nombre de pimienta de Tabanco, por ser muy abundante en aquella pro-
vincia, es un grano mayor que la pimienta do Malabar. El árbol que lo produce 
es corpulento,- las hojas t ienen el color y el lustre como las del naranjo, las 
flores son rojas, algo parecidas en la forma a las del granado y exhalan un 
olor suavísimo,del que portieipari las ramas. El fruto es redondo y nace e:i ra-
cimos, verdes al principio y despues casi negros, Esta p imienta de que hacian 
uso los Mexicanos, puede suplir la falta de la común de Malabar. « 

Latín tícnico: Pimienta ofjicimalis, Bergy Myrtus pimienta. 

7— Latín técnico: 1. Oxalis Augustifolia, H . B. IC. 11 O. Cornicnlata, L. 
I I I . O. crinata Jaeq. IV. O. decaph/lla, H. B. IC. V. O.lcdifolia, H . B. K. 
VI. O. Ictraphylla, cay. VIL O. rerticillata, D. C. V I I I . O violacea? L. IX. 
Ospt— Las I. II . y VI I . se conocen también con el nombre tarasco xarim-
pacua; » la I I I . es conocida con el nombre de « Oca del Perf i ; »—la IV, se lla-
ma también « agritos color d e rosa; » las V v TX se llaman agritos;» la VI 
es conocida con el nombre de « chirlos;» la V I I I lleva el nombre de «soso-
covol,» xoxocoyoüi, por ser la mas agria.—La forma xoxocoyol es reduplicativa 
de xocoyol. 

8.—El P. Sahagún, hab lando de las frutas menudas, d ice: «Los árboles 
en que se crian las manzanil las de la tierra, son árboles medianos y acopados: 
tienen recia madera, el f ru to de ellos se llama como el árbol texocotl, son ama-
rillas, y coloradas por fuera, y por dentro blancas y los huecilllos de dentro 
son muy buenos de comer.» 

Lat ín técnico: Cratxgus mexicana. 
En la gramática del ' P. Caballero se dice: « debe decirse 

tecojote yno tejocote, pues viene de tecoxocotl.» No creemos que esté en lo 
justo el P Caballero, pues Molina t rae en su diccionario iexocoquauitl, para 
designar el árbol, y texocotl, para nombra r el fruto, y ni como variante trae 
tecoxocotl, y ya vimos que Sahagún lo llama también texocotl. 

L E C C I O N C I I I . 

X Ó C H I T L Ó X U C H I T L , flor; bajo la forma X O C H I Ó XUCHI-

AscasúclliI A Z C A - X U C H I TL. ( Véase en la lección 
1 6 a . ) 

Asúcllil A XUCH ITL. (Véase en la lección 2 A ) 

Ayosochiquelite A Y O - X O C H I - Q U I L I T L . (Véase en la 
lección i 5a.) 

Ayosúcllil A Y O - X U C H I T L : (Véase en la lección 
, . 15a) 

Cácillosuehil ( C A C A L O - X É C H I T L ; cacalot/, cuervo; 
xttehid, flcr: «Flor del cuervo.») «Ar-
bol de 15 á 20 pies de alto; corteza lisa, 
negruzca; brazos numerosos curvos; ho-
jas semejante á las del laurel-rosa; flores 
en el extremo de las ramas de muchos 
pétalos, con uno de los bordos longitu-
dinales rosado y fondo amarillo y el 
limbo blanco, éste en forma de rodaiue-
la. y el cuerpo de la flor en la de embu-
d o » ( O C A M P O . ) ( 1 ) 

Ceilipasucllil ( C E M P Q A L - X O C H I TL: r,empoalli\veinte; 
xochitl\ flor: «Veinte flores,» aludiendo 
á las muchas flores que da cada planta, 
porque « veinte » era entre los mexica-
nos número ponderativo ó hiperbólico, 
como entre nosotros lo es « mil ». ) 
Planta de la familia de las sinantéreas, 
cuyas flores, muy amarillas, se usan en 
la medicina vulgar como estomacales 
febrífugas y antihelmínticas.—Esta flor 
transportada á Europa, es conocida en 
ella con el nombre de clavel de Indias. 
Es comunísima en México, donde tam-
bién se llama flor de los Muertos, por-
que con ella cubren las tumbas. Tiene 
muchas variedades que se diferencian 
en el tamaño, en el número y en la fi-
gura de los pétalos (2 ) 

Coasontecostlcllil C O A - T Z O N T E C O - X U C H I T L . Véase en 
la lección 26A.) 



Coyolsúchil ( C O Y O L - X O C H I T L : coyolli, coyol 
( V.); xochitl, flor: « Flor del coyol.») 
M Planta que produce llores muy her-
mosas. (3 ) 

Coyosúchil Covo-XOCHITL. (Véase en la lección 
28a ) 

Clietlasúchil ( C U E T L A - X O C H I T L : cuetla, derivado V " • VJV̂ I 1 vuviu 

de autlahm, marchitarse; xochitl, flor: 
"Flor quesemarchita.il) Planta que 
no conocemos, ni hemos visto descrita 
ni clasificada. ( 4 ) 

C l i a l casúch i l ( C H A C A L - X O C H I T L : chacalín, cama-
rón: xochitl flor: ..Flor de camarón.") 

. El tabachín amarillo. ( 5 ) 
Chicomesiícl l i l . . . ( C I I I E O M E X O C H I T L : chicóme, siete; xa. 

chiti, flor: "Siete-Flores.") Nom-
bre de una divinidad que person:ficaba 
una fecha del Calendario. Era el dios 

. , de los pintores. 
¿sqillSUChil ( ÍZQU1 -XOCHITL: izquitl, esquite (V.) 

grano de maíz tostado; xochitl, flor: 
«Flor como esquite.» esto es, como 
grano de maíz tostado.) Arbol grande, 
cuyas florecillas, blancas, son semejan-
tes k la mosqueta en la forma, y á la 
rosa cultivada, en el olor, aunque el su-

T>1 . , yo es mas fragante. ( 6 ) 
X I L O XOCHITL: (Véase en la lección 

100. n3) 
Jocosúcllil X O C O - X O C I I I T L . (Véase en la lee-

ción 102. ) 
R N ! ! N Ó C L L Í I ( M A C U I L - X O C H I T L : macuilli, cinco; 
iuacui le . . . . Xóchitl, flor: "Cinco-Flores.n) Nom-

bre de una deidad que personificaba una 
fecha del Calendario. Todavía lo in-

vocan algunas tepatianas cuando curan 
á los sifilíticos. ( 7 ) Con el nombre de 
macuite se conoce una flor roja de cin-
co pétalos. ( 8 ). 

Mapasúellil M A C P A L - X O C H I T L : macpalli, palma 
de la mano; xochitl, flor: « Flor como 
palma de mano.») Flor parecida al 
tulipán, cuyo arbusto, macpalxochicua-
huitl, llamaron los Españoles « árbol de 
manitas, » por tener las flores la forma 
de una mano. ( 9 ) 

Mecasúcllil M E C A - X O C H I T L . (Véase en la lec-
ción 49. rt) 

Ocostk'hil O C O - X O C H I T L . (Véase en la lección 
5 5 RT) 

Olllisócllil ( O M I -XOCHITL: omití, hueso; xochitl, flor: 
« Flor de hueso,» porque es amarilla 
color de hueso.) Especie de lüio. (10) 

Ocelosucllil ( O C E L O - X O C H I T L : ocelotl, tigre; xochitl, 
flor: « Flor de tigre.») Flor grande 
y compuesta de tres pétalos puntiagu-
dos; de color rojo aunque variado en la 
parte media, con manchas blancas y 
amarillas, semejantes en su dibujo á las 
de la fiera que le ha dado el nombre; 
las hojas se parecen á las del iris; la 
raíz es bulbosa .( 11 ). V. Cac,omite. 

Soehicallllite X O C H I - C Ü A H U I T L ; síncopa de xochi-
cual-cuahuítl: xochi-cualli,fruta; cuahuitl, 
árbolí « Arbol frutal .»-Xochi-cual-
li-. xochitl, flor; cualli, cosa buena: « flor 
buena. » Los nahoas llaman « flor 
buena » á la fruta.) Arbol frutal, par-
ticularmente los que se cultivan en las 
huertas, ó en los jardines. 



S o é h i m e e á t e ( XOCHI-MECATL: xochitl, flor; in-
calí, cuerda, mecate ( V.): « Cuerda 
de flores. ) Lazo ó cuerda vestido de 
flores que llevan las mujeres en las ma-
nos, asidas por un cabo por una y el 
otro por otra, en las danzas que bailan 
en los santuarios á que van en romería 

Soclunacascle... ( XOCHI-NACAZTLI: xochitl, flor; nacaz-
tli, oreja: « Flor-oreja.») Flor que 
consta de seis pétalos, color de púrpura 
en su interior, verdes por de fuera, y 
suavemente olorosos. El árbol que'las 
produce tiene las hojas largas y estre-
chas y de un verde oscuro. El fruto es 
anguloso, color de sangre, y viene den-
tro de una vaina de diez y seis centí-
metros de largo y de dos de ancho. 
De la figura de la flor, semejante á una 
oreja,proviene el nombre mexicano y el 

t, . . de «orejuela »que le dieron losEspañoles. 
fcOCÜIOCOZOt ( XOCH i -OCOZOTL: xochitl, ñor; oco-

zotl, liquidambar: « Liquidambar flor.») 
Véase Ocozol. ( 13 ) 

fcoclllpizaglia. ... ( X O C H I - P I T Z A H U A C : Xóchitl, flor; 
pitzahuac, delgado; «Flor delgada» 

o . . . , ( • ) La polígala mexicana. (14) . 
Sucllicopal X O C H I COPALLI: xochitl, flor; copalli, 

incienso, copal ( V. ): « Copal ó incien-
so flor.») Nombre de uno. de las diez 
especies de árboles que producen el co-

' 1 ., pal ó incienso. ( 1 5 ) . 
M L C , L L J ( X Ó C H I T L . Flor.) Nombre que, 
m por antonomasia, se da al yolosochil. 
íecomasuclul.... ( TECOMA-XOCHITL: tecomatl, tecoma. 

te ( V.); xochitl., flor: « Flor como teco-

mate. ») Flor amarilla, muy olorosa, 
en forma de vaso, producida por una 
enredadera ó trepadora, i 16 ). Se co-
noce con el nombre de « copa de oro.» 

Tlacayolosúcllil ( T L A C A - Y O L O - X O C H I T L : tlacatl, gen-
te, hombre, persona; yolotli, corazón; 
xochitl) flor: « Flor como corazón de 
las gentes.») Arbol de la familia de 
las Maynolias, cuyas flores tienen la 
forma de un corazón, son muy hermo-
sas y esparcen un olor muy agradable. 
Se le llama « de las gentes » para dis-
tinguirlo de otra especie conocida con 
el nombre de itzcuwyoloxochitl, ' 'yolo-
sochil de los perros." (17 y 22 ). 

TlaCOSÚCllil ( T L A C O : X O C H I T L : tlacotl, vara; xo-
chitl, fior: '' Flor de vara." ) La con-
trayerba. ( 18 )• 

TlilsÚcllil.. ( T L I L - X O C H I T L : tliltic, cosa negra; 
xochitl, flor: << Flor negra ") La vai-
nilla. ( 19) 

XÓCllil.... ( XÓCHITL. "F lor . " Nombre de la 
inventora del pulque, que fué reina de 
Tula. ( 20). 

Yelo.sÓcllil ( YELO-XOCIIITL: Yelotl ó elotl, ma-
zorca de maíz verde, elote(V.); xochitl, 
flor: " Flor como elote.") " Flor 
muy olorosa, de hechura de mazorca 
de maíz verde con sus hojas." (Moli-
na) (21) , 

YoloSÓChil ( YOLO-XOCHITL: yolotli, corazón; 
xochitl, flor: '' Flor-corazón," esto es, 
que tiene la figura de corazón) Flor 
blanca, y sonrosada ó amarilla en lo 
interior, y de tal modo dispuesta, que 
abiertos y extendidos los pétalos tienen 



la figura de estrella, y cerrados, la de un 
corazón, de donde viene el nombre que 
tiene, '̂on tan olorosas estas flores que 
una sola basta para perfumar una casa. 
El árbol que las produce es muy grande 
y sus hojas largas y ásperas (22). 

Sucllipal ( X O C H I P A L L i : Xóchitl, flor; p a l / i , 

color: 11 Flor-color," ó Color de 
flor.) Yerba cuya hoja se parece á la 
artemisa, y sirve para teñir las telas de 
amarillo, rojo ó naranjado. 

NOTAS. 

L — E l P. Clavi jero , t r a t a n d o de las flores, dice.- « El cacaloxochitl, ó flor 
de cuervo, es p e q u e ñ a p e r o olorosís ima, y m a n c h a d a de blanco, rojo v ama-
ri l lo El á rbol que p r o d u c e estas flores se c u b r e e n t e r a m e n t e d e ellas for-
m a n d o en la e x t r e m i d a d ramil le tes na tura les , n o menos agradab les al olfato 
q u e ¿ l a vista. Es ta p roducc ión es comuní s ima , en las t ie r ras ca l ientes Los 
indios la emplean en a d o r n a r los a l tares y los españoles hacen con ella conser-
vas e x q u i s i t a s . Es p r o b a b l e que el cacaloxochitl es el á rbol que Mr. de Bomare 
desc r ibe b a j o el n o m b r e d e Frangipanier. » 

El P . Sáhagún d i s t i n g u e esta flor que se da en árbol d e o t ra q u e se da en 
t ierra , y d ice : « Esta flor q u e se l lama cacaloxuchül, e s d e dos maneras , unas 
de ellas que se hacen en árboles , y en t ier ras calientes, t ienen m u v suave olor; 
pe ro esta que se l l ama tlalcacoloxuchill d e que aqu í t r a t a , nace p o r el campo v 
no t iene o lor n i n g u n o a u n q u e tiene la ¡apariencia como la d e a r r i b a , que nace 
en arboles . La flor d e la y e r b a que se l lama tolcimall, es m u y hermosa , v no 
t iene olor ninguno.- esta v e r b a que se l l ama caxtlatlapan, h e c h a en u n mismo 
p ie flores d e diversos colores, son blancas, amari l las , coloradas y ametalada«, 
110 t i enen olor. » Después h a b l a n d o de los arbustos , d ice : « H a y 1111 a rbus to 
que se l lama cacaloxuchül, t i ene las ho ja s anchue las larguil las v vellosas, las 
ramas d e r e c h a s y botas, y estas y las hojas c u a n d o se co r t an m a n a n leche, v 
e s u es pegajosa como m i e l Las flores de este árbol son h e r m o s a s : l lámause 
¿ 2 ? ? 1 ! ? c a ^ l o x u c h U l son d e suave olor, y confor tan el corazón con él. Por 
S ^ l ^ T * 8 r 6 ¥ e X 1 C ° T h a c e n e s t e s flores< P e r o s o n me jo re s las q u e vie-
L n » , » l V f T o < ' a . l e n t e - q U e a l « u

I ' i a s , s < " í eran r e se rvadas estas flores ant i -

m ^ l t J H l ^ S e n 0 r e S ' . D e l a s q u e v i e n e n d e t i e ' - r a s calientes, unas se 
^ c i a l ^ ^ ' i , 8 0 1 1 c o ," t as- ' otras se l laman vitzintziltentli, es tas son m u v 

j .reciadas. o t r a s se l l aman cuxuchitl, y otras que t i enen d iversos n o m b r e s . » ' 

Tu na tu ra l i s t a d ice q u e la planta es lechosa y se cree corrosiva, y le ex -
t r a ñ a que los españoles hicieran conservas d e su flor, según ref iere Clavi jero. 

Lat ín técnico: Macrosiphoniu brpchysiphon, A G r - P l u m e r í a rubra, L . — 
La segunda es conocida con los n o m b r e s d e « a l e j a n d r i a » « c a m p e c h a n a , » 
>•• campotonera» y « flor d e Mayo . » 

2.—Latín técnico: Tagetes eratas, L. T. mu'theta, D C. A es ta 111 t ima se 
le l lama cempasúch i l ch iqui to . Tal vez á esta d i fe renc ia a l u d e S a h a g ú n en el 
pasaje s iguiente : « Es tas flores q u e se l laman cempoalxuchül, son amari l las y 
de buen olor , anchas y h e r m o s a s que ellas se nacen , y o t ras q u e las s i e m b r a n 
en los huer tos : son de dos maneras , unas q u e l laman h e m b r a s cempo'dxuchitl. 
y son g randes y he rmosas , y o t r a s que hav se l laman m a c h o cempoalxuchiil, 
no son tan he rmosas n i tan g randes .» Por la escr i tura del n o m b r e mex icano no 
se advier te la d i fe renc ia de l nombre , pues es el mismo. 

3.—Latín técnico: Bomarea hirtella, H e r b . 

4 .—El P. S a h a g ú n , h a b l a n d o de las alrucicmes d e ÍÓs j t idios d ice : « H a y 
una flor que se l l a m a cuetlaxuchitl. con hojas de u n á rbo l m u y coloradas, h a y 
también e n t r e las mngeres u n a e m f e r m e d a d q u e se les causa en la c l i tor ís 
mugeril , q u e t a m b i é n la l laman cuetlaxuchill. Deci.m los supet ic io-os an t iguos , 
que esta en fe rmedad se usaba en las m u j e r e s por h a b e r pasado sob re esta flor 
a r r iba d icha , ó por haber la olido, ó por haberse s en t ado sobre e l la ; y por esto 
avisaban á sus h i j a s que se guardasen d e olería, ó d e sentarse , ó d e pasar so-
b re ella. » 

5. ' - L a t í n técnico: Cisalpina pulcherrima Sro, 

(5.—Latín técnico: Bourreira huanita H e i n s l 

7 .—Botur in i d ice que Macuilcochill e r a la Venus prónuba. 

8.—Lat ín técnico: Tecoma sp. ? 

9.—El P. Sahagún , h a b l a n d o de las llores, d ice : <• T a m b i é n h a y unos ár-
boles en las florestas, que se l laman mapilxuchitl, en q u e se hacen unas flores 
que son á m a n e r a d e m a n o con sus dedos, qu ie re decir Jtoresdedos, t i ene las ho-
jas gruesas y m u y espesas: t a m b i é n éste á rbol se l lama macpalxuchitl, po rque 
sus flores son como la {»alma de la m a n o con sus dedos : t o m a n o m b r e de la pa lma 
y dedos. » 

El P. Clavi jero d ice : « El macpalxocliitl, ó flor d e la Mano, t iene m u c h a 
semejanza con el t u l ipán ; pe ro la figura del pistilo es como el pié de un ave, ó 
más bien como el d e un m o n o c o n t é i s dedos que t e r m i n a n en o t ras tantas uñas . 
L * gente vulgar e spaño la del país da al árbol que p roduce estas f lores curiosas, 
el n o m b r e de á rbol de. las M a n i l a s . » 

La t ín técnico: Cheirostemón platanoides, ITumb. y B. 

10.—El P. Sahagún , h a b l a n d o d e las abuciones de los ind ios d ice : « H a y 
una flor que se l lama omixuchil d e m u y b u e n olor, q u e parece al jazmin en la 
b lancura y en la h e c h u r a : h a y t ambién u n a e n f e r m e d a d que parece como a l -
mor r anas que se cria en las par tes infer iores de los h o m b r e s y d e las muge re s , 
v dicen los super t ic iosos ant iguos , que aquel la e n f e r m e d a d se causa, de h a b e r 
olido m u c h o esta f lor a r r iba d icha , d e haber la or inado, ó d e habe r l a pisado. » 



Lae ín técnico: fr>s germánica, L—Polianthes luberom, L . — l a última « 

el a r t ¡ V . 7 n E o L í . I t V Í j e r . 0 d e s c r i b f u n á r b o 1 d i s t in to del que hemos descri to en 

l i qu idambar con la eeoccio d e i ^ h ^ l ! 7 a P , " f a b l ? - • T a m b i é » hace el 
de la dest i lación. " S e a í á f l í n ^ Z ? ^ ^ 9 l f e r , o r al c'"e Procede 

ir0"es ,a ^ - n t i n S « ^ t t ^ r ^ i t i s r 
14.- Latín técnico: Polygala mexicana, D C. 
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L a t í n técnico: Solandra guttata, Don. Parecer. 

1 7 . - L a t í n técnico: Magnolia glauca, M o a y Sesé. 

18.—Latín técnico: fíouvasdia triphylla, Salisb. 

- g u K t v a S n ^ P ™ ? * ™ , Sch ie . - La 
m a n s a ; y la cua r t a es la S n a r r o , , " ! ' t G r C O r a 6 8 l a v a i n ü l a escarchada, ó 

tzhi describn'f y ^ p r e p a r é f e f n i ^ m i w f * n C a ' f Z ' " ' U n n o b l e tol teca l l amado Papan-

sszvsLS^^^^^issaróS: 

dencia y que se le en t regara , s i endo e l f r u t o d e esta un ión un hi jc , al que se 
llamó Meconel/.in, que significa el h i j o del maguey . 

21.—No h e m o s visto clasif icada esta [ l lanta. Acaso po rque se le confunda 
con el yoloxochitl. Creemos que á el la se ref iere el P. S á h a g ú n en el pa sa j e 
siguiente; « Hay t a m b i é n en las f lo res tas o t ros á rbo les q u e se l l aman uhxo-
clnquaritl, en los cuales nacen u n a s f lores g randes , son d e la h e c h u r a d e las 
mazorcas d e maíz, c u a n d o es tán en cañas ; son m u y olorosas y t ambién se be-
ben con el cacao, y si echan m u c h a e m b o r r a c h a , "hace d e echar poca. T a m -
bién e c h a d a en el agua la hace sabrosa. » El n o m b r e que le da S a h a g ú n sig-
nifica: yolosóchitl del papagallo, y en el que s igue: « T a m b i é n hay o t ros a rbo les 
que se l laman quaiüieloxochitl, son p e q u e ñ o s los á rboles y las f lores son como 
las ar r iba dichas , pero d e m e n o s o lor v h e r m o s u r a » , s ignif ica: " tior d e e lo te 
d e á r b o l . " 

22.—El P. Sahagún , h a b l a n d o de las flores qne se d a n en los árboles , d ice : 
« Esta flor l l amada yoloxuchiqúávitl, hacese en arboles g randes como los noga-
les, l lámase t ambién el árbol yoSoxbchill, son es las f lores preciosas, y de m u y 
suave olor, t ienen la h e c h u r a de corazón, por d e n t r o son m u y blancas. Son 
estas f lores de dos maneras u n a s q u e se l l aman tlacaiolloxoehitl son g r andes m u y 
hermosas úsanlas los señores y gen te de a r t e : hay o t ras que se l laman itzcu'i-
yolloxochül, como está d i c h o es m u y medic ina l , y la b e b e n también en cacao, 
que le d a m u y buen s a b o r . » 

U n au tor a n ó n i m o dice lo s iguiente : « El n o m b r e Yoloxochitl pe r t enece á 
u n a p lanta cuya f lor cuando está abierta t iene la figura d e u n a es t re l la ; pe ro 
el boton de el la se pareoe á u n corazón: formaron , pues, el n o m b r e de esta p lan-
ta de xochitl y yoht' que signif ica corazón, y por esto l l amaron t a m b i é n yolotl ó 
como decimos ahora , olote , al e je en q u e se fo rma la mazorca de l maíz . P a r a 
conocer cuan he rmoso es el yoloxor'ntl bas ta decir , que es la planta que tan to 
h a n admi rado los botánicos y ja. d i leros europeos , y á la q u e se h a dado e l 
n o m b r e d e magnolia grandiflora. T e n e m o s á la vista los botones d e esta flor, 
como se v e n d e n p a r a usos med ic ina l e s . Aun cer radas estas f lores e x a h a l a n 
u n olor m u y parec ido a l azahar d e ch i r imoyo , pe ro m u c h o mas fue r t e y pene-
t rante . i> 

Latín técnico: Eupatorium collinum, D. C.-ATalaumn nuicrocarpa, Succ.— 
T. mexicana, Don. —,La p r i m e r a es la l l amada " y e r b a del á n g e l ; " la segunda , 
" c o r t e z a d e yo loxoch i t l ; " y la tercera, " ye rba de las m a t a d u r a s ; " " laure l 
tul ipán " y " magnolia . " 

23.—Esta p l a n t a no está clasif icada. 



LECCION CIV. 

X Ó C H I T L Ó X U . C H I T L , flor. 

(Continúa. ) 
— NOMBRES GEOGRAFICOS. — 

Ajucllitláll A - X O C H I - T L Á N : a-xochitl, asúchil ( V ) 
tlan, jnnto: « Junto á los asúchiles.» 

Axochiapail A - X O C H I - A - P A N . (Véase en la lección 
6a") 

Juchípila X O C H I - P Í L - L A N : Xochi-pilli, nombre 
de un dios; lan, variante de tlan, junto: 
« Junto á Xochipilli. » ( V.) 

J u c h l q u e s a l c o . . . . X O C H I - Q U E T Z A L - C O : X chi-quetzalli, 
Soclliqiiezalco.. . .nombre de una diosa; co, en: «En (don-

de está) Xochiqúetzalii. » ( V.) 
Jueh i t án . . . X O C H i -TLAN: xochitl, flor; tlan, junto: 
Sochit lán « Junto á las flores. » 
Jlicllitengo X O C H T - T E N CO: xochitl, flor; tentli, ori-
Socl l i tengó lio; co, en: «En la orilla de las llores.» 

Juchitepec X O C H I - T E P E - C : xochitl, flor; tepetl, 
Sochitepec cerro; c, en: « En el cerro de flores. » 
Xoehi tepec ( Véase el artículo anterior. 

Xochiacán X O C H I A-CAN: xochi-atl, agua-de flores 
ó rosada; can, lugar: « Lugar de agua 
rasada. » 

Xochicalco Xochi-cal-co: (Véase en la lección 
2 r l .) A lo dicho en esa lección hay que 
agregar que Xochicalco, metafórica-
mente quiere decir: « En la casa del 
baño de vapor,» pues el temazcalli lla-
mábase también xochicalli; cuando le 

daban este último nombre llamaban al 
numen del baño Kochicaltzin. 

XOCÜÍCliaiitltlán X O C H I - C U U I H - T I T L A ^ : xochitl, flor; 
cuahuitl, árbol; tillan, entre: «- Entre 
los árboles de flores. » 

AOCniehiuean ... X O C H I - C H I U - C A : xorhitl, flor; ¿hinqui, 
el que hace, ca, lugar: « Lugar de los 
que hacen flores.» esto es, que hacen los 
ramilletes. 

Xochihuacán XOCHI-HITA-CAN: xochitl, flor; hua-
que tiene; can, lugar: « Lugar de los 

v , . ^ t i e n e n flores, ó de floreros.» 
Xocn lili ancas X O C H I -MAN-CAÍ ( Véase en la lec-
Sochi inanci is ción 19a. 
Xocllimilco X O C H I - M I L co. (Véase en la lec-

ción 25a.) 
Xoehipala X O C H I P A L - L A : xochi-palli, ó xuchi-

palh, suchipal ( V.); la, variante de tía, 
partícula abundancial: « Donde abun-
da el suchipal. » 

X°Chlla... X O C H I T L A : xochilt, flor; tía, partícula 
abundancial: « Donde abundan las flo-
res,» « Floresta,» « Jardín. » , 

LECCION CV. 

XOLOLT, personaje mitológico; bajo la forma XOLO. ( 1 ) 

A - X O L O T L . ( Véase en la lección 2A . ) 
Guajolote ( H U E - X O L O T L : huey, grande; xolotl, 

nombre de un personaje mitológico: 
«Gran Xolotl,» «Gallo.») (2 ) Pavo de 
Indias. Ave doméstica de sesenta cen-



— 450 — 

tímetros de longitud, que tiene el cuello 
largo, ei cuerpo horizontal, ovalado, de 
color negro, ó blanco, ó amarillo oscu-
ro {cuapascle). En la cabeza tiene, en 
iorma de cresta colgante, una piel rugo-
sa, que se ext'ende debajo del cuello, y 
que es de color más ó menos encarnado, 
blanco ó azul, según la sensación que 
experimenta el animal. La parte col-
gante de esta piel sobre el pico, se lla-
ma moco, y la que rodea el cuello, cora-
les. A cierta edad tiene un fleco de 
cerda en el pecho, que los indios llaman 
escobeta. En el tiempo de celo extien-
de en círculo su cola y arrastra las alas 
por el suelo con gran ruido. I¡ Fig. 
Tonto, soso, pesado. ( 3 ). 

Mesolote ( M E - X O I . U T L : metí, maguey; xolotl, 
nombre de un personaje mitológico: 
" Maguey-Xolotl.) Nombre que se da 
al maguey doble. ( 1 ). 

SoloÍNCUiliele ( XOI .D- ITZCUINTLI : Xolotl, nombre 
de un personaje mitológico; itzcuint/i, 
perro, escuincle (V.): " PerroXclotl.") 
Especie de lobo ( Hme.), ó de perro 
enteramente pelado que los indios abri-
gaban con un lienzo para guardarlo del 
trío durante la noche ( Sah. ) ( 1 ) 

NOMBRES GE( »GRAFICOS. 

X < ) L ° C ( X O L O - C : Xolotl, nombre de un per-
sonaje mitológico; c, en: " En (donde 
está Xolotl " ) ( 1 ) Xolotl significa: plu-

— 45i — 

mas de los pericos llamados toznene; ca-
ña de maíz; caudillo chichimeca; perso-
naje mitológico ( 1 ). Probablemente el 
pueblo de que se trata, que es del Es-
tado de México, se refiere al caudillo 
chichimeca. 

XolOÍ'O ( Xoi.o-co: Xolotl, nombre de un 
personaje mitológico; co, en: " En (don-
de está X'lotl." ). Lugar situado en la 
calzada llamada hoy de San Antonio 
Abad. 

Xolotláll . . . X O L O T L A N : Xolotl, nombre de un 
personaje mitológico; tía», junto: "Jun-
to á Xoioti y 

NOTAS. 
1. Para la inteligencia «le esta lección véanse las notas 1*y 2? de la lección 11. 
2.—Como xolotl Significa también « paje, » « mozo,« algunos creen que 

huexolotlsignifica, etimológicamente, «gran paje, >» ó " g r a n mozo, " aludien-
do ii que cuando está en celo anda tras de la hembra durante mucho tiempo y 
con gran magestad v pompa, como un criado ceremonioso tras de su ama. Es-
ta interpretación es muy aceptable. - El Sr. E. Mendoza, dice, que huexolotl 
significa etimológicamente el gran plegador, el que se arruga mucho; y descom-
pone la palabra en huey grande, y xollochoa, plegar, arrugarse. Pero el guajo-
lote no se pliega ni se arruga cuando hace la rueda ó está en celo, antes bien 
despliega las alas v la cola v esponja todo el cuerpo. n 

3.—A título de curiosa, insertamos la descripción, que del "guajolote 
hace el P. Sahagún. Dice así: " L a s gallinas y gallos de ésta tierra se llaman 
totolli: son aves domésticas v conocidas, tienen la cola redonda, y plumas en 
las alas, aunque no vuelan: son de muy buen comer, y es la mejor carne de 
todas las aves. Comen maíz mojado cuando pequeñas, y también bledos coci-
dos v molidos, v otras muchas verbas: ponen huevos, sacan pollos, y son de 
diversos colores, unos blancos, otros rojos, otros negros, y otros pardos: los 
machos se llaman rexolotl, tienen gran papada, pechuga, y pescuezo, unos co-
rales colorados. ( texcates ),la cabeza de un azul especial: cuando se enoja es 
cejijunto, tiene un pico de carne que le cuelga sobre el otro, bufa hinchase, 0 
enherizase; los que quieren mal á otros, dan los á comer ó á beber aquel pico 
de carne y b landu jo que tiene sobre el otro, para que no pueda armar el 
miembro gentil. " , , 

El P. Clavijero, refiriéndose á las gallinas, dice: " Además de la gallina 
común, trasplantada de las Canarias á las Antillas, y de éstas á México, había 
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y hay en la actualidad otra gallina propia del paie, que por ser semeiant« „ 
parte á la ga ma de Europa, y e n par te al pavón, fue l l a m a d f p o ? E Í ° 

n o r K « 6 / f W y 'P°r l0S, Me,xican0s' ó totolin. Estos ° v e ? S " 
portadas á Europa, en c a m b o de las gallinas, se han multiplicado 
mente, pa r t i cu la rmen te« , Italia, d o n d e en atención á s u T S t é r e s v ^ S 
se les ha dado el nombre de gallináceo; pero ha sido mayor la pro l ^ i o , ?' 
las gal m?s europeas en México. " ^ propagación de 

Latín técnico.- Moüeagiñs gallo pavo. 

LECCION CVI. 

YAN, lugar en que donde 

( O 

T E S L A T E - I L P I L O ' - Y A N : alguno; ilpilo, 
lerpuoya. VOZ impersonal de tipia, atar, prender 

pan,lugar: "lugar en que se ata ó pren-
de a alguno," " Cárcel." 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Acaltecoyail A C A L - T E C O - Y A N : acalli, canoa, nave; 
teco, voz impersonal de teca, colocar; 
yan, lugar en que : - Lugar en 
que se colocan las naves," " Puerto " 

111« , ' Embarcadero." 
A T L L H U A Y A N A T L I H U A - Y A N : atlihua, se bebe agua 

VOZ impersonal de atli, beber agua; 
yan lugar en que : - Lugar 

Atlacholoayan.. A T L I - C H O L O A - Y A . ^ A G U A ; 

rholoa-yan, chorreadero ó escurridero: 
e 5 f ( ^ ) su chorreadero del 

( 2 ) V. Achololes. 

Tacübaya A T L A - C U I H U A - Y A X : allatl, especí-
de trabuco n 
ó de cerbata ^ . . -L^-—-^ 
na con que -</* 
disparaban 
los dardos, los que todavía, una vez 
arrojados, podían recobrarlos por me-
dio de un hilo atado al brazo; cui/iua, 
se toma, se coge, voz impersonal de cni, 
tomar algo; yan, lugar en que : 
« Lugar en que se toma ( ó maneja ) el 
atlat!, aludiendo, según 1). F e r n a n -
do Ramínz, á que allí se inventó esa 
arma. 

A T L A C U I HL'A-YÁN: atlacuiliua, todos 
van por agua al río, voz impersonal del, 
verbo « atlacui, ir por agua ¿il río » 
( M O L I N A ) ; yan, lugar en que : 
« Lugar en que se va por agua al río. » 
Esta idea queda perlectamente expresa-
da con un « jarro rebozando agua,» que 

es el signo ideográfico del' je-
roglífico. 

Llama mucho la atención 
qve con elementos tan distin-
tos, en los dos jeroglíficos, se 
forme una misma palabra or-
tológica. 

Es muy dificil averiguar cual de los dos 
jeroglíficos es el primitivo. ( 3 )• 

Tepanoaya ( TK-PAÍV'OA YAN': tett, piedra; panoa, 
pasar el río; yan, lugar en que : 
« Lugar en que se pasa el r í e por pie-
dras.») Vado de piedra del río que 
pasó Oa.ftzacoatl cuando tuvo que huir 
y refugiarse en T l a p a l a n . ( 4 ) . 



T l a p a c o y a Ti.A-PACO-VAN: /¿a-paco, se lava alao 
voz impersonal del verbo tla-pa, lavaí 
algo; yan, lugar en que : ' « L u 
gar en que se lava, » " Lavaderos 

NOTAS. 

mimmm-
rra TOngÍeíe e n " n a P a t a d < ' mor,tés, ó de tWre oueaoa-

en mexicano J ^ j T n ^ J ^ S f i ^ " 

c h i . | ^ l í k ^ e A S n ^ n a y r X Í S ^ a n t e S la venida de los ch¡-
^ ' ' r d o n d e S c e u t a n ^ ^ e r a ' 1 - significa 

e S M S níet; eTu"íaaS ff6" ^ ^ ' f f ^ 1 1 ' 
torcer v ya», t e r m i n a c S ele l n f a r * h a r r a " C a ' r a d l c a l d e a * u a ' ^ a , 

se mira e s c S í o T n o m b r ? f Z a c S ^ T ™ * U ' - u r i n a c i ó n mexicana 
madero, doblado e n T ^ r t e s n ^ r i í r ? 0 0 , 1 " " a m a " ° empuñando un 
D. José Fernando Ramírez en^a n i í i r , a t r a v ^ a ñ n en la inferior. El Sr. 
-lice: Refiérese p r V . S í e m e n t i , ? ^ 6 ^ p a g „ 2 1 t o m " 1 de> Durán 
" ballesta que, segTn la t r S ó n f ¡ ' " e n c a n a llamada a, latí, " especie de 
" & su nombre Atlacüihua ' an oue o n t ^ T ^ ^ T a eubal la , dando origen 
Esta etimología es b u e ñ ^ ^ *>mó ó cogió el athtl, 
está expresado por el « ( J / m i Z ™ ; p , n t u r a ^ u b l n > en que el nombre 
minamos, c o m p U t a d e un T a r r o d é ? ^ ? 0 ? o r ? 9 P ° n d e á , a Pmtuia que exa-
su gramática, que ^t l icuihuavan s t L í f i í * e l a g U a ' D i c e e l P - Carochi en 
esta acepción se der¡"2 de altarafi : U g " e," , q u e s e toma el agua. En 
al ño, ó finalmente d e ^ « ^ ^ e S r ^ ' ^ r ^ V ' ^ « " ' " f r a g u a 
Los tres signos indicados pertenecen S i i i " . J ? r r o > P a r a s a c a r agua. 

La etimología del Sr P a i n n S T , d e l o s Geográficos 
glífico, porque la idea de « torce? el ! ¡ ™ ? " t T D t ° filológico.ni jero-
el atl, agua, muy encorbado y h L t e forLnl L P f f b a n . l 0 S n a h o a s P i n t a n d o 

en los jeroglíficos de .Icw/co y de icocoko 8 ' °°m0 se advierte 

La etimología del Sr. Riva Palacio es una invención de D. Eufemio Men-
doza «le cuyo I ocabularw la tomo al pié de la letra sin examen ninguno En 
ninguna crónica se encuentra la palabra Atlavhtlacoloayan, ni en ninguna p in -
tura se halla algún jeroglifico que autorice esa lectura,' además, el vocablo es 
incorrecto, pues debería ser AtUmh-coloa-yan, compuesto d,- a'lanhtli, barran-
ca. de colon, se tuerce, y de yan, que expresa el lugar donde se ejecuta la ac-
ción del verbo. ' 

La etimología que interpreta el Sr. Ramírez y la que explica el Sr. Orozco y 
Berra son las únicas dignas de atención, porque ámhas proceden «le jeroglí-
ficos, y por que la lectura del nombre del lugar corresponde á los signos ideo-
gráficos de que aquellos se componen. De los dos jeroglíficos surge la lectura 
Atlacmhmyan pero os elementos de la palabra son dif t intos: y por eso los 
hemos adoptado en el texto de la lección. 

4 - E l P. Sahagún, describiendo el viaje de Quetzaicoatl del .-lnáhinc á lía-
Vallan, dice: \ vendóse de camino llegó á otro lugar que se l lama Tepanoa-

Han, por donde pasa un río grande y ancho, Quetzalcoatl mandó hacer v 
poner una puente de piedra en aquel río, y por ella pasó, y s , llamó el lugaV 

L E C C I O N O V I L 

Y O L O T L I , corazón; bajo la forma Yoi.o. 

Meyolote... ( M E - Y O L O T I . I : metí, maguey: yolotli, 
corazón: " Corazón del maguey. " ) 
Cogollo del maguey antes de que ta-
llezca. 

Teyolote. ( T E YOLOTLI: tetl, piedra; yolotli, 
corazón: " Corazón de piedra.") Nom-
bre que dan los albañiles á las piedras 
de cierto tamaño que emplean para re-
llenar los intersticios que quedan entre 
las piedras *¡ra ides de las paredes,y que 
sirven como de corazón en tales cons-
trucciones. 

Tlacayolosúcllil. T L A C A YOLO-XOCHITL: (Véase en la 
• lección 103a.) 
* O I ° ( Y Ó L O T L Ó Y O L O T L I . Corazón.) Nom-

bre cariñoso que se da á la persona 



Yolomiquilispa-
ele 

amada.—¡ Yolo mío ! equivale á ; Mi 
alma ! ¡ Mi vida ! ¡ Mi corazón ! 

Yoloellichi ( Y O L O C H I C H I C : yolotli, corazón; 
chichic, amargo: >> Corazón amargo ") 
La planta conocida con el nombre de 
" yerba del ángel." ( i ). 

• ( Y O L O MiQüiLiz-PATLi: yolotli, co-
. razón; miquiliztli, muerte; par/i, medi-
cina: » Medicina d t la muerte del'co-
razón.'i) Planta que se usa contra los 
síncopes, desmayos, desvanecimientos, 
etc.—Ximénez, á propósito de los usos 

. de la yerba, dice: » tomada 
' ' por la boca en peso de tres dramas 
'' dizen que cura la síncope y desmayo, 
" nacidos de humores gruesos, por lo 

qual le pusieron este nombre que tie-
" ne . . . " ( 2 ) . 

Yolopacle ( Y O L O - P A T I . I : yoloíli, corazón; patli, 
medicina: " Medicina del corazón.") 
Planta medicinal, de la que hay dos 
especies; una es cordial, y la otra febri-
tuga. ( 3 . ) 

lolosíícliil Y O L O - X O C H I T L . ( Véase en la lección 
1 0 3 a ) 

NOTAS. 
1* J ; T ¿ "cn; '"'""" eoUw»m, i). C.-E. sanelwi,, F. M. I. En 

p r ? 8 e n t a ' l a P o r e l estudiante Agustín Pay .ó se l eda á esta 
rierro ^ Ì m e x i c a n o d e Yolochkhitl, que traduce el autor «corazón de 
E T & ^ K ™ ^ 6 » ' P u e s " p e r r o " no es chichitl, sino 
»ino « L r r n A» , g l a b r a , el nombre no significaría « corazón de perro." 
r ° r L a traducción que hemos dado nosotros de « cora-

q u e , a s h 0 J a s d e planta son cordiformes v muy 
ama.ga, , tanto que se emplean como s u c e d á n e a s del lúpulo en ' la industria 

de cerveza. Para que el nombre significara " corazón de perro ," sn estruc-
tura debería ser: chiehiyololli ó»fzcuinyolótli. 

2 . = N o hemos visto clasificada esta planta. 
3.—Ximénez, después de distinguir las dos especies que hay de esta plan-

ta, dice: Nace en Guachinango que es tierra caliente en las quebradas de los 
montes las rayxes beuidas en"peso de una onza; dicen que cura el dolor de co-
razon y las demás vndispusiciones suyas, cura :as fiebres y es particular reme-
dio para los heridos que cayeron de algún alto, y para los azotados, . l lgunos 
dizen que sana el cyncope desmayo y las tristezas, y demás enfermedades del 
pccho, tomandola quando se van á dormir, es fr ía y húmida de_ naturaleza, 
no tiene olor ni sabor notable, la otra especie se dize yollopatli pitzahuac, la 
qual es»vna yerua que no tiene tallo ni flor ni fruto, pvoduze las ojas semejan-
tes ¡'»las del ' l lantén, , pero mas gruessas y mas tenaces, y mas angostas, y que 
nacen vna ó dos solamente de vna rayz. Nace también en la dicha región 
caliente en lugares pedregossos, la qual molida y beuida, sana las calenturas de 
qualquiera manera que se aplique al cuerpo, le resfría admirablemente.» 

Ño hemos visto clasificada esta planta. 

LECCION CVIII. 

Z A C A T L , zacate; bajo la forma Z A C A . 

Acazacagüisele... A C A - Z A C A - H U I T Z T L I . (Véase la le-
cción 7a ). 

Acazacate A C Á ZACATL. ( Véase en la lección 7 a ) 
Cuazaeamecate.. ( C U A U H - Z A C A - M E C A T L : cuahuitl, ár-

bol; zaca-mecatl, zacamecate ( V . ) : 
»Zacamecate de árbol. » Le dan este 
nombre para distinguirlo de los demás 
zacamecates, pues suponen que el be-
juco que forma la planta es un árbol. ) 
Fruto de una planta, conocido también 
con el nombre de « estropajo » por te-
ner sus fibras formando una red tenaz 
y resistente, usada por esta circunstan-
cia como zacate para el lavado, estre-
gándole con jabón ( 1 )• 

Zacagüispaele ( Z A C A - H U I T Z P A T L I : zacatl, zacate 
(V.); huitzo, espinoso; patli, medicina: 
« Medicina de zacate espinoso.» Xi-



ménez traduce- « Medizina de pasto es-
pinoso ») Planta cuyas raíces « ma-
xadas y beuidas en vino de maguev 
( pulque ), ó en agua en peso de tres 
dramas, heuaquan según dizen la cóle-
ra, y la flema por arriba y por abaxo 

- , • • • » ( X l M K N E Z . ) . ( 2 ) . 
¿acamecatc Z A C A - M E C Á T L . (Véase en la lee-

ción 49.) 
Zacamiscle Z A C A - Í Í I Z T L I . (Véase en la leo 

ción 54a ) 
/¿acápalé.. ( Z A C A - P A L L I : zacatl, zacate ( V.); p a . 

M, color: « Color (sacado) de zacate.)» 
Tintura de una planta que en algo se 
semeja al zacate, y es una especie de 
con vólvulo, ó enredadera que se da re-
gularmente en los árboles de huamu-
cliil. ( 3 ) . 

ZaeapelDSÚChil.. Z A C A - P I L O X O C H I T L : zacaét, zacate 
( V.)o yerba; pilo, colgado; Xóchitl, 
flor: « Flor de yerba coleada.»— Xi-
ménez traduce: « Planta de yerua col-
gada.») « Planta cuya corteza de la 

Zacate ^ * P e
c

n
o m ° f e b f l ^ ( 4 > 

^ A C A T L . 1 equena planta gramínea 
que cubre los campos y sirve de ali-
mento á los ganados || Paja; cañas 
secas de maíz, trigo, etc. || Estropajo 
11 echo con fibras vegetales v que sirve 

„ . para lavar. ( c ) . 
Zacatecomate ... ( Z A C A - T E C O M ^ T L : zacaü, zacate; 

comati, vaso, tecomate ( V.): « Vaso 
ó tecomate de zacate.») Especie de 
vaso que se hace con los frutos del cuautecomate. ( 6 ) . 

Zacatechtchi ( ZACA-CH I C H I C : zacatl, zacate ( V ); 
chichi?, amargo: «Zacate amargo.») 
Yerba medicinal que, según Ximénez, 
« aprouecna notablemen-
te á los que se les aceda la comida en 
el estómago por falta de calor natural, 
sana la comezón de los ojos, y es acó 
modado remedio para resoluer las ven-
tosidades. ( 7 ). 

Zacatepacle ( Z A C A T L E - P A T L I : zacatl, zacate ( V ), 
yerba; tletl fuego; patli. medicina: 
« Yerba medicina de fuego. » Ximé-
nez traduce: « Medicamento que que-
ma de yerua.») Planta medicinal vul-
neraria y emoliente. 

Zacaclascale Z A C A - T L Á X C A L L I . ( Véase en la lec-
Zacatlascal ción 80a) 

DERI VA DOS. 

Zacatal. . . . Lugar lleno de zacate ó yerba. 
Zacatcra Depósito de zacate. || Hacina de 

zacate. 
Zacat i l lo Nombre de una planta de las um-

béliferas. ( 8 ). 
Zacatón Nombre de una planta de las gra-

míneas. || Raíz de zacatón. || Nom-
bre de un insecto que, por su figura y 
color, se confunde con el zacate. ( 9 ). 

Zacatón al Lugar lleno de zacatón. 



NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Z a c a m i s t l a 1 . . . . . . . Z A C A - M I Z - T L A - (Véase en la lec-
ción 54a.) 

Zací ipechco Z A C A - I > E T Z - C O Ó Z A C A - P E T Z P A N : za 
Z a c a p e c h p a n catl, zacate ( V..); petztu, liso, en, 

ó pan, sobre: « E n ó sobre zacate 
liso.» 

Z a c a t e c a s ( Véase el número XII de los ejer-
cicios de la lección 77 a ) 

Zacatcpec. Z A C A - T E P E - C : zacatl, zacate ( V;). 
tcpetl, cerro; r, en: « En el cerro del 
zacate. 

Z a c a t i a n g u i s Apócope adulterado de Z A C A - T I A N -

Q Ü I Z co: zacatl, zacate ( V.); tianquiz-
lli, mercado; co, en: « En el mercado 

7 ó plaza del zacate.» 
Z A C A U A - " - Z A C A - T L A : zacatl, zacate ( V . ) ; tía, 

partícula colectiva ó abundancial:"« Za-
catal.» 

Zacatlán _ Z A C A T E A N : zacatl, zacate ( V.);' tlan, 

7 n n o + 1 junto ó cerca: « junto al zacate.» 
^ A C A U I L A ZACA-TUL-LAN: zacatl, z a c a te (V.)-

tulhn, tule ( V.); Ion, variante de tlan, 
junto ó cerca: « Junto al « tule-zacate.» 

NOTAS. 
p l a ñ í a , d f c e a Í E S o ? e T a l Í ? r r / m J , n d é * ^ C ° d e 

m e t r o ; d e largo p o S ^ t ^ J ^ ^ teiforme, de 15-30 centí-
d e l ineas longi tud ina les d e un vpi^í> r.K 1 C ° 6 h 8 e r a m e " t e t r igono, cubierto 
con u n a red fibn B v i n u v tenaz m f * £ C U r ° \ ' e r r ! , f s m » - v superficiales, 
q u e ñ a s compr imida* d n nn h W ^ • c a , s i t o r i o e l f r u t o ' c o n semillas pe-
ces se despega S n í a c l idad a n L i U C 5 ° ' - v , d e m a 7 ^ " a l a d ^ «»ando están se-
que, go lpeándo le a r r o i a l a , s emf l ! ' d e s e u b n é n d o s e e l " m a z ó n reticulado, 

s F ' a r r ° J a s e m i l l a s q u e cont iene, y queda f o r m a d o el estro-

2 .—No h e m o s vis to clasif icada es ta p lan ta . 

, P ¿ A l z a t e - e x p l i c a n d o como hae ian los ind ios los colores, dice: 
« Amarillo. Se cuece la p lan ta g reñosa q u e l l aman mcapaclc en u n poco d e 
agua, y e s t ru j ándo la de spues con las manos , se mezcla la t i n t a q u e d a con d i -
chos polvos y u n poco de a l u m b r e , y en es te es tado se pone ó t rk vez al fuego 
para que bien inco rporado , d e todo se haga u n a pas ta que desecándo la al sol 
se reduzca después á po lvo en u n meta te , pa ra cuando se necesi te usar d e ella.,. 

4 .—No h e m o s vista clasificada esta p l an t a . 

5 , - L o s bo tán icos d i s t inguen las clases s iguientes : Zacate de agua: fe-
hinmpirta; / M amargo , ó a tamisa, cicuti l la: Parlhenmm ln&erophorw, 

m n
 d i f e : , A a i m h . m o e l á r b o 1 1 " e p r o d u c e el t e coma te se l la-

m a quautecomatl, es en todo s e m e j a n t e al de la j icara, con la sola d i fe renc ia 
de ser el f ru to m a s pequeño , del q u e se d i sponen o t r a s d ive r sas p i e s ^ J c o m o 
son atolón,les, zacatecomates, cubiletes y cocos. 

« S i m o ñ i í í a » n t é ° n Í C 0 : ^ z a c a l e / , ' c h ¡ ( : h i S c h l . - S e conoce con el n o m b r e d e 

8 .—Lat ín técnico.- Cruntzia linéala, Nu t t . 

Munró" dixtichophylla, k . - S p o r o b o l u s vrightu, 
M u n r o . c - R a í z d e zaca tón : Ep, campes macroura, ' B e u t h . 

r/JKapazco> - r H r 6 do 
liso.» j juz iu , cosa nsa, y d e e o , en ; y signif ica: « E n el zacate 

zacaSchtli c a m í d l t t t l u e , e l
I " o m b r e prop io es Zacapech-co, c o m p u e s t o d e 

zacapecntli, cama d e paja , y d e a t e rminac ión pan; y que significa. ' E n don -
d e h a y camas d e paja.» Dice q u e el jerogl íco 
es un círculo d e tela de p a l m a ó pe ta te con 
hue l las h u m a n a s para ind ica r la acción ve rba l . 

No es tamos confo rmes ni con la e s t r u c t u r a 
del vocablo, n i con su significación, ni con la 
i n t e r p r e t a c i ó n de l jeroglíf ico. 

«Cania d e p a j a » no es zacapéchüi, que 110 
significa nada, s ino «zacapepechll i» ( Mol ina ) , 
d e m o d o que el n o m b r e d e b e r í a ser Zacapc-
pechco. E l jerogl íf ico lo fo rma , no un c í rcu lo 
d e tela d e p a l m a ó peta te , s ino u n pedazo d e 
t i e r ra cub i e r to d e zacate; y las hue l las h u m a -
nas, q u e no f o r m a n senda, s ino q u e es tán e n 
deso rden , r e v e l a n d o pasos inc ie r tos ó vacilan-

tes , r e p r e s e n t a n la acción de resbalarse por lo «l iso» ( pe tz t i c ) de l zacate. 
E l p r i m e r s igno d e l jeroglíf ico es fonético, y el segundo ideográfico. 



LECCION CIX. 

ZAHUATL, sarna, roña, erupción cutánea; bajo la forma 
ZAIIUA. 

Casaguate ¿UAUII -ZAHUATIC. ( Véase en la lee 
cion 29a) A lo expuesto en aquella 
lección agregamos aquí la descripción 
que del árbol hace el Sr. D. Melchor 
Ucampo: « Arbusto ramoso, de cor-

t e z a , h s a ) blanquizca y esponjosa; ho-
(1

 J a s 'anceolaclas, felposas por ambas 
( (P a r t e , s- v e r d e s por encima y grises 

(< P 0 r d e b a J ° ' flores mónopétalas, blan-
d í , cas terminales.» 

« S M f c ^ s r ^ j s s s -
acarus de la tierra que produce sar-
na, o comezon como la de la sarna.) 

nsectos pequeñísimos que abundan en 
los campos de Tierra Caliente, y q u e 
cuando pican producen, por su gran 

Matlazili .1 ., I eI e s c o z o r d e l a sarna. 
U A Z , L I L U < L 1 , ( MATLA-ZAHUATL: matlatl, red; 

huatl, sarna, erupción: "Erupción 
como red.") Fiebre eruptiva que pa-
decían los Mexicanos y demás pueblos 
del Anahuac que los Españoles llama-
ron tabardülo y hoy se llama tifo, 
i o r la figura de red que forman las 
pus ulas en el cuerpo de los enfermos, 
le dieron el nombre los Mexicanos . -
• [ Ocampo dice que matlazahuatl 

significa ; diez granos," porque creyó 
que el primer elemento de la palabra 
era matlactli, " diez." 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Zalmatepec Z A H U A TEPE-C: zahuatl, sarna, virue-
la; te pe ti, cerro, c. en: " En el cerro de 
la sarna.") 

Zahuatlán ZAHUA-TLÁN: zahuatl, sarna, viruela; 
_ tlan, junto á ' ' Junto al lugar 

de la sarna ó viruela." 
Zahuayo ZAHUA-VO-CAN: zahua-ya, sarnoso, 
Saguayo... derivado de zahuatl, sarna; can, lugar; 

" Lugar sarnoso," ó donde da la sarna. 

LECCION CX. 

ZOLLI ó Z U L L I , viejo, gastado, usado; bajo la forma 

ZOL Ó ZÜL. ( I ) . 

Aguasol ( O Ü A Z O L L I ú OHUA-ZOLLI: ouatl ú 
ohuatl, caña tierna del maíz; zolli, vie-
jo, inservible: " Cañas secas. ") Ca-
ñas de rastrojo de milpa. 

Clazol ( T L A - Z O L L I : tía, cosa, algo; zolli, 
viejo: (' Cosa vieja," y. por extensión, 
« Basura, estercolero, etc.») Basura 
que deja la caña después de molida; 
basura, en general. 

Pctasol.... PRTLA-ZOLLI: petlatl, petate ( V ); 
zolli, viejo: «Petate viejo.») Petate 
cuyas orillas se han destejido y roto. 

Thizolmiqui ( TLA-ZOL MIQÜE: tla-zolli, suciedad, 
mancha sucia; inicque, muertos, plural 
de micqui, muerto: « Muertos por su-
ciedad.») Nombre que dan los indios 
á los pollos que mueren al nacer.— 



Dice Sahagún que era señal de que en 
la casa había amancebados. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Ahuasolcuatltla. A H U A - Z O L - C U A U E T L A : ahuatl, en-
cina; zolli, cosa vieja; cuauhtlctbos-

! (3ue: « Bosque de encinas viejas.» 
C A , Z 0 L C 0 C A L Z O L - C O : calli, casa; zolli, cosa 
r n , O A U . , , , vieja; co, en: « En casas viejas.» 
^uasoitltlan C Ü A U H - Z O L - T I T L A N : cuahuitl, árbol; 

zolli, cosa vieja; tillan, entre: '« Entre 
árboles viejos.» 

NOTAS. 
na, y á Syo t o ^ ^ ^ f K M * ™ ^ ? ^ ^ - d e -
teriorado; ó, com6 dice elWolína 'U m é r > t ° r e?tar vieJ° 6 de" 
preciada, ya t.ayda y vieia-' PÍ™ '. Y", y -signift̂ a alguna cosa des-vaso viejo. ' ' " Ja' e je in ' : d e 'somalí, vaso, se forma tccomazolh, 

^ t a p b i é n s e 
de abundan las codornices- ,^ J ° i a,í°rm?.2o/,6 zul; e e m : ZoN^ " "on-
de las codorni«* 3 ^ de ZldtePec' " En él ^rro 
Zulin, como elemento prmeipal de la palabra.6 C°ln° V ó 

LECCION CXI. 

Z O Q U I T L , cieno, fango, lodo, barro; bajo la forma 
ZoQUI. 

Z 0 ( l l l i í l í , l l i ( A «nque hay el verbo zoquiaqui es-
te aztequismo no se formó de él, sino 

de Z O Q U I - A - C , que se compone de 
zoqúitl-, fango, lodo, de atl, agua, y de 
c, en; y significa: « En agua de lodo 
ó fango.») Lodo podrido.—De los pa-
tos y otras aves acuáticas comestibles, 
se dice que « huelen á zoquiaqui,» es-
to es, á la agua cenagosa en que se 
crían. 

Z O Q Ü I T L . Lodo, fango. 

DERIVADOS. 
Zoqil i ta l Donde hay mucho zoquite. 
Zoqui te ra . Donde hay lodo, zoquite permanente. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Zoquiapan Z O Q U I - A - P A N : zoquitl, zoquite (V. ) ; 
atl, agua; pan, en: « En agua de 

\ zoquite ó lodo,» esto es, donde hay 
ciénegas. 

Zoquipan ( Z O Q U I - P A Ñ : zoquitl, zoquite ( V. ): 
pan, en, sobre: « Sobre el lodo ó zo-
quite.) Los Franciscanos edifica-
ron, en México, un templo en un lu-
gar, llamado Zoquiapan porque había 
en él una íuente cuyos derrames for-
maban un lodazal en los alrededore 

Zoqu i t l a Z O Q U I - T L A : zoquiti, zoquite (V. ); 
tía, partícula que expresa abur dancia: 
« Zoquital, » « Lodazar.» 



Zoqniciltgo • ZOQUI-TZIN-CO: zoquitl, barro; tzintli 
desinencia estimativa; co, en: « En 
( donde hay) barro fino.»=En el je-
roglífico, el color negro de la pelota 
de barro significa su buena calidad, 
pues en los demás jeroglíficos que se 
refieren al lodo, el color de éste es 
pardo. 

Zoquianaloyail.. ZOQUI-ANALO TAN: zoquitl, lodo: 
analo, se extiende; yan, lugar en que... 

« Lugar en que se extiende 
el lodo.» 

LECCION CXII. 

ZOYATL, palma; bajo la forma ZOYA. 

Azoyatc ( A - Z O Y A T L : atl, agua; zoyatl, pal-
mera, palma: « Palma de agua.») 

7 Nombre de una yerba medicinal. 
zoyatanate ZOYA-TANATLI: zoyatl, palma; tana-

th, tanate ( Y . ) bolsa, saco: « Bolsa 
de palma.» 

Z ° y a t e ( Z O Y A T L . Palmero, palma ) El az-
tequismo zoyate no se refiere al árbol, 
sino á la materia textil que se saca de 
sus hojas, y á la más ordinaria. En 
este sentido se dice: « sombrero de 
zoyate, » « hamaca de zoyate, etc. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Soyata \ ZOYA-TLA: zoyatl, palma; tía, par-
tícula colectiva: « Palmar.» 

Soyatengo ZOYA-TEN-CO: zoyatl, palma; tentli, 
orilla; co, en: « En la orilla de las 
palmas.» 

Soyaltepec........ ZOYA-TEPE-C: zoyatl, palma; tepetl, 
cerro; c, en: En el cerro de palmas.» 

Soyatlán. ZOYA-TLAN: zoyatl, palma; tlan, jun-
to: « Junto á las palmas.» 

Zoyacal... ZOYA CAL-LA: zoyatl, palma; cal/i ca-
sa; la, variante de tía, partícula abun-
dancial ' 'Donde hay muchas casas de 
palma." 

Zoyacail ZOYA-CAN. zoyatl, palma; can, lugar: 
" Lugar de palmas." 

Zoyacingo ZOYA TZIN-CO: zoyatl, palma; tzintli, 
desinencia estimativa; co, en: ' ' En las 
palmas finas," ó l ' En las palmitas."— 
Algún etimologista dice que este voca-
blo es diminutivo de Zoyatla\ pero no 
es exacto, porque el diminutivo es 
Z oyatlatzinco. 

LECCION CXII I. 

PALABRAS AISLADAS 

A 
Acaiócagüi te ( í—cuahuith. ? 

cuahuitl, árbol: "Arbol de ?») 
Pino real, ocote blanco. ( i ). 

A c a p u l q u e ñ o a (Nombre híbrido gentilicio, com-
Acapuica i io puesto de Acapulco y de la desinencia 

castellana eño, ña.) Nativo ó mora-
dor de Acapulco. Lo perteneciente 



Zoqniciltgo • ZOQUI-TZIN-CO: zoquitl, barro; tzintli 
desinencia estimativa; co, en: « En 
( donde hay) barro fino.»=En el je-
roglífico, el color negro de la pelota 
de barro significa su buena calidad, 
pues en los demás jeroglíficos que se 
refieren al lodo, el color de éste es 
pardo. 

Zoquianaloyail.. ZOQUI-ANALO YÁN: zoquitl, lodo; 
analo, se extiende; yan, lugar en que... 

« Lugar en que se extiende 
el lodo.» 

L E C C I O N C X I I . 

ZOYATL, palma; bajo la forma ZOYA. 

Azoyate ( A - Z O Y A T L : atl, agua; zoyatl, pal-
mera, palma: « Palma de agua.») 

7 Nombre de una yerba medicinal. 
AOy atan ate ZOYA-TANATLI: zoyatl, palma; tana-

tli, tanate ( Y . ) bolsa, saco: « Bolsa 
de palma.» 

Z ° y a t e ( Z O Y A T L . Palmero, palma ) El az-
tequismo zoyate no se refiere al árbol, 
sino á la materia textil que se saca de 
sus hojas, y á la más ordinaria. En 
este sentido se dice: « sombrero de 
zoyate, » « hamaca de zoyate, etc. 

NOMBRES GEOGRAFICOS. 

Soyata \ ZOYA-TLA: zoyatl, palma; tía, par-
tícula colectiva: « Palmar.» 

Soyatetigo ZOYA-TEN-CC>: zoyatl, palma; tentli, 
orilla; co, en: « En la orilla de las 
palmas.» 

Soyaltepec........ ZOYA-TEPE-C: zoyatl, palma; tepetl, 
cerro; c, en: En el cerro de palmas.» 

Soyatlán. ZOYA-TLAN: zoyatl, palma; tlan, jun-
to: « Junto á las palmas.» 

Zoyacal... ZOYA CAL-LA: zoyatl, palma; cal/i ca-
sa; la, variante de tía, partícula abun-
dancial ' 'Donde hay muchas casas de 
palma." 

Zoyacail ZOYA-CAN. zoyatl, palma; can, lugar: 
" Lugar de palmas." 

Zoyacingo ZOYA TZIN-CO: zoyatl, palma\ tzintli, 
desinencia estimativa; co, en: ' ' En las 
palmas finas," ó l ' En las palmitas."— 
Algún etimologista dice que este voca-
blo es diminutivo de Zoyatla-, pero no 
es exacto, porque el diminutivo es 
Z oyatlatzinco. 

LECCION CXII 1. 

PALABRAS AISLADAS 

A 
Acaiócagüite ( í—cuahuith. ? 

cuahuitl, árbol: "Arbol de ?») 
Pino real, ocote blanco. ( i ). 

Acapulqueño . a (Nombre híbrido gentilicio, com-
Acapuicano puesto de Acapulco y de la desinencia 

castellana eño, ña.) Nativo ó mora-
dor de Acapulco. Lo perteneciente 



Acaxes. 

á Acapulco.—El Sr. Miguel Macías, 
en su Diccionario Cubano, trae el adj. 
gentilicio " acapulcano." No repugna 
á las reglas de derivación este adjetivo, 
y creemos que la palabra es castiza, pe-
ro es inusitada. 

Acá jes . . . Indios de una tribu de filiación na-
hoa, que habitaba, antes de la conquis-
ta, la sierra de Tapia, entre Durango y 
Sinaloa. 

E T I M . T O P I A , el nombre de la sierra 
que habitan, se deriva de toptli, ídolo 
ó efigie de una divinidad. El misio-
nero Hernando de Santarén, escribien-
do á su provincial, le dice: " La pro-
" vincia de Topia. tomó el nómbre le 
" una tradición fabulosa, muy semejante 
" á la de las metamorfosis de los grie-
" gos. Dicen que una india antigua 
" de este nombre se convirtió en pie-

hoy ellos veneran en forma 
" que llaman en su idioma 

de donde tomó el nombre el 

Don Fernando Ramírez dice: ' ' La 
palabra acaxes parece ser la misma que 
la de acaxete, nombre de un pueblo 
perteneciente al Estado de Puebla, 
ámbas corrupción de la palabra mexi-
cana acaxitl, compuesta de atl, agua, 
y de caxitl, cazuela ó escudilla, hoy 
también corrompida, ' ' cajete:" el todo 
significa alberca, nombre perfectamen-
te adecuado á la cosa " 

En la palabra Acaxee hay algo más 
de lo que vió el sabio Ramírez. La 

palabra genuina azteca es Acare, que se 
compone de acaxitl, alberca, fuente, pi-
la, y de la desinencia e que denota te-
nencia ó posesión, y significa: «el que 
tiene alberca, pila ó fuente.» Esta sig-
nificación debe refei i se á la india vieja 
que se convirtió en piedra, en forma de 
jicara, de que habla el P. Santarén, y 
en la cual ha de haber habido agua de 
que se aprovecharían los moradores del 
pueblo ó comarca de Topia. 

Como el nombre acaxe es netamente 
nahuatl, se lo han de haber puesto á los 
indios de Topia los toltecas ó los azte-
cas, que fueron los que extendieron el 
idioma nahuatl, por sus peregrinaciones 
iC conquistas, en la mayor extensión del 
Anáhuac. Los misioneros al conocer la 
palabra acaxe, la castellanizaron ponién -
dola en plural, pero no se limitaron á 
agregarle la sino que le añadieron la 
sílaba m y formaron Acarees, que, co-
mo hemos visto, debe traducirse: « los 
que tienen alberca.» 

Debemos advertir que no es lo mis-
mo Acajete que Acaxe, como dice el 
Sr. Ramírez; porque Acajete, en correc-
to idioma azteca, se escribe Acaxitl, y 
s'-gnifica 1 "Alberca," y como nombre de 
pueblo se escribe Ara,vic, que se com-
pone de acaxitl. alberca, y de r, en. y 
significa: «En la alberca » esto es, lugar 
donde hay ó está la alberca. 

( A c x i h i i n i i c . «Undoso, lo que tiene 
ondas.») No conocemos la palabra, ni 
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sus elementos- pero Ximénez, al descri-
bir la yerba de este nombre, dice: « ... 
« ... la qual es una rayz llena de hondas, 
« por la qual forma le pusieron el nom-
« bre que tiene )» Yerba que los 
Españoles conocieron con el nombre Ú2 
Ñuño de Chávez.—Ximénez dice: 
... la rayz majada y desecha en orina 
humana y destilada en los ojos, sana sus 
indispusicioneS, deshaze las nubes, y 
aquellos males que llaman los griegos 
arxemata, que quiere dezir zeguera....» 
(2) 

Acispatlacote (AXIX-PATLACOTL: aaixtlr, « meados 
ó orina» (Mo/ina); patlacot/, lo que en-
sancha. derivado de patlahua, ensan-
charse lo angosto y estrecho: «Que di-
lata (el caño de) la orina.»—Confirman 
esta etimología las siguientes palabras 
de Ximénez: « y aunque tiene 
« esta planta todas estas virtudes, le pu-
« sieron nombre de sólo provocar la 
« orina, porque este es el más principal 
« y señalado effecto que haze ») 
Planta medicinal por sus propiedades 
diuréticas, y además, porque, como di 
ce Ximénez: « las rayzes maja-
« das quando están verdes y aplicadas, 
« sacan afuera las espinas, y qualquiera 
« otras cosas hincadas de la carne » 
Pefir.éndose á las propiedades diuréti-
cas de la yerba, dice el mismo Ximénez: 
« beuidas (las raices) en peso 
« de tres dracma-, provocan admirable-
« mente la orina, abren sus vías y las 
« mundifican » (3) 

x copas ( A c o r a r r i b a ; d e : "De arri-
ba ' ) Esta palabra sólo se usa en las 
locuciones "caer, venir, ó llegar á co-
pas,.. y íignifican «llegar ó venir de im-
proviso, pero oportunamente » Se une 
á todos los tiempos d¿ los verbos caer, 
venir y llegar. La locución -caer á co-
pas- equivale en el sentido literal, á la 
castellana »caer de las vigas.» El vulgo, 
creyendo que arepa se compone de la 
preposición castellana á y del substan-
tiAO copa,.pluraliza la pak bra y la escri-
be como si fueran dos: á copas. 

El Sr. E. Mendoza dice que acopa es 
un verbo mexicano que significa «caer 
de !o alto1 i. Molira sólo lo trce como 
adverbio, significando »de arriba,n ..ha-
cia arriba, .i 

Acuispasol ACÜEIZPAL - T A P A Z O T X T : « R ^ ^ N , 
lagartija acuática; tapazoü7, nido: JNi-
do de'la lagartija acuática."—Ximénez 
llama á esta yerba acwx-fiazolli, y tra-
duce "nido de lagartija" Esta signifi-
cación se expresa con el vocablo cuetz-
paltapazolli' 

Acso yate- A C X O Y A T L . ( Etim. desconocida.) 
Planta de muchos tallos derechcs, de 
hojas largas y fuertes y dispuestas con 
simetría. De esta plart 1 hacían, y hacen 
hoy, buenas escobas. (4) 

Artingüisclarsc... (V. Chagüiscle.) 
A c h i c h i n a r Este verbo, de estructura castf llana, 

se compone de la preposición castellana 
ú y de la supuesta forma verbal chichi-
nar, formada del verbo mexicano chi* 



chima, quemar, tostar, chamuscar.— 
Chamuscar. 

A C H I O T L . (Etimología desconocida.) 
(5) Arbol de poca altura, hojas alternas 
con laigos peciolos y flores rojizas De 
su {ruto se hace una bebida refrigerante 
y una pasta roja para teñir. || Paita tin-
tórea que se saca del fruto de este ár-
bol. (6) 

ACHOQUEN. El Dr. Peñafiel dice: «De 
origen desconocido; parece palabra me-
xicana.» Así lo creemos también noso-
tros, aunque no hemos acertado á dis-
tinguir sus radicales. El P Sahagún ha-
bla del azoquen, y dice: «Hay una ave 
en esta tierra, que se llama azoquen, es 
del color de las grullas; pero mucho 
menor: tiene las piernas y el pico largo, 
anda en la agua como pescado, y tiene 
el alar de éste » Tal vez achoquen sea 
adulteración de axoquen.) Nombre cue 
dan en las cercanías de Pátzcuaro al 
iiájolote.n Tal vez por la ñgura rara de 
este animal, por su metamorfosis, le die-
ron el nombre del ave axoquen, que, 
como dice Sahagún. «anda en el agua 
como pescado,» pues describe el «ajo-
lote» entre los pencados. 

( ?) Nombre que dan en Co-
lima al mático. Tal vez sea una adulte-
ración d.í achiotl, aunque las plantas son 
muy diversas. (7) , 

( A H Ü A G A - CUAHÜITL: a huacal!, tes-
tículo: caahuitl, árbc 1: "Arbol de tes-
tículos.») Arbol de la tamiíia de las 

Agüeyacle. 
Aliueyacle. 

Aííüichiclii 

Asüilote. 

lauréaceas. de ccho á diez metros de 
altura, muy írondoso, de hojas blancas 
amarillosas, y cuyo fruto tiene la figu-
ra de un testículo de borrego. I| Fru-
to de este árbol. El mezocarpo ó pul-
pa del {ruto se usa como alimento, y 
goza la reputación, entre el vulgo, de 
aumentar la secreción de la esperma-
El jugo de la semilla sirve para marcar 
la ropa de una manera indeleble. El 
epicarpo ó cáscara se usa como vermi -
fugo. ( 8 ) . 

( A H U E Y A C T L I . Radicales descono-
.cidas. ) Serpiente de tres á cuatro píes 
de largo, de diversos colores, y sin cas-
cabeles. Según el Dr. Hernández, es-
ta culebra comunica aquella especie de 
vacuna que los griegos llamaban he-
morrhoos,con el cual el herido echa san-
gre por la boca, por la nariz y por los 
ojos. 

. . ( A H U I A C CHICHIC Ó A H U I Y A C C H I -
CHIC: ahuiac ó ahuiyac, cosa olorosa; 
chichic, amargo: « (Yerba ) olorosa y 
amarga.)» Planta que produce una ca-
labacilla, especie de coloquintida, muy 
olorosa y amarga —=E1 vulgo la usa co-
mo drástico, pero es muy peligrosa. 
( 9 ) - . ; 7 

. . ( A H U I L O T L . Radicales desconoci-
das.— El»Sr. Dr. Peñafiel dice que li-
teralmente se compone de atl, agua, y 
de huilotl, paloma. Es verdad, pero 
« paloma de agua » nos parece un nom-
bre inadecuado para una fruta.) Nom-



bre que le dan en Jalisco al coyotomate 
( v - ) - !! « Agüilotes. » entre 'rufianes, 
los testículos. ( 10 ). 

A] acate ^ (A LLACATL. Radicales desconoci-
das. « Auenencia para sacar miel de 
los magueyes.» ( M O L I N A . ) Acocote 

A, | || Bule, ( I I ) . 
A L A C L E ^ ( ALACTIC: deleznable, resbaladizo,) 

Planta herbácea muy fibrosa, cuyos ta-
llos son tan resistentes que, antes que 
romperse cuando se tira de ellos, se 
resbalan y escurren de las manos.— 
Ultimamente se ha ensayado en la fa-
bricación del papel. ( 12 ) . 

Anillóte ( A-MILOTL: atl, agua; milotl, 
) Pescado blanco de los lagos 

de México, de un pié de largo, y cin-
co aletas: dos sobre la espalda, dos á 
los dos lados del vientre, y una debajo 
del mismo vientre. 

Amozoqueíio. ña. Derivado castellano de Amozoc con 
la desinencia gentilicia eño, eña. Na-
tural de Ámozoc. |¡ Lo perteneciente 
á este pueblo. Espuelas amozoqueñas, 
espuelas de muy buena calidad que se 

. . hacen en ese pueblo. 
Apachurrar ( Este verbo, de estructura castella-

na esta formado de la preposición cas-
tellana a, y de la supuesta forma ver-
bal pachurrar, formado del verbo me-
xicano patzoa, apretar á otro, abollar 
algo, ablandar fruta ó cosa semejante. 
Los diccionarios españoles traen el vo-
cablo despachurrar. La Academia no 
da ninguna etimología. Monlau dice 

que es voz jocosa y familiar de origen 
desconocido; pero que se formó proba-
blemente teniendo en cuenta el verbo 
despanzurrar. Más bien creemos que 
al darle forma castellana al verbo me-
xicano patzoa ( pachoa ó pachua ), se 
tuvo presente la desinencia urrar de 
despanzurrar.—El Sr. Macías dice que 
se compone de a y de pachorra, voz 
derivada de pachón, procedente del 
latín pactum, supino de fiangere, daval-
en tierra, fijar, plantar Nos parece 
menos forzada la etimología mexicana, 
en la que no hay necesidad de alterar 
la significación de los verbos.) Aplas-
tar una cosa estrujándola ó apretándo-
la; y también, simplemente, como dice 
el Sr. Ocauipo, apretar, comprimir, 
aplastar. 

A paSOtft Véase Epasote: 
A p a y a :iar. Véase Payanar. 
Ap0SC¿.hilarse.... ( Este verbo, de estructura castellana, 

está formado de la preposición caste 
llana «, y de la supuesta forma verbal 
poscahuar, derivado del adjetivo me-
xicano poxcauhqui, cosa mohosa ú ori-
nienta ) Enmohecerse, oxidarse, crear 
orín alguna cosa. 

A p o c h i n a r s e (Este verbo, de estructura castella-
na, se compone de a, preposición cas-
tellana, y de pochina, cardar lana ó al-
godón.) Deshilacliarse una tela; gas-
tarse por el uso el borde de un vestido. 

Apoyomate ( A-POYOMATLI : ? poyomaíli, 
flor semejante á la rosa: * ?) La 
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yerba llamada « camelote,» gramínea. 
Según Ximénez « m a j a n los in-
dios esta yerba entre dos piedras, cuan-
do quieren bañarse fregándose con ella 
todo el cuerpo, porque dizen que les 
aprieta las carnes y las conforta con su 
buen olor » ( ). 

Atácate.... ( A T E C - A T L : otee.. ...? > 
atl, agua: « Agua turbia,» según el 
Sr. M. Ocampo.) Agua en que 'la mo-
lendera se está humedeciendo las ma-

, , nos mientras hace las tortillas. 
Ateco lo tarse Véase Tecolote. 
Atecomate ( A T E C O M A T E : atl, agua; tecomatl 

tecomate ( V. ), vaso: « Vaso para be-
ber agua.» 

T E T C P I Z ; . ( A T E - T E P I T Z T I C : atetl, huevo; te.pitz-
t>c, cosa dura: « Huevo duro:) Escara-
bajo que se cría en los pantanos, seme-
jante al escarabajo volátil, en el tamaño 
y en la figura Se le da el nombre de 
« huevo duro,» por la figura ovoide y 
por la dureza córnea del caparazón de 

, este animal. 

axca í i S í f ' ( ^ \X C A N ; a h o r a ¡ aho-w a n quema. . . ra sí.) ¡Ahora! ¡ahora sí! ¡ i o es! 
Estas expresiones mexicanas sólo se 

-A Xi Aii usa" entre los indios y la gente grosera. 
J ( A X I N . «Cierto ungüento de esta 

tierra,»—dice Molina.) ^Substancia gra-
sa producida por un insecto hemiptero, 
que se encuentra en varias localidades 
de la República, tales como Uruapan, 
Vucatan, Tlacotalpan, etc.; vive sobre 
el jobo, el ciruelo y el palo mulato. 

- -

Los indios de Uruapan forman con el 
axi, para entregarlo al comercio, ma-
sas como de 350 gramos de peso, que 
envuelven en hojas de maíz Los in-
dígenas lo usan en las erisipelas, y co-
mo resolutivo y vulnerario; también lo 
aplican á las hernias, mezclado con hu-
le, suelda, trementina y arrayán; y, 
en bizmas, para las metrorragias y otras 
enfermedades del útero. En las artes 
lo emplean como un excelente barniz 
para la madera y metales: es el que 
usan para barnizar las jicaras.—No de-
be confundirse el aztequismo axi ó aji 
con la misma voz axi ó aji con que 
designaban los Españoles al chilli (chi-
le ), la cual voz trajeron á México de 
Haiti. (14 ). 

Ayacahuite ( AYA-CUAIIUITE: aya ? 
cuahuitl, árbol: « Árbol d e . . . ? > > j 
A r bol de la familia de los pinos. (15) . 

A Y A T E ( A Y A T L . Etim. desconocida.) Man-
ta tejida con raleza hecha con fibras de 
maguey —Sahagún, hablando de los 
jóvenes educándos, dice: «. y 
vestíanse con las mantas de maguey, 
que se llamaban ayatl, las cuales eran 
tegidas de hilo de maguey torcido, no 
eran tupidas, sino flojas y ralas, á ma-
nera de red »—Hoy los indios 
del campo usau el «ayate,» pero no co 
mo vestido, sino como manta para car-
gar varias cosas. ( 1 6 ) . 

Ayocote (A YACOTLI . « Frijoles gordos,» di-
ce Molina. No hemos podido fijar los 
elementos de esta palabra.) Especie 



de frijol, casi del tamaño de una haba, 
ordinariamente morado; los hay negros 
blancos y pintos. ( 1 7 ) . 

Azayacatc ( A XAYACATL: atl, agua; xayacaü, 
cara, rostro: « Cara del agua.») Una 
mosca de los Jagos de México, de cu-
yos innumerables huevecillos que pone 
en los juncos y en los gladiolos ó iris 
del lago se forman grandes costras que 
los pescadores venden en el mercado 
con el nombre de aguaítele. (V-) Los 
huevecillos y las moscas cubren gran-
des partes del lago, de suerte que for-
man su cara ó superficie, y de ahí vino 
el nombre del animal. 

DERIVADOS. 
Aciguatarse Derivado de aciguate.-No hemos 

podido fijar la significación de esta pa-
labra; pero si podemos afirmar que no 
tiene la que da el Diccionario de la 
Academia, pues aquella, como dice el 
el Sr. Macías, en su Diccionario cuba-
no, es distinta, así como su origen ó 
derivación; y, por consiguiente,&tiene 
razón el mismo Sr. Macías, cuando di-
ce que el vocablo que registra la Acá-
demia no viene del idioma mexicano, 
como lo asienta Monlau. 

ACIllOtlIiO Derivado de achiote. Granos del fru-
to del achiote, con los que se prepara 
la materia colorante que lleva el nom-
bre de achiote. 

Aguacatal Derivado de aguacate. Terreno sem-
4 brado de árboles de aguacate. 

Aguacatera La mujer que vende aguacates. 
Aguacatero El árbol que pjoduce el aguacate. 

T a m t > i é n S e I e d a e l n o m b r e del fruto. 
Aguacatl l lo Diminutivo despectivo de aguacate, 

por la semejanza que tiene con esíe ái -
bol y porque su fruto no es comestible 
como el de aquél.—Arbol silvestre de 
la familia de laureáceas, de diez á doce 
metros de altura, sus flores de un color 
blanco amarilloso, y su fruto negruz-

1 * ^ C a 

Ayataaa Derivado de ayatar.— El acto de 
ayatar á una cabalgadura. || La can-
tidad de frutos ó semillas que cabe en 
un ayate atado por las cuatro puntas. 

Ayatar Este verbo, de estructura castellana, 
se deriva de ayate. (V.) Limpiar el 
lomo de las cabalgaduras estregándo-
las con un ayate. 

ES MUÍ 

Guacamole ( Adulteración de ahuaca-molli, ahua-
catl, aguacate, molli, manjar: « Man-
jar de aguacate.») Ensalada de agua-

* cate. 

Aguacate maduro, Reirán que alude á las virtudes 
pedo seguro carminativas que tiene el aguacate. 



A g u a pasa por mi Adivinanza con la que, todavía.á 
. casa» mediados del siglo pasado, divertían 

cate de mi corazón; á los niños sus Cándidas abuelas. 
Al que me lo adivi-

nare 
Se le parte el cora-

zón. 

Es a g u a c a t e con Se dice de las personas sosas, alu-
pan. diendo á lo insípido del aguacate 

comido de esa manera. 

Tener cara de Aya- Ser cacarizo. 

NOTAS. 
1.—Lat ín técnico: Pu.ius ayocahuite Ehrenb. 

2 . — N o h e m o s v is to clasificada esta p l an t a . 

3 — N o h e m o s v is to clasificada es ta p l an t a . 

m e r l ^ Z l n c l ^ q n e d a C X ° y a Ü 6 6 e l á r b o 1 ^ ^ r ú , que se le da á co-

p e n i t e t i S r e c ' S n ' ^ y g u l X b ^ S a l T 0 3 V ^ 6 «Ue 8e 8acaban P -

religiosa, q í e ™ ' a b e ° ^ * f ^ f 1 0 , , a m a n 

vest re , que l laman acxJalü T d t t oyamel ; v á la campani l l a sü-
n inguna de laS dos es el ^ ¡ q u f d r S S v T e r r ^ - ° W M ^ 0 B 

«e c o m T S í e ' d e l í d T o S q U e é l c o n v i e r t * & ^ o t l , 
1 1 1 0 8 c l " e es a rb i t ra r ia 8 e s t í e t U o l o S a n S , ? « P e r o «oso t ros crce-
aquiotl, y p o r que n a d a h a y d e c o m ú n b a i o ^ W g U D a u t o r t rae la pa lab ra 
y el maguey, ó su vas tago y e a u L a l l T i " « p e c t o e n t r e el achiote 
conocida. » / ^ agua, ^ a v e r d a d es q u e la e t imología és des-

r a d a ^ q u e c i n a a h a q g u e n s ' e K a ' í n í " d ¡ C e : " H a y ™ color do-
se muele , es m e d i c i n a ¿ 1 , s a r n a - v ^ 6 e n ^ calientes, es flor que 
l l a m a axi, s e hace d e c o l S d e v e m e l ú f n m C O n e l u n e u e a t o 8 6 

r 

v ™ n í n a
l 0 „ n í . g r a c - i 0 s a ' P , 0 r o ^ i n a l ñ l a d del estilo, v d e út i l , por los di-

Í C A T ' rafi* a la planta, i n se r t amos la descr ipció n d e Fr . F r a n -
Z S S ™ J i á r b o 1 1 a m a d 0 a c h i o t l ' r ¡ u e l l aman algunos changuar ica , v 
al na ran in tirn!« f S r a n d e 2 a 7 t r o n c o > en toda su fo rma m u y Semejan te 
color pn la crvi-fo ^ 0 0 , 1 1 0 l a S d e l o l m o > e n l a fiSura> aspereza, v e r d o r y 
verde e l ¡ 1 ° I • t K m C O y r r a m a s e s ro jo in t r íns ico v que incl ina m á s á 
n e r a d e « A p f l « h ! T e ? p , n o s o -V b l a n c o > t i e l l e l a s ñ o r e s g a n d e s á ma-
S á l o f l r Í Z í w C 0 h - 0 J a s ' f | U e d e b l a n c o t i r a n á rojas, la f ru t a es seme-
irpn J Í u r - Z ' t a . m a " ° y g r andeza de pequeñas a lmendras , que discu-
de " í í Ü t o f ^ n ' f ' e S U f r - " t a c u a n d o e s t á m a d u r a s e a b r e >' m u é s t r a d e n t r o 
h n h L . t í J * % T y s eme jan t e s en la forma á los grani l los d e las 

S »a^lno 1 * S a c e e n h l « a r e s cal ientes como e n G u a x a c a , Te-
f o n J ' e " l u g a r , e s m á s s e c o s <l l ie h ú m e d o s , como aquel los lo 
m u c ^ t ^ l ! ¡ a r t P s equedad y as t r inción, e s t iman en 
t o d o r i G S t 1 á / b ® 1 ' 7 , a s i s i e m b r a n cerca de sus casas t ienen ojas 

; í u l a f r a h á la p r imave ra , en es te t i e m p o se suele co je r la 
o t ro l a ' m r f í T a ' ' p a r a 8 a c a r c o m o d e Pederna l , f regando vn palo con 
S i S f ? - U y a C ( ? m o d a . d a P a r a b a z e r sogas y m a r o m a s que sean mas 
d ^ ^ v n i ! C a , , ' a m ? ' l a « m i e n t e es vtil p a r a los p in to res porque se t o m a 
fr ió v n n « T n ? 0 r d e g r a , n a ' e n f n n d ¡ d o en algún licor que sea t a m b i é n 
I n H n ^ r t

m e n o r P r . o v e c h o para el vso de la med ic ina , por que bev ido v 
s a C r e r e P n e l e l ^ ? r a l°-S l r d o r e s d e l a s ca len turas cura cámaras d e 

T T ¿ E c h a z o n e s p o r lo qha l se puede mezclar como-
e v . n l 8 ^ e p í t i m a s y beuidas ref igera„tes , v a possimas y ju le -

e h a ta?nh^on f u ^ m e d l R e n t o s f r íos y man ten imien to s , v se he -
L í s t o ^ c f r v ' . X 6 , , V 1 C i ° ^ - ^ U ¡ d a c a í a o - V a r a re f r igerar , v d a r b u e n 
» S L í ,r Á t f " l l l l a s ' , los dolores de los d ientes , naci-

^ c f " f o r a v p roboca la or ina, y mi t igua la sed, v nó fa l t a 
' r ° t

 a e n 1 «g« r d e azafrán en la comida, adrezaule para dar ¿olor, des ta 
r e a n d o l n ^ » n f l o 8 / r a n o s b , e n ™«duros, y hechando los en agua cal iente me-
en él a<!na v ^ n l ¡! m a " ° 8 1 " C e s a r h a s t a h a - « » alejado todo el color 
k ™ 8 f ' I g 0 1 0 d e x , a n a , s s e n t a r y h a z e n dellas vnas tort i l las, casi d e 

q " e 8 U e e n h a z e . T e n e l afi ir , ó muilli 6 xiuliquilitl, p a r a 
de i m f r se of rece la necess.dad, es tan tenaz y pegajoso, este ¿ e n e r o 

cura lá cavna v ' i I t i? C O n e l r a k | U k ; r a c o s a v n a P S pos ib le qui ta rse , 
ra« m e ^ c h l y ' a n t

c o n f o r í a
)
 e> estomago, de t i ene el f luxo de las cama^ 

h l t t w las cor tezas del cacao, acrec ien ta la leche, y l.aze q u e el 
cnocola te no haga d a ñ o en cua lquiera can t idad que se b e v a n6r o u e ñor «u 
m a c o l o r ó l a mezcl f a d l m e n t e s ¡ » Pe r juyc io d e l h i t o , y L p S n ' e s t L m f " 

0 0 0 , ° v n f ' -V v n t a n a l f f u n l i e n z o ' e s impos ib le qu i t a r -
V Pq Pío " V . , C U y

J
d a d o , 1 ° es t reguen av iendose secado p r imero al sol.,. 

H „ f ' V , v V ' a r j e J ° ' h a b l a n d o de las p l an t a s notables por su f ru to dice: el f r u t o 
o r l e n S ¿ a n t ' g u a ' ? e , n

/
t e p a r a los tintes, como sucede en los t i empos 

dC- á r b 0 1 S e b a d a n c e r d a s , y de la l eña se sac lba 
S r S l T u ° l \ - C ° T a c . 0 8 , : u m b r a b a n los an t iguos pas tores de 
re a / 8 T r b ' t f n d f , s c r l t a e n e l Diccionario de Mr! de B o m a -
v u l ^ r ^ l í A , 1 C e d ° d {ce: «Semilla ind ígena de la América , que la gen te 
genero de a Z í :T r se p roduce en la Mildadijla, q u e es del 

rola en o f r ^ S n ^ l , ' ^ ' ^ ' ' ? y o c a , 1 , z c o n s i s t e en cinco segmentos , la co-
i " u t l e a - T n T r i . P é t - 0 S ^ ^ e n cáliz, y la cápsula de dos bá lbulas 
S u n o , S2LPE

O
QAES0SFLAMENT0S V ÍAS DE

 es te á rbo l está el f ruto, que 
e r i z ^ n ' H n ? e i icarnados como el ve rmel lón y de figura cónica, en u n 
e r i zo b l a n d o d e t r e s dedos de largo, de l cual hacen pas ta ; se usa t ambién pa-



ra los cond imentos en lugar d e especie, y se trae m u c h a cant idad d e Europa 
p a r a los t intes: es el Rocón d é l o s franceses, y Urucú de los botánicos.» 

7 .—f/a t ín técnico: Piper angmtifolium, Ruiz e t Pav,. E l vulgo le da los 
n o m b r e s d e «cordoncillo" y «soldadilío.» 

8 .—Es curiosa la descripción que hace del aguacate Alcedo, en su Dicción 
Geográfico de Amé rica," dice así:—«Arbol que se mant iene todo el año frondoso 
y d a el f ru to dos veces: es parec ido en el t a m a ñ o y color á la pera de D. Guin-
do, con la diferencia de tener más prolongado el cuello; la médula es blanda v 
v e r d e gai, s eme jan te á la m a n t e c a y d e sabor insípido, por lo qtial se come 
con sal: la corteza es consis tente como la de la na ran j a cuando está seca, el 
hueso es grande , d e figura el ípt ica que r ema ta en pun ta lisa y d e color de cas-
taña, estregando con ella un lienzo blanco le da un color acanelado permanen-
t e y fino: en el P e r ú se l lama Pal ta . «Los franceses le l l aman avocat v al áb-
bol abocalier, que un autor d e diccionario t raduce: abogudo y abogado. So-
b re esto dice el Sr. M. Macias» n a d a decimos del abogado d e que habla 
Chav, por que se nos antoja, q u e el tal abogado no t iene clientela por ser una 
t raducción del francés criollo avocat, f r u t o del avocatier, d e donde el ahogadero 
de los galiparlistas » Los indios d is t inguían la especie grande, tlacotla-
huacatl y la pequeña qailahuacatl. Los botánicos modernos dis t inguen cuatro 
var iedades: vulgares, oblonga, microphyla y sch;edana. Además de la especie 
Persea gratissuno, se encuen t r an en la Repúb l i ca las siguientes: pesea drimifoliu 
Schiende, conocida con el n o m b r e d e aguacate oloroso; penea amplexicavle 
beh ; persea pachxpoda, E r e m b . ó aguacate c imarrón; pcrseabgue, Sch. ; v per-
sea butyracea, que es la que l leva el n o m b r e vulgar de pagua ó palta manteco-
sa, como la l laman en el P e r ú y en Acapulco. Un diccionarista español dice 
que lo que se come d e este f r u t o es el a lmendrón y que se t i ra el mezocarno 
como cascara. D. Melchor Ocampo, refir iéndose al pasaje anter ior , dice- «Ad-
ver t imos de paso que el hueso d e que habla el Diccionario no es hueso v que 
nunca ha sido un m a n j a r agradable . Omit imos la corrección sobre el grandor 
d e una pera grande y o t ros par t iculares á que suponemos a lude el Sr. I. N 
porque nues t ro obje to n o es corregir el Diccionario cosa de la que nos juz-
gamos m u y poco capaces.» 

i o 9 - ~ I f t í n técnico: hab í a s ido clasificada como Brionía varieqata, pero 
el br. Urb ina dice: que cor responde á la Ca,/aponía racemosa, C o g ' n . - S e co-
totoLS C°n nombra de chichicayotl, ayotecil, azazal, agualachtl y 

10.—Latín técnico: Vilcx mollis, I í . B. K. 

11.—Latín técnico: IMguaría vulgaris Ser. 

12.—No hemos visto clasif icada esta planta. 

13.—Latín técnico: Cyperus articulatus L. 

. . 1 4 - ~ F j l p - Sahagún, h a b l a n d o d e los que vendían medicinas en el tianguis 
dice: «IM unguen to amar i l lo axin t iene lo s iguiente; que es m u y amarillo, 
blando y calido; este axin se hace de unos cuquillos como moscas que na-
cen en el árbol que se dice axquavitl, cuyas moscas las comen, y ponen hue-
vos d e que se engend ran los dichos, y como van creciendo páranse redondi-
llos, y s iendo grandecillos, sacúdenlos del árbol y cógenlos para cocerlos, y 

y es tando cocidos, d e ellos espr imen el axin que es como ungilento amaril lo, 
y lo envuelven ccn cascaras d e mazorca? de maíz. La calidad d e este axin es 
s e r caliente, según dicen los que lo han esper imentado, y tan caliente que 
parece fuego, con él se untan los pies los caminantes para guárdalos del frió, 
y que no se hagan grietas; ab l anda ó aplaca la gota, poniéndolo sobre la par -
te donde se s iente tal dolor: untan t ambién los labios con el, para que 110 se 
h iendan . P a r a q u e sea bueno contra la gota, mézclase con una yerba mol ida 
que se dice colo'zHzícaztli, y para e n e sea bueno contra el frío, mézclase con 
cisco por que no se derrita.» Ei P. \ i m é n e z t rae algunas novedades acerca 
del axi; dice así: «Nace en ciertos árboles que los na tura les llaman quapalli, 
ó en otros, que por simili tad que tienen l laman los nuestros españoles cirue-
los, el cual árbol sino me engaño, se podr ia reduc i r á las especies d e los mi-
rabolanos arábicos cierto genero de gusanos, pelosos y ásperos; que l levan 
A xxi d e color rubios y apenas d e dos dedos de largo del gordo d e vn grueso 
cañón de ganso, los quales gusanos qui tan los yndios d e loa arboles, y ios po-
nen á cocer al fuego, en agua hasta que se deshazen d e manera queda nadan-
do la g rosura por encima de la misma color la cual guardan y recoxen para 
muchas cosas, y lo hacen bolas, como las que suelen hazer , d e la manteca d e 
bacas, en pie se alia color y blandura d e azeite, y las mismas comodidades , 
y provechos que suele aliarse en el a:;eite aunque asta aora no sea in ten tado 
echallo en la con ida, mit igua qualesquiera dolores que aya en cualesquiera 
par te del cuerpo re laxa y modifica los nervios encogidos, y rebeldes, resuelve 
los t umore 2 y apostemas y si naturaleza inclina mas á e ; t o las madura aprove-
cha á las llagas y á los pasmados y acava d e sanar la yrisupula, quando vaya 
en declinación y mezclada con t e rmen t ina y tavaco es muy hut i l á l o s que pa-
decen hernias, por que reí vuelve breviss imamente los a jun tamien tos d e hu -
mores, ile qualquiera mane ra que sean.» El na tura l i s ta Llave hizo la descrip-
ción y clasific tción técnica del axi, en un ar t ículo publicado en el pr imer to-
m o del Apéndice al Diccionario Histérico Geográfica de México, que no inserta-
mos por ser m u y extenso. El sabio D . A l f o n s o Her re ra termina un estudio 
que hizo de este insecto, con las siguientes palabras: «Si se procurase la pro-
pagación de este insecto en vez d e destruir lo, e n m o se ha hecho has ta hoy, 
se crearía una industr ia que l ib ra r ía al país, cuando menos, d e pedi r al ex t ran -
jero el aceite de linaza que se consume y se recibe adul te rado las mas veces 
con aceite d e pescado, lo que hace mas lenta su desecación.» 

15.—Latín técnico: Pinus ayacahúitee, E h r e n b . 

16.—.El Sr. E . Mendoza dando la etimología d e este nombre , dice: «Qui-
za sea de ayac, n inguno, nadie, negación, y atl, agua. Lo que sirve para 
l ibrarse del agua, p a r a enjugarse.» Lo pr imero se expresa con amopalli, y lo 
segundo, con huaquiltía ó huatza: d e estos verbos se podr ía fo rmar un substan-
tivo, sin necesidad d e recurr i r á la perífrasis ó eirculoquio empleado por el 
Sr. Mendoza. Además ' es tan rala la tela del uyate, que apenas sirve para li-
brarse del agua. 

El aztequismo ayate n o comprende las telas d e algodón, como dice el Se-
ñ o r Je sús Sánchez. 

17.—El P. Clavijero dice: «La l egumbre más apreciada d é l o s Mexicanos 
era la jud ía ó hab ichue la ( f r i jo l ) , d e la cual hay mayor n ú m e r o de varieda-
des que del maíz. La m a y o r es la l lamada ayacotli, que es del t a m a ñ o de u n 
h a b a y nace d e u n a he rmosa flor encarnada.» 

La t ín técnico: Phaseolus mnlt i f lorus, L. 



Latín técnico: Pereea carolinensib ó Laurus borborita, 'L .—Jíav t 
especies que n o están determinadas . - 1 

LECCION CXIV. 

PALABRAS AISLADAS. 

c 
Cacalosuchil C A C A L O - X O C H I T L . (Véase en la lec-
Jaca losuch l l ción CIII.) A lo expuesto en aquella lec-

ción hay que agregar lo siguienterXimé-
nez dice: « Del árbol que llaman cacalo-
Mochil, que quiere decir flor de maíz 
tostado .» Molina trae en su Vocabu-
lario las palabras « tostar, » « tostar 
maíz, » « tostada, » y ninguna de las 
corespondientes mexicanas tienen la 
menor sen^janza, con cacalo, que es 
el primer elemento de la palabra, que 
pudiera traducirse « maíz tostado » 
En el artículo cacolotl, dice Molina: 
cuervo, ó tenazuela de palo para des-
pauiar candelas, ó para comer granos 
de mayz tostado en el rescoldo. » Se-
gún esta tradución, las tenacillas y no 
el maíz tostado llevarán el nombre de 
cacdlotl, y cacaloxochitl será « flor de 
tenacillas con que se come el maíz tos-
tado. » No obstante lo expuesto, cree-
mos que cacalotl puede significar « maíz 
tostado, » porque en un pasaje de la 
Historia escrita por Bernal Diaz del 
Castillo, se lee lo siguiente: » y 
« también Sandoval me dixo: pues yo 

juro á tal tampoco tengo un puño de 
r , , m a í z de que tostar, y hacer cacalote....» 
U Í L C I L I O L E CACALOTL. Cuervo, ave del tamaño 

del zopilote, de color negro, como vi-
sos pavonados. 

ESTI.M. Creemos que cacalotl se de-
riva de cacalli, reduplicativo de ca¿U, 
casa, y que significa algo así como « ca-
sero, » pues este animal se domestica 
fácilmente y anda en las casas robándo-
se, como las urracas, todo lo que en-
cuentra; y confirma nuestra opinión lo 
siguiente que dice Sahagún: « Hay tam-
bién cuerbos como los de España, llá-
manlos cacalut',6 calli ó cacalli. » (1) 

(.acalote CACALOTL. «Maíz tostado. (Véase 
el artículo anterior.) 

CaCHlotel ( C A C A L O - TETL: cacalotl, cuervo; tetl, 
piedra: « Piedra del cuervo. » aludien-
do á su color, pues la piedra de que se 
trata es muy negra.) Piedra negra que 
estalla cuando se le pone en el fuego. 
(2) 

Cacásele ( C Á C A X T L I . « Escalerillas de tablas 
para llevar algo á cuestas el tameme. » 
dice Molina). Especie de huacal, y de 
alacena portátil, como dice la Acade-
mia en que los indios transportan va-
rias mercancías y otras cosas.—El Se-
ñor Ocampo determina muy bien este 
mueble, pues dice: « diferenciar-
se del huacal en ser mayor y de distin-
ta figura, como dispuesto para cargarse 
sobre la espalda, mientras aquél se car-
ga sobre el lomo de animales y ordina-
ria mente acompañado de otro igual. » 
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Jaca losuch l l ción CIII.) A lo expuesto en aquella lec-

ción hay que agregar lo siguienterXimé-
nez dice: « Del árbol que llaman cacalo-
Mochil, que quiere decir flor de maíz 
tostado .» Molina trae en su Vocabu-
lario las palabras « tostar, » « tostar 
maíz, » « tostada, » y ninguna de las 
corespondientes mexicanas tienen la 
menor sen^janza, con cacalo, que es 
el primer elemento de la palabra, que 
pudiera traducirse « maíz tostado » 
En el artículo cacolotl, dice Molina: 
cuervo, ó tenazuela de palo para des-
pauiar candelas, ó para comer granos 
de mayz tostado en el rescoldo. » Se-
gún esta tradución, las tenacillas y no 
el maíz tostado llevarán el nombre de 
cacdlotl, y cacaloxochitl será « flor de 
tenacillas con que se come el maíz tos-
tado. » No obstante lo expuesto, cree-
mos que cacalotl puede significar « maíz 
tostado, » porque en un pasaje de la 
Historia escrita por Bernal Diaz del 
Castillo, se lee lo siguiente: » y 
« también Sandoval me dixo: pues yo 

juro á tal tampoco tengo un puño de 
r , , m a í z de que tostar, y hacer cacalote....» 
U Í L C I L I O L E CACALOTL. Cuervo, ave del tamaño 

del zopilote, de color negro, como vi-
sos pavonados. 

ESTI.M. Creemos que cacalotl se de-
riva de cacalli, reduplicativo de ca¿U, 
casa, y que significa algo así como « ca-
sero, » pues este animal se domestica 
fácilmente y anda en las casas robándo-
se, como las urracas, todo lo que en-
cuentra; y confirma nuestra opinión lo 
siguiente que dice Sahagún: « Hay tam-
bién cuerbos como los de España, llá-
manlos cacalut',6 calli ó cacalli. » (1) 

(.acalote CACALOTL. «Maíz tostado. (Véase 
el artículo anterior.) 

CaCHlotel ( C A C A L O - TETL: cacalotl, cuervo; tetl, 
piedra: « Piedra del cuervo. » aludien-
do á su color, pues la piedra de que se 
trata es muy negra.) Piedra negra que 
estalla cuando se le pone en el fuego. 
(2) 

Cacásele ( C Á C A X T L I . « Escalerillas de tablas 
para llevar algo á cuestas el tameme. » 
dice Molina). Especie de huacal, y de 
alacena portátil, como dice la Acade-
mia en que los indios transportan va-
rias mercancías y otras cosas.—El Se-
ñor Ocampo determina muy bien este 
mueble, pues dice: « diferenciar-
se del huacal en ser mayor y de distin-
ta figura, como dispuesto para cargarse 
sobre la espalda, mientras aquél se car-
ga sobre el lomo de animales y ordina-
ria mente acompañado de otro igual. » 



Cacigüi .ele (COACIHUIZTLI, derivado de coacihui, 
enfermarse de gota, estar paralítico ó 
reumático.) Gota, reumatismo ó pará-
lisis. 

Cacle (CACTEI . « zapatos, sandalias ») San-
dalias que usan los indios, más ó menos 
finas.—La Academia dice: « Sandalias 
toscas de cuero, muy usadas por los in-
dios y también por la tropa cuando ca-
mina.» Esta difinición no es exacta, 
por que sólo es aplicable al calzado lla-
mado « guarache » ( V.) El calzado 
(le los reyes aztecas consistía en sanda-
lias formadas con planchas de oro, y, 
sin embargo, se llamaban cacles.—Es 
menos inexacta la definición del Dr J. 
Sánchez, que dice: «zapatos usados 
por los indios, que consisten en una sue-
la de piel, con un talón, sujetos á la gar-
ganta del pié por medio de correas. » 
El Sr. Ocampo, en términos más gene-
rales, y, sin embargo, más exactos, di-
ce: « Especie de calzado que deja casi 
todo el pié descubierto, pues la suela 
sólo se sostiene con dos anchas fajas. » 
( 3 ) 

Cacomite CACOMITL. « Ciertas raices que tie-
nen sabor de castañas. » ( MOLINA). 
( Radicales desconocidos). ( 4 ) Planta 
que vive en la mesa central del territo-
torio mexicano, de flores muy hermo-
sas, á mauera de lirios, en forma de co-
pa, por lo común rojas en la periferia y 
amarillas en el centro, pero con man-
chas también rojas. La raíz ó tubércu-
lo de esta planta es rica en fécula, y se 

( 

usa como alimento, cocida en agua. La 
flor se conoce también con el nombre 
de 11 flor del tigre, » ocelosachil ( Y. ), 
y " flor de la maravilla, n y la planta, 
con el de yerba de la Trinidad. ( 5 ) 

Cajete. CAXITL. .. Escudilla, dice Molina. 
( Radicales desconocidos). Vasija ancha 
de forma semiesférica, de barro cocido, 
sin vidriar. 

Calancacui« lapii , (Ti ,ALLAN-TLACUA CUITLAPILLI : tlal• 
T a l u n c a c u í t l a p i l lan, debajo de la tierra; tlacuatzin, 

clacnachi ( V.); cuitlapilli, cola: " Co-
la de clacuachi subterráneo." aludien-
do á que las raices de la planta, parecen 
colas de clacuachi.) Raíz purgante, de 
las que hay varias especies. ( 6 ) 

OÍ-IJI 11 súchil . . . . ( TLALLAN—XOCHITL: tía lian, debajo de 
T a l a n s ú c l l i l la tierra; xochitl, flor: "Flor subterrá-

nea." En la descripción que hace X*" 
ménez de esta planta, no hay alguna 
circuntancia que justifique este nombre.) 
Planta que emplean los indios como 
diaforético y diurético.—" Especie pe-
regrina de poleo ó de tragorégano, » 
dice Ximénez. ( 7 ) 

Ci i legual (No conocemos la palabra azteca de 
donde se haya formado este vocablo). Es-
pecie de morillo delgado, de madera de 
oyamel, que se emplea en la construc-
ción de las casas, ya en los techos, ya 
como puntales para formar la armadura 
de las cabañas. 

Calzonzi (CAL-TZOL-ZÍN: cactli, sandalia, zapa-
to; zolli, viejo, gastado por el uso; tzintli 
expresión de diminutivo reverencial: 
« S. M. el de los cacles viejos. » ( S.) 



\iombre ó apodo del rey de Michua-
cán, que vino á visitar á H. Cortés á 
México, después de consumada la con-
quista de esa ciudad, y á quien asesinó 
vilmente Ñuño de Guzmán ( 9 ) (Es 
muy curiosa esta nota.) 

( C A M A - C H A L L I : cama tí, boca; chai/i, 
cuya significación no ha podido deter-
minarse en ninguna de las palabras en 
que entra en composición, como Cbal-
eo, chai chi-huitl, etc. etc,. « ? 
de la boca.»—Molina traduce: «qui-
xada. ») La parte de la cabeza de hom-
bres y cuadrúpedos que comprende los 
maxilares, j | La barba. 

( C A M O T L I : Eadíenles desconocidos. 
Algunos dicen que se formó de cam»tic, 
cosa tierna ó blanda; pero esto no es 
exacto, porque camotic se deriva de 
camotli, del mismo modo que, en cas-
tellano « acamotado » se deriva de « ca-
mote. ») Planta de tallo rastrero y ra-
moso, hojas acorazonadas y flores gran-
des, de figura de campanilla y color en-
carnado. || Cada uno de los bulvos 
que acompañan á las raices de esta 
planta son cilindricos, rectos ó curvos, 
de color de castaña claro por defuera; 
y amarillo, blanco, ó morado por den, 
tro. Cocidos, asados ó en confitura 
tienen un gusto muy agradable. |j Bul-
vos de varias plantas. |l Camote cu-
bierto, el cocido y compuesto con almí-
bar, y secado al sol ó al aire. |¡ « Mo-
rado camote, el color que de ordinario 

tiene la película,, color que ha vuéltose 
tipo. 11—( Ocampo.) ( 1 0 ) 

Canchalagua ( No conocernos la verdadera palabra 
mexicana. La Farmacopea trae los nom-
bres tlanchalahua y. cachalohuai; pero 
ni éstas, ni otras parecidas se encuen-
tran en los. Vocabularios, ni en los libros 
de Hernández y Ximénez; deben estar 
muy adulteradas ) Planta que se usa, 
aun por los médicos, como tónica y es-
tomacal. (11) 

Capulín : ( C A P U L Í N . •• Cerezo, el árbol ó la fru-
ta del 11 —dice Molina.—Radicales des-
conocidas. ) Especie de cerezo que da 
una frutilla de gusto y olor agradables. 
|| Fruto de este árbol. || Madera de 
este árbol, que se emplea en la fabrica-

. ción de muebles. ( 1 2 ) 
Capul isc le ( C A P U L - I Z Q U I T L : capulín, capulín; 

izquitl, grano tostado:—" Grano tosta-
do ó esquite (V. ) de capulín, u ) Hue-
so de capulín remojado en sal muera y 
tostado después en el comal. 

Capul tamal ( C A P U L - T A M A L L I : capulín, capulín. 
( V . ) tamalli, tamal ( V . ) : "Tamal 
de capulín. " ) Tamal hecho con la pul • 
pa ó sarcocarpo del capulín. 

CapiSÚChíl ( H U I L A C A - P I - X O C H I L : huilacapitz-
tli, planta; xochitl, flor: « Flor planta. » 
«Jazmín de vergel, » dice Molina.— 
Los elementos de huilacapitztli no es-

tán claros; Remi Simeón da los siguien-
tes: « ? acatl, caña; pitza, tocar 
un instrumento de viento. » Tal vez los 
tallos de esta planta sean canutos que 
puedan tocarse como pito ó flauta; pe-



ro no se comprende la estructura de la 
palabra, sobre todo no conociendo el 
primer elemento de ella. ( 13 ) 

.NACAS-COLOTL: nacaztli, oreja; colotl, 
torcedura, derivado de coloa, torcer: 
« Torcido como oreja. »—« Agallas pa-
ra hacer tinta, » —dice Molina. ) ( 14) 
Se da este nombre á la legumbre de 
una planta que se emplea en la indus-
tria paia curtir pieles.—La planta que 
produce esta legumbre es la caesa'pinia 
coriaria de Wild. ( 1 5 ) 

( C A X T I L L A N , que se pronuncia como 
si sólo tuviera una /, no es un aztequis-
mo, sino un hispanismo introducido al 
idioma azteca ó mexicano.) « Con fre-
cuencia se encuentran en México, obje-
tos designados por de castilla; y como 
esto sea una reminiscencia de la Con-
quista. la consignamos dando su expli-
cación. Siendo la lengua mexicana 
esencialmente descriptiva, las cosas in-
troducidas á México por los Españoles, 
recibieron nombre mexicano, precedido 
de la palabra Caxtillan, esto es, caste-
llana ó de Castilla; y así al rosal se lla-
mó, caxtillan xochitl « flor de Castilla, » 
y hasta hoy se le dice vulgarmente « ro-
sa de castilla; » al vino de uva, caslillan 
octli, ete, etc. ( E . MENDOZA) . 

( CICIMATIC, adj. derivado de cimatl. 
( V. Cimate.) « Planta medicinal pare-
cida al cimatl, que se usa principalmen-
te contra las úlceras, de donde le viene 
el otro nombre de palancapatli. »— 
(Hernández.) ( ¡ 6 ) 

Cfniftte ( C I M A T L . Radicales desconocidos.) 
l lanta cuyas raices se emplea como 
condimento en las salsas y guisados— 
Los clachiqueros la echan en la agua-
miel para darle buen gusto al pul-
que. ( 1 7 . ) 

Clacamel ( T L A C A - M E T L : tlacatl, hombre, per-
sona; metí, maguey: « Maguey del hom-
bre » Se le dió este nombre en opo-
sición al teometl, « maguey de Dios. ») 
Especie de maguey de quiote ( V . ) 
muy largo, cuya aguamiel se usa mu-
cho como medicina.—Especie del agave 
potatorum de Hert. ( 18) 

Claearcuayo ( T L A T L A N C U A - Y E : tlatlancuaitl, plu-
ral de tlancua'll, rodilla; ye, que tiene: 
« ( Planta) que tiene rodillas, » aludien-
do á los muchos nudos que tienen los 
tallos, y que afectan la forma de una ró-
tula en flexión.—Ximénez dice: l( 

hecha los troncos retorcidos á manera 
de sarmientos; » é Ibáñez dice: « Tallo 
subtructicoso, rollizo cuando joven, des-
pués rugoso y nudoso » ) Plan-
ta medicinal que produce la pimienta 
llamada buye-buye, de la cual hay tres 
especies.—-Se emplea como febrífugo, 
particularmente en el tifo.— Es conoci-
da con los nombres de « yerba del ta-
bardillo, de la calentura y de la Pue-
bla. » ( 19) 

Clacacote ( TLATLACOTIC, «que tiene muchos 
tallos; 11 deriv. de tlacotl, vara ó tallo — 
Ximénez, describiendo esta planta, di-
ce: « tiene muchos troncos ro-
llizos. ») Planta medicinal que em-



plean los indios para curar las purga-
ciones. (tianh.) (20) 

Claclauyo ( TLATLAOLLO, formado de tlaollo, en-
maizado, derivado de ilaolLi, maíz, y du-
plicada la primera sílaba para expresar 
abundancia.--Molina, traduce naca-Üao-
yo, «pastel de carne,» y el tal pastel no 

- es mas que un tlatlaoyo relleno de car-
ne molida. ) Tortilla oblonga, rellena 
de maza de maíz, de frijol, ó de alguna 
yerba comestible. El equivalente ideo-
lógico castellano de tlatlaoyo, puede 
« ser empanada. » 

Claco. Tlaco ^ ( T L A C O , mitad, medio.) Moneda 
ínfima de cobre que era la 64 ava par-
te del peso de plata, la octava parte del 
real de plata, y la mitad de otra mone-
da de plata, ó de cobre, que se llamaba 
cuartilla, por ser la cuarta parte del 
real. ( 2 1 ) 

Clacocolchi ( TLAL-COCOL-TZIN: llalli, tierna; 
coltic, retorcido; tzintli, expresión de 
diminutivo: « (Planta ) torcidita terres-
tre. » ) Yervecita cuyas raíces emplean 
los indios para curar la sífilis y las al-
morranas.—Ximénez traduce: « 
yerva pequeña TORCIDA. »—Hernán-
dez, al describirla, dice: « es cierta 
yerba pequeña, la raíz larga y en 
lo postrero della retorcida y hebrosa....» 
Abreviando el nombre por aféresis, 
la llaman también cocoltzin, « cocol-
chi. » ( 22 ) 

Clacocllichi.... . . ( T L A C O - C H I C H I C : tlacotl, vara; cki-
chic, amargo: « Vara amarga. » ) Gor-
dolobo del país. ( 23 ) 

Clacuatilispacle / T L A C U A U H T I L I Z - P A T L K tlacuanhti-
hztli, erección; erectio penis; patli, me-
dicina. Ximénez dice: « quiere dezir 
medizina para el acto veneró. ») « Plan-
ta que provoca al amor y sirve para cu-
rar la diarrea de los niños- » — ( H E R N . ) 

ClaCUÍIotÓtOl ( TLACUILOL-TOTOTL: thcuilolli, CO-
sa pintada; lototl, ave, pájaro: « ave pin-
tada. » ) ( 25 ) Pájaro de plumaje bri-
llantísimo en que lucen los colores, rojo, 
azul turquí, morado, verde y negro. 
Tiene los ojos negros con el iris amari-

, , . . y los pies cenicientos. 
C , A C H L P L 1 ( T I . A L - C H Í P I L L I N : llalli, tierra; cki-

P ¿ / l n> ?) Yerba cuya raíz es 
amarga y se emplea para curar los ab-
cesos. ( 2 6 ) 

T l í ? . l l T e P u l ( í u e d u ' ce , producido de mague-llatllique yes de mala calidad, ó de buena, antes 
de que fermente bien la aguamiel — 
ETIM. IT verbo mexicano tlachiqui 
significa " i a p i r , r;e- alguna cosa. 
El pulque se saca extrayendo del cajete 
del maguey el aguamiel por succión con 
el acocote, y se raspa ó rae .. ensegui-
da con una cuchara de metal el cajete ó 
depósito, para facilitar el que brote des-
pués nueva aguamiel. El pulque tía-
chique tiene casi el sabor del aguamiel, 
esto es, del líquido que acaban de ex-
traer cuando " raspan el maguey .. y de 

r hay viene su nombre. 
Llalcogliatc (TLAL-COHUATL: tlalli, tierra; cohuatl, 

culebra: Culebra de la tierra, .. Xi-
ménez traduce: •• humilde culebra la 



tierra, u aludiendo á las raíces de esta 
planta, que son largas y delgadas, como 
culebritasjPlanta que emplean los indios 
como diurético desinfectante. ( 27 ) 

Clalcuitascóle... ( TLALT-CUITLAXCOLLI: llalli, tiena; 
Tdlcuitlaseote.•..cuitlaxcolli, tripas: «Tripas de la tie-

rra. » Hernández la llama en latín vis-
cera terrae, que Ximénez traduce: « en-
trañas ó tripas de la tierra. » ) Plan-
ta que emplean los indios como vomi-
purgante muy eficaz. ( 28 ) 

Clalisa ( Véase Clanizal) Gente baja, ruin. 
ordinaria; canalla. 

Clatole (Tlatolli, « plática, palabra, ó habla» 
—dice Molina.) Plática reservada y 
sostenida. 

Clalmiscle . . . , . . ( T L A L - M I Z T L I : tlalli, tierra; miztli, 
Talmisc le león: « León de la tierra, » alu iiendoá 

que vive debajo de la tierra. ) Espacie 
de leoncillo, muy feroz, que vive en 
hoyos que labra en la tiena. 

Clalmotocle ( T L A L - M O T O I . L I : tlalli. tierra; 1 »/«/»• 
Talmotocle lli, ardilla: « Ardilla de la tierra. » ) Es-

pecie de ardilla que se diíerencia de la 
común, en el color, en el tamaño y en 
la habitación. El pelo del vientre es 
blanco, y el del resto del cuerpo, blan-
co manchado de gris; su tamaño es do-
ble del de la ardilla común; y no habi-
ta, como ésta, en los árboles, sino en los 
agujeros que labra en la tierra, ó entre 
las piedras de las tapias ó cerca de los 
sembrados, en los que hace muchos es-
tragos. Muerde tunosamente á quien se 
le arrima, y no es posible domesticarla; 
pero tiene elegancia en las formas y 

gracia en los movimientos. Abunda en 
Michoacán. 

Clalocelote ( TLAL-OCELOTL: tlalli, tierra; oce-
lotl, tigre: « Tigre de la tierra.» (Especie 
de tigre pequeño y muy feroz, que ha 
ce su guarida debajo de tierra. 

l l a socote . (Ximénez, traduciendo á Hernán-
dez, y Remi Simeón, copiándolo, traen 
la palabra tlal-.vocotl, que el primero 
traduce « tierra aceda, » pero para que 
tenga esta significación, la palabra de-
bería ser tlal-xococ, comp. de tlalli, 

.tierra, y de xocor, agrio, ácido Cree-
mos que ésta es la palabra propia, pero 
debe haberse usado la primera, porque 
el aztequismo corresponde á su ortogra-
fía, mientras que el aztequismo formado 
de tlalxococ debería ser « clalsocoqui » 
ó « claljocoqui. » ) Alumbre. 

DERIVADOS. 
- . i - . ... . 

Cacasclero (Deriv. castellano de cacascle.) In-
dio que transporta mercaderías en ca-
cascle. 

Camotal (Deriv. castellano de camote.) Te-
rreno sembrado de camote 

Camotera ( Deriv. castellano de camote.) La 
, mujer que vende camotes. 

Camoti l lo (Deriv. castellano de camote.) Ma-
dera de color violado con veteo ne-
gro. 



Capul ina (Deriv. castellano de capulín ) Ara-
ña negra del tamaño y brillo de un 
capulín. ( 29) 

Clatolear ( Verbo de estructura castellana forma-
do de clatole. ) Hablar mucho y reser-
vadamente; consf i.ar, intrigar. 

Enclachiearse . . . Emborracharse con elachique. 

Locuciones familiares, 
Buenos Camotes 
los queretanos 

Tragar Camote... 

Ya ese eapnlín se 
heló 

Es claco lalso 

Adagio que significa la bondad de 
ese fruto en Queretaro, y la broma 
que con tal nombre se da á sus habi 
tantes. 

Se aplica á la persona que tiene di-
ficultad al leer, ó al decir un discurso. 

Se aplica á la persona que. por des-
gracias que le sobrevienen, pierde la 
posición, la íortuna, ó la vida 

Se dice de la persona que es ex-
traña en la sociedad ó grupo en que 
se encuentra. 

NOTAS. 
1. El P Clavijero dice: « Los cuervos del país, l lamados por los Mexi-

canos cacalotl, no se emplean en l impiar los campos de insectos y de inmundi-
cias, como hacen en otros países, s ino más b ien en robar el grano de las es-
pigas.» 0 

lo , M £ £ P ' C l a V í e , r o ' t r a t a T ^ ° d e diversos modos que tenían de cazar 
W ? o n f * ! eZ , '1u l a n a t u r a l e z , a d e 'os animales, dice: « Para cazar monos, 
P l l n ™ ? ^ ? ? ; ° S q u e y P o n ' » " en t re las brasas una piedra l lamada por 2 f t ? J 1 C n e g r a ? d e l c u e r v o ]• la cual t iene la propiedad de es-
tallar con g ran estrépi to cuando es tá bien inf lamada; cubrían el fuego con tie-

rra y esparcían en torno un poco de maí r . Acudían a t ra ídas por el grano las 
monas, con sus hijos en brazos, y mien t ras estaban t ranqui lamente comiendo 
estal laba la piedra. Entonces echaban á correr despavoridas, de jando á sus 
hi jos en el peligro, y los cazadores que estaban en acecho, los tomaban antes 
que volviesen por ellos las madres.•> 

3 .—El Dr. F. Flores, h a b l a n d o del calzado de los indios dice: Veamos lo 
re la t ivo al calzado. Ya los toltecas usaban sandalias de ixtli en t re los pobres; 
los mayas acostumbraban las sandalias de henequen ó de cuero de venado y las 
damas una especies de borceguíes, que les cubrían todo el pié; los mixtecas usa-
ban también los cactli ó sandalias, y porfln los chichimecas tenían también san-
dalias de pieles y sus damas se calzaban con fino cactli de suave piel. Los me-
xicanos usaron como calzado, ó bien suelas de cuero ó de piel de ciervo a t i d a s 
con cordones á semejanza de los «guaraches» que hoy les-vc-mos, ó bien espe-
cie de alpargatas de hilo de maguey suje tas de la misma manera . E n clase de 
tropa la gente baja sólo podía calzarse ún icamente en el camino, y eso con 
cactli de esparto; en cambio los señores y reyes calzaban cactli cocidos con hilo 
de oro, sujetos con trenzas de oro y piedras preciosas. 

4.—Una persona que posee con perfección el idioma mexicano nos h a di-
cho que el vocablo no era cacomitl, sino tlacomitl, compuesto de llalli, t ierra y 
de cornill, toda figura cónica hueca, y también las ovoidales. No obs tante el 
respeto que nos merece la persona á que nos referimos, 110 juzgamos exacta la 
etimología, porque la palabra cacomill, no es adulterada, sino genuina, como 
se ve en el Vocabulariode Molina, y en ningún diccionario ni texto hemos vis-
to la voz tlacomitl ó tlalcomitl, .pie sería la correcta ó propia. Además, la signi-
ficación que se da á cornill, no es aplicable á los tubérculo?, porque t ienen ot ra 
figura, y f i se aplica á las flores, por la figura de copa que ai cta •, entonces no 
tiene conexión ninguna con llalli, t ierra, pues sería más propio cmhuitl, made ra 
ó palo, y la palabra sería cuaahcomitl. 

5.—Es muy interesante la descripción que de esta planta, de sus flores y 
de sus bul vos liace el Sr. G. Urueña , y será de! agrado de los lectores el cono-
cerla:—« Cacomites, Tahuique: (Tigridia pavonia), género de la familia de las 
irideas, aunque yo ent iendo que deb ía colocarse entre las liliáceas: originaria 
de México y llevada á Europa en 1785: de unas flores bellísimas: el tallo es 
verde, desñudo, de como cuarenta cent ímetros de al tura, te rminado por una 
spata verde, que, abriéndose da paso á esas flores grandes, de color de esarla-
ta, á veces acoletadas, y aun azules, según el Sr. D. Melchor Ocampo me in-
formó haber las visto: la corola está salpicada de otro color, á manera de piel 
de tigre ( tiqridia, ) y con unas manchas semejantes á las que tienen las plu-
mas de los pavos ( pavonia ). Estas flores se abren como á las ocho de la ma-
ñana, y se marchi tan y cierran como a las cuatro de la t a rde ; » 

«El bulvo es de cascos (tuniccatus) como el de la cebolla común, que no son 
sirio hojas abortivas, siendo las exter iores negruzcas, secas y papiráceas: im-
propiamente se t iene á estos bulvos por raíces, pues las plantas de este género 
tienen éstas abajo de aquellos. El bulvo del cacomile, quitadas las capas cor-
ticales, contiene otras succesivamente más gruesas, blandas, pulposas, de un 
blanco aperlado, de sabor dulcecillo, acastañado, agradable aunque algo soso, 
los bulvos cont ienen abundan te fécula, un principio azucarado, gluten vegetal, 
agua poca etc., Se comen cocidos y no de otra manera, solos ó con leche, 
tiernos, y no trasnochados; son al imento sano, nutr i t ivo, fáci lmente digerible--



su moderado uso no t rae inconveniente y ni aun despierta la sed Debería 
propagarse su cultivo. ^ e o e n a 

6.—Latín técnico Ipommea jalapa Pu r sh . 

7.—No hemos visto clasificada esta planta. 

8.—Son varias las versiones sobre el origen y significación de e«te nnm 
bre. Según Her re ra cuando Zinzicba vino á México á dar o ed encía á C v " 
des v \ ' S r a S S U f n ° b l e S V e n í a n f e a m e n t e ataviados, él traía v e l d o s humi : 

d e m o r e S Í " a m a n m a * W í e V ^ t e nombre se le quedó para 

P ? ^ la palabra Cfltóotei no sig-

S A S S í i ? T S í S 0 n o A
8

h U k 0 t l - L n b 0 - m i s t a d ^ 

nal , porque e s ' S í i f l t d Í T i3 ' « nuar t ro concepto, la más vero«-
efecto, S " se comnone H r. S , ? , m f i o a c ' Ó , n ? etimología del nombre. En 
Herrera , de "o vicio S d í " " " ^ J z a P a í ° ' a l p a ñ a t a , como dice 
tivo reverencial: T S ^ ú f f S ^ S i j ^ ^ * ^ 

c i n i i en to^ "pord as *c » n w i ' s ac io n es dé los" , ^ ^ t U V » — 
can, y envió á un s o d a d o ^ í ™ r e i n o d e ^ i c h u a -
llas tierras, v le dió ñor I S S , ° V l , l a d l e ^ ° , á 1 u e ^ e s e á explorar aque-
objetos de i ¿ q u e Í S S S S T ^ ^ ^ ' l o P r 0 v e - v ó d e 

el país, como p r e s e n t e s ! ? S e s P a n o l e s v e r á n de tanto aprecio en 
vio nunca á s a b e ^ é l S e o 2 Í ° r ° ; p e r ° K

V i l l a diego P ^ t t ó y no vol-
refrán hasta nuestros d i ¿ " e l I Í Z ? U . H a » a ñ a b a n > quedando sólo como 
parte sin que h a y a ^ i V S ^ ^ T u e v u e l v a 1 1 1 ^ 1 6 8 0 ' " q U 8 8 6 d i o e d e 

españoles^ d f v e S ' í ñores í r , S í , á ^ ^ M ? n t a f i o acompañado de t r . , 
de caminó p a r a v £ ¿ £ A T i ^ ^ r * Y d e I U! l n t é r P r e , e - g e ¡ s dias hicieron 
d a á setenta y ochoTeJuí de S v ^ ' l a C a P ' , t a l d * Micho.can, situa-
cronistas l l a n i a r S a ^ n v Z V ^ t T ^ Í ^ á q U ¡ e n l 0 S 

gunos, quiere decir « voz dulce a Tzintzicha, que en opinion de al-
quieren otros. A l o j a d o r c o n í e n l n S ^ 3 8 , ^ ^ H 6 b e l l o s dientes,,, como 
después de varios d í Í y 5 e ¿ S e ^ a c i t . n e m b a ¿ t ó ? " » . visitó el rey, y 

i u e g randes vacilaciones, ofreció su amistad á H e r n á n 

Cortés por medio de los enviados. Hizo á estos grandes presentes, y envióles 
acompañados de muchos vasallos que llevaban cargando todos los regalos; y en 
cambio de tan fácil condescendencia no exi j ió más que un lebrel que uno de 
los castellanos l levaba consigo, y el cual per ro fué sacrificado por los michoa-
canos en el al tar de sus dioses como vict ima expiatoria de la tr iste debi l idad 
del rey y de sus consejeros. 

Al regresar la embajada á México vinieron ocho señores principales q u e 
enviaba Tzintzicha para hacerle preséntes á Cortés y comunicarle su resolución 
de presentarse an te el conquistador para dar le pruebas de su buena voluntad 
y del deseo que él y sus vasallos tenían de conocer al verdadero Dios y la verda-
dadera religión. 

A la vuelta de sus embajadores quedó Tzintzicha espantado con la relación 
que le hicieron de lo que hab ían visto en el campo de los españoles. Por gra-
titud de los ofrecimientos, ó mas bien por el temor que se hab íaaqode rado de 
su ánimo,quizo Tzintzicha par t i r en el acto á presentar su homena je al conquis-
tador, pero sus cortesanos lo convencieron de que tanta diligencia era indigna 
de un gran monarca; y entonces resolvió enviar á su he rmano Uhitzimengari 
(cara de perro) ,el qne con muy grande acompañamiento llegó hasta Coyoacán, 
donde le recibió Cortés con mucho miramiento, haciéndole simulacros de gue-
rra, paseos á las ruinas de la Ciudad de México y recíproco» regalos. Los me-
xicanos, porque Uliitzimíngari venía del país de ¡os colibríes, le l lamaron Huit-
zitzin, Colibrí; y los historiadores adu l te rando el nombre , lo l lamaron Uchi-
chilzi. 

Tornó Uhitzimengari muy satisfecho á la corte del rey su hermano , y po r 
la relación que le hizo, ya Tzintzicha no pudo resistirse, y después de grandes 
preparativos,• part ió de Tzintzuntzan adelantando mensajeros para prevenir á 
Cortés que ya iba á comenzar el viaje. 

Al aproximarse á Coyoacán encontró á Cortés que había salido á recibirlo con 
grán pompa. La primera entrevista de Tzintzicha con Cortés, en medio del cam-
po, p rodujo mala impresión, no sólo en los mexicanos, sino en t re los españoles 
y entre los señores de Michoacán, porque Tzintzicha se humil ló tan to á Cortés, 
que más parecía un subdi to en presencia de su soberano, que un monarca de-
lante de un capitán. 

Lujosamente vestidos y ataviados iban todos los señores que acompañaban 
á Tzintzicha, y hacíase por eso más notable el humilde traje en que se presentó 
y con el que andaba siempre en compañía de Cortés, suponiendo todos los que 
le veian que aquello, mas qne modestia ó sencillez, provocaba e m p e ñ o de mover 
en el án imo del Conquistador un sent imiento de lástima ó de benevolencia. Tan-
to por esto, como por el respeto que mostraba en todas sus acciones, los mexi-
canos, q u e d e antiguo tenian mala voluntad á Tzintzicha y de peor talante lo 
veian pasear con los dominadores de Teuochti t lán, pusieron al rey de Michoa-
cán el apodo de Caczol/zin, que quire decir en el idioma n rhua t l Calzado viejo 
y los españoles, por serles más fácil pronunciar esa palabra, l lámaronle Calzón-
*i y asi lo nombran la mayor par te de los historiadores. Los cronistas reli-
giosos, que enzalsan la sumisión dé Tzintzicha, aseguran que el apodo de Caczol-
tzin con que los mexicanos le l lamaban, significa que podía andar calzado de-
lante del emperador de México, cuando á todos los demás señores de la corte 
y tributarios les estaba prohibido. Ya vimos que esto no es exato. 

Tzintzicha volvió á su capital, y poco t iempo después llego allí Cristóbal 
de Olid con tropas españolas y aliados, en busca de nuevos descubrimientos de 
las costas del mar del sur. Así quedó conquistado y sometido, en 1522, el re ino 
de Michoacán. 

Veamos ahora el desgraciado fin del pusi lánime y desventurado rey de loa 
tarascos. Cuando el feroz Ñuño Guzmán, pres idente de la Audiencia de Mé-



xico, resolvió expedicionar po r el interior del pais, la cual expedición dio por 
resul tado la sangrienta conquista de la Nueva Galicia, hoy Jalisco, mando lla-
mar á México á Caezoltzin, y salió con él el 22 de Diciembre de 1529. Al llegar 
á Ix t l ahuaca le hizo poner grillos y al llegar á Tzintzuntzán lo encerró enca-
denado en un cuarto inmediato a la cámara en que el dorinia. Asi encerrado 
le pidió Guzmán con gran exigencia diéz mil hombres que sirvieran como Ta-
mames, ( cargadores ), en el ejército, víveres en gran abundancia y todo el oro 
que tuviera guardado y pudiera conseguir. 

Después de permanecer Caezoltzin varios días engril lado en estrechísimo 
aposento, contestó á los emisarios de Guzmán que ya había mandado recoger el 
oro y que fuesen á desengañarse á su casa; fueron en efecto, y encontraron allí 
una gran cantidad de rodelas y platos de oro y plata que fueron entregados á 
Ñuño de Guzmán; pero nada satisfacía la insaciable codicia de este hombre, v 
después de quince días de h a b e r tenido preso al rey, para más urgirle y sacarle 
mayor cantidad de oro, mandó que le d ieran tormento. Lo llevaron ¡'i otra ca-
sa, y allí, va a t i do y de lante del brasero en que debían quemarle los piés, lle-
garon dos frailes é impidieron que se l levase'áeabo aquella bá rbara disposición, 
v Caezoltzin volvió á su cárcel donde fué encerrado. Pasaron así siete días 
du ran t e los cuales llegaron los indios que Ñuño de Guzmán había pedido para 
Tomantes'; repart iéronse en t re los españoles, pero temiendo que se fugasen, á la 
mayor par te de ellos se les puso una cadena al cuello, como fieras y así carda-
ron con el fardaje del ejercito. 

Salió Ñuño de Tzintzintzan llevando prisionero á Caezoltzin, v llegó á Pn-
ruándiro v ú l t imo pueblo del re ino de Michuacán. A tres leguas de Puruándiro 
estableció Guzmán una colonia, en la orilla del río de Conguripo; que llamó 
Santa María de la Purificación. Allí plantaron cruces, overon misas y sacaron 
procesiones. / Qué cristianos eran estos bárbaros ! 

Al establecer el c ampamen to mandó Ñuño de Guzmán construir en un lu-
gar apar tado un cuar to que dest inarse debía á las ejecuciones de justicia, que 
tenía ya el pensamiento de hacer ; á ese lugar mandó llevar, en dos días distin-
tos, a dos in térpre tes de Calzonzi, indios. Tres alguaciles dieron tormento á 
aquellos desgraciados exigiéndoles que confesasen los cristianos que había ma-
tado Calzonzin y en donde tenía ocultos sus tesoros v sus mujeres ; pero como 
nacía contesaron con el to rmento del potro ni con el del agua, aplicáronles el 
üel luego con tan to r igor que les consumieron lo; tobillos; sin haber consegui-
<10 que alguno de ellos declarase algo de lo que se les preguntaba. 

Al otro d ía aplicóse t o rmen to á dos parientes de Calzonzin, sin que de árnbos 
nuc ie ra podido obtenerse tampoco confesión alguna. Pero no era Guzmán 
n o m b r e de detenerse an te la inuti l idad de todas aquellas horribles ejecuciones, 
n de tener compasion de los sufr imientos de aquellas víctimas, sobre todo de 

ios intérpretes, que habían quedado tan maltratados del tormento, que era pre-
ciso llevarlos s iempre en camillas. 

Resuelto, como estaba, á ob tener de Calzonzin hasta el u l t imo grano de oro 
que pudiera encontrar en Michoacán y además todas las mujeres de su familia, 
quiso tentar el u l t imo ex t remo. Buscando pretexto para a tormentar á Cal-
Í S ' ! n v ; e r e " s a ^ o n t r a v a r i a s calumnias, y una de ellas fué que siendo 
bautizado había tornado á la idolatría volviendo á la adoración de los ídolos v 
p e n s M n i r i S v ' c t i m a s humanas . Exigióle pues que entregase las pieles de 
fos adora tor ios^ ' 1 6 mandado adobar , para colocarlas como ofrendas en 

r o v F " r - ' l ' d e s P u é
£

s h a b e r a tormentado á los amigos y á los intérpretes del 
f u é l l e , v a d o éste á la casa que estaba fuera del campo, y allí, 

con asistencia de cuatro alguaciles, dos in térpre tes y un escribano, diose tor-

S n e c t a l p T a T a h l a r C c ó n v ^ f . f l , e r z a d e l o F d o ' o r e s sentía Calzonzin 
h a b k b a el n V n r i 1 1 1* , G n z ' " á n - apartábanse todos los demás, 

el interprete, y cont inuaba la ejecución. Por fin, la v íc t ima fué re-
¡ ^ r m e n t o j P° r , h a b e r Prometido más oro á Nuñó de S n á n Las 

U u r c o t ¡ e r o r a d t n n h n Z n l r a í d a s e n s e * u i d a a l campo, v la suer-te que corrieron—dice un historiador—se comprende con lo oue dice" un ero 
insta anón imo de las jornadas de Ñuño de G u z m á n : - Esto yo ]o ví poroue 

con ^ ¿ f c i ^ S & S ^ o T 6 " t a ^ 1UCg0 ¡í 8U 

Luego que regresaron los que habían ido á .Michuacán á traer oro v olata 

n ^ S ^ ^ K le puso fuego hasta 

^ d e ^ ^ l l í ^ 1 Ú l t Ü n 0 d e l o s r e - v e s d e Michuacán. Su asesino, 
dicen los devotos dp«mint 'C" i " ca'nn c,m espirituales, como 
! ; ! , • ^ V e ramtlendo u n a v e z raás las palabras que los ¿rist ia-

L Í c S l d ^ " 1 " - ^ 4 0 - , ^ •'lerro AfierroInS 
res en T z f f i ü , V T I I - Michuacán, encontráronla los conquistado-

L d o S w estableció el obispado D. Vasco de Quiroga, su pr imer 
v í r , 5 * » - p - -

^ n o m b r e , que, como hemos visto, equivale al n L b r e m e x í a ^ S i / E 

se llaCmís°eS f 8 d e , S e p t ¡ e m , b r e d e 1 5 3 4 d ^ l a r ó que Tzintzuntzan 
mu d d X l . S ^ Michoacán con el goce de primicias, privilegios é in-
" J ' I X C l u d a d ' " P e r o como los de Pátzcuaro, en razón de haberse pa-
b é f cn fiv , 1 f 1 , e n t °K , e 0 b l s P a ' 0 ' Pretendiesen la preeminencia, el rey Fe-

Michoacán t í tulos y ant igüedades de Tzintzuntzan com¿ ciudad de 

ra íce l 0 hnpnÍ f i
P Aa S a ^ a g Ú n ' hablando de las raize.s comestibles, dice.- « H a y otras 

í n l w n 8 d e c 0 l ! l e r - <¡ue s e hacen como nabos deba jo de la t ie r ra á l a s 
das y a s a d a s " » C a m ' e s C a s 8 0 n batatas de esta tierra, c L e n s e c o X , clu-

11a t ie r ra ' ^ " E 1 e s o t r a r a í z comunís ima en toda aque-
de buen « u ¿ n y Í n Í M lf"* .V1*"?"' a m , l r i l l a -v " o r a d a . Los camote?son 
e n S e f i m ^ ? o ^ 6 ° S d e Q u e r é t a r ? > * w n d e 8 - n estimación 

Latín técnico: Batata edulis, E h o y s sy. 

téCDÍCO' Eriíhrm slricla' chilensií> persoon. E. jo-

i „ f
1 2 ; ~ L ! l t ' n técnico.- Cerasus capulín, D. C: El P. Sahaeuii hablando d* 

t S S ; ' - — árboles en esta t i e r ^ q u e I k S S S ^ K 
¿ 1 a hSk V Z °> V •

 eT*°* p 0 r , : 1 u e s o n semejantes á los de España 
en la hoja y en el i r uto; la t ra ta se l lama capulí que quiere decir cerezas, de 



esta t ierra : las hojas y grumos de este árbol son medicinales para los ojos 
echado el zumo en ellos. Son dañosas estas cerezas cuando se comen muchas' 
po r que causan cámaras, los meollos de los cuescos cómenlos tostados. » 

13.—No hemos visto clasificada esta planta. 

14-—El Sr. E. Mendoza dice que, en mexicano, es cacallotl, que significa 
« cáscara de nuez » y sus semejantes ; y agrega que quizá la palabra cascante es 
la castellana cáscara mexicanizada. 

No estamos conformes con es ta opinión, porque el cascalote no es una 
cáscara. Creemos que la palabra mex icana nacaz-collotl se fué adulterando 
en la forma siguiente: nacascolote, cazcolote, cascalote, cont r ibuyendo á la última 
forma la palabra casca, nombre de u n a substancia que también se emplea en 
el cur t imiento de pieles. 

La Farmacopea Mexicana dice que el cascalote se llama, en mexicano, 
patlahoachoixachin, Esta palabra, como la mayor par te de las mexicanas 
que emplea la Farmacopea, está m u y mal ortografiada; la palabra correcta es 
patlahuahuixachin, « huisache ex tend ido . » No conocemos este árbol, ni lo 
hemos visto descrito ni clasificado. Si tal es el n o m b r e del árbol ó planta, 
esto no obsta para que la legumbre que produce tenga el n o m b r e particular 
de nacaz-colotl por la figura de ore ja q u e tiene. 

E l Sr. Her re ra y Perez, ci tado por el Sr. F. Sánchez, dice que cascalote 
es corrupción de tlaxcalotl, « cáscara que da color. 

Ningún dicionario t rae la pa l ab ra tlaxcalot 1, ni los indios la emplean para 
significar cascalote; pero, admi t iéndola como palabra azteca, se advier te des-
de luego que no hay en ella ninguno d e los elementos que expresa «color,» tla-
palli, ó «cáscaracuauhehuatl 6 tlaxipehualli, que combinados, podrían formar 
las palabras cuauhehuatlapaloan, ó tluxipehuallapaloan, Sobre todo, el cascalote 
no es cáscara. 

15.—El Señor Melchor O campo dice: «Cascalote, corteza de árboles que sir-
ve para curtir,»—El i lustre sabio confund ió el cascalote con la casca, que, como 
dice la Academia, es la cáscara de la encina y la segunda cáscara del alcorno-
que, de las cuales se usa para cur t i r las pieles.» 

16.—Latin ténico: Senecio vulneraria. 

17.—No hemos visto clasificada esta planta. 

1 8 - ~ X i m é n e z dice: «También es especie» de maguey la planta que llaman 
ttacametl, que quiere decir, maguey amari l lo , la cual es casi de la misma figu-
ra y lacultades que las demás, y va le para las mismas cosas, pero t iene entre 
todas las demás particular vir tud para da r vigor y fuerza, á las mujeres flacas 
y u las que padecen desmayos, pusesele el nombre por la grandeza.» No es 
exacto que el tlacametl signifique «maguey amarillo;» éste se llama mecoztli ó 
mecoziic. ü-ntre los dos orígenes que t rae Ximénez, es más aceptable el segun-
ao, esto,es,el que expresa con las pa labras «pusosele el n o m b r e por la grandeza,» 
aunque no se comprende el sentido etimológico. Es el conocido con el nom-
bre de maguey manso. 

Í 9 , " p I í f t ¿ n técnico: Yiperlongun, L , ; Achyrantet caloa, .'ba. : ! resine spf. 
r - »aüagun dice: «Hay ot ra q u e se l lama tlatla nquaye, es larguilla y no 

? ! H K C O m ° a r b p '> a r r i b a « e n e algunos gajos y muchas rava-
f n L i J h f l i V n a n , c , h a s ; -v d e l a d e arriba son agudas.- tiene flores 
t S í 1 , a r^U l 1 y redondillas, h«cen semilla blanca seme-
i t w , bledos: moliendo las flores jun tamente con las hojas, son de buen 
£ Z J 1 S e f b e a g U a ' -v s e b e b e a j l t e s d c comer, es provechosa para 

1"®? c á m a r a s d e sangre, v con esto se res t r iñen; es también contra 
™ - 7 0 n r a

 t
e I v o n

J " t ° como arr iba se dijo. También es buena 
^ o T d-e l ! ' j f a - tomándola como está dicho. Es asimismo provecho-

L ! t , 3 € b l e n d o ! a lavándose con ella: para esta enfermedad no 
Ü T ' 8 , ' n 0 C O C e r * e e , \ t e r a la rama y la flor, y labar con el agua todo 

®n e8, P r o , v e t ' h o s s P ^ a los que tienen cámaras de materia.-
l e n j : e s t a verba una ra .z sola y gruesa, con algunas raíces qequeñas que salen 
de el a, pero no es provechosa para nada. También es medicinal esta yerba 
para los que tienen h inchada la barriga: bebiendo el agua cocida con ella co-
l'c , „ » y " a J ° 8 a n a . n y d e s h

r echaa el humor dañoso, v pur i f íca lo interior, 
r L I n ^ ' i ! 1 6 ' 1 2 C ° n - a U n a s , f r i a i d a d e s metidas en el cuerpo, dan do\o-
l ^ u l t J j Y angustias en el corazon: hacese esta ye rba en las montañas 
en tierras templadas es rara.» 

20.—No hemos visto clasificada esta planta. 

„ 2 1 , - E l D o c t o r Flores, hablando de las monedas de los Mexicanos, dice: 
ñ i e c e c n i ^ í l i « i q - U e / ^ p a r u C e e r a , \ u n a 8 verdaderas monedas, tenían una« 
piececillas de estaño 6 de cobre, pedazos en forma de T - a u n q u e parece que 
^ a i ^ 0 n e | r- ra,n- m S 8 b i e " Peculiares de Tlachco y otras provincias, según 

n i • C ? r t é s e n . sus cartas, aunque Torquemada dice que también lo 
eran ciel imperio mexicano—que servían para comprar objetos de poco valor. 
C avijero se inclina á creer que ambas monedas eran acuñadas y que te-
v Z ^ u Z ^ A 8 6 í ' autorizada por el rey ó por los señores feudatarios, 
nTThíl C6tt? nionedas de Tlachco der iva la etimología popular del 
n o m b r e de nuestra antigua moneda de cobre l lamada «tlaco. » » 
^ l e r , l | u e , é s t e s e a el origen de la palabra tlaco, porque tlachco, n o m b r e 

8 6 l a I n o n e d a d e c o b r e . s ó l ° aparece adul terado bajo 
i T T U y d e T a S C 0 ' y U n o d e 6 6 1 0 8 1 ,0 ,11 bres se le hubie ra dado á la moneda, al adulterarse su nombre . 

_ , 2 2 ;—Hernández dice que esta yerba se puede reducir á la planta Elios-
copia ( hel iotropo ó girasol. ) 

23.—Latín técnico: Juaphalium canescrn, D. C. 

24.—No hemos visto clasificada esta planta. 

25.—Este aztequismo no sigue las reglas de formación, porque los voca-
blos mexicanos te rminados en otl, cambian esta terminación en ote, como pa-
palotl, papalote Tal vez para e v i t a r l a adulteración que resultaría de totote, 
el pueblo ins t in t ivamente d i jo tótol, haciendo el vocablo grave, para distin-
guirlo de los terminados en ol agudo, como totol de totollin. La misma ob-
servación puede hacerse respecto de los vocablos quezaltotoü y tlaulUotoll, que 
se han transformado, como aztequismos, en quesaüotol y claulotol. 

26.—No hemos visto clasificada esta planta. 



2" .—No hemos visto clasificada esta planta. 

28.—No hemos visto clasificada esta planta. 

29-—En un estudio que se hizo de la araña capulina en el Instituto Médico 
Aacwnal, leemos lo siguiente: « Según los datos que se encuentran en el pe-
riódico Insect Life, I, núm. 7, la araña capulina de México es probablemente 
Latrodectus niúctans, Fabr . variedad desconocida. La araña capulina de 
Cruanajuato es L mactans ( curassavica, rar nigra), según el Dr. A. Dugés. 
H e remitido un ejemplar á los Estados Unidos pidiendo su identificación.» 

«Me parece de interés hacer notar que la forma, disposición y número de 
las manchas rojas del abdomen varian de tal manera ( como puede verse en 

' . . I ? adjüuto, copia del que se encuentra en el periódico citado ), que la 
distinción especifica no puede basarse en esos caracteres: parece, además, que 
bay razas locales con maculación especial.» 

«Mucho tiempo se h a dudado de las propiedades tóxicas de la ponzoñas 
fie estas aranas, pero en la actualidad están bien comprobadas. En el resu-
men que se hace en el Estudio, se establecen las conclusiones siguientes: 

I. La araña capulina ó chintatlahua es el Latrodectus mactans, Fabs 
var. • 

II. La maculación del abdomen varía de tal manera que no puede uti-
lizarse para la distinción de las especies. 

III- Los Latrodectus secretan una ponzoña que á muy pequeña dosis 
culatorÍoU S a r m u e r t e d e l h o m b r e > si penetra in natura en" el torrente cir-

v ' C
E I . P'Qiete es mas funesto en los meses mas calurosos del año. 

VT p | I g n ? r a l a COInPOSÍción química de la ponzoña, 
v i . El polvo de estas arañas, administrado por la vía gástrica, no pa-

rece tener acción fisiológica. 
, V I 1 - Los síntomas locales que produce el piquete son graves. Se pro-
ser de '" t i í i d a d t a l , ] ] ¿ ® r n a n e n t e e n e l pun to picado, que no sabemos si podría 

f n n ^ v ' I L , ) ^f? Ponzoña del Latrodectus provoca perturbaciones graves en las 
ranclones del sistema nervioso, en las secreciones y en la calorificación. Los 
m m m generales son: dolor muy intenso, hiperestesia cutánea, contractu-

, o - 1 0 T , 1 ( : a s y calambres; ruidos en el intestino, tenesmo v có-
< i e -los. miembros inferiores, insomnios, perturbaciones intelec-,. 

cin n ' ^ i S T & ¿ V 1 f 1 0 n d l f i r i 1 « midriasis; pulsaciones aumentadas en un prin-
cñrni'«,?, ;!0

 f
 U 1 r t ? y d e s l í U l ' s d éb i l é irregular; hipersecreción lacrimal, 

c o ? l u n t l v a ; repleción de las venas y edema generalizado, 
s , «rael lo, hay tumefacción de los ganglios axilares é inguinales; 
en « ía„fo l ' f q ,U1 B I g u e n e ! trayecto de los vasos linfáticos; insensibilidad 

a b u n d a D t e- f r i o y y ;í veces man-
e s l n d í f n ' T V 1 e s t ? s "Oticias podrán ser de alguna utilidad para los médicos que 

L f chintatlahua, pero si puedo asegurar que el macerado de 
d e q u e con ténga la cantidad necesaria de ponzoña, 

la vfa J w S f & f u n e s t a s o b r e e l organismo cuando se le administra por 
tí™M8?PÍParte, d e l a s ponzoñas animales presentan esta par-
t u T Z ? t ü 0 8 1 M e n t a l m e n t e la ponzoña penetra en la sangre inva-
hémos vfsto ncn r r» a r P e r t " r b a c i ° " e s muy graves, aun la muerte que, como tiernos visto, ocurre en medio de espantosos sufrimientos.» 

PALABRAS AISLADAS. 

c 
( Continúa. ) 

Clamacascozote. ( T L A M A C A Z C A - Z O T L : tlamacazca, plu-
ral de tlamacazqui, sacerdote; zotl, su-
ciedad de sangre: « Sangre sucia de 
sacerdotes.) nombre que se da tam-
bién á la yerba tlacoxiloxochitl. ( V. cla-
cojilosuchil)—Los sacerdotes aztecas 
tenían el pelo muy largo y lleno de san-
gre, de suerte que tenían la cabellera 
roja y sucia; y como la planta de que 
se trata, según dice Ximénez, tiene « las 
flores á manera de cabellos largos y ro-
jos, » como los de los sacerdotes, y co-
mo los cabellos de éstos están sucios por 
la sangre, de ahí vinieron los nombres 
de la planta: tlatlauhca-xilo-xochitl y 
tlamacazca-zotl. ( i ) 

Uamacasipapa... ( T L A M A C A Z - I - P A P A : tlamacazqui, 
sacerdote; i, su; papatlí, cabellos largos 
y desordenados: Ximénez dice que la 
yerba de que se trata tiene « la rayz ca-
belluda, tirante á roja, » y como los sa-
cerdotes indios tenían la cabellera larga 
y roja por la sangre de los sacrificios, 

. se le dió tal nombre.) ( 2 ) 
Clitnchichol ( No hemos podido averiguar la pa-

labra germina mexicana.) 
Casa de poco valor. || Pequeño comer-
cio; como tendajo, bodegón, etc. 



2" .—No hemos visto clasificada esta planta. 

28.—No hemos visto clasificada esta planta. 

29-—En un estudio que se hizo de la araña capulina en el Instituto Médico 
Nacional, leemos lo siguiente: « Según los datos que se encuentran en el pe-
riódico Insect Life, I, núm. 7, la araña capulina de México es probablemente 
Latrodectus mactans, Fabr . variedad desconocida. La araña capulina de 
Cruanajuato es L mactans ( curassavica, rar nigra), según el Dr. A. Dugés. 
H e remitido un ejemplar :í los Estados Unidos pidiendo su identificación.» 

«Me parece de interés hacer notar que la forma, disposición y número de 
las manchas rojas del abdomen varian de tal manera ( como puede verse en 

™ b u J ° a djúu to , copia del que se encuentra en el periódico citado ), que la 
distinción especifica no puede basarse en esos caracteres: parece, además, que 
hay razas locales con maculación especial.» 

«Mucho tiempo se h a dudado de las propiedades tóxicas de la ponzoñas 
fie estas aranas, pero en la actualidad están bien comprobadas. En el resu-
men que se hace en el Estudio, se establecen las conclusiones siguientes: 

I. La araña capulina ó chintallahua es el Latrodectus mactans, Fabs 
var. • 

II. La maculación del abdomen varía de tal manera que no puede uti-
lizarse para la distinción de las especies. 

III- Los Latrodectus secretan una ponzoña que á muy pequeña dosis 
culatorÍoU S a r m u e r t e d e l h o m b r e > si penetra in natura en" el torrente cir-

v ' C
E I . P'Qiete es mas funesto en los meses mas calurosos del año. 

VT F i l g n ? r a l a composición química de la ponzoña, 
v i . L1 polvo de estas arañas, administrado por la vía gástrica, no pa-

rece tener acción fisiológica. 
, V I 1 - síntomas locales que produce el piquete son graves. Se pro-
ser de '" t i í i d a d t a l , ] ] ¿ ® r n a n e n t e e n e l pun to picado, que no sabemos si podría 

f n n ^ v ' I L , ) ^ P ° n z 0 l 1 a del Latrodectus provoca perturbaciones graves en las 
lunciones del sistema nervioso, en las secreciones y en la calorificación. Los 
ras íinn^ generales son: dolor muy intenso, hiperestesia cutánea, contractu-

, o - 1 0 T , 1 ( : a s y calambres; ruidos en el intestino, tenesmo v có-
< i e . los. l n | e m b r o s inferiores, insomnios, perturbaciones intelec-,. 

Pin n ' e r a ' V 1 f 1 0 n d'ficil, midriasis; pulsaciones aumentadas en un prin-
f 1 r t ? y d . e s P u é s d é b i l é irregular; hipersecreción lacrimal, 

conjuntiva; repleción de las venas y edema generalizado, 
s , " rae l lo , hay tumefacción de los ganglios axilares é inguinales; 
e n l f q ,U1 B I g u e n e ! trayecto de los vasos linfáticos; insensibilidad 

a b u n d a D t e- f r i o y y ;í veces man-
e s t n ^ í f n ' T V 1 6 S t ? S n ° t i c i a s P ° d r ; í n 8 e r de alguna utilidad para los médicos que 

A ? chintatlahua, pero si puedo asegurar que el macerado de 
d e q u e con ténga la cantidad necesaria de ponzoña, 

la v í a J w S f & f u n e s t a s o b r e e l organismo cuando se le administra por 
tfrn a r f f i P I l m a - v o r . P a r t e , d e 'as ponzoñas animales presentan esta par-
t u T Z ? t ü 0 8 1 accidentalmente la ponzoña penetra en la sangre inva-
hémos vf«to orn r r» a r P e r t " r b a c i ° " e s muy graves, aun la muerte que, como 
hemos visto, ocurre en medio de espantosos sufrimientos.» 

PALABRAS AISLADAS. 

c 
( Continúa. ) 

Clamacascozote. ( T L A M A C A Z C A - Z O T L : Üamacazca, plu-
ral de tlamacazqui, sacerdote; zotl, su-
ciedad de sangre: « Sangre sucia de 
sacerdotes.) nombre que se da tam-
bién á la yerba tlacoxiloxochitl. ( V. cla-
cojilosuchil)—Los sacerdotes aztecas 
tenían el pelo muy largo y lleno de san-
gre, de suerte que tenían la cabellera 
roja y sucia; y como la planta de que 
se trata, según dice Ximénez, tiene « las 
flores á manera de cabellos largos y ro-
jos, » como los de los sacerdotes, y co-
mo los cabellos de éstos están sucios por 
la sangre, de ahí vinieron los nombres 
de la planta: tlatlauhca-xilo-xochitl y 
tlamacazca-zotl. ( i ) 

Uamacasipapa... ( T L A M A C A Z - I - P A P A : tlamacazqui, 
sacerdote; i, su; papatlí, cabellos largos 
y desordenados: Ximénez dice que la 
yerba de que se trata tiene « la rayz ca-
belluda, tirante á roja, » y como los sa-
cerdotes indios tenían la cabellera larga 
y roja por la sangre de los sacrificios, 

. se le dió tal nombre.) ( 2 ) 
U t f n c h i c h o l ( No hemos podido averiguar la pa-

labra germina mexicana.) 
Casa de poco valor. || Pequeño comer-
cio; como tendajo, bodegón, etc. 



•íí Clanccillo ( T L A N E X I L L O : claro, trasparente. 
« es vn género de goma amarilla 
blandissima y lubrica que se halla pega-
da á las piedras donde el agua vate con 
ímpetu es vtilissimo lemedio para la as-
pereza y tose del pecho y no deseme-
jante á la que suele destilar la planta 
que llaman potetic ( ? ) . »—( Xi-
ménez.) Hernández la llama gummi 
luíei genus. 

Clai l iza l TLANIICZALLI ( ? ) derivado de tlaniicza 
verbo que sólo trae Oviedo, con la sig-
nificación de « sobajar, despreciar á al -
guno, pisotearlo, » ) Nombre que se 
da á los léperos en Oajaca — E n una re-
lación anónima hemos leído lo siguiente: 
« Entre las clases en que se divide la so-
ciedad oajaqueña, sólo una es de notar, 
y es la componen los clanízales qi e qui-
valen á los que léperos mexicanos, aun-
que ciertamente son superiores á estos 
por su extremada limpieza y su traje 
esmerado, especialmente las mujeres, 
que son seductoras »—La gente 
baja de los pueblos siempre es la des-
preciada, la pisoteada por las clases su-
periores, máxime en los funestos tiem-
pos de la Conquista; de ahí el nombre 
clanizal que se dió en Oajaca al hom-
bre del pueblo, y tal vez el de clalüa 
que se aplica en otros lugares á la plebe. 

Clapa. Tapate... TLAPATL. ('Radicales desconocidas.) 
Planta que se emplea contra las calentu-
ras y la gota. ( 3 ) 

Clacisque ( ?) Especie de pal-
ma de las ehamdzdorea, de cuya made-

Tac i s t e ra, muy dura, se hacen garrotes y bá-
culos para los caminantes. 

Clapa]ole ( ?) Carne de res 
compuesta de músculos y de tendones, 
llamados vulgarmente rompe-camisa. 

ClautÓtol ( T L A U I I - T O T O T L : tlahuitl, almagre; 
tototl, pájaro: « Pájaro rojo:) Pájaro se-
mejante al clacuilototol ( V.) , pero más 
pequeño. 

COCO ( Apócope de Cocoliscle. V. ) Enfer-
medad. Sólo se emplea esta palabra ha-
blando con los niños de corta edad. C< co, 
coro, te ha de durar poco, dicen las ma-
dres á los niños untándoles saliva, cuan-
do tienen un araño, una picadura de 
mosco, ó alguna ligera escoriación. Tie-
nes coco, esto es, « estás malo. » || Per-
sonificación de la enfermedad para de-
signar un ser fantástico con que se asus-
ta á \os niños. Ahi viene el eoco y te 
/leva, se les dice á los niños de corta 
edad para obligarlos á que guarden 
quietud, ó silencio, ó para que se duer-
man.—La Academia dice: « Ccco. Fan-
tasma que se figura para meter miedo 
á los niños. » pero forma el vocablo del 
griego ¿«kos, feo, deforme.—No obs-
tante la opinión de la Academia, expo-
nemos nuestra etimología mexicana co-
mo más probable. 

C 0 C 0 ( COCOTO, « tortolilla; ó cuco. » (Mo-
lina. ), diminutivo de cocolli, tórtola, 
onomatopeya de la voz de estos anima-
les. ) Cierta especie de tortolitas Ge-
neralmente se les llama « coquitos, » 



diminutivo castellano del aztequismo 
coco. 

C O C ° L - ( COCOLLI. Tamal de maiz y frijol ama-
sado con miel, que usaban los indios en 
sus comidas religiosas. Radicales desco-
nocidas. ) Cierta especie de pan que 
tienen la figura de rombo, jj La figu-
ra geométrica llamada rombo,' en forma 
de losange.—El Sr. Jesús bánchez sólo 
llama cocol al rombo y no al pan. Tam-
bién el Sr. Ocampo dice que se le dió' 
el nombre al pan por su figura. Noso-
tros creemos que la primera denomina-
ción fué al pan, y por la semejanza con 
la figura del losange se le dió después á 
éste. Fundamos nuestra opinión en que 
el Sr. Paso y Troncoso, después de de-
cir que los indios llamaban cocolli á unos 
tamales de maíz y frijol amasados con 

miel, agrega: « siendo digno de 
raparo que aun damos en México ese 
nombre á un pan de figura romboi-
dal. » ( 5 ) 8 

Cocolía- ( COCOLÍA, aborrecer ó querer mal á 
otro. El verbo mexicano se usa en cas-
tellano como substantivo.)—El Sr. J. 
Sánchez dice: « Ojeriza que una perso-

n . . . , , . na tiene á otra, odio y mala voluntad. » 
^ o t o i i s c i e . . . . . . ( COCOL I ZCL I , « enfermedad ó pesti-

lencia » (Molina), derivado de cocoa, 
enfermarse, doler alguna parte del cuer-

Cocochia P ° V r ( 6 } E n f e r m e d /d> epidemia. (7) v-ucucma . ( COCOCHIATL, reduplicativo de CO-
chiatl, las pestañas, derivado de cochi, 
dormir.) Ximénez, después de des-

cribir la planta que lleva este nombre, 
dice: « dizen que causa amor en-
tre dos personas, si les preguntan por 
qué ó como no lo saben proboca 
sueño esta es aquella mata cuyas 
ojas en tocándolas se encojen con qual-
quiera tocamiento ó soplo de hombre 
humano, y se jnntan entre sí mismas, y 
se marchitan » Creemos que los 
indios compararon la sensibilidad de es-
ta planta con la de las pestañas, que se 
cierran y se aprietan al sentir un soplo n 
otro movimiento por ligero que sea, y 
de ahí le vino el nombre. (8 ) 

Coconete ( C O C O N E T L , reduplicalivo de co-
Conconcte netl niño, hijo.) Chiquito, pequeño 

hablándose de niños. ¡| Chaparro, ha-
blándose de hombres y despectivamen-
te. ¡! En las labores del campo un 
surco pequeño que se relaciona con otro 
grande para combinar las operaciones 
del riego de las sementeras. A ese sur-
co le llaman comunmente onconete. 

Cov' osucllipacle.. ( COCOZ-XOCHI-PATLI: cocoztic, muy 
amarillo; xochitl, flor; patli, medicina: 
« Medicina de flor muy amarilla.»—Xi-
ménez dice: « una yer-
ba que tiene las flores amarillas, de don-
de le vino el nombre ») Planta 
medicinal que se emplea como hermos-
tático. ( 8 ). 

Cocliote ( COCHOTL, perico, papagayo; deriva-
do de cochi, dormir.— Estas aves, cuan-
do no gritan ó hablan, parece que están 
dormidas.) Una de las cuatro especies 
de aves parleras que hay en México. 



Clavijero divide esta especie en tres 
subalternas, diversas en el tamaño y en 
los colores, que son todos hermosísimos, 

I y el dominante, el verde. El mayor 
de los enchutes es del tamaño de un pa-
lomo; las otras dos especies, llamadas 
por los españoles catalinas, son meno-
res. 

Cochino ( C O C H I N I , el que duerme, dormilón; 
derivado de cachi, dormir.) Nombre 
que dieron los mexicanos á los cerdos 
traídos de España, al observar que casi 
siempre estaban durmiendo. ( 9) . 

Cogote. Gogote.. (COCOTL Ó COCOTLI, esófago, gargüe-
ro. ) Parte posterior de la cabeza en-
tre el cerebro y la nuca, garganta, pez-
cueso del hombre, del animal. (10). 

Coguaye la (Ximénez dice: «cohuaye/li, que 
quiere decir culebra hedionda.» Esta pa-
labra no se halla en ningún diccionario; 
su primer elemento cohuatJ, es culebia, 
el segundo, yelli, es desconocido, y «he-
diondo » se dice hiyac, potoni, de suer-
te que « culebra hedionda » se dice co-
huahiyac ó cohuapolon Cohuaye/li de-
be ser un barbarismo muy antiguo en-
tre los mismos indios.) Es una de las 
especies de la yerba del sapo. La raíz 
se usa como emenagogo, afrodisiaco, 

r . . . diurético y antiséptico. ( 11 ) . 
0 J 0 1 1 T E ( COXOLITLI. Faisán Radicales des-

conocidas. ) Especie de faisán, del ta-
maño del ánade, con un penacho en la 
cabeza, que extiende y encoge á volun-
tad; tiene la; plumas leonadas. Su car-

ne es muy sabrosa. Los españoles lo 
llamaron faisán real. (12). 

COLOTE ( COLOTLI, « armadura de manga de 
cruz, ó de andas etc. ó coroza.» ( Moli-
na ). Canasto cilindrico. ¡| Troje para 
guardar maíz, en forma de cilindro. 
Tal vez el primitivo colotli ( troje ) de 
los indios tenía forma cónica de coroza 
ó cucurucho. 

Comal... ( COMAI .LI , «comal adonde cuezen 
tortillas de maíz etc. el bazo. « ( Moli-
na ) Como se ve. desde que escribió 
Molina su Vocabulario, se usaba el az-
tequismo comal sus radicales son des-
conocida?. ) Disco de barro cocido, 
muy delgado, ligeramente cóncavo-con-
vexo, de 30 á 60 centímetros de diá-
metro, el cual usan principalmente las 
indias para cocer las tortillas de maíz y 
para tostar algunas cosas. ( 1 3 ) 

Comalquelito (COMAL QÜI LITL: cowalli, comal (V.); 
quilitl, qufelite ( V.): «Quelite ó yer-
ba del comal.» ) Planta con que curan 
los indios las almorranas. Llámase 
también tótolixitl, « pata de gallina.» 
O * ) -

C O P N L ( C( »PALLI, «incienso.» (Molina) . 
Radicales desconocidas) ( 1 5 ) . Cier-
ta especie de goma ó resina que, refi-
nada, se destinaba entre los antiguos 
mexicanos al servicio de los templos, 
y hoy, al de sus oratorios, y de clase 
inferior, para otros usos: actualmente se 
aprovecha como succedàneo de la goma 
elerni y entra en la composición de va-
rios ungüentos y barnices. j| El árbol 



que produce esta goma. j| Goma de 
limón (16 ) . 

Copalchi ( CoPAL-gHlCHic: copalli, copal (V.;) 
chichic, amargo: « Copal ó resina amar-
ga . ) Cortezas amargas de varios ár-
boles. Cuando se quema la corteza pro-
duce un olor semejante al del almizcle, 
y por esto le llaman también « palo de 
almizcle; » y de la corteza se saca una 
resina, y por esto la llaman copal. ( 17 ) 

Copalillo.. ( C O P A L - H I Y A C : copalli, copal ( Y.)-
Copaliyo.. . . . . . . hiyac, hediondo: « Copal ó resina he-

dionda.»—El vulgo y algún dicciona-
rista cree que copalillo es diminutivo 
castellano de copal; para evitar esta con-
fusión debe escribirse el aztequismo con 
V griega.) « Este es un árbol grande 
que tiene las ojas redondas, produce el 
íruto en los principios de los pimpollos 
de sus ramas pequeño redondo, y roxo 
lleno de simiente semejante á las pepi-

r . . tas del durazno » (Xim.) (18). 
^OpalOCle ( COPAL-OCTLI : copalli, copal ( V.); 
Copa lo te octli, vino: « Vino de copal,» esto es, 

bebida resinosa.) Licor muy usado 
por los indios en Celaya y Teotitlán 
del camino, Se íorma de semilla del ár-
bol del Perú ó Pirú, cuando está colo-
rada, fermentada con pulque clachique, 
por espacio de uno ó dos días. Es muy 
dañoso. 

Copal jocote.. ( C O P A L -XOCOTL: capalli, copal (V.), 
resina; xocotl, fruta ácida. « Ciruela re-
sinosa. ») « . . . . . . es vn árbol que tie-
ne las ojas semejantes á los ciruelos de 
España, y la fruta á las manzanas peque-

ñas, la qual es dulze y muy astringente 
glutinosa la madera deste árbol 
es la mejor, que se sabe para hazer 
y magines, por que de mas de ser fácil 
para labrar no se hiende ni se pudre 
en mucho tiempo, huele mucho, saue 
á la goma que llaman copalqtiahuitl, 
de donde le vino el nombre que tiene.» 
( X1 M. ) La pulpa, que está bajo la 
corteza de este árbol, es biscosa y de-
masiado amarga; pone blanca el agua, 
forma espuma, y sirAe como jabón pa-
ra limpiar la ropa. 

El frecuente uso que hacen los es-
cultores de Michuacán, de la madera 
de este árbol, dió origen á la siguiente 
plegaria de un aldeano: 

Glorioso San Sebastián, 
Ciruelo te conocí; 
No dejes de darme pan, 
Y no te olvides de mí. 

Copinar ( Este verbo, de estructura castella-
na se formó del verbo mexicano copina, 
« sacar una cosa de otra, ó por otra, 
ó sacar algo con molde, assi como 
adobes, ó vasos.» ( M O L I N A . ) Salirse 
una cosa de otra, ¡| Desollai anima-
les sacando la piel entera, sin cisura.— 
El Sr. Ocampo dice que copinar signi-
fica: « Empajar ó armar animales pa-
ra su conservación.» Se empaja á los 
animales después de copinarlos, esto 
es, de desprender la piel del cuerpo sin 
cortarla. El ilustre michoacano con-
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Coscacuaucle. 

if Coscomate. 

Costomate. 
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fundió la operación previa con la final. 
Además, no sólo se compina á un ani-
mal para empajarlo pues á los cochi-
nos y á los borregos se les copina la 
piel para hacer con ella las botas en 
que se guarda sebo, manteca, ó se tras-
porta pulque, etc. 

• ( COZCA-CUAUHTLI: cozcatl, collar; 
cuauhtli, águila: « Aguila de collar.» 
Molina traduce: «águila de cabeza 
bermeja.»—Era el nombre ó símbolo 
de un día de las veintenas ó meses del 
calendario mexicano.) Especie de aura 
que los indios llaman « rey de los zopi-
lotes.» Como éstos, tiene el pico y 
las uñas encorbadas, y en la cabeza, 
lugar de plumas, una membrana lisa 
con algunos pelos rizados Tiene la ca-
beza y los pies rojos, el pico blanco en 
su extremidad y en el resto de color 
de sangre. Su plumaje es pardo, ex-
cepto en el cuello y en las inmediacio-
nes del pecho, donde es de un negro 
rojizo. Las alas son cenicientas en la 
parte inferior, y en la superior mancha-
das de negro y de leonado. ( 1 9 ) 

• ( C U E Z COMATL: « Troxa de alholí 
de pan.» (Molina). Radicales de 
significación desconocida.) Troje de 
madera que hacen los indios en los 
patios de su casa para guardar en ma-
zorca el maíz de su cosecha. 

. ( COCOZ-TOMATL: cocozhc, muy ama-
rillo, reduplicativo de coztic, amarillo; 
tomatl, tomate ( Y.) : « Tomate muy 
amarillo.»—Ximénez, describiendo es-

— 5 1 5 -

ta planta, dice: « una mata vo-
luble, que tiene las ojas gruesas y ama-
rillas, de donde le vino el nombre,») 
Planta que se emplea como diurético, 
y cuyos frutos son comestibles. ( 20) 

Coyamel ( C O Y A M E T L . «Puerco» (Molina). 
Radicales desconocidas.—Cuando los 
mexicanos conocieron al « cerdo, » le 
dieron el nombre de coyametl, que 
aplicaban al «puerco-espín,» que era al 
que ellos conocían, y al puerco-espín y 
al «jabalí» los llamaron después quauh-
coyametl, «puerco-montés,» ahuayo co-
yametl, « puerco-espín, « huitzo-coya-
met/, « puerco espinoso. ») " Este cua-
drúpedo, que los españoles llaman ja 
valí, por su semejanza con este animal, 
se llama en otros países de América 
pécari, saino y tayassu. La glándula 

v que tiene en una cavidad de la espalda, 
que destila abundantemente un líquido 
fétido y espeso, indujo á los primeros 
escritores de América á creer que ha-
bía puercos que tenían en aquella par-
te el ombligo; y aún hay todavía quien 
así lo crea, aunque hace dos siglos que 
se ha destruido aquel error por la ana-
tomía. La carne es buena de comer; 
pero inmediatamente que se mata es 
necesario cortar la glándula y lavar to-
do el líquido que de ella ha salido, pues 
de lo contrario infestaría toda la carne." 

N (Clavig) 
Coyol - (COYOL 1. "Cascabel" (bolina.) Ra-

dicales desconocidas.) Fruto comesti-
ble de un palmero. Se le da el nombre 
de ''cascabel" por su forma y porque 



ya seco, al agitarlo, la almendra produ-
ce un sonido semejante-ai de un casca-
bel. ( 2 1 . ) 

Cnachalalá (CUAUH-CHACHACUACHTIC: cuahuíU, 
Cuacl ia lalate árbol; ckachacuachtic, áspero: "Arbol 

áspero ó astringente." Arbol del géne-
ro ratania, cuyas cortezas se usan como 
astringentes. (22 . ) 

Cuachiehil ( G U A C H I C H I L apócope de cua-clu-
Guachic l l i l chiliic: cuauitl, cabeza; chichillzc. muy 

colorado, reduplicativo de chiliic, colo-
rado, color de chile: "Abeja cabeza 
colorada ") Especie de abeja melera, 
de dos ó tres centímetros de largo, muy 
colorada, y cuya picadura es muy do-
lorosa. 

CuachicllHeS (Plural castellano de cuachichil. V.) 
Guachic l l i l c s Tribu salvaje de indios, hoy extingui-

dos, que tenía su asiento entre los irrí-
tales y los coahuiltecas, y que vagaban 
además por el territorio de los Estados 
de Zacatecas y Coahuila, bajo el ncm-
bre de guachichiles. 

Cuaiuiagua . . . . . ( C U A U H - M I A H U A T L : cuahuitl, á-ibol; 
miahuatl, espiga del maíz: ''Espiga de 
árbol."—Ximénez traduce: ''espiga de 
los árboles" Al describirla, dice: 

es una yerva, que tiene la rayz, 
cabelluda tüante á roja ") (V. 
Clamacasipapa.) (23. ) 

Cuapascle . . . . . ( C U A U H - P A C H T L I : cuahuitl, árbol; 
pachtli, parásita (planta); Ya sea el he-
no ó la lama de los árboles, ya el muz-
go de las piedras.) Color leonado ó 
medio morado. ¡¡Heno. Esta significa-
ción está tomada de la lama que se cría 

en los árboles, que tiene ese color. (V. 
Pásele.) 

Cuascle ( C U A C H T L I : «Manta grande de algo-
dón.» (Molina) Manta de filamentos 
de coco, de iscle, ó de otras materias 
semejantes, que sirve de abrigo á las ca-
ballerías cuando se ensillan ó aparejan. 

Ouastasúcll i l (Ximénez escribe quaztaxochiti, pe-
ro la palabra propia mexicana es CuA-
IZTAC-XOCHITL: cuaitl, cabeza; iztac, 
blanco; xochitl, flor: " Flor de cabeza 
blanca. " ó " de cabeza cana, " como 
dice Molina.) Uno de los nombres de 
la planta A xochiatl. La raíz tiene el co-
lor y figura de las cebollas. ( 24.) 

('uatalata. ( C U A - T A E A C H I : cuaitl, cabeza; tala-
chi, grande (?): «Cabeza grande (?):— 
Talachi no se halla como vocablo sim-
ple en los diccionarios, ni lo hemos oido 
usar entre los indios. 

Cuatapalcate. .... (CUA-TAPALCATL: cuaitl, cabeza; ta-
palcatl, tepalcate (V.) tiesto: "Cabeza 
como tepalcate.") Especie de lagartija, 
parecida al camaleón; pero se diferen-
cia de él en que tiene orejas, que son 
grandes, redondas, y muy abiertas, y 
en que carece de cresta. ( 25.) 

Cuatataclli (CUAUH-TLATLA-TZIN: cuahuitl, ár-
bol; tlatlatzin, que truena: « Arbol que 
truena. » — Ximénez dice: quiere 
decir árbol que haze ruido por causa 
de su fruta que cuando llega á madu-
rarse, se rompe y estalla con tan gran • 
de ympetu y ruydo, salta del árbol tan 
lejos, como si la hechasen con una pie-
za de artillería, " es una de las 
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cuatro especies del cuauhayohuachtli 
En las boticas la conocen con el nom-
bre de " habilla ó pepita de San-Igna-
cio. " ( 26.) 

Cuatezón. (CUATE-ZON, apócope de cua-tezon-
tic, ' ' motilón, " dice Molina, esto es, 
pelón; compuesto de cu ai ti, cabeza; y 
de tezontle, " áspera cosa, así como pie-
dra, ó cosa semejante. " ( M O L I N A : ) 
« Cabeza rasposa; » V. Tesoncle.) Dí-
cese del animal que, debiendo tener 
cuernos por su especie, carece de ellos. 
!¡ La persona que se pela al rape ó á 
peine. (3 . ) 

Cuanchlle CUAUH-OHILLI : Icuakaitl; árbol; chilli, 
chile ( V. ) No se percibe el sentido 
etimológico de esta palabra. Tal vez, 
se le de este nombre porque la savia 
del tronco y hojas de este árbol pica 
como chile; de suerte que la traducción 
propia sea " árbol-chile, " ó árbol-
picante. " Los indios le llaman también 
ulcuahuitl, árbol del hule.) El árbol 

r que produce el hule. ( 27.) 
( Derivado del verbo mexicano cui-

ca, " cantar. ") Nombre que el pueblo 
bajo da á los policías y á los guardianes 
del orden público1 || Chismoso.—D. 
Carlos M. Bu^tamante en una de sus 
extravagantes notas á la obra del P. 
Sahagún, dice: " Es modismo mexica-
no decir, V. es CUÍCO, quiere decir no 
sólo cuenta lo que se le confía en secre-
to, sino que lo cuenta cantando. "—D. 
Jesús Sánchez, dice: " El pueblo bajo 
impuso el nombre de CUÍCO al guarda 

t 
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nocturno ó celador de ciudad, porque 
éste tenía en otro tiempo, la obligación 
de anunciar las horas de la noche (y el 
estado del tiempo) por medio de un 
grito fuerte y prolongado. "—Esta ex-
plicación es muy satisfactoria. 

Cuiclacoehi « Algunos opinan,—dice el Sr Jesús 
Gii i t lacochi Sánchez—que el nombre del pájaro se 

deriva de cuica, cantar, y cochi, dormir, 
tanto como decir cantor-nocturno, " y 
agrega:—' más el Sr. Herrera y Pérez, 
persona competente á quien consulté 
acerca de esta etimología, dice lo si-
guiente: «Su nombre Cuitlacochi y no 
Cmcaeochi, significa, el que se acuesta 
ó anida en la basura, no el que canta 
en la noche ó dormido. Obsérvese á 
este pájaro, como lo observaron los in-
dígenas, y se verá que, para hacer su 
nido, busca trapos viejos, lana, cerda, 
etc., y con esto forma su nido (cuitla,) 
y allí descansa ó se acuesta (cochi. ) 
Yo así lo he observado y también que 
no canta en la noche, haciéndolo en la 
tarde y más comunmente en la maña-
na. " — N o estamos conformes con la 
etimología del Sr. Herrera y Pérez. 
Cuitlacochi sería un barbarismo en me-
xicano. La palabra correcta es Cuitla-
cochini ó Cuitlacockin, y ésta, como se 
ha visto en el artículo Guiclacochi (lec-
ción ) tiene una significación pro-
pia, muy distinta de la que le atribuye 
el Sr. Herrera. Además, cuitla no sig-
nifica « basura » sino « caca, » y el vo-
cablo significa: « el que se acuesta ó 



anida on la caca. » « Basura » se dice 
en mexicano, tlazolli, que traduce Mo-
lina: « vasura que echan en el mula-
dar, » tales son les trapos viejos, lana, 
cerda, etc., con que forma el pájaro su 
nido; de suerte que el vocablo debería 
ser tlazolcochi. Por último, la estructu-
ra de las palabras compuestas del idio-
ma mexicano no admite oraciones que 
tengan hasta complemento indirecto, 
como se pretende en el presente caso, 
que una sola palabra diga: « el que des-
cansa ó duerme en la basura » Para 
expresai este concepto se dice en me-
xicano: tlazolpan cochini. Sólo las pa-
labras acabadas en yan expresan una 
oración entera, y esto sucede porque 
son un sustantivo verbal; v. g.: Ttapa-
coyan, « lugar en que se lava » « lava-
dero; ii caccihualoyan, "zapatería;" 
panamacoyam, "donde se venden me-
dicinas, " " botica; " tlacualoyam, ''lu-
gar donde se come, " ' ' comedor. " 
Finalmente, casi todos los pájaros do-
mésticos y muchos de los silvestres ha-
cen su nido con basura. <j por qué los 
indios se habían de fijar en esta cir-
cunstancia. sólo respecto del cuiclacochi, 
y no de los demás?—D. Eufemio Men-
doza dice que el nombre del ave es 
cuicacochi, y lo descompone en cukatl, 
canto, y en cachi, narcótico, significan-
do que el canto de esta ave es soporífe-
ro, porque es monotono y triste. Si se 
tratara del tecolote, puede que tuviera 
razón el Sr. Mendoza, prescindiendo de 

la falsa y viciosa estructura de la pala-
bra.—Si no hubiéramos leído en el P. 
Sahagún la etimología de la palabra de 
que se trata, hubiéramos expuesto otra 
que creímos casi cierta, y en la que en-
traban los elementos cuicani, cantor, y 
cochini, dormilón; pero afortunadamen-
te el ilustre franciscano puso término á 
las dndas y á los errores, en el siguien-
te pasaje:—« Délos pájaros que cantan 
bien."" 

« Hay una ave en esta tierra que se 
llama cuitlacochtototl, ó cuitlacochin, 
tiene los piés larguillos y delgados, el 
pico delgado, agudo y algo corbo, es 
de color ceniciento tirante á morado, 
canta muy bién, llámase así por razón 
de su canto: dicen cuitlacoh. cuitlacoch 
taratitarat, tatatati ect.: témanlos chi-
quitos. y críanlos en jaulas por amor á 
su canto que es muy suave: cantan tres 
meses del año y en todas partes se 
crían: hace nido en los árboles, también 
en los ahugeros de las piedras y luga-
res altosí coiuen gusanos, moscas, car-
ne, y maíz molido: en el invierno no 
cantan pero sí en el verano, y pónense 
siempre el pico á viento para cantar. » 
( 2 8 . ) 

Cuiclapil. ( CUICUITLAPILLI, colas, plural de 
cuitlapilli, cola — « Llámase cnicuitla-
pile esta yerua, dice Ximénez, y no por 
otra causa, sino porque hecha dos ó 
tres vellotas ó rayzes del tamaño de pe-
queñas vellotas y de la misma figura, 
de las quales salen unas hebras seme-
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Cuija 

l i r 

jantes á colas, porque cuicuitl apile, no 
quiere decir otra cosa sino cola de tla-
quatzin enterrada » cvitlapilli 
no significa cola de ctacuatzin, sino 
« cola, » en general. Ximénez confun-
de esta planta con la llamada tlallan-
Uacuacuitlapilli, cuyo nombre sí tiene 
esa significación: (V . Calancacuicla-
pil.)—La forma cuicuillapile que trae 
Ximénez, leda otra significación al vo-
cabio, pues se descompone en cuicui-
tlapilli, colas, y en e, desinencia que 
expresa tenencia ó posesión, y signifi-
ca: « (raíz) que tiene colas. » 

( COUIXIN. Radicales desconocidas. 
—Hernández, hablando de una lagar-
tija llamada tecouixin, dice: « Lacertae 
gemís, est innnxius te?-qne insignitvm 
candida, unde nomen, » lagarto inofen-
sivo que toma su nombre de la blancu-
ra de su cuello. Ninguna de las palabras 
con que en mexicano se dice «blanco,» 
tiene algún parecido con coutxin ó te-
couixin, así es que no entendemos lo 
que dijo Hernández.—El P. Sahagún 
habla de una ave llamada couixin, y di-
ce que la llaman así, porque cuando 
canta dice couixicouix. Tal vez á la la-
gartija llamada «cuija,» couixin, le die-
ron también este nombre porque cuan-
do silba emite un sonido semejaute á 
su nombre.) Lagartija pequeña que 
anda en las paredes y en los techos de 
las casas, á caza de insectos y sabandi-
jas.—La hemos visto en Acapulco, y 
observamos que tiene un silbido ó ean-
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toagudo y prolongado (tal vez seme-
jante al del ave de que habla el P. Sa-
hagún;) y no es tan inofensiva como 
dice Hernández, pues una que cayó del 
techo sobre una persona dormida y des-
cubierta, le mordió en el brazo dere-
cho, y la mordedura le causó un dolor 
agudo. 

Cusancle ( CUEXANTLE, «haldas para llevar 
en ellas algo, »—traduce Molina. Ra-
dicales desconocidas.) Lo que se car-
ga por delante en la falda de las na-
guas, en la orilla de la frazada, ó en 
otra cosa semejante. ¡|E1 espacio de los 
pies á la cintura. 

Cllilonf.-CuilÓIí.. ( C U I L O N I , « puto que padece, »— 
traduce Molina. Radicales desconoci-
das.) Sodomita; puto; amujerado. (24.) 

Cozamaco. ca Natural de COZAMALUAPAN; lo per-
teneciente á este lugar.—Adj. gentili-
cio derivado de eozama, apócope de 
Cozamaloapan ( V . ) 

Cueri iayaiquense. Natural de Cnemavaca; lo pertene-
C u e r n a y a q u e ñ o . cíente á este lugar. —Adj. gentilicio 
C u e r n a y a q u e ü 1. derivado de Cueanavaca, adulteración 

que hicieron los conquistadores del 
nombre m e x c m o Cuauhnnhuac—El 
gentilicio. Cuer'navacuano que trae Ma-
cías en su Diccionario Crbano, no se 
usa en México. 

DERIVADOS. 
Cocolera Nombre que se da á la tórtola llama • 

da coco (V.,.) porque en su canto pare-



ce que dice co-col, co-col. Derivado 
castellano de cocol, 

t 0 c o I e r o Panadero que sólo hace ó vende 
coles jj Se aplica despectivamente á 
los dueños de panarería.=Derivado 
castellano de cocol. ( Y. ) 

t o m a l e r i a Lugar donde se hacen ó venden los 
comales.-—Derivado castellano de co-
rnal. (V. ) 

Comalada Conjunto de comales que salen de 
una hornada. ¡| fig. Conjunto de perso-
nas, ó cosas empleadas sucesiva, ó al-
ternativamente en algún acto ó labor 

r, , —Derivado castellano de comal. ( V ) 
Jornalero El que hace, ó vende comales. De-

rivado castellano de comal. ( V . ) 

Tener comal y me-
tate 

El Comal le dice á 
la olla: culo tiznado. 

Estar como un CUa-
chichil 
Baile y cochino en 
casa del vecino 

Expresión familiar con que se da 
á entender que en la casa de alguna 
persona se tiene lo indispensable pa-
ra vivir. 

Se aplica á la persona que repro-
cha á otra los defectos que ella tiene. 

1 ener la cara muy colorada. 

Refrán que enseña que las fiestas 
dadas á otros en la casa propia, más 
molestan que complacen á sus due-
ños. 

1 —Bernal Díaz del Castillo, hab l ando de la recepción que se le hizo á 
Cortés en Tlaxcala, dice: «Y luego vinieron los Papas de toda la Provin-
cia v t raían braseros con brasas, y con sus inciensos zahumando 
á todos nosotros', y t raían vestidos algunos de ellos ropas m u y largas, á ma-
nera de sobrepellices, y eran blancas, v t raían capillas en ellos como que que-
rían parecer á las que traen los canónicos ?/ los cabellos muy 
enmdados, que no se pueden despareir, si no se cortan, y llenos de sangre. 

Latin técnico: Calliandra grandiflora, Beuth .—Es conocida esta planta con 
loe nombres de «cabelk 8 d e ángel,» «cabellitos de vara,- «Yerba del ángel,» 
«Lele,» «pambotano.» «tepachera,» y «timbrillo.» 

2.—Bernal Díaz del Castillo, hablando de los sacerdotes del templo mayor 
de México dice: estaban Papas con sns vestiduras largas de man tas 
prietas, v las capillas como de Dominicos, y el cabello muy largo, y hecho, 
que no podía despareir ni desenredar : y todos los mas sacrificados las orejas 
é en los mismos cabellos mucha sangre.» 

No hemos visto clasificada esta planta. 

3 —Ximénez dice:» las ojas echadas en agua y desti lada en las ore-
jas aprovechan á la sordera y puestas en el a lmohadi provocan sueño á los que 
están d^sueladoa y i la f ruta se comiese demas iadamente causaría locura, 

Latín técnico: Ricinus com muñís: L.r-La Farmacopea Mexicana confun-
de esta p lanta con el toloachi, Datura stramonium, olvidándose de qne el toloa-
chi es una de las especies del tlapatl. Ximénez describe éste en la pagina 222, 
t ra tando de las yerbas agrias v de las insípidas; y el toloachi lo describe en la 
página 87. t r a tando de las matas y de sus frutos. Los indios nunca confunden 
e\?o\oachi, Dotara stramoniun con la higuerilla ó palma chns t i , Ricrnui comunn. 

4.—El P. Sahagnn hab lando de las aves, dice: Hay unas avecillas en esta 
t ierra que se llaman cocolli, v todos los esparo les las llaman tortohllas, no son 
tan grandes como las de Castilla; pero son de aquella color y bajuelas, t ienen 
las alas rubias, son pintadillas, y la junta m u y lisa los pies colorados >' h i jue -
los: l lámanse cocotli, porque cuando cantan dicen coco, coco, comen semillas de 
las verbas, v tambie. i chian no SÍ casan mas de una vez, y cuando muere el 
uno, ó el otro s iempre auda como llorando, y soli tario diciendo c>co, coco, 
dicen que U carne de esta« aves, comida es contra la trizteza. A las muge-
res celosas, danles á comer de estas aves para que olviden los celos, y t ambién 
los hombres.» 

5. —El Señor J . Sánches dice que cocol viene de coltic, torcido. Nada tor-
cí do t ienen los cocoles. 

6.—D. E. Mendoza dice: «Cocoli.dli, de cocoloti, enf laquecer , y d e ixüi, ca-
ra.» Esta etimología es errónea: pr imero, porque la palabra mexicana es coco-
Ixztli v no cocolixlli: segundo, porque «cara flaca ó enflaquecida» se dice rxcoUo. 

La Academia española dice cocoliste. No se usa en México esta palabra. 



7.—D. J . M. Díaz refiriendose á la terr ible epidemia que estalló en Méxi-
co en 1573,dice: «Estalló, pues, en las inmediaciones de México el terr ible Co-
colistli. 

¡ Cocolistli! Si, Esta es la voz patria en el mexicano dialecto. Palabra que 
compite en elegancia y poesía con la del célebre escritor de la Iliada. Allá 
nos pinta el sabio griego ai rado á Apolo encendiendo sus rayos contra los ejér-
citos que á combatir fueran al Paladión. 

«Toma el arcor-dice en sus bellos versos.—carga al hombro la al jaba, en 
la que al pa»o de sus movimientos y también al violento compás de su enojo, 
resuenan las flechas. Camina aseinejnádose á la noche. Plántase de proposito 
á abrasarlos, midiendo el t iro á sus naves, víbrales en una sola muchas saetas, 
en una sola pestilencia dispárales muchos dardos.» 

" Cacon Belos. H e aquí la palabra que encierra tan hermosa alegoría. 
Missilia Dei, t raduce br i l lantemente otro poeta del Lacio, trasladando á su 
idioma el mismo pensamiento. Griegos y latinos pintan al vivo con los mis-
mos rasgos los funestos pestilentes colores de la epidemia que des t ruye á los 
vengadores de Menelao. Cocolislli,dicen con igual pr imor los mexicanos 
usando de una voz, qne á mas de indicar ciega enemistad, expresa las guerre-
ras puntas que vibra con no menos destreza y odio que Apolo á las tropas de 
Tllises. el feroz caribe á los aztecas." 

Asi !o cantara un jesuita bastante conocedor de nuestro idioma, en una 
rima har to célebre: 

»Picante enemistad, odio caribe 
El Cocolütlé en nuestro idioma suena, 
Que Atropos t iene alli con lo que vive: 
No en la ciudad que Pica viva almena, 
«O mural la dejó que no derr ibe 
«La mas fuer te salud, playa de arena, etc. etc. 

, , . 8 - ~ N ° hamos visto clasificada esta especie de sen is ti va; ¿sera la Mimosa 
púdica de Lineo.? El vulgo la l lama también «dormilona,» «sin vergüenza« 
«ten vergüenza.» 

8. b i s . - No hemos visto clasificada esta planta. 

9.—La Academia y muchos diccionaristas repugnan el aztequismo cochi-
no pues dicen que se deriva de cocho, del que es diminutivo, que significa co-
cido; pero que designó al cerdo ó marrano desde antes del siglo X I I I , esto es, 
tres siglos antes de la Conquista de México. No negamos que cocho, en espa-
ñol, y cochon, en francés, hayan significado cerdo antes de la conquista de Mé-
xico. l Jero si negamos q u e cochino sea diminutivo de cocho, v que se hava 
rncf nr t" esa forma^diminut iva antes del siglo X I I I . La afirmación de uña 
cosa no es la negociación de otra: la afirmación de qne cocho, haya significado 
»ni„foiY m a r!", a n ,° ' n o e x . c l u y e que los Mexicanos hayan l lamado cochino á esc 

c o n o c i e r o n ' t a n t 0 mis , cuanto que cochini es una forma muv 
castiza en mexicano, mientras que cochino, como diminut ivo de cocho, es una 

?U,6S l a d e s i l ?enc ia ino, como d iminut iva de un sustantivo, 
T > ? a d l s m i n u y e n d o l o ó empequeñeciéndolo, como se ad-

L l ?ebo.llUa> palomino, nalomito etc. etc. Si cochino fuera dimi-
bena ^ n i ñ e a r cerdito, mirranüo, lo cual no ha sucedido, 

F o m i n n í n n ? T ? t & T ñ ° d e l c e r d o 6 * e le l lama cochino. Pa-
lomino no ha sust i tuido á palomo, ni cebollino á cebolla, ¿porque cochino ha 

de haber susti tuido á cocho.? Mientras no se pruebe que la palabra cochino se 
usaba en España antes de la Conquista de México, puede af irmarse con gran 
fundamento que cochino es una adulteración de cochini, el que duerme, do rmi -
lón. Abrigando esta creencia el i lus t rado grámatico, Macario Torres, dice: 
«Algunas veces estos participios (los activos) 110 se usan para designar á la 
persona que ejecuta une acción, sino á la que t iene hábito de practicarla como 
cochini que significa precisamente el qne duerme, sino el que duerme con fre-
cuencia, y de aqui es que con ese nombre , t rasformado en cochino se designa 
en México genera lmente al cerdo. » 

10.—Los diccionaristas españoles dicen que viene de cocote, y que éste 
viene de coca, cabeza, ó de concha, concha. Es tan natural fonética é ideoló-
gicamente la formación de cocote ó cogote del mexicano cocOtíi, que llama la 
atención que los etimologÍ3tas españoles anden en busca de palabras tan ex -
trañas para fijar el origen del vocablo. Además, si cocote se hubiera formado 
de coca, cabeza, significaría cabezota ó cabecilla, porque la desinencia ote,ex-
presa aumentat ivo ó d iminut ivo despectivos, c imo grandote y capote. Cree-
mos que, como en España se formó el p r imer diccionario serio dos siglos des-
pués del descubrimiento de América, se olvidaron ó se ignoraron los orígenes 
de los americanismos. 

En otro l ibro hemos dicho ya lo siguiente: Los etimologistas españoles, 
inclusa la Academia, andan por los cerros de Ubeda buscando el origen de 
cogote; y todos convienen, siguiendo á Covarrubias, en que viene de coca, ca-
beza.—El Sr. Roque Barcia cita los versos signientes: 

Dále al ins tante tan terr ible bote, 
Que del al iento y el vivir le priva, 
Y la oreja con medio del cocote, 
Matizando la hierva le derriba. 

( Villaviciosa, Mosq. Cap. G oct. 62. ) 

Lo que enseña el tercer verso es que en el siglo X V I I , que fué cuando 
Villaviciosa escribió eu Mosquea, se decía cocote y no cogote, esto es, no se habí* 
convertido la C'en su af ín O. Si el inqnisidor Villaviciosa hubiera escrito estos 
versos ántes del descubr imiento de América ó, al menos, ántes dé la conquista 
de México, quedaría fuera de duda que cogote ó cocote no venia del mexicano 
ó no podía haberse formado de él; pero publicó su Mosquea en 1615, casi un 
siglo después de la conquista, cuando ya hab ía habido t iempo para que la pa-
labra mexicana, adul terada, tomara cartas de naturaleza en España, como la 
habían tomado ya petaca, machote, hule, etc., etc. 

11.—La/ín técnico: Eryngium campestre. 

12.—Lrlín técnico: Penelope purpurascens, Wagl . 

13.—El P. Sahagún, hab lando de los que fabrican varios utensilios do-
mésticos, dice: « El que vende comales que son tortas de barro cocido para 
hacer las tortillas en ellas, moj<i muy bien la t ierra y la soba y mezcla con el 
flojel de las espadañas, y es tando así beneficiada, hace comales, adelgazándo-
los y allanándolos muy bien y acicalándolos, y despues que están ya muy bien 
aparejados para coserse, mételos en el horno calentándolo muy bien, y vien-
do que están bien cosido3, m m d a apagar el fuego del horno, y así los comales 



que vende son buenos y t ienen buen sonido, bien fornidos y recios, á las veces 
vende los que no están bien cosidos, medio prietos ó de otro color, que tienen 
mal sonido por estar quebrados , ó resquebrajados del fuego. » 

14.—No hemos visto clasific.da esta p lan ta . 

15.—El Sr. Armas, c i tado por el Sr. Macías, dice: « P u e d e también du-
darse que copal sea r ea lmen te vocablo mexicano antiguo, como algunos dicen, 
po rque en el nombre de este árbol resinoso es visible la raíz, copo y la termi-
nación castellana al. De copa', fo rmando análogamente á cope<¡ y a cnpaiba, 
pudieron t o m i r los mexicanos su copalli, después de la conquista. » Pero el 
Sr. Macías agrega.- « No somos de la mis.na opinión, y creemos con Clavijero 
y otros autcres, que copal es derivado dé la voz mexicana copalli, nombre ge-
nérico y común á varias resinas v especialmente á las que se usaban como in-
cienso. » Sin embargo, después de lo preinserto, dice el Sr. Macías que le pa-
rece lo más acertado q u e la cuestión permanezca subjudicc, porque copal se 
presta admirablemente á la descomposición que hace Armas. Si la palabra 
copal, der ivada de copo, fue ra castellana, podr ía de jarse la cuestión subjudice, 
como quiere el Sr. Macías; pero niugún diccionario trae la tal palabra. 

16.—Aunque en t re los mexicauos tiene el copalli muchos usos medicina-
les, según veremos después, como el copal blanco ref inado lo dest inaban al 
servicio de los templos, en calidad de substancia aromática, Molina concreta 
la significación á ( ' incienso;» pero por la naturaleza de la substancia y por el 
modo con que se p roduce en los árboles, más bien debería traducirse, como lo 
hace Ximéne i , po r « goma » ó «res ina .» E l árbol que p roduce el copalli se 
l lama copaicuahuitl «árbol de incienso.» Los A A. de la Farmacopea mexica-
ua se equivocan al dar le el n o m b r e de copaicuahuitl al " árbol del Perú. " 
Schinus Molle de Lineo-

E n comprobación de nuestras aseveraciones, inser tamos á contiunación el 
siguiente pasaje de X i m é n e z : 

•' Llámame • opalquaul t l á vn árbol cuyas ojas son en forma y en grande-
za á las de la eneina a u n q u e mas largas, el f ruto es redondo, y que t ira arrojo, 
t iene el mismó sabor de la goma, que del mismo árbol se destilla porsimisma, 
y o t ra se saca sa jando el árbol llamase por propio y part icular nombre copal, 
aunque suele esta pa l ab ra significar á cerca de los yndios qualquiera género de 
goma, con algún ad iun to del árbol, cuya es la goma como mizquicopalli, &c. 
y assi se llama este árbol copaicuahuitl como si dizessemos árbol que lieua 
goma de copal, este licor como ya es notorio en toda la heuropa , ojiblanco y 
trasparente, a que jado en forma de astillas algo anchas aunque en Xicalan, ó 
xicavan, y en V r u u a p a prouincia de Michoacan, se coje una goma amaril la y 
dorada " ( Cnatro liba de la Naturaleza pág. lo. ) 

E n los capítulos que siguen, e »uniera ocho clases de árbol de copal, pero 
antes d ice :—" Aunque los yndios tienen ñor costumbre, l lamar por excelencia 
copalquahuit l como habernos dicho al árbol que en el capítulo pasado, trata-
mos ya la goma que del se coje copal con todo esso Uamau a qualquiera árbol 
que heche de su goma olorosa por el mismo nombre , pero los Españoles á so-
los aquellos arboles l laman de copal, de quien sale la goma blanca por que los 
que hechan la goma t i r a n t e á negro, y que se par- C ' mucho al incienso, sue-
len l lamar árbol de incienso de las indias ó de an ime es t ran je ro " En 
n inguna de las ocho clases de copal comprende Ximénez el árbol i e l Perú, 
sino que le consagra o t ro capítulo, bajo el rubro de " Del árbol del Piro que 
llaman molle. " Es, pues, un error de los AA. de la Farmacopea l lamarle^o-
palcu ahuit l . 

El P. Sahagún describe el uso sagrado del copal, diciendo: « Del incienso 
ó copal que ofrecían, usaban estos mexicanos, y iodos los de nueva España, 
el cual es una goma blanca que l laman copalli, ( qne también ahora se usa 
mucho ) para incensar á sus dioses, ( no usaban del incienso aunque lo hay en 
esta tierra, ) de este incienso ó copal usaban los Sátrapas en el templo; y toda 
la otra gente en sus casas, como se di jo arriba, y también lo u-aban los 
jueces cuando habían de ejecutar algún acto de su oficio. Antes que le 
comenzasen, echaban copal en el fuego en reverencia de sus dioses, y de-
mandándoles ayuda: también hacían esto los cantores de los areytos, que 
cuando habían de comenzar á cantar pr imero echaban copal en el fuego á 
honra i e sus dioses, y demandándoles ayuda.» E11 otro lugar, describe el ár-
bol que produce la goma, diciendo: « H a y otros árboles, de los cuales mana 
aquella resina blanca que se l lama copal, que es el incienso que ofrecen á sus 
dioses: mucho de ello se vende ahora en los tianguis, porque es muy bueno 
para muchas cosas, y es medicinal : hácese en las provincias de Tepecuacuilco, 
de Igualp. y de Covíxco. » 

El P. Clavijero hace una descripción más amplia del árbol: « El nombre 
mexicano copalli, es genérico y común á todas las resinas; pero se aplica espe-
cialmente á las que se usan como incienso. Hay hasta diez especies de árbo-
les que dan esta especie de resina, y se diferencian tan to en el nombre como 
en la forma de las hojas, del f ruto, y en la calidad de aquel producto. E l co-
pal, l lamado asi por autunomasía, es una resina blanca y t rasparente que sale 
de un árbol grande, cuyas hojas se parecen á las de la encina, aunque son ma-
yores que éstas; el f ru to es redondo y rejizo. Es ta resina es bien conocida en 
Europa con el n o m b r e de goma copal y se emplea en la medicina y en hacer 
barnices. Los antiguos mexicanos la usaban pr incipalmente en el incienso, 
de que se servían, ya en el culto religioso de sus ídolos, ya en el obsequio de 
los embajadores y otras personas de alta jerarquía. Hoy lo consumen en gran-
des cantidades para el culto del verdadero Dios y de sus santos.» E l natura-
lista Calero dice del copal: «Copal blanco ( íleliocarpu's Copalífera, F. M. 
1 . : ) esta reí ina nos viene por el mes de n o v j e m b r e de tierracaliente, en figura 
de pencas, de color muy blanco, olor aromático molesto, de la cual se s irven 
los indígenas para per fumes en el d ía de difuntos. Con el discurso del t iempo 
su color blanco se pone amariilo, y su olor entonces es menos activo. » 

«Se usa ya en polvo, y a en cocimiento para la curación dé l a s heridas y úl-
ceras atónicas, y aplicado en fo rma de parches á las sienes, mitiga las cefalal-
gias. Se le dan otros muchos usos en la farmacia, t o m o puede verse en los 
Succedaneos, hablando de 1 > goma de limón. » 

El aztequismo copal se usó en España poco después de la conquista, pues 
Lope de Vega, en El reregr. en su Patria, dice.-

« Es donde pescan coral, 
Que lo verde en rojo muda, 
O la perla alba oriental, 
O donde hay árbol que suda 
Bálsamo, ánime y copal. •> 

17.—Latín técnico: CVojón nivium, Jaq. V. pnuedo-china, Sehiede" 

18.—Latín técnico: Amyris silvática. 

19.—Clavijero dice que el pá ja ro que en el día se conoce en México con 
el n o m b r e de rey de los zopiloteparece diverso del antiguo. Del mode rno 



dice que es del t a m a ñ o d e un águila c o m ü n , robus to , d e mages tuoso aspecto-
con las garras fuertes , los ojos vivos v he rmosos v un l indo p l u m a j e ne<'ro' 
blanco y leonado; y q u e su carac te r m á s s ingular es la carnosidad color degra' . 
na que l e c i rcunda el pezcuezo como un collar, v á guisa de corona le ciñe la 
caneza.—Dicen los indios que cuando acuden un coscacuaucle v un zopilote á 
comer d e un cadáver , j amás lo toca el zopilote, has ta q u e lo ha p robado el 
coscacuaucle.—Latín, técnico.- GyparcKuspapa. 

20 .—Lat ín técnico: Physalis coztoinall, Moc . 

. „ 2 . 1 ~ J i m é n e z dice.- « El covolli es vn t ronco más delgado y más corto que 
ia palma del coco, y en f o r m a d e colima hecha el f r u t o antes' q u e la diuisión 

° - ' a s ' Por in térnalos q u e de vn color verde t i ra arojo, d e la m a n e r a que 
^ d®1 t a m a ñ o d e vna pera pequeña , cubier to con v n a cor teza gruessa, 

« e n e d e n t r o d e si el meollo, ó corazón duro , denso v con m u c h a s omitas blan-
r a n t e q U a ^ ^ 0 j 0 , t ¡ r a a l g ° á n e g r o « t r i d e n t e , al gus to y corrobo-

R n n l N a Z e e . n l o s l l , ^ s h ú m i d o s d e las islas Phi l i pinas, d o n d e le llaman 
c u n g a y e . , la n u e u a E s p a ñ a coyolli , d o n d e h a y muchas especies deste genc-
I h m , « ' Q * Si6 a t l u e l l o s estimadissi.-nos ItoSarios, que los Españoles 
l laman co r rup to el n o m b r e coyol. >» ' 

Sw. Atta lea sp? C ° ' Camiaindica> L < Cocos guacoyole'Uebm.. C,stus gíábratw 

son C, r t e Z a 3 u V Í f U ' n d e M a t a , n o r o f ' y cercanías. Algunas de ellas 
e r io r ^ n T i f / ^ - a d a S ' } \ ° t n é «canaladas, de color roj izo por la p a r t e i n -

la enr íp/á P , i l ! e
i

x , e n o r > Pa rdo con m a n c h a s cenicientas, olor s e m e j a n t e a! de 
amaron ° ! u n í » n e , m ' s ^ d a b l e ; s a b w a s t r ingen te con algún 

2 ; i fi. m l 1 n t ° £ - e s t a 8 ^ usa para a f i rmar la d e n t a d u r a 
cuando está floja; y los a lbe i t a res aplican su po lvo á las llagas de las bestias. 

Cerneo : Rajama salsa/narota, F . M. I . , Dioscorea sp? 

23. - N o h e m o s vis to clasificada es ta p lan ta . 

24—No h e m o s v is to clasificada esta p lan ta . 

25. Lat ín técnico; Chamculeo mexicano, H e r n . 

ral, p e r o " m u c h o S ^ l T l f b o l g r a n d e y que t iene las ojas de mo-
co ¿ n a d o a f r , t l S > H a d a S a l a

l
r e d o n r l a com m u c h a s venil las , el tron-

^ i r S d ^ l ^ f ( 3 u e le consagra á este á rbo l , dice: «. . . 
les co r rup to e U o m f r e vle k n» í " 1 6 -V n d i .°? l l a , n a n ^oll i , y los Españo-
n i e n d o a m ar i l lá y u | ti m a r r a n f » ? 6 8 a ' p n n e i ¡ , i o d e color leche, v se vá Po-
v vntan ™ e í k d e s o n e ^ í f g M ' c ° n ' " e D " a ^ b e r d e s p u e s q u e se aplican 
aderezada y p o e s S en ^ n r f l ' i 0 ? " ' 0 ' >¡ d e j a l m a » e ™ ésta g o m a que 

> pues ta en figura d e pe lo ta redonda , c o m u n m e n t e se usa de ella 

en lugar de pe lo ta d e viento , d e m á s deeto, es vtil pa ra m u c h a s cosas 
mezclándola con aquel los gusanos q u e l laman ax in , y t ragando en pelot i l las 
se d ize que e n g e n d r a en qu ien le t o m a c ier ta ligereza " ex t r ao rd ina r i a con v n a 
p ron t i tud maravi l losa para bue l tas y r ebo lu t r y dob la r el cuerpo admirable-
mente , y que h a b l a n d a los huesos, de m a n e r a q u e con m u c h a faci l idad se 
puede d o b l a r a una y o t ra pa r t e y inouer el c u e r p o como lo hacen los t repa-
d o r e s : aques ta es aquel la tan ce l eb rada goma, con que los vnd ios sol ían 
exerc i tar aquel juego d e pelota, tan a d m i r a b l e de v e e r que ellos solían vsar, 
e! .pial se v ido a lgunos años en España , p r o c u r á n d o l o Don H e r n a n d o Cortes, 
31arques del \ alie, las o jas de l á rbol que p roduze esta goma secas v mol idas 
se di/:e que m a t a n a los Leones, tigres, v a los o t ros animales fieros. » 

La t ín técnico.- Castillod,elástica, F. Sí. 

28.—Latín técnico: Spacelia sege tum Leo. 

29 .—En el Es t ado d e Veracruz hay un pueblo , cuyo n o m b r e es Cuilonia. 
Creemos que es una aáu Iteración de müonl « p u t o . » En el l ibro Nombres 
beográficosde I eracruz, d i j imos lo s iguiente : Cuilonia.—No t iene forma d e 
nombre geográfico, c reemos qne es una adu l t e rac ión d e cuiloni, sodomi ta . 

i al vez se refiera á es te lugar el pasa je que t rae Berna I Díaz, re la t ivo á 
Loatzacoalco. Después d e contar que H . Cor tés le d i jo á Moteuczuma que iba 
a mandar a a lgunos de sus capi tanes a e x p l o r a r el imper io , y de q u e Diego d e 
Ordaz f u e escogido para v is i ta r al monarca de Coatzacoalco, 'agrega: « 
y el Moctezuma le d i jo á Ordaz . que en lo d e Guazacualco 110 llegaba su seño-
río, y que eran m u y esforzados, y que pasase a ver lo que hacía v que si algo 
le aconteciese, no le caagasen ni culpasen á él : v que an tes de llegar topa r í a 
con guarnic iones da gen te d e guerra , que tenía en f rontera , y que si las habitó-
se menes te r , que las llevase consigo. » 

Nar ra después el via je de Ordaz hasta la f rontera , v luego dice: « 
y luego lúe camino de Ouazacualco, y rio llevó más q u e un pr inc ipa l mexica-
no; y cuando el cacique d e aquella provincia que se decía Tochel , supo q u e 
iva, envío unos Pr inc ipa les á le recibir , v le most raron mucha vo lun tad .» H a -
bla después Berna l Díaz d e todo lo que hizo Ordaz en Coatzacoalcos. v con-
cluye d n c e n d o : « y se le que ja ron del Moctezuma, v de su guarnic ión 
de gente de guer ra , y q u e h a b í a poco t i empo q u e tuvieron u n a batalla con 
e.losj y que cerca d e 1111 pueb lo d e pocas casas, ma ta ron los de aquella p rov in -
cia a los mex icanos m u c h a s de sus gentes, por aquella causa, l laman hoy d ía 
donde aquel la g u e r r a pasó Cuiloncasiqui, que en su lengua qu ie re decir donde 
mataron los putos Mexicanos. » 

Ciiiloñi, significa; « pu to q u e padece, » y w.icc/ui, « m u e r t o . » Como nom-
bre de lugar su es t ruc tu ra d e b e ser Cuiloniinicca, « Lugar d e los pu tos mue r -
tos, » o « D o n d e ma ta ron á los putos . » 

, 3 0 . = A propósi to de euatézón, no p o d e m o s de j a r de t ranscr ib i r u n a curioaa 
anécdota que ref iere el P , Gregor io M u l e r o y P iña , uno de los in ic iadores de 
nuestra ^Independencia , en su Relación, q u e acaba de d a r á luz nues t ro amigo 
el Dr. Nicolás León. Ref i r i endo los ho r r i b l e s suf r imien tos de Hidalgo, Alien» 
j ? y demás héroes que a p r e h e n d i ó el t ra idor El izondo, en Acat í ta de Ba j án , 
d i c e : " y hab i endo er. d o n d e nos pud ie ran favorecer del cireno, v la 
agua que amenazava , nos posieron como todas las noches ( á la in t emper ie , ) 
v á poco, nos h a b í a m o s recogido, y nos habían a m a r r a d o : empezó á l lover, v 
como e s t á b a m o s pues tos e n el camino , por e n m e d i o de todos pasaba un arro-
yo de agua: todos nos pegamos en el lodo. Y o como tenía t a n t a lana ens ima . 



l>or tener el hábi to y capa blanca, se reyan de mí mis pobres compañeros, y 
me decía Tata Hidalgo, con .mucha gracia: Gregorito, pareces borrego cuatezón, 
súfrelo por Dios, y mi,a quanto nos cuesta nuestra libertad. a 

¡ Cuánta serenidad de ánimo ! 

L E C C I O N C X V I . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

CH 
Chacal ( C H A C A L Í N . « C a m a r ó n g r a n d e . » 

( Molina. ) A n i m a l e j o a c u á t i c o c o n fi 

g u r a d e a l a c r á n . 

Chacalsuchil A l o d i c h o e n l a L e c c i ó n 1 0 3 a g r e -

g a r e m o s : A r b u s t o q u e c r e c e e n l a s t i e -

r r a s c á l i d a s ; s u f o l l a j e e s p o m p o s o y 

m u y v e r d e , y e c h a u n a s flores g r a n d e s , 

d e c o l o r e s v i v o s y h e r m o s o s . — E s p l a n -

t a t i n t ó r e a y c u r t i e n t e . ( 1 . ) 

Cliacate ( C H A C A T L . S i g n i f i c a c i ó n y r a d i c a -

l e s d e s c o n o c i d a s . ) N o m b r e d e u n a p l a n -

t a d e l a s p o l i g á l e a s . ( ? . ) 

Chucua! ( T Z A C U Á L L I , « l o q u e a t a j a , » d e r i v a -

d o d e Izacua, t a p a r , c e r r a j , a t a j a r a l g o . ) 

E s p e c i e d e j i c a r a d é c u e r o , q u e s e a t a n 

á l a m a n o d e r e c h a l o s j u g a d o r e s d e p e -

l o t a p a r a n o l a s t i m a r s e , a t a j a r l a p e l o t a 

y a v e n t a r l a c o n f u e r z a . — L o s p e l o t a r i s 

v i z c a í n o s h a n h e c h o o l v i d a r e s t e a z t e -

q u i s m o , p u e s e l l o s l l a m a n a l cha,cual, 
( V . z a c u a l . ) « c h i s t e r a . » 

Chacuale¡'.r ( E s t e v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -

n a s e f o r m ó d e l v e r b o xacualoa. e s t r e -

g a r a l g o c o n l a s m a n o s , s o b a r m a s a ó 

c o s a a s í . E s v o z i m i t a t i v a , c o m o e l 

chacolotear c a s t e l l a n o . ) A g i t a r c o n l o s 

p i é s ó c c n l a s m a n o s a l g u n a c o s a l í q u i -

d a h a c i e n d o r u i d o . | | C h a c o l o t e a r . 

Uliaeualeo ( E s t a p a l a b r a , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -

n a , p u e d e v e n i r , ó d e xacualoa, r e s t r e -

g a r a l g u n a c o s a , ó s o b a r m a s a ó c o s a 

a s í ; ó d e tzacua, t a p a r ó c e r r a r e l a g u a 

p a r a q u e n o s e s a l g a . ) L a a c c i ó n d e 

t a p a r c o n l o d o , r e s t r e g á n d o l o ó a m a • 

s á n d o l o ; l a s p r e s a s d e y e r b a s q u e f o r -

m a n l o s r e g a d o r e s e n l a s s e m e n t e r a s , 

P a i 'a e v i t a r e l d e s p e r d i c i o d e l a g u a . 

Lliacualole ( XACUALOLLÍ , c o s a a m a s a d a , e s t r e -

g a d a . d e r i v . d e xacualoa, s o b a r m a s a , 

e s t r e g a r a l g o . ) D u l c e q u e s e h a c e c o -

c i e n d o t r i p a s d e c a l a b a z a e n m i e l d e 

p a n o c h a , y a m a s á n d o l a s ó e s t r e g á n d o l a s 

c o n u n a c u c h a r a d e p a l o m i e n t r a s d u r a 

e l c o c i m i e n t o , 

Chachacuate ( CHACHACUACHTIC. c o s a á s p e r a , n o 

n . t e r s a ) C a c a r i z o , p i c a d o d e v i r u e l a s . 

Uiaclialaca ( C H A C H A L A C A , a p ó c o p e d e chacha-
laca ni, p a r l e r o , m u r m u r a d o r , p a r t i c . 

a c t . d e chachalaca, p a r l a r m u c h o , g o r -

g e a r l a s a v e s . ) « A v e d e l t a m a ñ o d e 

u n a g a l l i n a c o m ú n . T i e n e l a s p l u m a s d e 

l a c a b e z a y d e l p e s c u e z o p a r d a s ; l a s d e l 

l o m o y p a r t e i n f e r i o r d e l a s a l a s , a c e i -

t u n a d a s ; l a s d e l v i e n t r e y p a t a s , b l a n -

c a s ; l a s d e . l a c o l a , m u y l a r g a s , a n c h a s , 

v e r d e s t o r n a s o l a d a s , y a m a r i l l e n t a s e n 

l a e x t r e m i d a d ; n o t i e n e c r e s t a n i b a r b a ; 

s u s o j o s s o n r o j o s , s i n p l u m a n i n g u n a 

e n e l c o n t o r n o ; s u c a r n e m u y s a b r o s a ; 
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c u a n d o e s t á v o l a n d o n o c e s a d e g r i t a i . » 

( CLAV. ) | | P e r s o n a l o c u a z , fig. ( 3 . ) 

Chachalcagiiite. ( CHACHAL-CÜAHUITL: chacha/tic ? c o -

s a d u r a ; cuahuitl, á r b o l : « A r b o l d u r o . » ) 

P l a n t a d e l a f a m i l i a d e l a s l e g u m i n o s a s . 

( 4 - ) 
Chagüisele ( CHIAHÜIZTLI , « h u m o r . » (Molina ) 

E a d i c a l e s d e s c a n o c i d a s . ) E n f e r m e d a d 

p a r a s i t a r i a d e l t r i g o y l a c e b a d a , q u e 

c o n s i s t e e n l a p r o p a g a c i ó n r á p i d a d e 

c r i p t ó g a m o s m i c r o s c ó p i c o s q u e c u b r e n 

l a p l a n t a y l a s e c a n , p r e s e n t á n d o s e y 

e x t e n d i é n d o s e c o n f a c i l i d a d c u a n d o l o s 

d í a s e s t á n h ú m e d o s , n u b l a d o s v c a l u r o -

s o s E l m a í z s u f r e t a m b i é n u n a e n f e r -

m e d a d s e m e j a n t e ; á l a q u e s e d a i g u a l -

m e n t e e l n o m b r e d e chaguiscle\ p e r o e n 

e l m a í z p a r e c e n s e r a n i m a l e s m i c r o b i o s - , 

y n o v e g e t a l e s , l o s q u e d e s t r u y e n l a 

p l a n t a . ( 5 . ) 

Chalate ( N o c o n o c e m o s l a p a l a b r a p r o p i a 

m e x i c a n a . Chala ti, q u e p a r e c e s e r e l 

v o c a b l o a z t e c a , n o l o t r a e n i n g ú n d i c -

c i o n a r i o , n i l o u s a n l o s i n d i o s . ) C a b a 1 

l i o flaco, m a t a l o t e . ( L a c h , e n e s t e v o -

c a b l o , s e p r o n u n c i a c o m o e h i n g l e s a . 

Chüliueño, ña . . . ( D e r i v a d o c a s t e l l a n o d e G/ialma, 
Chalmeco, ca p u e b l o d e l E s t a d o d e M é x i c o E l g e n -

t i l i c i o m e x i c a n o e s chalmecatl, d e d o n d e 

s e h a f o r m a d o e l a z t e q u i s m o « c h a l m e -

c o , c a , » d e p o c o ó n i n g ú n u s o - ) N a -

t u r a l d e C h a l m a . ¡ | P e r t e n e c i e n t e á 

C h a l m a . j ¡ Cha/menos. N o m b r e q u e s e 

d a á l o s i n d i o s q u e v a n e n r o m e r í a a l 

S a n t u a r i o d e C h a l m a . 

Chalqueño, 11a... ( D e r i v a d o c a s t e l l a n o d e Cha!co.) 

N a t u r a l d e . C h a l c o . ¡ ¡ P e r t e n e c i e n t e á 

C h a l c o , c o m o m a í z c h a l q u e ñ o . 

Ch; . i n a g ' O S O , Sa... ( F o r m a d o d e chamahuac, « c o s a 

g o r d a y c r e c i d a , ó c o s a b a s t a c o m o l a n a 

g r u e s a . » t r a d u c e M o l i n a . ) S e a p l i c a á 

l o s q u e t i e n e n l a r o p a m u y s u c i a , g r a -

s i e n t a , c o m o l o s t o c i n e r o s , l a s c o c i n e -

r a s , e c t . , p o r q u e l a r o p a c o n l a m u g r e 

d e m u c h o t i e m p o , s e p o n e g r u e s a ó b a s -

t a . | | M u g r i e n t o . — N o t i e n e e l v o c a b l o 

l a s d e m á s a c e p c i o n e s d e l m e x i c a n o . 

Chamagua ( C H A M A H U A , VOZ p a s i v a d e l v e r b o 

chama hua, c o m e n z a r á e s t a r d e s a z ó n 

* l a m a z o r c a d e l m a í z ó d e c a c a o . ) M i l -

p a d e m a í z q u e e m p i e z a á s a z o n a r s e . 

Chancuco, ca..> . ( C H I A N C A C A , « M a z a p á n d é l a t i e -

r r a , » t r a d u c e M o l i n a . ) S e a p l i c a á l o s 

c a b a l l o s p r i e t a s , c o l o r d e t i e r r a o b s c u -

r a . | | S e s u e l e a p l i c a r t a m b i é n á l a a z ú -

c a r p r i e t a . 

Chaneque ( C H A N E - Q U E , p l u r a l d e chan-e, d u e -

ñ o d e c a s a : « l o s q u e t i e n e n ó s o n d u e -

ñ o s d e c a s a . » — C h a ñ e s e c o m p o n e d e 

chanlli, c a s a , y d e e, q u e e x p r e s a t e n e n -

c i a ó p o s e s i ó n . ) N o m b r e d e u n a c a l l e 

d e M é x i c o . 

Cliansosol ( CHIAN-TZOTZOLLI: chian, c h í a ( V . ) 

tzotzolh, • . ? : « P l a n t a q u e s e y n -

c h a e n e l h n m o r , » t r a d u c e X i m é n e z J 

' P l a n t a q u e s i r v e d e r e m e d i o c o n t r a l a s 

fiebres, l a s d i s e n t e r í a s y o t r a s e n f e r m e -

d a d e s . S e u s a c o m o e s t i m u l a n t e g e n e -

r a l ( 6 . ) 

Cllíintieo... ( CHIANTIC, r o j o , c o l o r d e c h í a : d e r i -

Chántica vado de chian, c o ' o r entre rubio y ivjo. 
| G a t o chdntique, d e c o l o r p a r d o c o n 



m a n c h a s d e p e l o s r o j o s . ¡ | N o m b r e q u e 

s e d a á l a y e r b a chalamapache. ( 8 . ) 

( TZAUC-POPOCHTLÍ: tzauctli, m e t á -

t i s e s d e tzacut/i, e n g r u d o , p e g a m e n t o ; 

popochtli, p e r f u m e : — « P e r f u m e - p e g a -

m e n t o . » L o s i n d i o s l o e m p l e a b a n c o m o 

i n c i e n s o p a r a p e r f u m a r l o s t e m p l o s , y 

c o m o l o u s a b a n t a m b i é n c o m o p e g a -

m e n t o . d e e s t a s d o s p r o p i e d a d e s f o r m a -

r o n e l n o m b r e d e l a s u s t a n c i a . ) L a 

A c a d e m i a , b a j o e l n o m b r e d e chapapo-
t e , q u e n o s e u s a e n M é x i c o , s i n o e n 

C u b a , d i c e ; — « B r e a n a t u r a l q u e s e e n -

c u e n t r a m á s ó m e n o s l í q u i d a e n l a s i s -

l a s d e C u b a y S a n t o - D o m i n g o y e n 

o t r o s p u n t o s d e l g l o b o . F r e c u e n t e m e n -

t e s e l e v e s o b r e n a d a r e n l a s a g u a s d e l 

A t l á n t i c o i n t e r t r o p i c a l . » — K s m u y d e -

ficiente l a d e f i n i c i ó n p a r a M é x i c o — E l 

chapó-pete e s u n a e s p e c i e d e a s f a l t o ó ] b e -

t ú n q u e s e e n c u e n t r a y r e c o g e e n T a -

m í a g u a , T e g u a n t e p e c , T l a j i a c o y o t r o s 

l u g a r e s d e l o s E s t a d o s d e V e r a c r n z , 

O a x a c a y G u e r r e r o . L o s chapopotes s o n 

n e g r o s ; p e r o d e m a t i c e s v a r i a b l e s : e n e l 

c o m e r c i o s e e n c u e n t r a e n t r o z o s ó b i e n 

e n m a r q u e t a s d e d i v e r s o s t a m a ñ o s . E ¡ 

chapopote s e e m p l e a p a r a e x t r a e r e l g a z 

d e l a l u m b r a d o y e l l í q u i d o u s a d o e n v e z 

d e l p e t r ó l e o : p a r a f o r m a r d i v e r s o s b a r -

n i c e s , a l g u n o s l a c r e s n e g r o s , l a s a r g a -

m a s a s ó e s p e c i e d e e s t u c o s , e n s u s t i t u -

c i ó n d e l o s e n l o z a d o s y l o s e n l a d r i l l a d o s : 

p a r a f o r m a r h a c h o n e s ó t e a s e n l u g a r 

d e l a b r e a : p a r a c u b r i r l a s m a d e r a s , a s í 

c o m o l a p a r t e b a j a d e l a s p a r e d e s , y 

Chapulín • 

Cliapuliscle. 

p r e s e r v a r l a s d e l a g u a , d e l o s i n s e c t o s y 

d e l s a l i t r e . — E l chapopote s e c o n o c e 

t a m b i é n c o n l o s n o m b r e s d e « e s t i e r c o l 

d e l a g a r t o » y d e « c h i c l e p r i e t o . » E e 

firiéndose t a l v e z á e s t a ú l t i m a d e n o m i -

n a c i ó n , d i c e e l d i c c i o n a r i o e n c i c l o p é d i -

c o : « Chapóte. E s p e c i e d e l i g a ó c e r a 

n e g r a q u e s e h a l l a e n A m é r i c a , y l a 

m a s c a n , s e g ú n d i c e n , p a r a l i m p i a r s e l o s 

d i e n t e s . » — E s c o n o c i d o c o n l o s n o m -

b r e s d e B e t ú n , P e z d e J u d e a , a s f a l t o . 

e t c . — X i m é n e z d i c e : « v é n d e n l o 

á b i l í s i m o p r e c i o , p o r q u e e s m u c h a l a 

a b u n d a n c i a q u e e n l a c o s t a d e l a N u e -

u a E s p e ñ a s e h a l l a , c ó m p r a n l o l a s d a -

m a s m e x i c a n a s p a r a m a x c a r l o y t r a e r l o 

e n l a b o c a c o n g u s t o p a r t i c u l a r , p o r q u e 

l i m p i a y c o n f o r t a l o s d i e n t e s , y l o s 

b u e l u e b l a n c o s . » ( 7 - ) 

( CHAPULÍN « l a n g o s t a » — d i c e M o l i -

na ( Perdimos el apunte, en que tema-
mos los elementos de este vocablo. ) In-
s e c t o o r t ó p t e r o , d e l q u e h a y v a r i a e s p e -

c i e s ; d e u n o á s e i s c e n t í m e t r o s d e l a r g o , 

d e v a r i o s c o l o r e ? , c o n c u a t r o a l a s , l a s 

d o s e x t e r i o r e s m e m b r a n o s a s . T i e n e l a s 

p a t a s a r m a d a s e n l a p a r t e i n f e r i o r d e 

u n a l í n e a d e p ú a s , y c o n l a s d o s p o s t e -

r i o r e s , q u e s o n m á s l a r g a s , s a l t a á g r a n 

d i s t a n c i a . ( 8 . ) 

. . ( C H A P U L - I C H T L I : chapidrn, c h a p u l í n ; 

ichtli, i s c l e , fibra, filamento: « I s c l e ó 

filamento d e l o s c h a p u l i n e s . » ) P l a n t a 

filamentosa d e q u e g u s t a n m u c h o l o s 

c h a p u l i n e s . ( 9 . ) 



I r r 

ü 1 \ 

í í ? 

Chapuz ( No conocemos la verdadera palabra 
mexicana.) P l a n t a e r r i n a ó e s t o r n u t a -

t o r i a . ( 1 0 . ) 

Chaquiste (A7 o conocemos la verdadera pala-
bra mexicana,) E s p e c i e d e m o s -

q u i t o q u e z u m b a , y c u y a p i c a d u r a a l t e -

r a e l c u t i s . E s t a p l a g a e s c o n s t a n t e é 

i r r e m e d i a b l e e n l o s p u e b l o s r i b e r e ñ o s 

d e l C o s a m a l o a p a n . 

Chaucle TZAUCTLI , m e t á t e s i s d e tzacutli, e n -

g r u d o , p e g a m e n t o . R a d i c a l e s d e s c o n o -

c i d a s . ) P l a n t a d e h o j a s a l t e r n a s y flores 

d e c o l o r e s m u y v i v o s . L o s i n d i o s l a 

e m p l e a n c o m o a n t i d i s e n t é r i c a . D e s u 

r a í z h a c e n u n p e g a m e n t o m u y a d h e s i -

v o , q u e l l e v a e l n o m b r e d e l a p l a n t a , 

chaucle. ( 11.) 
Chaue, chagüe... ( CHIAHUITL. N i n g u n a d e l a s s i g n i f i -

c a c i o n e s q u e l o s d i c c i o n a r i o s l e d a n á 

e s t a p a l a b r a , c o r v e s p o n d e á l a d e l a z t e -

q u i s m o . E s t o n o s i n d u c e á c r e e r q u e 

d e s c o n o c e m o s l a v e r d a d e r a p a l a b r a m e -

x i c a n a . ) S e m e n t e r a s h e c h a s e n t e r r e -

n o s h ú m e d o s , q u e n o n e c e s i t a n r i e g o . 

( 3 2 . \ 

Chamal ( No conocemos la verdadera palabra 
mexicana. ) E s p e c i e d e j i c a m a , c u y o 

r i z o m a , m u y r i c o e n f é c u l a , s i r v e d e a l i -

m e n t o á l o s i n d í g e n a s d e l a F r o n t e r a 

c o n f e c c i o n a n d o t o r t i l l a s 

Chía C H I A N Ó CHÍA, « c i e r t a s e m i l l a d e 

q u e s e s a c a a z e i t e » — d i c e M o l i n a . R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . — F e r r á s d i c e : 

« D e l v e r b o chiaua, m a n c h a r , n a c e e l 

n o m b r e chian, p o r s u p r o p i e d a d e s e n 

c í a l . » L o c o n t r a r i o e s l o v e i d a d e r o : 

chiaua v i e n e d e c h i a , c o m o e n c a s t e l l a -

n o , a c e i t a r v i e n e d e a c e i t e , y n o a c e i t e 

d e a e e i t a r . ) P e q u e ñ a s e m i l l a . d e u n a 

p l a n t a h e r m o s a c u y o t a l l o e s d e r e c h o y 

c u a d r a n g l a r . L a s r a m a s e s t á n h e r m e -O ' 
t i c a m e n t e d i s t r i b u i d a s , s e g ú n l o s á n g u -

l o s d e l t r o n c o . L a flores a z u l . H a y 

d o s e s p e c i e s d e c h í a : u n a , n e g r a y p e -

q u e ñ a , d e q u e s e s a c a u n a c e i t e u t i l í s i -

m o p a r a l a p i n t u r a ; y o t r a b l a n c a y 

g r a n d e d e q u e s e h a c e u n a b e b i d a q u e 

s i r v e d e r e f r e s c o . ( 1 3 . ) 

Chiapaneco, ca. ( C H A P A N E C A T L , g e n t i l i c i o d e Chin-
pan o Chiapa. D e e s t e ú l t i m o f o r m a r o n 

l o s e s p a ñ o l e s e l p l u r a l Chiapanombre 

q u e l l e v a h o y e l E s t a d o ; y f o r m a r o n e s e 

p l u r a l , p o r q u e á r a í z d e l a c o n q u i s t a , 

s e d i v i d í a e l t e r r i t o r i o e n d o s p a r t e s , 

u n a e r a l l a m a d a Chiapa d e l o s E s p a -

ñ o l e s ( C i u d a d R e a l ó S a n - C r i s t ó b a l ) , 

y l a o t r a , Chiapa d e l o s I n d i o s . ) ( 1 4 ) . 

N a t u r a l d e C h i a p a s I J L o p e r t e n e -

c i e n t e á C h i a p a s . — L o s d i c c i o n a r i s t a s 

c u b a n o s r e g i s t r a n l o s v o c a b l o s chiapa-
jies. chiapen.se y chiapeño; p e r o n o s o n 

u s a d o s e n M é x i c o . 

Clliealote. ( CHICALOTL, ) « y e r u a q u e l l e u a 

a b r o j o s ó e s p i n a s » — d i e e M o l i n a . R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d o s . ) P l a n t a h e r b á -

c e a , a n u a l , d e t a l l o r a m o s o , h o j a s d e n -

t a d a s y e s p i n o s a s , y s e m i l l a e n c á p s u l a 

o v o i d e - ( 1 5 ) -

Chicle ( C H I C T L I . TZICTLI . ( V é a s e e l a r -

t í c u l o C h i c o z a p o t e e n l a l e c c i ó n 9 2 a y 



s u n o t a r e s p e c t i v a . ) L e c h e g l u t i n o s a 

p r o d u c i d a p o r e l á r b o l d e l c h i c o z a p o t e 

y p o r e l z a p o t e m i s m o , c u a n d o e s t á 

v e r d e , l a q u e s e c o n d e n s a d e s p u é s d e 

p o n e r l a a l c a l o r d e l a o l l a h i r v i e n d o - — • 

E s t a s u b s t a n c i a l a m a s c a n l o s n i ñ o s y 

l a s m u j e r e s p a r a l i m p i a r s e l o s d i e n t e s ; 

y e n C o l i m a s e h a c e n c o n e l l a p e q u e -

ñ a s e s t a t u a s y figuras - c u r i o s a s . — H a y 

q u i e n o p i n e q u e d e s n u d a e s t a m a t e r i a 

d e s u p a r t e g l u t i n o s a , y t r a t a d a b a j o 

p r i n c i p i o s q u í m i c o s , p u d i e r a s e r v i r p a -

r a a l u m b r a r e n f o r m a d e v e l a s . | | C h i -

c l e p r i e t o , e l c h a p o p o t e . ( V . ) | ¡ C h i -

c l e v i r g e n , e l q u e s e s a c a d e l f r u t o . 

(16). 
( C H Í C O L L I , g a n c h o , g a r a b a t o ; d e r i -

v a d o d e chicoloa, t o r c e r . ) A p a r a t o q u e 

q u e s e u s a p a r a c o r t a r l a f r u t a d e l a s 

r a m a s a l t a s d e l o s á r b o l e s . A v e c e s 

t i e n e u n a c a n a s t i l l a d o n d e s e r e c o g e l a 

f r u t a p a r a e v i t a r q u e s e c a i g a a l s u e l o 

y s e m a g u l l e ó r e v i e n t e . 

E s t a p a l a b r a e s t a m b i é n c a s t e l l a n a , 

s i g n i f i c a : « P e r s o n a d e p o c a e d a d , p e -

r o r o b u s t a y b i e n h e c h a . » V e r d a d e -

r a m e n t e e s e l a u m e n t a t i v o d e chico. 
w S i g n i f i c a n d o « l á t i g o » s ó l o e s u s a d o e l 

v o c a b l o e n M é x i c o ; y e s t o n o s h a c e 

s o s p e c h a r q u e p u e d e v e n i r d e xicotli, 
« j i c o t e , » a b i s p a g r a n d e q u e p i c a f u e r -

t e m e n t e ; a l u d i e n d o á q u é l a p u n t a ó 

p a j u e l a d e l o s l á t i g o s h i e r e e n e l a i r e 

c o m o s i p i c a r a u n « j i c o t e , » xicotli. 
T a l v e z l o s i n d i o s , a l s e n t i r e l g o l p e d e 

u n l á t i g o , h i c i e r o n e s t a c o m p a r a c i ó n , 

y l o s e s p a ñ o l e s l l a m a r o n a l xicotli, 
« c h i c o t e » ó « s i c o t e , » c o m o , l e l l a -

m a n e n C u b a . E s t a n t o m á s p r o b a -

b l e e s t a o p i n i ó n , c u a n t o q u e l o s i n d i o s 

n o u s a b a n l á t i g o s e n l a l o r m a q u e t i e -

n e n , s i n o q u e e m p l e a b a n , p a r a a z o t a r , 

u n a s i m p l e s o g a , q u e l l a m a b a n mecatl 
( m e c a t e ) ó temecahuiteconi.—« C h i c o -

t e » s i g n i f i c a t a m b i é n , e n l a m a r i n e r í a , 

« e x t r e m o , r e m a t e ó p w n t a d e c u e r d a . » 

E s t a s i g n i f i c a c i ó n s í s e d e r i v a y a d e l a z -

t e q u i s m o « c h i c o t e , » p o r q u e e s t o s e x -

t r e m o s d e c u e r d a s e e m p l e a n t a m b i é n 

c o m o l á t i g o s . ( 1 7 ) -

Chicuace... ( C H I C U A C E . S e i s . E s t a p a l a b r a e s 

u n a a b r e v i a c i ó n d e m apile hicuace: ma-
pilli, d e d o d e l a m a n o ; chicuace, s e i s 

y t a m b i é n dzxopil-chicuace-, xopilli, d e -

d o d e l p i é ; chicuace, s e i s . ) L a p e r s o -

n a q u e t i e n e s e i s d e d o s e n l a m a n o , ó 

e n e l p i é . 

C h i c h i ( C H I C H I , apócope de ckichihualh, 
t e t a . ) P e c h o , t e t a ¡ | N o d r i z a . ( V . 

C h i c h i g u a . ) 

Chiehiealiuascle. ( T Z I T Z I C U A H U A Z T L I . . P e i n e q u e p i -

c a , r e d u p l i c a t i v o d e tzicuahuuztli, p e i -

n e . — X i m é n e z d i c e : « e s 

y e r u a q u e t i e n e l a s o j s s a s e i r a d a s á 

m a n e r a d e p e y n e l l e n a d e e s p i -

n a s , q u e p r o d u c e l a s o j a s c o m o l a s d e l 

s i r s i o , l a r c a s y a n g o s t a s a s s e r r a d a s y e s -

p i n o s a s , d e l o q u a l l e n a c i ó e l n o m b r e . » ) 

U n o d e l o s n o m b r e s d e l a y e r b a l l a m a -

d a « c o g u a y e l a . » ( V . ) 



Chichicamole ... ( C H , C H I C - A M O L L I : chicchú, 
amolh, a m o l é ( V . ) , j a b ó n : « A m o l é 

o j a b ó n a m a r g o . » ( V é a s e A m o l é . ) 

D e g e n e r a c i ó n d e l a m o l é d e s p u é s d e 

s u s d i s t i n t a s g r a d u a c i o n e s , q u e s o n c o -

n L . . m o v e i n t e . ( 1 8 ) . 

C H , D L I C A S C , E
 M ( T Z I T Z I C A Z T L I , « h o r t i g a . » — d i c e 

M o l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s , p o r -

q u e e l v e r b o tzitzica, d e d o n d e , o I r í a 

d e r i v a r s e e l v c c a b l o , s i g n i f i c a « a ; o r a r 

o m e t e r a l g o m u y a p r e t a d o e n u n a a U -

j e r o , » l o c u a l n o p u e d e a p l i c a r s e á ' l a s 

e s p m a s d e l a o r t i g a , q u e p e n e t r a n f á -

c i l m e n t e J a e p i d e r m i s ) P l a n t a d e d i -

f e r e n t e s t a l l o s , t o d a e r i z a d a d e p e l o s 

t i e s o s y p u n z a n t e s , q u e c a u s a n , a l t o -

P h l , . i . i A « i c a r i a , m u c h o e s c o z o r ( i Q \ 

Chichicasclona . ( N o c o n o c e m o s l a g e n u i n a p a l a b r a 

m e x i c a n a ; p e r o c r e e m o s q u e e s u n d e -

r i v a d o d e l v e r b o m e x i c a n o tzitzica, 
« a t o r a r ó m e t e r a l g o a p r e t a d o e n u n 

a g u j e r o » ) E s p e c i e d e c a n t a r r a n a q u e 

s e u s a e n l a s m i s a s d e a g u i n a l d o , y q u e 

Phl í . lWr.« . - !^ S U e n a e s t r e pi tosamente . Chichicilote,.... ( A-TZITZICUILOTL: < agua; 
cialtic, " c o s a m u y flaca y s e c a . " ( M o -

m a ) " E l flaco y s e c o d e l a g u a , " e s -

t o e s . " a v e flaca a c u á t i c a . - ) ( 2 G ) 

A v e d e c o l o r p a r d o c o n e l v i e n t r e b l a n -

c o . E s a r g a d e p i e r n a s ; e l p i c o m u v 

largo, delgado y recto. Susténtase de 
insectos y semillas; cría entre los tula-
res, anda siempre en los lugares húme-
dos y nada en las ciénegas y l a u n a s 
Inmigra de los Estados Unidos á Mé 

x i c o e n n u m e r o s a s b a n d a d a s , y h a b i t a 

t e m p o r a l m e n t e e n l a r e g i ó n l a c u s t r e d e l 

V a l l e y e n l o s l u g a r e s p a n t a n o s o s . — 

L o s n i ñ o s j u e g a n c o n l o s c/iichicuilotes 
h a c i é n d o l o s a r r a s t r a r u n o s c o c h e c i t o s 

d e c a r t ó n . ( 1 2 ) . 

Chichigua ( C h i c h i h u a , « a m a q u e c r í a . » — d i c e 

M o l i n a ; d e r i v a d o d e chichi, m a m a r . ) 

N o d r i z a | ¡ V a c a chichigua, l a q u e 

e s t á c r i a n d o . | | G a n a d o chichigua, n o . 

e l m a n s o , c o m o d i c e e l S r . Z a y a s K n -

r i q u e z . 

Chichigua jegiii- ( CHICHIHUA X I HCITL: chichihua, n o 

t e d r i z a ; xihuitl, y e r b a , j e g ü i t e : « Y e r -

b a - n o d r i z a , » a l u d i e n d o á l o s m u c h o s 

j u g o s q u e t i e n e l a p l a n t a . ( 2 2 ) . 

Chichigua meya. ( C H I C H I H UAL MEMEYA: chichihualli, 
t e t a ; memeya, f r e c u e n t a t i v o d e meya, 
m a n a r : « Q u e m a n a ( l e c h e ) c o m o t e -

t a . » — E l P . X i m é n e z d i c e : « E s t a 

y e r u a l l a m a d a « chichihualmemeya, ó 

p l a n t a q u e m a n a l e c h e , d e d o n d e l e v i -

n o e l n o m b r e , e s d e c i e r t a l e c h e q u e 

m a n a » ) . P l a n t a m e d i c i n a l m u y 

l e c h o s a , q u e s e e m p l e a c o m o p u r g a n t e 

c o n t r a l a s c a l e n t u r a s i n t e r m i t e n t e s . ( 2 3 ) 

Chichignaucle... ( C H I C H I - H U A U T L I : chichic, a m a r g o ; 

hvautli, b l e d o s : « B l e d o s a m a r g o s . » ) 

C i e r t a e s p e c i e d e q u e l i t e m u y a m a r g o . 

< 2 4 ] 

Chichiliano ( S e c o m p o n e e s t e a d j e t i v o d e l m e -

x i c a n o chichiltic, s u p r i m i d a l a ú l t i m a 

s í l a b a , c o s a c o l o r a d a , y d e l a d e s i n e n 

c i a c a s t e l l a n a a n o . ) S e l l a m a a s í a l 

q u e t i e n e e l p e l o r u b i o y e l c u t i s r o j o . 



La expresión vulgar es:güero chichüia-
no. ¡ 

Chichimes ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e chichime, a d u l -

t e r a c i ó n d e Tzitzimine, p l u r a l d e Tz i -
tzimitl, m o n s t r u o ; e l d i o s d e l i n f i e r n o . ) 

L o s d i a b l o s ; h a b i t a n t e s d e l a i r e ; fieras 

q u e h a n d e v e n i r d e l c i e l o á d e s t r u i r á 

l a h u m a n i d a d a l t e r m i n a r e l m u n d o 

Chicllimecatecle E s t o s n o m b r e s d a B e r n a l D í a z d e l 

( hichinieclato- C a s t i l l o , e n s u H i s t o r i a d e l a C o n -

d e q u i s t a d e N u e v a E s p a ñ a , á u n o d e l o s 

c i n c o m a g i s t r a d o s q u e g o b e r n a b a n 

T l a x c a l a c u a n d o l l e g ó H e r n á n C o r t é s . 

E l v e r d a d e r o n o m b r e d e e s e c a c i q u e 

e s Chichimeca-teuctli; c h i c h i m e c a , p l u r a l 

d e chichimecalt,chichimeca; tevectíi, m e -

t á t e s i s d e tecutli, s e ñ o r : — « S e ñ o r d e 

l o s C h i c h i m e c a s . » U n a d e l a s t r i b u s 

p r i m i t i v a s d e T l a x c a l a e r a l a d e l o s 

leochichimecas. V . C h i c h i m e c a . 

Chichinar ( E s t e v e r b o d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a n a , 

s e f o r m ó d e l m e x i c a n o chichinoa, t o s -

t a r , c h a m u s c a r . ) Q u e m a r , c h a m u s c a r . 

Chichona ( T e r m i n a c i ó n f e m e n i n a d e chichón, 
f o r m a d o d e chichi, y d e l a d e s i n e n c i a 

a u m e n t a t i v a c a s t e l l a n a o n . ) M u j e r ó 

h e m b r a q u e t i e n e g r a n d e s c h i c h i s o t e -

t a s . 

Chilacapochil.... N o h e m o s p o d i d o a v e r i g u a r c u a l e s 

l a g e n u i n a p a l a b r a m e x i c a n a ; p e r o e l 

h a b e r o í d o p r o n u n c i a r á v a r i o s i n d i o s 

chilacapochic, n o s i n d u c e á c r e e r q u e e l 

ú l t i m o e l e m e n t o d e l a p a l a b r a e s p o -

chictic, c a r d a d o , e s p o n j a d o , i n f l a d o , y 

q u e s e , a p l i c ó a l a n i m a l d e q u e s e t r a t a , 

p o r q u e e n s u e s t a d o d e l a r v a p r e s e n t a 

e n e l c u e r p o u n o s p e l o s c o m o l a n a c a r -

d a d a . ) I n s e c t o d e s t r u c t o r d e l a s h o -

j a s y l a s flores, a s í c o m o d e l o s f r u t o s 

d e d i v e r s a s p l a n t a s c u l t i v a d a s , y m u y 

e s p e c i a l m e n t e , d e l a s flores d e l m a í z . 

— E s c o n o c i d o t a m b i é n c o n l o s n o m -

b r e s d e chilapa, nene, punióte, tachi, 
f r a i l e c i l l o y m a y a t i l l o . A l g u n a s e s p e -

c i e s p e r j u d i c a n d e p r e f e r e c i a l o s r o s a -

l e s . s e l e s l l a m a « S a l t o n e s d e l r o s a l . »> 

Cliilacascle ( N o c o n o c e m o s e l g e n u i n o v o c a b l o 

m e x i c a n o . ) P l a n t a q u e s e c r í a e n l a 

s u p e r f i c i e d e l a s a c e q u i a s y d e p ó s i t o s 

d e a g u a e s t a n c a d a . ( 2 5 ) . 

Ohilacate.. ( T Z I L - A C A T L : ( ? ) tzilini, s o j i a r ; 

acad, c a ñ a : « C a ñ a q u e s u e n a » ) P i -

t o d e c a r r i z o . 

Chila] eño ( D e r i v a d o d e ( 7 / i / apa , , c o n l a d e s i -

clli lapa lleco, ca n e n c i a c a s t e l l a n a eño,eña. E l n o m -

b r e g e n t i l i c i o m e x i c a n o e s chilapane-
catl, d e d o n d e s e h a f o r m a d o e l a z t e -

q u i s m o « c h i l a p a n e c o , c a , » d e p o c o ó 

n i n g ú n u s o ) N a t u r a l , ó h a b i t a n t e d e 

C h i l a p a . | | P e r t e n e c i e n t e á C h i l a p a : 

s o m b r e r o , m a c h e t e chilapeño; f r a z a d a 

chi/apeña. 
Chilate..^... ( C h i / a t l chilli, c h i l e ; atl, a g u a : 

« a g u a c h i l ó a g u a d e a x i » — d i c e M o -

l i n a . ) B e b i d a m u y u s a d a e n l a s c o s -

t a s , c o m p u e s t a d e c h i l e , c a c a o y a g u a . 

— L a b e b i d a , t a l c u a l h o y s e u s a , l a 

l l a m a b a n l o s i n d i o s chil-cacahua-at!, 
« b e b i d a d e c a c a o c o n c h i l e » — d i c e 

M o l i n a 



Chilocle ( C H I L -OCTLI: chili, c h i l e ; oct/i, v i -

Cllilote . . . . n o : « V i n o d e c h i l e . » ) B e b i d a m u y 

u s a d a e n l a s c o s t a s , q u e s e h a c e i n c o r -

p o r a n d o e n e l p u l q u e , c h i l e a n c h o , 

e p a s o t e , a j o y u n p o c o d e s a l ; y a d q u i e -

r e t a n t a , f u e r z a c o m o e l a g u a r d i e n t e . 

E n l o s l u g a r e s d o n d e n o h a y p u l q u e s e 

h a c e l a b e b i d a c o n t u b a ó t é p a c h i . 

Chilocllliclli ( N o c o n o c e m o s l a g e n u i n a p a l a b r a 

m e x i c a n a . ) E s p e c i e d e c e i b a ó p o -

díate. ( '26. 
Clliluca ( C H I L O - C A N Ó CHILU-CAN, n o m b r e 

d e l l u g a r d o n d e h a n d e h a b e r s a c a d o 

p r i m e r o l a p i e d r a q u e l l e v a e s t e n o m -

b r e . ) ( 2 7 . ) T r a q u i t a a n f i b ó l i c a . P i e 

d r a s i l i c e o s a q u e s e e m p l e a e n l a s c o n s -

t r u c c i o n e s d e e d i f i c i o s y d e b a n q u e t a s 

d e c a l l e . — S e l e d a e l n o m b r e d e p i e -

d r a d e recinto, p o r q u e ciñe ó s i r v e d e 

f , , . ñ n f a á l a s b a n q u e t a s d e l a s c a l l e s . 

U l i m a l . . . ( CHEMALLI , r o d e l a , a d a r g a , p a u e s , 

ó c o s a s e m e j a n t e . » — d i c e M o l i n a . — R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d a s ) M e l e n a . | | R o -

. d é l a d e l o s i n d i o s b á r b a r o s 

U í i m a r ( U s t é v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -

n a , s e í o r m ó d e l v e r b o m e x i c a n o xima, 
« r a s u r a r s e , l a b r a r p i e d r a s , c a r p i n t e a r , 

r a s p a r , e t c . , » l a s c u a l e s s i g n i f i c a c i o n e s , 

e n s e n t i d o figurado, e q u i v a l e n á l a d e 

m o l e s t a r á a l g u n o . ) M o l e s t a r á a l g u -

n o m a n o s e á n d o l o , t i r á n d o l e d e l a r o p a , 

ó d e o t r o m o d o s e m e j a n t e . ¡ | F r e g a r . 

| i E s t a r chimado: e x p r e s i ó n f a m i l i a r 

q u e s e l e a p l i d a á l a p e r s o n a ó n a n i m a l 

q u e h a r e c i b i d o a l g ú n d a ñ o . 

Cllimisc jlcar ... ( E s t e v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a n a , 

s e d e r i v a d e chimücol, q u e n o s e u s a 

e n M é x i c o , c o r r u p c i ó n d e cero ixcolli, 
u n a c u c h a r a d a , u n t r a g o d e a l g o . D i -

c e e l S r . F e r r á z q u e , e n C o s t a - R i c a , 

d e c i r " d e m e u n chimiscol,» e q u i v a l e á 

" d e m e u n t r a g o . " C o m o l o s q u e a n -

d a n p i d i e n d o t r a g o s , l o h a c e n e n t r a n -

d o á d i v e r s a s t i e n d a s , d e t a l c i r c u n s -

t a n c i a v i e n e t a l v e z l a s i g n i f i c a c i ó n 

t r a n s l a t i c i a d e l v e r b o ckimiscolear, 
" a n d a r e n v a r i a s p a r t e s . " ) M e t e r s e 

e n t o d a s p a r t e s ; i r á t o d a s l a s fiestas. 

Chimoclale ( X I M O I L A L I , s i é n t a t e : i m p e r a t i v o 

d e l v e r b o tlalía, s e n t a r s e , ) L a s i n d i a s , 

a l c o l o c a r k s u h i j o p e q u e ñ o e n e l m u e -

b l e q u e l l e v a e s t e n o m b r e , l e d i c e n : 

ximotla/i, " s i é n t a t e ; " y e l t i e m p o d e l 

v e r b o s e h a c o n v e r t i d o e n n o m b r e d e l 

m u e b l e , T a m b i é n n o s o t r o s t e n e m o s 

n o m b r e s d e e s t a c l a s e ; v . g . \ u n corre-
ve y-dile, un pase, un tente-en-pié, un 
pagaré. <¿ Q u é e x t r a ñ o e s q u e l o s i n -

d i o s t e n g a n u n siéntale ? 
Chinaeate ( T Z I N - N A C A T L : tzintli, c u l o , nacatl, 

c a r n e : " l a c a r n e d e l c u l o : " a l u d i e n d o 

á q u e á l o s p o l l o s c h i n a c a t e s , p o r e s t a r 

d e s p l u m a d o s e n e l a n c a , s e l e s v e l a 

c a r n e d e l c u l o , y p o r e s t o l o s l l a m a n 

t a m b i é n » c u l o d e f u e r a . » ) G a l l o ó 

p o l l o s i n p l u m a s . | ¡ F i g . H o m b r e d e l 

p u e b l o b a j o ; l é p e r o , p e l a d o . 

Chínasele. ( X I N - A C H T L I : " s e m i l l a d e o r t a l i z a » 

— d i c e M o l i n a . — K e m i S i m e ó n d a p o r 

r a d i c a l e s ó e l e m e n t o s d e l v o c a b l o , 



Chinea tan a. 

Chineuayo 
j 

m i 
.í&gg 

Chintatlaima. 

_ 5 4 8 -

¿ m u , c a e r s e l a p a r e d , » y achtli, g r a -

n o , p e p i t a , s e m i l l a . " C o n e l p r i m e r 

e l e m e n t o n o s e p e r c i b e e l s e n t i d o e t i -

m o l ó g i c o . ) N i d o , s e m i l l e r o . | | C k i -

nasele d e l i e n d r e s : c o n j u n t o d e l i e n d r e s 

d e p i o j o e n l a c a b e z a . ¡ | N i d o d e 

h u e v o s d e l a s a v e s . | ¡ Chíñasele d e 

b a n d i d o s : m a d r i g u e r a d e l a d r o n e s . 

( T Z I C A - T A N A T L : tzicatl. h o r m i g a ; 

tanatl, b o l s a , t a n a t e ( V . ) : « H o r m i 

g a - b o l s a , » a l u d i e n d o á l o a b u l t a d a q u e 

t i e n e n l a p a r t e t r a s e r a . C i e r t a e s p e c i e 

d e h o r m i g a . 

( T z 1 N - C Ü A U H - Y O : tzintli, p a r t e p o s -

t e r i o r ; cuauhyo, a r b o l a d o : M a n g o , 

c o l a , r a b o , t a l l o . » ) E s p e c i e d e c h i l e 

de largo rabo ó peciolo.—«Es d e l g a d o 

y d e c i n c o d e d o s d e l a r g o ; s i é m b r a s e 

e n M a r z o , y c ó x e s e e n t o d o e l d i s c u r -

s o d e l a ñ o , p o r q u e s e d a s i e m p r e . » — 

( X i m . ) — « S e l l a m a tzinquavhyo, p o r -

q u e e s s i l b e s t r e , » d i c e e l m i s -

m o X i m é n e z . E l b u e n d o m i n i c o c r e -

y ó q u e e l e l e m e n t o quauhyó, d e r i v a d o 

d e quahti.itl ó cuahuill, q u e s i g n i f i c a 

« á r b o l , » e s t a b a t o m a d o e n l a a c e p c i ó n 

d e « s e l v a , » s i e n d o a s í q u e e s t á s i g n i -

ficando » p a l o ó m a d e r a , » a p l i c a d o a l 

r a b o d e l c h i l e , q u e e s l e ñ o s o , c o m o s i 

f u e r a d e p a l o . ( 2 8 ) . 

. T Z I N T L A T L A U Q U I : tzintli, a n o p a r -
t e p o s t e r i o r d e l c u e r p o , a b d o m e n d e 

l o s i n s e c t o s ; tlallauhqui, b e r m e j o , c o -

l o r a d o : « C u l o c o l o r a d o . » M o l i n a d i -

c e : « a r a ñ a g r a n d e y p o n z o ñ o s a » ) 
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A r a ñ a q u e t i e n e m a n c h a s r o j a s e n l a 

p a r t e t r a s e r a - — U n P . O r t i z d e O a i a c a , 

h i z o c é l e b r e s , d u r a n t e a l g ú n t i e m p o , á 

e s t a s a r a ñ a s , a s e g u r a n d o q u e e r a n r e -

m e d i o e f i c a z c o n t r a e l t i f o ; p e r o s u a p l i -

c a c i ó n p r o d u j o a c c i d e n t e s f u n e s t o s . 

( 2 9 ) . 
Chiíitete ( T Z I N - T E T L : tzintli, b a s e ; tet!. p i e -

d r a : « C i m i e n t o d e p a r e d . » N o p e r -

c i b i e n d o e l s e n t i d o e t i m o l ó g i c o d e l a 

p a l a b r a , y c o n s u l t a n d o c o n u n i n d i o 

d e J o j u t l a , m u y p e r i t o e n e l i d i o m a , 

s u p e q u e e l n o m b r e d e l a n i m a l l l a m a -

d o « • c h i n t e t e » e r a tzintetl topill, « l a -

g a r t i j a d e c i m i e n t o d e p a r e d , » a l u d i e n -

d o á q u e e s t e r e p t i l v i v e y a n i d a e n l o s 

.'< c i m i e n t o s d e l a s c e r c a s d e p i e d r a y d e 

l a s p a r e d e s . ) U n a l a g a r t i j a d e c o l a 

l a r g a . 

ChipaglM. ( C H I P A I I I ' A C : « c o s a l i m p i a , h e r m o -

s a , ó c l a r a » — d i c e M o l i n a . ) — N o m b r e 

q u e s e d a a l « y o l o s o c h i l » ( V . ) , a c a s o 

p o r l a h e r m o s u r a d e s u f l o r . — X i m é -

n e ; ? d i c e : « L a yolo.rorhi.tl, q u e l l a m a n 

a l g u n o s chipakuae, q u e e s c o m o d e z i r , 

p l a n t a q u e a l e g r a e l c o r a z o n » 

Chipi-chipi ( E s t a p a l a b r a e s t á f o r m a d a d e l a 

d u p l i c a c i ó n d e l a s d o s p r i m e r a s s í l a b a s 

d e l v e r b o chipiñi, g o t e a r . ) L l o v i z n a 

m e n u d a y s o s t e n i d a . 

Chipil ( T Z I P I T L : « l a c r i a t u r a q u e e s t á e n -

f e r m a ó d e s g a n a d a á c a u s a d e e s t a r s u 

m a d r e p r e ñ a d a . » — d i c e M o l i n a . R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) E l D r . J e s ú s 

S á n c h e z d i c e : « N i ñ o e n f e r m o á c a u -

a s d e l d e s t e t e . » — E l F r . F . F l ó r e z d i -



d i c e : « E l l o s ( l o s i n d i o s ) f u e r o n l o s 

q u e d i e r o n e l n o m b r e d e tzipitl ( e n t r e 

n o s o t r o s chipi/) á l o s n i ñ o s d e t e t a q u e 

e x p e r i m e n t a n c i e r t o m a l e s t a r d u r a n t e 

e l n u e v o e m b a r a z o d e s u s m a d r e s . » 

E s t o ú l t i m o e s l o e x a c t o , p o r q u e a l n i ñ o 

q u e s e d e s t e t a c u a n d o l a m a d r e n o e s t á 

e m b a r a z a d a n o l e l l a m a n c.hipih y a d e -

m á s , l a a s e v e r a c i ó n d e l D r . F l ó r e z t i e -

n e , e n s u a p o y o l o q u e d i c e M o l i n a , 

a l d e f i n i r l a p a l a b r a . 

Cllipile ( Cu I PILI N. R a d i c a l e s d e s c o n o c i -

d a s . ) P l a n t a d e l a f a m i l i a d e l a s l e -

g u m i n o s a s . ( 3 0 ) . 

Chipote ( C H I P O C I L T Ó X I P O T L I ? H i n c h a z ó n , 

t u m o r . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) C h i -

c h ó n , t o l o n d r ó n . 

Chiquigüite ( C H I Q U I HUITL, « c e s t o ó c a n a s t a » 

— d i c e M o l i n a L a s r a d i c a l e s p u e d e n 

s e r ckiqui, r a s p a r , y /mitc/oa, d o b l a r 

v a r a s ; p o r q u e p a r a h a c e r l o s c h i q u i g ü i -

t e s r a s p a n l a s t i r a s d e c a r r i z o , p a r a p u -

l i r l a s , y l a s d o b l a n p a r a d a r l e s l a figu-

r a c i r c u l a r . ) C e s t o ó c a n a s t o f o r m a -

. d o d e t i r a s d e c a r r i z o e n t r e t e j i d a s . 

Chiquimole ( CHIQU IMOLIZ: « s i r g u e r i t o p a x a r o » 

— d i c e M o l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i -

d a s . ) E s p e c i e d e p á j a r o j i l g u e r o . 

. ¡ i F i g ' . C h i s m o s o , - z i z a ñ e r o . ( 3 1 ) . 

1 l l , t a ^ " R e d e z i l l a p a r a l l e u a r d e c o m e r e n 

e l c a m i n o . " — d i c e M o l i n a , R a d i c a l e s 

d e s c o n o c i d a s . ) B o l s i t a d e m a l l a d e 

m e c a t e , e n f o r m a d e r e d e c i l l a E q u i -

v a l e , p o r s u e s t r u c t u r a , a l redículo q u e 

u s a b a n n u e s t r o s p a d r e s , y q u e h o y , c o n 

— 5 5 i — 

a p r o b a c i ó n d e l a A c a d e m i a , s e l l a m a 

ridículo. S i D o n M i g u e l M a c í a s n o 

l e h u b i e r a c o r t a d o l o s v u e l o s a l í n c l i t o 

V a l b u e n a e n s u " F e d e e r r a t a s d e l 

D i c c i o n a r i o d e l a A c a d e m i a , " c u á n t o 

n o h u b i e r a d i c h o s o b r e e s t e r i d í c u l o 

ridiculo. 
Chochocol ( TZOTZ«ICOLLJ, •• cántaro grande.» 

— d i c e M o l i n a — S e g ú n e l S r . H e r r e r a 

P é r e z , tzotzocoW v i e n e d e tzotzoponi, 
c o s a q u e h a c e e s t r u e n d o c u a n d o l a v a -

r í a n . N i n g ú n d i c c i o n a r i o n i a u t o r t r a e n 

e s t a v o z , n i l a u s a n l o s i n d i o s , y l a q u e 

e m p l e a n e s tzotzoloca, y m á s f r e c u - n 

t e n i e n t e zozolotza, l a s c u a l e s t i e n e n 

m a y o r a f i n i d a d y h o m o f o n í a c o n tzotzo, 
p r i m e r e l e m e n t o d e tzptzocolli.—El S r . 

E u f e m i o M e n d o z a d i c e : " Tzotzocolli, 
r e d o n d e a d o , é n c o r v a d o á g o l p e s . E t i m . 
tzotzona, g o l p e a r , col/i, d e colon, t o r -

c e r , e n c o r v a r , r o d e a r . L o s a l f a r e r o s 

i n d í g e n a s f o r m a n l o s c á n t a r o s g o l p e a n -

d o e l b a r r o c o n u n a p a l e t a " E s p r o -

b a b l e q u e l o s e l e m e n t o s d e ízotzocoUi 
s e d e r i v a n d e l o s v e r b o s q u e s e ñ a l a e l 

S r . M e n d o z a ; p e r o n o s e c o m p r e n d e l a 

e s t r u c t u r a d e l a j - a l a b r a . T a m b i é n n o s 

i n c l i n a m o s á c r e e r q u e l a p a l a b r a e s 

% u n a o n o m a t o p e y a d e l r u i d o q u e h a c e 

e l c á n t a r o a l v a c i a r s e . ) C á n t a r o g r a n -

d e d e b a r r o , e s f e r o i d a l , c o n t r e s a s a s 

p a r a c a r g a r l o c o n u n a e s p e c i e d e m e -

c a p a l . S i r v e , d e s d e a n t e s d e l a C o n -

q u i s t a , p a r a l l e v a r e l a g u a p o t a b l e á l a s 

c a s a s . 



Clioehopascle etc. ( TZOTZO-PAZTLI : tzotzo,.derivado 

Zozopascle d e tzolzoMt, g o l p e a r ; paztli, d e r i v a d o 

d e patzoa, a p r e t a r : » Q u e a p r i e t a g o l -

p e a n - d o . " — L o s e l e m e n t o s d e e s t a e t i -

m o l o g í a ( q u e e s d e E . M e n d o z a ) p u e -

d e n d e r i v a r s e d e l o s v e r b o s m e n c i o n a -

d o s ; p e r o l a e s t r u c t u r a d e l a p a l a b r a n o 

s e a j u s t a á l a s r e g l a s d e c o m p o s i c i ó n . 

( 3 3 . ) P a l o a n c h o c o m o c u c h i l l a c o n 

q u e t u p e n y a p r i e t a n l a t e l a c u a n d o s e 

t e j e . 

Cliollllteco, ca... ( CHOLOLTECATL, g e n t i l i c i o d e Cho-
¿olían 6 Cholullan.) N a t u r a l ó h a b i -

t a n t e d e C h o l u l a . | ¡ L o p e r t e n e c i e n -

t e á C h o l u l a : p i r á m i d e chotvItera.. 
Chote... ( S í n c o p a d e chayóte, s e g ú n M a c í a s 

( ? ) E n V e r a c r u z s i g n i f i c a " a l c a h u e -

t e . " 

Chuascle ( T Z O H U A Z T I . I , l a z o , t r a m p a p a r a 

c a z a r a n i m a l e s . R a d i c a l e s d e s c o n o c í 

d a s ) T r a m p a p a r a c a z a r , ¡ j E n g a ñ o . 

Chuchuluco ( CHOCHOLOQU 1 , c o s a t o s c a , g r o s e r a , 

o r d i n a r i a . ) S e a p l i c a e n p l u r a l á l o s 

t a m a l e s c u y a m a s a n o e s t á c e r n i d a . 

¡ H o m b r e , ó m u j e r m a l c o n f o r m a d o s . 

F i g . P e r s o n a g r o s e r a p o r s u m a l a 

e d u c a c i ó n . 

Ë R Ï V | 
Chapulisclera . . . C a m p o p o b l a d o d e p l a n t a s d e cha-

. puliscle. 
Chicalotal C a m p o p o b l a d o d e p l a n t a s d e chi-

catóte. 

Chiclear ( E s t e v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -

n a , s e d e r i v a d e chicle.) M a s c a r chicle, 
ó m o v e r l a b o c a y t r o n a r l a c o m o c u a n -

d o s e m a s c a . 

Chichicililotera.. L a m u j e r q u e v e n d e chichicuilotes 
Chimiscolero . ra . El que ó la que chinúscolea. 
Chinaca E n l a g u e r r a d e I n d e p e n d e n c i a s e 

d i ó e s t e n o m b r e á l a s p a r t i d a s d e i n -

s u r g e n t e s , p o r s u d e s n u d e z ; d e s p u é s s e 

a p l i c ó p o r e l p a r t i d o c o n s e r v a d o r á l a s 

g u e r r i l l a s y a u n a l e j é r c i t o d e l o s l i b e -

r a l e s . e n l a g u e r r a d e R e f o r m a . ' ( V é a -

se Chinaca/e.) 
Chinacatada H e c h o ó d i c h o p r o p i o d e chinaca-

tes. (8.). 
Chinaco G u e r r i l l e r o d e l a g u e r r a d e R e f o r -

. m a . ( V é a s e C h i n a c a . ) 

Chiquigültear . . . ( E s t e y e r b o d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -

n a s e d e r i v a d e chiquigüite.) P r a c t i c a r 

l a s b r u j a s ó n a g u a l e s c i e r t o s o r t i l e g i o , 

p o r m e d i o d e u n chiquigüite, p a r a d e s -

c u b r i r a l a u t o r d e u n h u r t o . 

Chiqiligüiter0,ra. E l q u e , ó l a q u e h a c e , v e n d e ó c a r -

g a , p o r r a z ó n d e s u o f i c i o , chiquigüites. 

C a e r u n o e n e l chitas- S e r e n g a ñ a d o c o n u n a r d i d ó a r -

t i f i c i o . 

H a c e r s e u n o chiquigül F i n g i r s e i g n o r a n t e . 

te 
H a c e r á u n o chiquigüi- E n g a ñ a r l o . 

te 



L e c a y ó e l c / z a g ü i s c l e . . S e d i c e d e l a p e r s o n a q u e está 
e n d e s g r a c i a p o r e n f e r m e d a d , p o b r e z a 

e t c 

P o n e r chuascles P o n e r a c e c h a n z a s ; u s a r d e u n a t r e t a 

ó a r t i f i c i o p a r a e n g a ñ a r á a l g u n o 

T i e n e s u chita S e d i c e f a m i l i a r m e n t e d e l a p e r s o n a 

q u e , á f u e r z a d e a h o r r o s , h a c e u n m e -

d i a n o c a p i t a l . 

NOTAS. 

1—Latín técnico Poniciana pulcherrima L. 

2—Latín técnico: Kramería canesnem, A. fír. 

una h a b l a n d o d e l o s P i a r o s que cantan bien, dice: «Hav 
í ' r a i a l a n n m a f > a™, q u e S e l h l m a ^chalacamell, es del t a m a ñ o de una 
k coí'a Í J X . ? « ^ , , tou,° 6 1 , n l e r p 0 t l e n e l a d e c o l o r d e u » amarillo mortecino, 
to de l o s T r K ? ^ l a n c 0 y n e g r o ' c o m e f r u t a y m a í z molido, cría en lo lai-
do 4 i n n í n ¿ > ,? en verano, y por eso la llaman chachalacametl. Cuan-
sieuen toda« i ' d e ® S t a p a v e s , l l n a d e ellas comienza á cantar, v luego la 
r a a u n m Í n i n r r f - T ! f n ? e i \ e l P e s c u e z 0 c ° n d e s como gallina de ésUtie-
dicen q T i S 6 H t 0 S ' y d e n 0 C , h e ( ' a n t a t r e s v e c e s « « n o gallo de Castilla, 

A n n , V f P P f r a <3ue s e l e v a n t e n 'os que duermen.» ' 1 
J S te^ como Hernández, l laman á esta ave chachalaca-
t imó e lementó m^/7 a £ . u " ' ™ hemos comprendido la significación del úl-
n a l a b r T n m ^ L ^ 6 " t ¡ e n e d e " maguey » es inadecuada en 

S S r r , 6 ™ acertado con lo que haya quer ido decir el P. Sa-
pues e n t r e ^ > n n « v Í c f r h a l a í a m f a l a v e ' " P o r < ^ canta en verano,» 
pues en t r e xopan, verano, y el n o m b r e del ave, no percibimos ninguna rela-

La t ín técnico Ortalida Mac-Callt- Bairé; gallináceas. 

4 .—Lat ín técnico: Mimosa sp ? 

p l a n t a s ^ d T c n a l ^ l e ' P á r , ? Í t ° d , e l " l a i ' z e s el cldahuitl, «pulgón que roe las 

K n í u n d i d o con e T p ^ S a ^ * d ° ^ ^ q u e s e h a d e h a ' 
fuei-on' tan ^ C a U \ 6 e l chahuiscle á la agricultura 
en las g r a n d S c a í a m l d . Z 8 6 aC;UChÓ e ? M é s i c o > bacín siempre 
nemei i te á San R ! ™ « ) á 0 8 s a ,n t o s> >' e l 1 3 d e Mayo se publicó solem-
nemente á San Be rna rdo por abogado contra el chahuiscle, v dice así un cro-

nista describiendo la so lemnidad: « Pat rón de México contra el chahuist le . 
Miércoles 13, se publicó por patrón de esta ciudad San Bernardo, contra el 
chahuistle, y salió á las cuatro de la ta rde la procesión de la catedral por la 
puerta que cae á la calle del Reloj, muy lucida y solemne, etc. etc, y, des-
pués de describir la procesión, dice el"cronista: «Se eligió por patrón de 
nuestros reyes y por el chahuiscle que cae al trigo. » ( Robles.—Diario de 
sucesos, notables. 

6.—Se usa esta yerba en atole, bebida m u y nutr i t iva que describe Xi -
ménez, al hacer el encomio de esta planta, en los términos siguiente: « 
• • azesse desta s imiente también preparada con azúcar y con mi. 1, 
ciertos generos de f ru ta de sartén y de orno y algunas bebidas m u y acomo-
dadas, para resfriar, en las quales se suele añad i r a lmendras mondadas y pe-
pitas de melón, y de otras frutas, y assi se hace la que l laman Chautzotzolli, 
atole huti l issimo para templar el demasiado encendimiento, de la calentura, 
la'qual bebida suele dar muy buen gusto, y agradable mantenimiento , y de-
más desto se suele y deue estimar en mucho, en t iempos de grandes hambres 
pues los que llenan vn saco desta comida, hazen quen ta que n inguna cosa les 
falta, de las necesarias, para su matalotaje, y mantenimiento, mezclase esta 
simiente, molida y echa a r ina con mayz tostado, y molido para que dure más 
y se conserbe mucho t iempo, sin corrupción, y quando la necesidad se ofrece, 
hazen su benida y le echan algunas vezes zumo de Maguey, cozido que en 
nada difiere de nuestra miel, y tant i to chile » 

L ttín técnico: Salvia polf/stachia, Or t .—S lilicefolia, Vab l .—Es conocida 
con los nombres vulgares de « hisopo » y «quiebra-plato.» 

7.—Sahagun, hab lando de lo que vendían en el tianguis de México, dice: 
« El chapuputli es un betiin que sale de la mar, y es como pez de Castilla que 
fácilmente se deshace, y el m a r lo echa de sí como las hondas, y esto ciertos 
y señalados días, conforme al creciente de la luna; viene ancha y gorda á ma-
nera de manta, y andan la á coger á la orilla los que moran junto al mar. Es-
te chapuputli es oloroso, y apreciado en t re las mugeres, y cuando se echa en 
el fuego, su olor se de r rama lejos. 

Hay dos maneras de este be tún ; el uno es del conque se mezcla la masa 
ó la resina olorosa, que se mete en los cañutos conque dan buen, y trascen-
dente olor. E l otro es de la pez que mascan las mugeres l l amada tziclli, y 
para que la puedan mascar, mézclanla con el axin, con el cual se ablanda, de 
otra manera no se puede mascar antes se deshace: la mayor pa r t e de las que 
lo inascan, son las muchachas y mosas que ya son adultas y mugeres; pero no 
lo mascan todas en público, sino las solteras y doncellas, porque las casadas 
y viudas, dado caso que lo masquen, no lo hacen en público sino en sus ca-
sas; y las que son públicas mugeres, sin vergüenza alguna, la andan mascan-
do en todas partes, en las calles en el tianguis, sonando las dentelladas como 
castañetas: las otras mugeres que no son públicas si lo mismo hacen, no de jan 
de ser notadas de malas y ruines por aquello. La causa por que las muge e ; 
mascan el tziclli, es para echar la reuma, y t ambién por que no les h ieda la 
boca ó por que el mal hedor que ya t ienen no se sienta, y por aquello sean 
desechadas. Los hombres también mascan el tziclli para echar la reuma, y 
para l impiar los dientes; empero hácenlo en secreto. Los que son notados de 
vicio nefando, sin vergüenza lo mascan, y t iénenlo por costumbre andar lo 
mascando en público; los demás hombres si lo mismo hacen, nótanlos de so-
meticos. Este be tún mésclase con el copal ó incienso de la t ierra, y con la 
resina odorífera, y así mesclado, hace buenos zahumerios.» 

Lat ín técnico: Asphaltum. 



8.—Latín técnico: Amorphopus cahnan. 

0.— Latín técnico: Dodonea viscosa, L. 

10. —Latín técnico: Helenium antumnale, L.—H. Intearifolium /?„„,; Ji.mexicanum. il B K Vs ' \Jonum, Jíeuih.— 

de oíhialan, d i « " k ^ ^ ^ j í C » ™ -V 

tecomates, v o t e e r v a n l o se w n i ^ n í ^ Ha ™ las jicaras que llaman 
cierto betún, ocurrí al ^ ñ o r cnra r>H f p , m S U n í d a s ' >10r m e d i o ^ 
bía sobre el particular , me c o » ¿ Z £ P 3 ? - c o m u , ^ e Q«e ha-
[c/ iouc&l, que es una r K « ^ S f c f í ? estos términos:»-, ,Con el » « ¿ f e 
rnis.no n o r n L , s i égan os S f o s c X ^ n r ^ a r b u s t o q u e «*>e el 
caras rajadas, y cubren "„« L n t r l . c °c°s de Olinalan, se reparan las ji-
secarlos al sol, m S s en me te t e ha" ^ ? ^ >" ' ° S ( ' a i " 0 t e s ' l i e" 
en este estado por ' ' C 1 ° S á P ° l v , ° Sec0> q u e s e P * » 
el más fino; de éste, J S K n ¿ s o , a m e n t e e l m a s « « V de éste, 
va indicado objeto. Con 1 ™ n e f M ° r m a " n a g l u t i n o s a P « » el 
mente comprobado, el origen d " F ^ ^ l ^ ^ T 1 ™ ' p e r f e c t a " 

Ximénez, hablando d K S « ? d £ 7 J n s t l f i c a d ^ u et ,mo ogía. 
vn estremado engrudo, v imív tenaz ¡ : d e k q u a l s t ' h a z e 

colores peguen fuertem¿n e v L S n í n ^ n n ^ - \°S P m t o ™ P < ™ Que las 
sagan tan presto cortada este r a d l E u qU® p i n - t a n n o s e bor>-en ni dé-
se muele y assi se h a S el engrudo P C q U e n 0 S Y ^ á S e c a r a l s o 1 

Latín técnico: Bleüia c a l p a n u Z . T ; ^ 

CS u n . , v e n e u 0 En el 
no hemos llegado á conocerlo 1 i n v e s t l 8 a r e s a acción tóxica; pero 

Latín técnico.- Dioon edute, Lindl . 

propósito de esta 
antigua historia mexi&na, » « b e o J t % > i a , l t a t a m b i é n e " ' a 

gitivo, lo escondieron por t W i H - b f - n í 1 Netzahualcóyotl, fu-
asoleando, y aun por eSto había vo V e n S o T f V Í l a S d e c h l a W estaban 
nezuhualiu; pero atendiendo á lo conoHda d a r l a e l n o m b r e especifico de 
partes de i.uestro territorio me ha -narp^i i e S e s t f semillita en muchas 
nombre de salvia cAmn. , , -ÁgTiade S u ™ 1 0 ' , ? a r l a á conocer con el 
a. chía y que se consume en lo t i e m í ^ d í ? ' ^ r e f

c
r i 8 e r a n t e ^ ^ hace con 

Llave escribe el modo de hacerla en el «it • T * " 3 S a n t a " E 1 naturalista La 
t r ibuto á su memoria: « E s L s e n t í a o K ^ 1 6 insertamos como 
babosa, y pagado más t iempoVe d « ' e lve t í f e ' ! a g U a ' . , á p o c o s e pone como 
mando u n , pequeña esfera, c u r o cent ¡o i i° 6 ' m " c í l a - ° ' l » e contiene, for-

e ^ » e w . Las cosas más S e ?emill,ta, á la que tenazmente 
prácticos y el buen éxito-suele^consistir S ^ 8 1 6 - p r e c i e r t o s conocimientos 

les. Digolo porque bai lándome L F J W * * ? AL PARECER A p r e c i a -
de ausencia de América, m e i Z ^ * ' a l ™ b ° de mucho^años 
t siasmo Dispusimos varios c o m o a W o l f ^ " 1 ' 0 <lue aprecié con en-
cer el debido honor á nuestra S 5 1 ^ F ™ D E FIESTEC¡TE PARA HA" 

t «tiw la chía. Echamos una porción de ella 

en una jarra con la correspondiente azúcar, y llegado el caso de tomarla, no 
pudimos, porque estaba hecha grumos. Repetimos la experiencia, pero siem-
pre inúti lmente, porque á nadie le ocurrió el sencillísimo medio de que se 
valen las que preparan esta bebida, y es el siguiente: eu una olla se echa la 
agua proporcionada, según la cantidad que se intenta hacer; en este estado se 
introduce un molinillo en el agua, y se empieza, no á batir, sino á remeverlo 
con viveza, Ínterin otra persona va echando desde cierta altura,poco á poco.la 
chía, con lo que se consigue que se distr ibuya con igualdad y no forme los 
cuajarones con que nos salía en Cádiz. Hecho esto, se deja reposar, se va 
desenvolviendo la babita ó mucilago, y queda tan bien repartida, que no se 
percibe ninguna desigualdad al tragarla. Generalmente la chia se bebe sin 
más que endulzar el agua, pero algunos de gusto más refinado le echan cás-
caras >!e limón, y otros 1111 polvito de canela.»—Se ext rae de la chía, por el 
método común, un aceite precioso, por su ligereza y cualidad disectiva, pol-
lo que 1» aprecian mucho los pintores.—Puesto un grano entre los párpados 
se cree que extrae los cuerpos extraños de los ojos. 

En el mismo artículo hace una reminicencia de los lugares en que se ven-
día el agua de chía, en los términos siguientes: « Vamos ahora á las aplica-
ciones que se hacen de este grano ó semillita.- la principal y más usada es la 
de disponerla en bebida, y si acaso este escrito llega á manos de algún naci-
do en México y residente en país extranjero al ver aquí estampado el nombie 
de chía, que es el especifico que damos á esta nueva salvia, no dejará d e co-
nmoverse dulcemente su corazón recordando los años de la niñez en que por 
tiempo de semana Santa, habrá ido á tomar esta bebida sabrosa, en aquellos 
puestos rústicos de petates y carrizo, en aquellos mostradores de huacales 
revestidos de'alfalfa y melioto, aparatados con odoríferas y vistosas flores de 
Ix taca le'o, con doradas jicaras y cristales trasparentísimos, aquellas grandes 
fresquísimas t inajas de piña, tamarindo y la refrigerante chía.» 

14.—Arroniz dice: «Supónese q u é este imperio [ el de Chiapas] se lla-
ma Quiche ó Quitzlé, que quiere decir « muchos arboles.» Los habi tantes de 
esta nación se llamaron chañes, que significa culebras, y de aquí, sin duda, le 
viene á este estado el nombre de Chiapas-, esto es,país de las culebras.»—Hay 
más errores que palabras en el pasaje preinserto, Chiapas nunca se ha lla-
mado Quiche; éste nombre se le dio á un señorío de los cuatro en que subdi-
vidió el rey Acxopil su reino de Otatlán, y hoy forma uno de los partidos de 
la República de Guatemala. Quiche fué también el nombre de un idioma ó 
dialecto de una región de Guatemala, que no comprendía á Chiapas. Los 
habitantes de Chiapas nunca se han llamado Chañes; chan es una palabra ma-
ya, y siempre se ha dado el nombre de chañes á los habitantes de una región 
de Yucatán. Ghiapan ó Chi apa es un nombre nahuatl que impusieron los 
toltecas que emigraron al Sur después de la destrucción del reino de Tallan 
{ Tula ). Las grandes sementeras de chía que encontraron, ó cultivaron en 
aquella región dió origen al nombre. 

15.—Hay tres especies que. según los A A. de la Farmacopea Mexicana, 
se han confundido: Argemona mexicana, L; -4. ocrolecua Salín; y J.. grundi-
flora, Sal ra; papaveráceas. 

Ximénez dice con su candor característico: « La leche desta planta mez-
clada con leche de muje r que aya parido hija, y hechada en los ojos mitiga 
sus vnflamacionps, » El Dr. Chambonr.ier. de la facultad de París, tu-
vo. en 1868, la feliz idea de tomar por asunto de tesi« la Argemvc.o mexicana 
ó sea el Chical'.le. Ent re otras cosas dice el Dr. lo siguiente: " E l chicalo'e 



y f i f 
de un verde gris, manchadas de blanco, con u n S C m n v f ^ 3 s a s -

s ñ i r , f u e r a b l a n c a - e ? i a ' S S i - u n a 

del tal lo d e l a a rgémona cura la= nifíalmfac „ r , ; T - , D i e n> el Jugo 
un remedio contra la d i se í t e r fc fe - s u s b i l l a s es 

aceite que se extrae de sus semillas es e x S E F ^ S ^ ' 1 , u l n s t r , ] a l - El 
nes, de buj ías v de barnices- pero L 6 . f a ^ n c ? « o n de jabo-
nosa )>ara la fabricación d e & S m r a nTwnr*^ f paperamente p r e -
á todos los demás aceites » 1 J a ' L o s P l n t o r e s lo preferirían 

<l»e £ ™ 
ve este zumo en agua común • ü a l g 0 < 0 n e s , : .d«»>«á*ée disuel-
los ojos, p a r a c 0 n ^ , „ i 1 ^ " ^ S i ^ ^ T l V ^ h á D d o ' ° d e n t ™ de 
nosidades que suelen s a l i r e n e P o s ' ' 1 J l I e S t ' 'U 1 E I a s V C¿-

^ ^ S í S ^ ^ J ^ f ^ ^ el Acalote, dice: 
nocida en la América del l Y abundancia, en todo el país; co-
alguna ,COn , a tiene 
enfermedades: las semillasI c o m í J S n t e á ] . d ^ P « T p l e a n * * * v a r i a s 

jas en infusión con leche de muie? nar »«Inf l í™ • o c ' h o , ? r a m °S> las ho-
Las f lo re s como a ^ i ^ E E Í Í E ^ d e M 

al exterior para calmar los d o f i c f f i l " i c o ™ n T u h o j a s ' » e c h a d a s 
ra como inerte. Dorveaul dice o ,e n ! " t , & S * ^ « « » * la conside-
el jugo empleado en las e S f i a / T * " 1 l a « y 

manos un perió-

vo, ^ ¿ p / ^ S t ^ ^ t ^ a n f 6 " I y - eulti-

•le ^ S í ^ S S ^ X S ; ^ e X t r a C C ¡ ' ' " 1 d d c h ¡ c I e los Estados 

medio de calor hasta el grado d f S d S f " PT c o , l c e i l t l ' : i 1 ' ^ por 
cía en moldes y, cuando se e n f r S g ^ í í , q U e S e « Se vacía la substan-
forma se entregan al comercio i ' ^ m a r < l ^ t a s ó papes, v en esta 

* cine se refiere el autor 
mire* comprenden en la denom nación d í S ' * ' q P ® Alcocer v Ra-
cozapote y al chicle. a c " " ' d e charas zapote, quese refiere ál chi-

} * • £ ± t d e , j o s - d i o s , dice: 
I W 1 - criatura ^ Ü S 

tzopmiz (hoy mozezuelo )i ó sea embarazo en la respiración que mueren de ello 

resto la te ta de la boca, lastímase en el paladar y luego 

En otro lugar dice: « Otros mandamientos ó consejos daba la par tera á 
la embarazada, para que los guardase entre tanto que d uaba la p r S e S por 
ejemplo que no comiese aquel betún negro que se llama Hrtli [ ó c h i c l e \ 
porque la criatura por esta causa no incurriese en el p e í i ¿ o qne se l lama 
r.rtmzoponihzth y- que no se hiciese el paladar duro, T as encías Sruc-as 
porque no podr ía mamar , y se moriría.» " i a s g r u c s a s ' 

deriva de Ta I S K f e . ^ "C h Í C O t e>" e n todas " -gnificaciones, se 

18.—Eri un periódico leímos lo siguiente: « Este camote < el del chichi-
camole ) se macera b,en y se pone en infusión de a g u a c o m ú n d S n u é s » 
pf, ^1 C Ó dePn V n r , Z a d 0 1 ; ! > ' ^ cualquier p S piafada de 
pulgón o de otros insectos, y éstos mueren instantáneamente- también á las 

d e P c 'uza, es buen¿ dar le íesa í 

Latín técnico: Microserhium helleri, Congrí. 

19. Latín técnico.- gréüma scandens, L—Los diccionaristas cubanos 

vero n i n p Z h h f l e a- Algunos le dan procedencia nalmatí , pero ninguno ha llegado al verdadero o r g e n T :t/.¡cazth 
, u n penó heo hemos leído lo s iguiehte: El vulgo indígena 

S S r ? ? r r C O m O V ? , s a r m e ; ; t e s e llama al r e u ^ o T r -
SSc^V ^ ^ I o ^ l ^ ^ r f - r t e <'nterma con h<>ja8 de clMicascle. Es el 

í r 9 ? ' a e d ^ r t , g a q u e produce una sensación de quemadura 
c n la piel, que al nnsmo t iempo se pone roja. Sea por la acción del dolor 

l & S S ^ i d 0 , ° r t n t e r i 0 r ' P ° r q U e a l g " n activo se 
encuentre en la planta y produzca acción curativa, el caso es que el reuma-
tismo cede fácilmente á este t ratamiento brutal.» 1 

« n i « ? L e ü 0 ' " V a l ?
4

U a t I ' C U 8 . n d ° l a calidad'que exnresa un adjetivo se 
aplica, por excelencia o antonomasia, á una persona ó animal, el adietivo se 
o « ' « ! , T l e n f,UbS a n t i r ° cambiando su terminación propia en a S s i n e n c i a 
5 así> d e torcido se forma coh.tl, alacrán, el torcedor; de la mi , , 
manera, de tzMtie. cosa flaca y seca, se forma IzItzIrM e\ ilco ó eco 

r - í " " f t " " i r " y co.no este flaco \ i \ e e n el agua, se le llamo a-fáitzwuilotl. 
El Sr E. Mendoza dice que de las voces tzitzlcnUtlr, cosa flaca tziexdm 

E a ? l ' r , r l a p a l a b , r a e s t 0 es palon' a fia a 
r : t a l ( ?s fueran los elementos de la palabra, su estructura sería 
h lMHtz.rumhntoit Además, si hailotl fuera elemento de la palabra él 

S S ^ S * f / í ^ " O - d * P-loma se ha 

aiul f L~TE I S!"- H e r ? r a pé ' 'ez dice que el ehichicmlole es u n animalito que 
Í T K i W á ? / ® ? e ] , a ? " a — E » «n informe oficial del distri to de Chairo, en 
Mnv .v! ! r / T ° ' í-(> d i c e q u e e l MchicuiiaU es una especie de garza del 
cneL 7 f ' i" , n ' - '• E s t 0 1 1 " " C u e r d a la definición ,ue un maestro de es-
cuela daoa de los tigras: «Son uuos gatos, decía, del tamañ , de un burro 
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chiqui to .»- Mr. Cremiaux , oficial de la expedición francesa en 1864, dijo del 
chichicuilote: « Es u n pa to que est iman mucho los mexicanos para cazar mos-
cas. Con esta ave falsifican en las fondas las codornices, cortándoles el pico 
que es largo, como las tenacillas con que fuman las mexicanas sus cigarro?de 
joloche.»—E\ Sr. E u f e m i o Mendoza dice que el chichicuilote es «una paloma 
flaca v ligera.» E l Sr. Luis G. Iza, cri t icando todas estas especies, dice: « El 
Chichicuilote no es pa loma, ni an ima l i toque brinca sobre el agua, ni garza se-
me jan t e á tordo, ni es pato, como di jo Cremiaux, ni es exacto lo que aseguró 
de que las señoras mexicanas fuman cigarros dejoloche.» 

Latín técnico.- Phalaropus Wilsonii, del orden de las zancudos, familia 
de los escolopacidos y género de su nombre . 

22.—No hemos vis to clasificada esta planta. 

23.—No hemos vis to clasificada esta planta. 

24.—No hemos v is to clasificada esta planta. 

, . í-a palabra chilacaxtlique registran los botánicos, no la t rae ningún 
diccionarista. Los n id ios usan el aztequismo é ignoran la palabra propia 

Latín técnico: A zulla caroliniana, Willd. 
26.—Latín técnico: Bomban- elipticum, H. B. K. 

o. 2 J ' 7 E I ^ [ " < : " a - u i ! 1 e l dice: 11 Chiluca, la piedra de este nombre . Donde 
fi™ 77°, ' "7 n e s e x , a c t a e s t a interpretación. Al pulque que se pro-

^ „ / ' ' T IeJ'3™ ' omapa, y sin embargo Tlamapa no significa 
«Pulque,» o «donde a b u n d a el pulque;» tecali se llama al mármol que sacan 

t d l Z Í L T T b a ^ ° T e f m n o . s i « n ¡ f i c a m á r m o 1 - I a rotan,Á manera 
rhiílcnn T ^ l Me® !i u n a ' " e d r a q u e se labra pr imero en el pueblo de 
h o C ;, 7 Z que conquistó Axayacat l i ; pero Chilocar, ÓChüvcm, 
VL Í . n' o SI§m%a- l " e d r a Qh 'locan se compone áechih, lleno de chiles, 
¡¿H e s t a n i l T Z ' L * l g m ñ c V " J ; , ! ? a r l , e n o d e c h i l e s ó d e chilares. » - H o y se 
na deVol v « í " T ^ v d e T e P e J > a - d e P a l p a n , d,- San-Mateo Xal-
£ f o d ^ d ^ T a Í K feS! l d a S d e l C r i 8 t 0 V d e A l a c i o -

Latín técnico: Capsicnm riolacmm. 

A V ^ t m ó ^ S u S - hÍ2° ̂  ,aS » 
v la S L Í t ^ L f Í l e r í f d Í C e : " L a a r a ñ a capul ina del Valle de México 
nocida dfs? ,,?^1? d e °axa,'a s?.n el ^odec'n, rnactans ( variedad desco-
el reputado na tm- f l t * n ^ n C T h n a d ' d E * t a d » ^ Guana nato, que, según 
n era ) A d ^ n n t S o ^ v ,'-Dug<:S' CS el ^odectm rnactans [ curásskviU var. 

F 1 D r F A H l a m í , n a - ^»e contienen d ibu jos explicativos.» 
• duran te la e x c » r S i r ? K d ' C e ; " E " l°f q u i t a d o s obtenidos po r un parte 

S fi k.l.V i™ H' i , e n « t a r ? e q,Uí ' 1 0 8 exper imentos para investigar la 
S r a f o u e k m í r ¿ P G n Z í n , a ? . e " e r o n conclusiones positivas, pudiendo 
X i S l i í u r ! d e l C l \ l n t l a t a h u a - P™ d »ce paresia muscular v des-

S e r v a d o n o r e l Í C " ™ ' , A , , m q u e Parezca en contradicción con lo 
q n e ^ i e n d o ^ n d ¡ t ! n . , r;. e¡1 ^ S e c c i ó n de Fisiología, debe recordarse 
que . .endo ind iscu t ib le la t o x i a d a d de la picadura del alacrán de tierra ca-

- 5 6 l 

líente, t ra ído este animal á t ierra fría pierde su virulencia, ó se le a t enúa 
cuando menos. E n este mismo Ins t i tu to hemos tenido para experimentación 
las t remendas víboras de cascabel, puyas mordeduras no produje ron la mue r -
te, ni mucho menos, á vario9 animales que sujetamos al exper imento . Lo 
observado con las chin ta t lahuas es probablemente análogo á lo sucedido con 
los alacranes y víboras de cascabel. 

E n mi excursión busqué con el mayor empeño casos de tifo b ien compro-
bados, para poder verificar la aplicación terapeút ica del chinta t lahua, pero 
encontré que por aquellos rumbos al tifo le l laman tabardillo, y á todo le lla-
man tabardil lo. En t r e los varios enfermos que se me señalaron como tifosos, 
encontré liebres remitentes, palúdicas anómalas, y sólo dos casos de tifo. Lo 
mismo que en la Sección de Terapeút ica Clínica, creo que los resul tados tera-
peúticos son negativos.» 

20. —Latín técnico: Crotalaria sp f C. guatemalensis, Beuth. 

31.—El P. Sahagún, hablando de los pájaros que cantan bien, dice: «Hay 
una ave en esta t ierra que se l lama chiquimolli, es del tamaño de un tordo, es 
como el pilo de España en su propiedad, t iene en la cabeza un tocadillo como 
colorado deslavado, el pico es blanco, las plumas de todo el cuerpo son negras 
y pintadas de pardo, el cuello de delante es amari l lo : t iene los pies como tor-
do, come gusanos que se crian en los árboles, hace nidos dent ro de los made -
ros de aquellos, ahugerándolos con el pico: t iene canto agudo y delgado, gor-
géa, algunas veces dá silvos, otras parla como si muchas aves estuvieran juntas, 
v cuando g ruñe como ratón, es señal de enojo y tómase mal agüero de este chi-
llido por los indios, y los que la oyen dicen: chilla contra nosotros el chiquimoli, 
m ira, vé con aviso de que algún mal nos ha de acontecer; y cuando silva, toman se-
ñal de que está alegre, y los caminantes que le oyen dicen silva el chi-
quimoli, alguna buena ventura nos ha de venir A los que están r i n e n d o u n o s con 
otros, mugeres y hombres, les suelen decir qué feort chicnñmoli, porque están vo-
ceando los unos con los otros: si alguno entra de fuera donde algunos están jun-
tos y regocijados, y .comienza á reñir con-ellos, ó con alguno, y sin propósito, 
dícenle, vete de ahí chiquimoli.» 

Latín técnico: Tringilla curdueli». 

32.—Un vecino de Acapulco, á quien preguntamos la significación de cha-
güe, nos contestó lo siguiente: «En el rumbo (Acapulco) l laman s e nbras de 
chagües á las que se hacen al concluir las aguas, y que se d a n ' ú n . c i m e u t e con 
la humedad propia del terreno. En la Sabana estos terrenos están en la« Bo-
ca del Río,» cerca de la laguna en que éste desemboca.» 

33.—El, P. Sahagún, describiendo una tiesta de Tlaloc, habla incidental-
mente del chochopascle., y dice. Llegados á la fiesta, que la celebraban el úl-
t imo dia de este mes, cortaban tiras de papel y atábanlas á unos varales desde 
abajo hasta arriba, é meábanlos en los patios de sus casa«, y hacian las imáge-
nes de los montes tzóal: hacíanles los dientes de pepitas de calabaza, y Ios-ojos 
de unos frisóles que se llaman ayecotli , y luego los ofrecían sus ofrendas de co-
mida, v los adoraban. 

Después de haberlos velado y tañ ido y cantado, abríanlos por los pecbo9 
con un tzotzopaztli que es ins t rumento con que tejen las mujeres casi á manera 
de machete, y sacábanles el corazon, y cor tábanles las cabezas, 
partian todo el cuerpo en t re Sí. y comíanlo. » 



El Señor Llave, hablando d« la industria de loa indios del Mezquita!, di-
ce: « Loa muchachos t rabajan en labores proporcionadas á su edad, y las mu. 
jeres «in máquinas y con solo el aparato sencillísimo del tzotzopastli, hacen to-
do lo que es tejido. ^4quí diremos al pasar, que con el tzotzopastli Be teje la 
finísima rebocería que «e hace de algodon en Zultepec y otros pueblos comar-
canos, y sino me equivoco, el telar del tzotxopastli, es el mismo con que en el 
Indoatán se t rabajan BUS riquísimas telas.» 

— L E C C I O N C X V I I . -

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

E 
Ëcapaele ( E C A - P A T L I : ecatl ó ehecatl, a i r e ; 

patli, medicina: « Medicina del ó con-
tra el aire.»—El vulgo la llama « yer-
ba del aire.) Laurel. Planta medi-
cinal á cuyas hojas se le atribuyen las 
mismas propiedades que al Sen. (i). 

E j o t e ( E - X O T L : «frijol à haua v e r d e a -
dice Molina: etl, frijol; xotl, frijol 
verde, crudo, tierno: « Frijol verde ó 
tierno )» (2 ) Vaina del frijol cuan-

, do está tierno y es comestible. ( 3 ). 
Llosuchil ( E L O - X O C H I T L Ó Y E L O XOCHITL: 
Yelosuchi l .el°ü ó yelotU elote ( V. ); xochitl, florí 

« Flor muy olorosa de hechura de ma-
zorca de maíz verde con sus hojas.» 
( Molina. ) 

( E L O T L . Radicales desconocidos.) 
( 4 ) « Mazorca de maíz verde que 
tiene ya quajados los granos.»—dice 
Molina 

.Epacigüil. ( E P A - X I H U I T L Ó YEPA-XII IUITL: 
Iepacigüil epatl ó yepatl, zorrillo; xihuitl, yerba: 

« Yerba del zorrillo.») Yerba cuyas 
semillas se usa como purgante drásti-
co. ( 5 ). 

EpasotC ( E P A - Z O T L : epatl, zorrillo, ó. como 
dice Molina, « cierto animalejo que hie-
de mucho;» zotl ó más bien tzotl, su-
ciedad, porquería: « Suciedad ó he-
dor de zorrillo ») Cierta yerba fétida 
que se emplea como condimento.—La 
orina del zorrillo es muy fétida, aunque 
el vulgo atribuye la fetidez á los pedos 
del animal, y por esto se dice que el 
« epasote » huele ¿ pedo de zorrillo. 
( 6 ) . 

Equipal ( I C P A L L I , «asentadero»—dice Mo-
lina. Derivado de icpac., sobre, enci-
ma ) El Sr. Jesús Sánchez, después 
de decir que el nombre mexicano co-
rrespondiente al aztequismo significa 
« silla, » agrega: « Ahora se llama 
así ciertos asientos hechos con un te-
jido de palma, fabricados especialmen-
te en el Estado de Jalisco.» No son 
de palma estos asientos, sino de beju-
co, y su nombre, en forma de £z:e-
quismo, data, por lo menos, del año 
1760 en que escribió Mota Padilla su 
« Historia de la Conquista de la Nue-
va Galicia. » Dice este escritor: «... 

llevan ( los indios ) á ella ( á la 
ciudad de Guadalajara ) mucha fruta... 

y fabrican unos chimotlales ó 
equípales muy ligeros, de otates con 
sus respaldos de unas varillas entrete-
jidas, y el asiento de tule ó palma teji-
da, y todo él es un asiento muy acó 
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m o d a d o , p o r l o q u e l o u s a b a n e n l o 

i n t e r i o r d e l a s c a s a s y l o s r e l i g i o s o s e n 

l a s c e l d a s , y s e l l e v a n p o r r e g a l o á M é -

xico y á t o d o e l r e i n o . » 

, ( IZQUITL, d e r i v a d o d e icequi, « t o s -

t a r m a í z , ó g a r u a n z o s e n c o m a l l i ( c o -

m a l ) » — d i c e M o l i n a . ) G r a n o d e m a í z 

r e v e n t a d o p o r l a a c c i ó n d e l f u e g o , a l 

t o s t a r l o e n e l c o m a l . — « M e z c l a d o s l o s 

e s q u i t e s c o n m i e l s e f o r m a n u n a s b o -

l a s q u e s e v e n d e n e n M é x i c o c o n e l 

n o m b r e d e palomitas, y s o n u n a a g r a -

d a b l e a u n q u e i n d i g e s t a g o l o s i n a , » 

( J . S Á N C H E Z . ) 
. ( IZTAUHYATL: « a x e n x i o s ó a s e h -

s i o s » — d i c e M o l i n a : iztatl, s a l , ? 

a m a r g o . — X i m é n e z d i c e : « L a yxta 
vhyatl, ó s a l a m a r g a , e s u n a y e r u a e n 

f o r m a y f a c u l t a d e s , m u y s e m e j a n t e a l 

a b s i n t o ( a j e n j o ' ) , y a s s i e n e s t a N u e -

v a E s p a ñ a s e v s a c o m ú n m e n t e e n s u 

l u g a r , d o n d e l o s e s p a ñ o l e s , c o r r u p t o 

e l n o m b r e , l e l l a m a n estafiate.») A j e n -

j o d e l p a í s ó d e M é x i c o . ( 8 ) . 

E s t e p a i l . . . ( E Z - T K C P A T L : eztli, s a n g r e ; tecpatl., 
p e d e r n a l : « P e d e r n a l d e s a n g r e . » ) E s -

p e c i e d e j a s p e r o j o ó á g t a m a n c h a d a d e 

v e r d e . ^ ( 9 ) 

f Véase Ot omites.) N o m b r e q u e d a 

B e r n a l D í a z d e l C a s t i l l o e n s u H w f ó -

via, á l o s i n d i o s otomies ú otomites. 
H a b l a n d o d e l a s e x c u s a s q u e d a b a n á 

C o r t é s l o s t l a x c a l t e c a s d e s p u é s d e l a s 

b a t a l l a s q u e l i b r a r o n á l o s E s p a ñ o l e s , 

d i c e : — « y d e m á s d e s t o d i x e r o n , 

q u e l o s p r i m e r o s i n d i o s q u e n c s s a l i e -

E s t a f l a t e . . . . . . 
.Dlíío?; ,H)XV' 
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E s t o n r í e s , . . . . 

G p p f l m ¿ r 

Bíillf.'V 

r o n á d a r g u e r r a a s í c o m o e n t r a m b o s 

e n s u s t i e r r a s , q u e n o f u é p o r s u m a n -

d a d o y " c o n s e j o , s i n o p o r l o s c h o n t a l e s 

Estomtes, q u e s o n , g e n t e s c o m o m o n -

t e s e s , y s i n r a z ó n , y q u e c o m o v i e r o n 

q u e é r a m o s t a n p o c o s , q u e c r e y e r o n d e 

t o m a r n o s á m a n o s » 

E x p u l e . I x p u l e . ( N o c o n o c e m o s l a p a l a b r a p r o p i a 

m e x i c a n a . £ n C u e r n a v a c a d a n á e s -

t a p l a n t a e l n o m b r e d e ixpule.) P l a n -

t a c u y a r a í z y h o j a s s o n m e d i c i n a l e s 

c o m o d i u r é t i c o . ( 1 0 ) . 

S i l I V ; 

E l o t i l d a ( D e r i v a d o c a s t e l l a n o d e elote.) M e -

r i e n d a e n l a q u e s ó l o s e c o m e elotes. 
E l o t e r a ( D e r i v a d p c a s t e l l a n o d e elote.) L a 

M u j e r q u e v e n d e elotes. 
E l o t i l í o ( D e r i v a d o c a s t e l l a n o d e elote) P l a n -

t a d e l a f a m i l i a d e l a s o r o b a n c á c e a s . 

( 1 1 . ) . 

. r s n 
Y S . 

1 . - Latín técnico: Parva sambuca*, He rn . ; Cama occidentalis, L. 

2.—Xoíl no se usa como simple, y en muy pocas palabras entra como ele-
mento de ellas. De .volt se formó xoxouhqui, que conserva la significación del 
simple, «cosa verde ó cruda.» 

Ferráz dice que xotl significa pierna, y que se llamó así al ejote por la fi-
gura de la vaina. %(Ál\\o significa u pierna » ni « pie, » por más que lo diga 



Remi Simeón. Lo que hay de cierto es que iextü. pié, cuando entra en com-
posición, toma la forma xo, como en xo-pilli, dedo del pié; xo-cpalli, planta del 
pié; pero esto es una anomal ía de! idioma, cuya explicación no se h a podido 
ciar po r los gramáticos. 

El Sr. Ocampo dice que la palabra mexicana es y tahalí, nombre común á 
todas las legumbres t iernas. Xo existe tal pa labra en el náhuat l , á no ser que 
se admi t a como adul teración de exotl, ó que con la sh se h a y a querido figurar 
la pronunciación de la x. 

3.—El P. Sahagún dice.-« exotl quiere decir irisóles cocidos en sus bainas.» 

4.—« Quizá-dice D. E. Mendoza de eil presto, ó de ellotl, diligencia, por 
ser el maíz recien cuajado.» No menos extravagante que la conjetura de Men-
doza, es la explicación de Ferráz . Dice lo siguiente: «eloll, compuesto de al, 
frijol, haba, ¡loa, volver, volverse, pues así se llama el maíz cuando forma 
grano consistente, aunque t ierno todavía. 

5.—Latín técnico: C'rolon dioicum cav., enforbiáceás. 

6. — El P. Sahagún dice del zorrillo. « Hav un animal en esta tierra que 
echa gran hedor , y por gran espacio hiede: es del t amaño dé un gato, tiene 
los pelos largos, es de color negro, t iene la cola espadañada, es bajuclo, tiene 
las orejas agudas y pequeñas, el hocico delgado, habi ta en t re las piedras y latí 
cuevas, y allí cría sus hi jos: su comea es escarabajos y gusanos, y unos escara-
bajuelos que vuelan ¡mata las gallinas y comida los huevos como la comadreja. 
DespiW s que es tá h i r t o de comer, mata las gallinas y come las canezas, v des-
pués de satisfecho, déjalas por a h í en el suelo muertas . L a orina de éste ani-
mal o su fuerza, es cosa espantable del hedor que tiene, y parece cosa infer-
nal y pestilencial, y la esparce por gran espacio, y si alguna le quiere tomar, 
luego alza la cola y le rocía con la orina ó con la freza; donde toca esta sucie-
dad en la ropa, aparece una mancha amarilla, que jamás se puede quitar, v si 
a alguno le toca en los ojos le ciega, y si le comen los que tienen bubas, sanan, 
y la carne si la comen los gotosos también sanan. » 

L1 mismo Sahagún , hab lando de los agüeros, dice: «Tenían también 
por mal agüero cuando un añimalejo, cuya orina es m u v hedionda, entraba 
en su casa, o paría en algún ahujé ro den t ro de ella. En"tal caso, luego con-
ceb.an mal pronóstico, como que el dueño de la casa había de mor i r . ' porque 
este anmialejo no suele par i r en casa alguna, sino en el campo, ó entre las 
piedras, o en los maizales d o n d e hay niagueves ó tunillos. También decían 
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tosidad decían: TezerUltpum ha ventoseada. Tiene la proniedad este animale-
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le, aiM la cola, y ar ró ja le á la cara la or ina ó aquel h u m o f q t í e lanza muv he-
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neoo r tan impreso, que j amás se puede quitar , ó á lo menos d u r a mucho; va 
ue ei cuerpo; va en la vestidura, y es el hedor tan recio v tan intenso, que no 

• p ' y " v l v 0 ¿ m ta<> penetra t ivo ni tan asqueroso con que compararlo, 
uando este hedo r es reciente, el que le huele no ha de escupir, porque 

aicen que si escupe como asqueando, luego se vuelve cano todo el cabello; por 
esto los padres y m a d r e s amonestaban á sus hijos é hijas, que cuando diesen 

este hedor 110 escupiesen, mas antes apretasen los labios. Si este añimalejo 
acierta con su orina á da r en los ojos, ciega al que lo recibe; dicho añimale jo 
es blanco por ja barriga y peohos, y negro todo lo demás.» E n una no ta al 
pasaje preinserto, el edi tor dice: «Tiene"ademas mucha electricidad, de modo 
que en las t inieblas de la noche el chisguete de orines que arroja, es de chis-
pas pequeñas y fosfóricas. 

Hemos hablado aqní del animal , porque como su nombre no ha fo rmado 
aztequismo, no podr íamos da r en o t ro lugar las noticias preinsertas, que por 
cierto, son curiosísimas 

Latín técnico: Chenopodiunambrosioídcs, L.; Ch. fatidum, Schrad. 
Según Cal, usada la infusión de epatóte como medicina, escita poderosa-

mente el sudor la orina y la menstruación cuando está detenida por atoniá de l 
útero:cura los flatos y corrobora el estómago; se usa como exci tante en los ca-
tarros crónicos. E n Europa se llaman á esta planta té de -México. 

7.—-El P. Sahagúm usó el aztequismo adulterando menos el vocablo, pues 
sólo pluralizó la voz mexicana. Describiendo la fiesta que b a d á n á Napatecu-
tli'i, dios de los « petateros,» dice: « Tenían asimismo « cuidado de poner peta-
tes y asentaderas de « junc ia que llaman ¡epates.» 

8.—El pueblo, en su candida ignorancia, explica de otro modo la et imo-
logía. Cuenta que la Virgen María paseaba en un huer to con Sra. Santa-. lna, 
y que examinando las plantas di jo Ana á Mar ía : 

—Esta es yerba—huma. 
—Esta es mejor—Ana—contestó la Virgen. 
—Esta es Santa—María—replicó .4na, señalando otra yerba 
—De esla—fitiie—repuso -María; y desde entonces se d'istingieron con ta-

les nombres las yerbas l lamadas yerbabuena, mejorana, Santa—María y esta-
jiate ! Oh sancta simpljcitas. 

El P. Sahagún, describiendo una danza de las mujeres que hacían sal, di-
ce: « llevaban todas guinaldas en las cabezas hechas de aquella ye rba 
que se llama iztanhiatl qua es olorosa, casi como incienso de Castilla.» 

En otro lugar hablando de las yerbas que se comen crudas dice: « H a y 
otra yerba medicinal que se llama yztauhíatl, es como los a jenjos de Castilla, 
t ambién es amarga molida* ó mojada : esta yerba aprovecha á muchas cosas: 

"Molida y bebida con agua, hace hechar ' la colera v flema, también es bue-
na bebida para los que están ahi tos , echa fuera el calor demasiado interior, pu-
rifica la or ina v aprovecha al que tiene ardor en la cabeza. También es pro-
vechosa molida jun tamente con los meollos de las gramas de la yerba que se 
llama ynanhyayoal para los que t ienen angustias en el corazon por razón de al-
gún humor que le oprima; bebela cocida con agua, y sana: hácese por todas par-
tes en los campos.» 

Hablando dula m u j e r preñada, dice también Sahagún:« También dccian 
que la m u j e r p reñada si anduviese de noche, la criatura que naciese seria m u y 
llorona; y si el padre andaba de noche y veía alguna estantigua, la criatura 
t endr ía mal de corazon; y para remedio de esto, la muger preñada cuando an-
daba de noche, poníase unas chinas en el seno, ó 1111 poco de ceniza del hogar 
ó unos pocos de inciensos de esta t ierra, que l laman eitauhiatl; t ambién los 
hombres se ponian en el seno chinas ó pícíetl, ( tabaco mor.tés ) para escusar 
el peligro del hi jo que estaba en el vientre de la madre; y si esto no hacían de-
cían que la cr iatura nacería con una enfe rmedad que llaman aiomaníu, ó con 
ot ra que l laman citetzpalicirizíli,ó con lobanillos en las ingles.» 

Latín técnico: Artemisa merieam D. C ; .1 absittíhium, L.; la que se culti-
va en (¡uadalajara. la l laman Oliva A. Iiemiata. 



9.—Ximénez dice: « Muestran los mexicanos una piedra roja escuraron 
algunas, puntas verdes á las quales llaman eztecpatl de la qual pondría vo en-
t re los gene-ros de ja /pe a u n q u e en cierta manera parece á la calcedonia, tam-
bién llamada eztdl, dizen q u e tiene la misma vtilidad » g a„ 
blando de otra piedra, á la que también se le a t r ibuyen virtudes medicinales, 
dice el mismo Ximénez:» « la qual vir tud, y todas las de las otras pie-
dras dizen los naturales, que andeprendido dé los Españoles por que antes que 
ellos viniesen á esta tierra solo seruian de ornamento » 

JO.—Reseña histórica.—el Br . D. Mariaao Carranza, uno de lo más hábi-
les médicos que residían en Oaxaca, comunicó al Br. D. José Vazqueez, igual-
mente médico, que residía en México, criarse anualmente en los cebadales, en-
t re el trigo y por los lugares húmedos, con abundancia por los que llaman la 
Bajadita y la Noria, una p lan ta semejante á la lechuguilla (la llaman palanca-
patli). del alto de inedia vara , dos tercias ó más, l lamada empale, mu v usada y 
celebrada allí por sus excelentes virtudes, por las que ha creido el segundo.se-
r ía muy útil al público dársela á conocer. Sigue una larga descripción <!<• la 
planta, y continua diciendo: Es ta planta es demulcente, temperante, antiflogis-
tica, humectante, contra la cólera, y lo mejor purgante benignísima. Está 
tan bien recibida entre los facultat ivos en Oajaca, que la tienen por una pana-
cea, principalmente en cualesquiera fiebres. 

No hemos visto clasificada está planta. 
11-—Latín técnico: Qonopkpllis americana, Walr . 

L E C C I O N C X V I I I . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

G 
G a c h u p í n . N o m b r e d a d o e n M é x i c o á l o s E s p a -

ñ o l e s . E l S r . O c a m p o d i c e : C o n e s t e n o m b r e s e d e s i g -

n a b a a n t e s á l o s e s p a ñ o l e s q u e v e n í a n a c á . A s í e s c o m o 

n o s o t r o s p r o n u n c i a m o s y n o r a q u e d i c e e l D i c c i o -

n a r i o : a s í l o o y ó t a m b i é n e l S r . B e l t r a n , q u e e s c r i b e g a -

chupín. B . " — E l d i c c i o n a r i s t a c u b a n o A r m a s , c i t a d o p o r 

M a t í a s , d i c e : » E s p a ñ o l r e c i e n l l e g a d o á i n d i a s , " p e r o 

e s t a s i g n i f i c a c i ó n l a t r a e c o m o m e t a f ó r i c a ; p u e s c o m o s i g -

n i f i c a c i ó n f u n d a m e n t a l d i c e : - A p r e n d i z d e o f i c i o •> a u n -

q u e a d v i e r t e q u e e s i n u s i t a d a — L a A c a d e m i a d i c e : •• E s -

p a n o l q u e p a s a á l a A m e r i c a S e p t e n t i r o n a l y s e e s t a b l e c e 

e n e l l a . E l t e r m i n o s e e m p l e a e n M é x i c o c o m o i n j u r i o s o . 

E l S r . I c a z b a l c e t a d i c e : G A C H U P Í N , N A . m . y f . E n 

e s t a v o z n o s r e m i t e e l D i c c i o n a r i o Á C A C H U P Í N , e s p a ñ o l q u e 

p a s a á l a A m e r i c a S e p t e n t r i o n a l y s e e s t a b l e c e e n e l l a . L a 

d e r i v a d e l p o r t u g u é s car hopo ,x\\ño. A q u í n a d i e d i c e cachupín, 
s i n o gachupín, y s e a p l i c a , p a r t i c u l a r m e n t e p o r l a g e n t e b a -

j a , á c u a l q u i e r e s p a ñ o l , s e t i e n e p o r i n j u r i o s a a u n q u e a l p r i n -

c i p i o n o l o s e a , y l a u s a b a n l o s e s p a ñ o l e s m i s m o s : s e r v í a 

( c o m o l a d e chapetón e n l a A m e r i c a M e r i d i o n a l ) , p a r a d e -

s i g n a r a l e s p a ñ o l r e c i é n l l e g a d o y a u n n o h e c h o á l a t i e r r a . 

A l g u n o s q u i e r e n q u e l a p a l a b r a s e a t o m a d a , d e l a l e n g u a 

m e x i c a n a , l o c u a l n o p a r e c e f u n d a d o , o t r o s l a t r a e n d e l p o r -

t u g u é s cachopinto, m u c h a c h i t o ó r a p a z u e l o . » 

S o m o a n o d i c e : 

H H o y e n M é x i c o á n o s o t r o s 

N o s t r a t a n y a c o n c a r i ñ o , 

P u e s e n v e z d e gachupines 
N o s l l a m a n gachupincitos." 

E T I M . L a q u e t r a e D . L u c a s A l a m á n e n l a p a g . 7 
t o m o I ° d e s u H ' T O R I A D E M É X I C O , h a p r e v a l e c i d o h a s t a 

h o y , n o o b s t a n t e h a b e r s i d o i m p u g n a d a c o n m u c h o f u n d a -

m e n t o p o r e l s a b i o D . F e r n a n d o R a m í r e z , y e s t a r e n c o n -

t r a d i c c i ó n c o n e l D i c c i o n a r i o d e l a A c a d e m i a . E n e l t e x t o 

d e l a o b r a c i t a d a d i c e A l a m a n : 

" A l o s e s p a ñ o l e s n a c i d o s e n E u r o p a , y q u e e n a d e l a n t e 

l l a m a r é s o l a m e n t e europeo*, s e l e s l l a m a b a gachupines, q u e 

e n l e n g u a m e j i c a n a s i g n i f i c a hovóres que tienen calzados 
con puntas ó que pican" c o n a l u s i ó n á l a s e s p u e l a s , y e s t e 

n o m b r e , l o m i s m o q u e e l d e c r i o l l o , c o n e l p r o g r e s o d e l a 

r i v a l i d a d e n t r e u n o s y o t r o s , v i n o t a m b i é n á t e n e r s e p o r 

o f e n s i v o . " 

E n l a n o t a 4 a d e l a p a g i n a c i t a d a , d i c e : 

" E l n o m b r e m e j i c a n o d e c a l z a d o ó z a p a t o ' e s cacth y e l 

v e r b o tzopínia s i g n i f i c a punzar.picai, 6 dar hermnada, c o -

m o l o d e f i m e e l P . M o l i n a e n s u d i c c i o n a r i o . D e l a c o m -
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m o l o d e f i m e e l P . M o l i n a e n s u d i c c i o n a r i o . D e l a c o m -



b i n a c i ó n d e á m b o s r e s u l t a r í a catlitZopinia; m a s c o m o l o s 

n o m b r e s m e x i c a n o s p i e r d e n e n l a c c m p o s i c i ó n l a s ú l t i m a s 

s i l a b a s , q u e d a cae tzopini, p u n z a r c o n e l z a p a t o ó p u n t a 

d e é l ; y s i e n d o e l p a r t i c i p i o d e p r e s e n t e d e e s t e v e r b o 

tzoonpinio, q u e u s a n d o c o m o s u s t a n t i v o p i e r d e l a final i, r e -

s u l t a e l n o m b r e catzopin, e l q u e p u n z a ó p i c a c o n e l z a p a t o 

q u e p o r l a s m o d i f i c a c i o n e s q u e l o s e s p a ñ o l e s h a c i a n e n l o s 

n o m b r e s m e x i c a n o s q u e n o s e a c o m o d a b a n á l a p r o n u n c i a -

c i ó n d e l a l e n g u a c a s t e l l a n a , y d e q u e h a y m i l l a r e s d e e j e m . 

p í o s , q u e d ó e n gachupín.y 

A g r e g a e l S r . A l a m a n q u e e s t a e t i m o l o g í a l e f u é c o m u -

n i c a d a p o r e l S r . L i c . D . F a u s t i n o C h i m a l p o p o c a . p r o f e s o r 

d e l a l e n g u a m e x i c a n a e n e l C o l e g i o d e S a n G r e g o r i o . 

D o n E u g e n i o M e n d o z a d i c e q u e g a c h u p í n e n m e x i -

c a n o e s cachupín, v í b o r a c a l z a d a ó c a l z a d o q u e p i c a c o m o 

v í b o r a ; c o m p . d e cacti, c a l z a d o , y chopiuía, p i c a r l a v í b o r a . ' 

« Q u i z a — a g r e g a — p o r l a s e s p u e l a s y l a c r u e l d a d d e ! o s e s -

p a ñ o l e s . » 

D . L e r n a n d o R a m í r e z , e n s u o p ú s c u l o t i t u l a d o : ^ o t i -

cuiz históricas y estadísticas de Durando, d i c e : 

« P r e s u m o q u e l a a n t i g u a s i g n i f i c a c i ó n d e é s t a p a l a b r a , 

b a s t a h o y n o m u y c l a r a m e n t e d e s l i n d a d a , p u e d e h a b e r 

t e n i d o b a s t a n t e p a r t e e n l a s s e v e r a s c a l i f i c a c i o n e s d e l S r . 

A l a m a n p o r e l c a r á c t e r t a n a c e r b o d e o d i o , d e d e s p r e c i o y 

d e s a r c a s m o q u e t o m ó d e s d e q u e f o r m ó p a r t e d e l a l e n g u a 

revolucionaria L a o s c u r i d a d c o m i e n z a d e s d e l a e t i m o l o g í a . 

E l e r u d i t o P . M i e r ( H i s t o r i a d e l a d e v o l u c i ó n d e N u e v a 

t s p a u a , t o m o 2 p a g . 5 3 9 . ) l a d e r i v a d e cactli ( z a p a t o ) y d e 

tzopmi ( c o s a q u e e s p i n a ó p u n z a ) , r e s u l t a n d o p o r l a e l i s i ó n 

, a l í / 2 ' ! a p a l a b r a c o m p u e s t a catzopini ( h o n í b r e s c o n 

e s p u e l a s . ) E l S r . A l a m a n l a h a r e p r o d u c i d o ( H i s t o r i a d e 

^ e x i c o t o m o 1 p a b \ 7 , c o n l a m u y r e s p e t a b l e a u t o r i d a d 

' V o ' F a u s t i n o C h i m a l p o p o c a G a l i c i a , q u i e n , c o -

m o m e x i c a n o d e o r i g e n , y y a c o m o c a t e d r á t i c o d e l a l e n g u a , 

e s u e g r a v í s i m o p e s o . S e g ú n e s t a o p i n i ó n , s i g n i f i c a a q u e l l a 

p a l a b r a p u n z a r c o n e l z a p a t o ó p u n t a d e é l : p u e s q u e a m b o s 

e t i m o l o g i s t a s l e d a n p o r o r i g e n l a e s p u e l a ó a c i c a t e q u e 

u s a b a n l o s e s p a ñ o l e s y n o c o n o c í a n l o s i n d i o s . P a s a n d o 

a h o r a d e l a e t i m o l o g í a , q u e d i c h o s e a d e p a s o , - m e p r e s e n t a 

m u y g r a n d e s d i O c u l t a d e s , a l e x a m e n d e l a s i g n i f i c a c i ó n 

p r i m i t i v a q u e t u v o l a p a l a b r a gachupín, e n c u e n t r o d a t o s 

q u e c o n v e n c e n n o t u v o e u s u o r i g e n n i n g u n a q u e p a r e c i e r a 

h o s t i l ú o f e n s i v a , h a b i e n d o a u n r a z o n e s p a r a p r e s u m i r q u e 

f u é c r e a d a p o r l o s m i s m o s e s p a ñ o l e s ; y s i n o l o f u é , e l l o s p r o -

h i j a r o n l a o t o r g á n d o l e t o d o s l o s d e r e c h o s d e l a n a c i o n a l i d a d 

c a s t e l l a n a . E n l a o t r a A m é r i c a l l a m a b a n y l l a m a n á l o s e s p a -

ñ o l e s Chapetones, p a l a b r a q u e e l P . M i e r . d e r i v a d e l a h a i -

t i a n a Chapi y q u e d i c e s i g n i f i c a h o m b r e s d e l e j a n a s t i e r r a s -

H o y s e h a c o n v e r t i d o e n u n a d e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a ; m a s 

n o f u é a s í e n l a a n t i g ü e d a d , p o r q u e G a r c i l a z o d e l a V e g a 

( C o m e n t a r i o s r e a l e s d e l P e r ú , l i b . I I p a r . I I c a p . 3 6 ) , c o n -

t e n p o r á n e o d e l a C o n q u i s t a , l o s d i s t i n g u ó d e l o s q u e l l a m a -

b a n B a q u i a n o s , d a n d o e l p r i m e r s o b r e n o m b r e á l o a b i ' / o ñ o s 

q u e n u e v a m e n t e i b a n d e E s p a ñ a ; y e l s e g u n d o á l o s q u e 

e r a n Ph.tv-os en la tierra-, e s d e c i r , á l o s y a a c l i m a t a d o s y 

q u e c o n o c í a n b i e n e l p a i s . L a m i s m a d i s t i n c i ó n s e e n c u e n • 

t r a e n e l c r o n i s t a H e r r e r a ( D é c a d a V l i b I V c a p . 1 2 , y D e c . 

V i l l i b 2 c a p . 9 ) q u e e s c r i b í a e n t r e a m b o s s i g l o s , s i e n d o 

a u n m á s e x p r e s a y d e c i s i v a e n V a r g a s M a c h u c a ( M i l i c i a I n -

d i a n a , l i b I I p a g . - 3 2 ) q u e e n t r e l a s i n s t r u c c i o n e s m i l i t a r e s 

q u e d a á s u c a u d i l l o p a r a l a r e c l u t a , l e recomienda e s c o j a 

g e n t e " d i e s t r a y b a c h i a n a , p o r q u e s e r á d e g r a n i n c o v e n i e n t e 

l l e v a r g e n t e C h a p e t o n a p o r q u e c o m o n o e s t á n h e -

c h o s á l a c o s t e l a c i ó n d e l a t i e r r a , n i á l o s m a n t e n i m i e n t o s 

d e e l l a , e n f e r m a n y m u e r e n e t c . " — E l m i s m o e s c r i t o r , e n u n 

g l o s a r i o q u e p u s o a l fin d e s u o b r a c o n e l t i t u l o d e D e c l a -

r a c i ó n d e l o s n o m b r e s p r o p i o s d e e s t e l i b r o , t r a e ' l a s i g u i e n -

t e : « C h a p e t ó n ó G a c h u p í n e s h o m b r e n u e v o e n l a t i e r r a » . 

H e a q u í c o m o a q u e l l a 1 a l a b r a s e c o n o c í a y a e n l a o r a 

A m é r i c a d e s d e e l s i g l o X V I , p u e s e l p r i v i l e g i o r e a l e x p r e 

s a q u e V a r g a s M a c h u c a e r a v e c i n o d e S a n t a F e e n l a N u e -

v a G r a n a d a , y l a a p r o b a c i ó n d e l c o n s e j o m a n i f i e s t a q u e 



l a o b r a e s t a b a c o n c l u i d a e n 1 5 6 7 . L a i d e n t i d a d d e s i g n i -

ficación q u e e n a m b o s c o n t i n e n t e s c o n s e r v a b a n a q u e l l a s p a -

l a b r a s , l o p r u e b a , s i n d e j a r d u d a a l g u n a , u n d o c u m e n t o q u e 

h a l l é e n e l a r c h i v o g e n e r a l d e M é x i c o . E n t r e s u s m u c h o s 

v i e j o s M . S . S . , i n t i t u t a d o s O r d e n a n z a s , d e b e e n c o n t r a r s e 

u n o d e l a ñ o d e 16-.0, c o r r e s p o n d i e n t e a l g o b i e r n o d e l v i r e y 

m a r q u é s d e G u a d a l c a z a r , y e n é l , c o n f e c h a 2 2 d e A g o s t o , 

u n l a r g o M a n d a m i e n t o e n c a m i n a d o p r i n c i p a l m e n t e á r e g l a -

m e n t a r e l c o m e r c i o y c a m b i a r d e p l a t a s e n l o s m i n e r a l e s : 

a l l í s e l e e l o s i g u i e n t e , q u e e n t o n c o s c o p i é : 

« P o r h a b e r s e t e n i d o n o t i c i a d e q u e p o r l a ú l t i m a flota s e 

l l e v a r a n m u c h o s e s t r a n j e r o s y p a s a j e r o s p l a t a s i n q u i n t a r . . . 

c o n q u e l o s d i c h o s p a s a j e r o s q u e l l a m a n g a c h u p í n e z y e s t r a n -

j e r o s q u e v i e n e n e n l a s d i c h a s flotas, t i e n e n m o d o p o r e n d e 

d e o c u l t a r l a , l l e v a n d o l a p l a t a s i n m a r c a r n o s e c o n -

s i e n t a q u e n i n g ú n p a s a j e r o Gachupín ó e x t r a n j e r o q u e h a v a 

v e n i d o e n l a flota p o n g a t i e n d a p u e s e s s a b i d o q u e 

a s p l a t a s q u e t r u e c a n l a s d e s c a m i n a n d e l a s m i n a s 

l o s m e r c a d e r e s Gachnpiym q u e v i v e n e n l a s flotas p a r a v o l -

v e r s e e n e l l a s e n t a i v i r t u d n o s e c o n s i e n t a 

q u e n i n g ú n p a s a j e r o G a c h u p í n ó e s t r a n j e r o q u e h a y a v e n i d o 

e n l a flota, p o n g a t i e n d a e t c . L o s t é r m i n o s d e e s t e m a n -

d a m i e n t o c o n v e n c e n q u e l a p a l a b r a gachupín n o e r a u n a p o -

d o p o p u l a r , s i n o u n a e x p r e s i ó n h a s t a c i e r t o p u n t o t é c n i c a , 

y e n n o b l e c i d a y a p o r l a a u t o r i d a d s u p r e m a , d e s t i n a d a á r e -

p r e s e n t a r c i e r t a c l a s e d e l a s o c i e d a d : c u á l f u e r a é s t a l o d i c e 

e l m i s m o l e g i s l a d o r ; l o s m e r c a d e r e s q u e a n t e s l l a m a b a n 

\ 1 a n d a n t e s y q u e r e c o r r e n e l p a i s s i n r a d i c a c i ó n . E l l o s , 

p o r s u p u e s t o , e r a n e s p a ñ o l e s , c o m o l o e r a n l o s m i s m o s q u e 

e l v i r r e y d e n o m i n a b a extranjero», p u e s n a d i e i g n o r a q u e á 

l o s p r o p i a m e n t e t a l e s e s t a b a a b s o l u t a m e n t e p r o h i b i d o , n o 

s o l o e l c o m e r c i o c o n l a s c o l o n i a s , s i n o a u n s u i n t r o d u c c i ó n 

e n e l l a s t s t a s d i f e r e n c i a s s e c o m p r e n d e r á n m e j o r s a b i e n -

d o q u e l a l e g i s l a c i ó n d e l a é p o c a d e c l a r a d a «estranjems, 
p a r a e l e f e c t o d e h a c e r e l c o m e r c i o e n l a s A m é r i c a s y s u s 

a S ' a t o d o s l o s n o f u e r a n n a t u r a l e s d e l o s r e i n o s d e 

C a s t i l l a , L e ó n , A r a g ó n , V a l e n c i a . C a t a l u ñ a y N a v a r r a 

( V e y t i a , N o r t e d e l a C o n t r a t a c i ó h d e l a s I n d i a s , l i b r o 1 , 

c a p . 3 1 , n u m . 5 . — E s c a l o n a , Gazophilazium Regiuyi Pe-
rubicum, l i b . I . c a p . 3 9 . n u m s . 1 0 y 1 1 ) . P a r e c e q u e e n l a 

m i s m a é p o c a s e h a b í a y a e x t e n d i d o l a d e n o m i n a c i ó n , a p l i -

c á n d o l a á t o d o f o r a s t e r o p r o c e d e n t e d e E s p a ñ a , s e g ú n s e 

d e d u c e d e l p a s a j e e n q u e T o r q u e m a d a ( M o n a r q u í a i n d i a n a , 

l i b . I I I , c a p . z 6 ) d a n o t i c i a d e l o s h o s p i t a l e s d e M é x i c o . 

« E s t á , d i c e , e l d e l o s c o n v a l e c i e n t e s , d o n d e a c u d e n l o s C a -

chupines y g e n t e p o b r e q u e v i e n e d e E s p a ñ a y o t r a s p a r -

t e s . » R e s u l t a d e t o d o , q u e n o s i e n d o l o s i n d i o s , n i c r i o l l o s , 

c i e r t a m e n t e , l o s q u e c r e a r o n t a l e s c l a s i f i c a c i o n e s , y s a b i é n -

d o s e , p o r o t r a p a r t e , l a a n t i p a t í a c o n q u e l o s e s p a ñ o l e s v e -

c i n o s ó r a d i c a d o s v e i a n á s u s p a i s a n o s a d v e n e d i z o s y t r a f i -

c a n t e s , h a y b a s t a n t e s d a t o s p a r a p r e s u m i r q u e e l l o s f u e r o n 

l o s i n v e n t o r e s d e l a p a l a b r a Gachupín, s a c á n d o l a q u i z á d e 

u n d i s p a r a t e , a s í c o m o n o s o t r o s h e m o s v i s t o i n v e n t a r l a d e 

Gringo c o n q u e e l p u e b l o d e n o m i n a á l o s e x t r a n j e r o s , i n -

g l e s e s , a l e m a n e s , e t c . q u e n o p e r t e n e c e á l e n g u a a l g n n a , á 

l o m e n o s q u e y o c o n o z c a . » E l S r . O r c z o y B e r r a , r e f i -

r i é n d o s e a l p a s a j e p r e i n s e r t o , d i c e : 

« P a r a r o b u s t e c e r l o a n t e s d i c h o a ñ a d i r é , q u e l a p a l a b r a 

Cachopín e r a c o n o c i d a e n E s p a ñ a , s i n m e t e r m e e n o t r a s 

i n d a g a c i o n e s , a l m e n o s d e s d e e l t i e m p o d e C e r v a n t e s . E n 

l a p r i m e r a p a r t e d e l Q u i j o t e , c a p . 1 3 , s e l e e : 

« A u n q u e e l m i ó ( e l l i n a j e ) e s d e l o s C a c h o p i n e s d e L a r e d o , 

r e s p o n d i ó e l c a m i n a n t e , n o l e o s a r é y o e n p o n e r , e t c . » E l 

c o m e n t a r i o d e C l e m e n c í n q u e á e s e p a s a j e r e c a y ó e s : 

N ó m b r e n s e e n e l l i b r o 2 0 d e l a d i a n a d e G o r g e M o n t e m a -

y o r , d o n d e F a b i o , p a j e d e D . F é l i x , d i c e á F e l i s m e n a , q u e á l a 

s a z ó n s e h a l l a b a d i s f r a z a d a d e h o m b r e : Y o s p r o m e t o á f é 

d e h i j o d a l g o , p o r q u e l o s o y , q u e m i p a d r e e s d e l o s C a c h o -

p i n e s d e L a r e d o , e t c . Y e n l a c o m e d i a d e C e r v a n t e s L a E n -

tretenida, u n a f r e g o n a l i n a j u d a d e c í a : ¿ N o s o y y o d e l o s 

C a p o c h e s d e O v i e d o ? ¿ H a y m á s q u e m o s t r a r ? 



« C e r v a n t e s s e b u r l a b a t a n t o d e l o s C a p o c h e s c o m o d e 

l o s C a c h o p i n e s , y s i e m p r e d e l o s a b o l e n g o s y a l c u r n i a s d e 

l o s a s t u r i a n o s y m o n t a ñ e s e s . E n l a s p r o v i n c i a s d e l N o r t e 

d e l a p e n í n s u l a h a s i d o m u y f r e c u e n t e , q u e p e r s o n a s q u e h a n 

p a s a d o á l a s I n d i a s , y a d q u i r i d o a l l á c u a n t i o s o s b i e n e s , 

h a y a n v u e l t o y f u n d a d o e n s u p a í s c a s a s a c o m o d a d a s . E n 

N u e v a E s p a ñ a s e d a b a e l n o m b r e d e Gachupines ó Cacho-
pines á l o s e s p a ñ o l e s q u e p a s a b a n d e E u r o p a , y e s t e p u e d e 

c r e e r s e q u e e s e l o r i g e n d e l o s Cachopines d e L a r e d o , e s p e -

c i e d e a p e l l i d o p r o v e r b i a l c o n q u e s e t i l d a b a á l a s p e r s o n a s 

n u e v a s , q u e h a b i e n d o a d q u i r i d o r i q u e z a s , s e e n t o n a b a n y 

p r e c i a b a n d e i l u s t r e p r o s a p i a » . 

« C o m e s e v e , n o h a g o o t r a c o s a q u e a ñ a d i r l a s a u t o r i d a d e s 

q u e e c h o d e m e n o s e n l a n o t a d e l S r . R a m í r e z , y s a l t a n d o 

p o r l a s i d e a s i n t e r m e d i a s v e n g o á c o n c l u i r , c o n q u e l a s v o -

c e s C h i n a . C r i o l l o , Gachupín, y a u n t a l v e z M e s t i z o , f u e -

r o n i n v e n t a d a s p o r l o s h a b i t a n t e s d e l N u e v o M u n d o , n o p a -

r a i n j u r i a r , s i n o p a r a d i s t i n g u i r o b j e t o s n u e v o s q u e a n t e s 

n o e x i s t í a n , y a q u e e n e l i d i o m a c a s t e l l a n o q u e h a b l a m o s 

n o t e m a n p a l a b r a s p a r a n o m b r a r l o s E l u s o , p e r v e r t i d o 

p o r e l o d i o , l e s d i ó c o n e l t i e m p o l a a c e p c i ó n i n j u r i o s a q u e 

h o y t i e n e n , d e l m i s m o m o d o q u e v a r i a s d e n o m i n a c i o n e s 

l i m p i a s y b u e n a s e n o t r o s i g l o , s o n a h o r a g r o s e r a s y m a l 

m i r a d a s . L a s ó l i d a y b r i l l a n t e i m p u g n a c i ó n d e l s a b i o E a -

m i r e z á l a e t i m o l o g í a , p r o h i j a d a p r . A l a m á n , c o n v e n c e d e 

q u e l a p a l a b r a gachupín ó cachupín e s d e o r i g e n e u r o p e o y 

d e q u e f u é i n t r o d u c i d a á M é x i c o p o r l o s m i s m o s e s p a ñ o l e s . 

' P u e s > d e a d m i t i r s e , m i e n t r a s n o s e p r e s e n t e o t r a m e j o r , 

l a e t i m o l o g í a q u e d a l a A c a d e m i a : « D e r i v a d o d e l p o r t u -

g u é s gachopo, niño.» H a r e m o s o b s e i v a r a d e m á s , q u e l a 

e s t r u c t u r a q u e d a á l a p a l a b r a m e x i c a n a D . F a u s t i n o C h i 

m a l p o p o c a n o c o r r e s p o n d e á l a s i g n i f i c a c i ó n q u e s e l e a t r i -

b u y e . Cactzopxni n o s i g n i f i c a « z a p a t o q u e p i c a , » s i n o , a i 

c o n t r a r i o , « e l q u e p i c a a l z a p a t o . » — P o r ú l t i m o , B e r r a l D i a ^ 

q u e h a c e m e n c i ó n d e t o d o s l o s n o m b r e s q n e l e s a p l i c a n i n -

d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e á l o s c o n q u i s t a d o r e s l o s i n d i o s 

t l a s c a l t e c a s y l o s m e x i c a n o s , n o h a c e r e f e r e n c i a n i n g u n a á 

l a p a l a b r a gachupín ó cachupín; y s i l o s i n d i o s h u b i e r a n i n -

v e n t a d o l a p a l a b r a , l o h u b i e r a n h e c h o e n l o s p r i m e r o s d i a s 

d e l a C o n q n i s t a , c n a n d o h n b i e r a n o b s e r v a d o q u e l o s e s p a ñ o -

l e s l l e v a b a n e s p u e l a s e n e l c a l z a d o , y e s t o n o h u b i e r a p a -

s a d o i n a d v e r t i d o n i á B e r r a l D i a z , n i á n i n g u n o d e l o s e s -

c r i t o r e s c o n t e m p o r á n e o s , y n o h a y q u i e n h a g a m e n c i ó n d e 

t a l s u c e s o . 

Gachuso. « V a r i a n t e d e gachupín-, p e r o q u e s i g n i f i c a 

d e s p r e c i o . » — ( OCAMPO. ) 
i 

Gitoillllte ( XIC-TOMATL: xictli, o m b l i g o ; tomatl, 
Jitomate t o m a t e ( V . ) : « T o m a t e d e o m b l i -

g o , » p o r q u e , á d i f e r e n c i a d e l s i m p l e 

t o m a t e , q u e e s m u y l i s o , t i e n e e n l a 

p a r t e o p u e s t a a l p e d ú n c l o a l g u n a s r u -

g o s i d a d e s q u e p a r e c e n o m b l i g o . ) T o -

m a t e g r a n d e , s i n c á s c a r a , c o l o r a d o , ó 

a m a r i l l o , q u e s i r v e d e c o n d i m e n t o , ( i ) 

Guacal ( H U A C A L L I : «Yacal l i . a n g a r i l l a s 

Huacal- p a r a l l e u a r a l g o e n l a s e s p a l d a s » M O -
LINA.) R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ( 2 ) . 

E s p e c i e d e a n g a r i l l a s f o r m a d a s d e m a -

d e r o s d e l g a d o s p a r a t r a s p o r t a r e f e c t o s , 

c a r g á n d o l a s e n l a s e s p a l d a s , ó á l o m o 

d e b e s t i a s . 

Guachinango ( CCAUH-CHINAM CO: cuakuitl, á r b o l , 

m a d e r a , p a l o ; chinamitl, s e t o , c e r c a ; co, 
e n : « E n l a s c e r c a s d e m a d e r o s ó p a -

l o s , ó d e a r b o l e s . » ) C o n l a s i g n i f i c a -

c i ó n e t i m o l ó g i c a , s ó l o s e a p l i c a e l n o m -

b r e á u n p u e b l o q u e t a m b i é n s e l l a m a 

Huauchinanco-, p e r o e l a z t e q u i s m o n o 

t i e n e e s t a s i g n i f i c a c i ó n , s i n o l a d e « g e n -

t e d e l a s p o b l a c i o n e s a r r i b e ñ a s , ó d i s -

t a n t e s d e l a c o s t a d e l G o l f o . » j | « E s -

» 



p e c i e d e p a r g o c o l o r a d o , c o m o l o s c a -

c h e t e s d e l o s a r r i b e ñ c s . » E s t a a c e p -

c i ó n y l a a n t e r i o r , t o m a d a d e l d i c c i o -

n a r i o c u b a n o d e l S r . M a c í a s , s o n u s a -

d a s e s p e c i a l m e n t e e n V e r a c r u z . E n 

l o s p u e r t o s d e l P a c i f i c o l l a m a n á l o s 

a r r i b e ñ o s » g u a c h o s , " q u e a c a s o e s u n a 

a b r e v i a c i ó n d e " g u a c h i n a n g o . ' -

Guacho ( V é a s e Guachinango.) 
Guacllilc ( C U A - C H I C H I L - E : emití, c a b e z a ; chi-
Guachichil (chil t ic , m u y c o l o r a d o ; é, q u e t i e n e ' . 

» Q u e t i e n e c a b e z a c o l o r a d a . " 

( C U A U H - C H I L L I : tuahuitl, á r b o l ; chilli, 
chile: ¡> C h i l e d e á r b o l . ) P l a n t a q u e 

t i e n e flores r o j a s . E s c o n o c i d a c o n l o s 

n o m b r e s d e " l l o r a - s a n g r e , " d e " { a l o 

a m a r i l l o » y d e " b o c o n i a . " ( 3 ) . 

Guamuchi] ( C Ü A U H - M U C H I T L : cuahuitl, á r b o l ; 

mnchiti, ( ? ) A r b o l d e s e i s á 

o c h o v a r a s d e a l t o , c o n h o j a s a l a d a s y 

f r u t o s p a r e c i d o s a l m e s q u i t e ; S e c o -

m e n c o m o l o s d e é s t e . ( V é a s e e n l a 

l e c c i ó n ( 4 . ) 

Guateniuz N o m b r e q u e d a B e r n a l D í a z d e l C a s -

t i l l o a l e m p e r a d o r Cuautemotzin. ( 5 ) . 

Guatepín ( D e r i v a d o d e cua-te-pinia, d a r c o s -

c o r r ó n c o o l a m a n o , ó d a r c a p ó n ; c o m p . 

d e cnaitl, c a b e z a , d e te-finia, d a r 

p u ñ e t e c e n l a m a n o c e r r a d a . ) G o l p e 

d a d o c o n l a m a n o e m p u ñ a d a e n l a c a -

b e z a . 

Guayule ( C U A U H - U L I : cuahuitl, á r b o l ; uli, 
u l e : « H u l e d e á r b o l . » ) A r b o l q u e 

p r o d u c e h u l e . 

Güila, O ( V I - L A ó H u í LA, d e r i v a d o d e hutía 
n a , a n d a r a r r a s t r á n d o s e . ) T u l l i d o , 

q u e s e a r r a s t r a p o r e l s u e l o , p o r t e n e r 

d e f o r m e s l a s p i e r n a s , y a n d a á g a t a s . 

Güilota ( H U I L O T L . " Yilotl. P a l o m a . " 

( MOLINA. ) « H a y o t r a a v e q u e s e l l a -

m a « vilotl, q u e e s c o m o p a l o m a , t i e -

n e e l p i c o d e l g a d o y a g u d o ; e s d e c o l o r 

c e n i c i e n t o , l a s p i e r n a s l a r g a s y d e l g a -

d a s , l a c o l a l a r g a ; e s a l t i l l a d e p i é s , e l 

c u e l l o l a r g u i l l o , c o m e m a í z , c h í a n , s e -

m i l l a d e b l e d o s , y o t r a s y e r b a s E . K 

a v e e s b o b a , c u a n d o hace nido junta 
u n a s p a j a s m a l p u e s t a s , y n o b e b e e n -

t r e d í a , h a s t a l a t a r d e , e s c e g a j o s a , t i e -

n e l a s c o n d i c i o n e s d e l a t o r t o l i l l a , s o n 

b u e n a s d e c o m e r e s t a s a v e s . » — ( S A H A -

GUN. ( 6 ) . 

Guausoncle ( HUAU-TZONTLI: hnautli, b l e d o s ; 

Huausoncle Uontli, c a b e l l o : " B l e d o s c o m o c a b e -

l l o s . " ) P l a n t a h o r t e n s e , q u e p r o d u c e 

e n l a e x t r e m i d a d u n r a m i l l e t e d e flore-

c i t a s b l a n c a s , b a j o l a s q u e n a c e n l a s s e -

m i l l a s e n f o r m a d e e s p i g a , y q u e s o n 

c o m e s t i b l e s S e p u e d e n g u a r d a r h a s -

t a u n a ñ o , d e j á n d o s e ; y c u a n d o s e q u i e -

r e h a c e r u s o d e e l l a s , s e e c h a n á r e m o -

j a r d u r a n t e u n d í a , y s e p u e d e n c o m e r 

e l s i g u i e n t e ( . 7 . ) 

Guaxquelite ( HTJAX-OUILITL: huaxin, g u a j e ( V . ) ; 

Huaxquel i te quilitl, q u e l i t e ( V . ) : «< Q u e l i t e d e l 

g u a j e . " ) P a l m i t o ó g r u p o d e h o j i t a s 

t i e r n a s d e d o n d e n a c e e l g u a j e , y q u e 

c o m e n l o s i n d i o s . 



Guaca!cría D o n d e h a c e n ó v e n d e n guacales 
Huacal c r í a 
Guacal ero El q u e c a r g a a l g o e n guacal. I 1 Per 
Huaealero s o n a o r d i n a r i a . 

Guacalón. A u m e n t a t i v o d e guacal. |¡ El que 
Huacalóll... t i e n e l a v o z c a m p a n u d a y e s t r e p i t o s a 

Huacalillo. P l a n t a d e l a s l a u r í n e a s . ( 8 ) 

11 

Huacal d e l c c r p u s IFuacalito m u y p e q u e ñ o , l i e n o 

d e d u l c e s finos, q u e s e v e n d e n e n l a 

fiesta d e l C o r p u s , y d e l q u e s e h a c e r e -

p . . g a l o á l o s n i ñ o s y á l a s m u j e r e s , 

i e d i r o d a r e l h u a - P e d i r l o s n i ñ o s , ó l o s p o b r e s , ó d a r -

c a l l e s e l d í a d e l a fiesta d e l C o r p u s u n 

kuacalito d e d u l c e s finos, d e l o s q u e s e 

v e n d e n e n e s c d í a . 

1. Latín técnico: Lycopwdcuyi cseulentvn Mil!. 

v d í c ' i í i Í S d ? . ™ d Í C ? h u a c ¥ l i ^ compone de huacaltic. casa acanalada, 
' n r \ t siffnihca: cajr acanalada.» Nada de acanalado tienen te 

Cv '» T r S ! ! a , p a f . h l ? ' f " . v , ' e r a I a significación que le atribuyo Mendo-
pc'U-hvacalti c . - D . Jesús Sáuchez dice" que la j*-

F Í T m ^ " ' ' f o m a d a d e « W / W i V / . árbol, madera, ydecJ'M, 
d - de vxU,< a

 cmllcalU 0 T-tanhcaUi es-dice Mol ina .— muía s ig-
nifica ámbién 8 t a ? n V V e S 0 3 p o r 8 U S d e l i t o s " » S i palabra sis-

también guacal, esto eslas angarrillas de trasporte, lo hubiera dicho 

Molina, y no hubiera puesto la otra palabra huacatti ó ¡«caffi.—El dicciona-
rista cubano Armas le a t r ibuye procedencia quicbua, y dice: « Hno-sca, cuer-
da; de donde h nascal, huacal-, guacal, fardo hecho de cuerdas para transpor-
tar objetos.» No habían de estar los Mexicanos esperando á los extranjeros 
para ponerle nombre, á un objeto de uso tan frecuente v generalizado entre 
ellos, como era el huacalli. Es verdad que adoptaron muchas palabras traí-
das por los Españoles de las Indias; pero corsérvaron las mexicanas, como se 
observa en « maíz, »tlaolli, « mamey,» tetzonlzapotl, «maguev, » meli, y otras 
muchas. Si guacal es quichua, ó haitiana,. ¿ cuál fué la mexicana? Olvida-
ron acaso el nombre mexicano ? No es posible creerlo.—El Sr. Macías pien-
sa que guacal viene de guaca, palabra peruana, que, á su vez, viene de huaca, 
por hueca, forma peyorativa de hueco, vacío.—Sin discutir el órgigcn de la 
palabra guaca, sólo diremos que son de oponerse al Sr. Macías las razones que 
exponemos al combatir al Sr. Armas. Para apoyar su aserción dice el Señor 
Macías: « Recuérdese lo que dice Ramírez ( en 'la voz gachupín) sobre la fa-
cilidad de los aztecas en formar palabras sobre vocablos castellanos.»—Es ver-
dad que las formaban fácilmente, pero sobre palabras que significaban obje- . 
tos para ellos desconocidas, como cattalo de caballo, nabox de nabo, vinoxococ 
de vinagre, vinomilla de viñedo, etc., etc., y sin embargo, cuando llegaban á 
comprender la naturaleza ó cáracter principal del objeto nuevo, lo expresaban 
con palabra del objeto de su idioma; así vemos que al « fierro » lo llamaron 
tliUípuztli, cobre negro; al vinagre, xocococtli, vino agrio; al viñedo oemecahuilli, 
sementera de bejucos, mecates del vino; al toro, oquichcuacuahue-, al vaquero, 
cuacuauhpixqui, el guarda de los animales de cuernos, ó sea, de los que t ienen 
ramas en la cabeza. » 

3.—Latín técnico: Boconlafrulescens, L.—B. arborea, Wats. 

4.- Latín tecnico: Acacia specie. P. del Den. de Méx. Guamuchil .—m. 
Arbol de seis á ocho varas de alto, bien copado, y con hojas aladas y frutos 
parecidos al mezquite: se comen como las de este. 

5.—«'Y también h e dicho, que Guatemuz envió las cabezas de los caballos, 
y caras que habían desollado, y pies y manos de muertos soldados que habían 
sacrificado á muchos pueblos.»—( B. Díaz.) 

0.—Latín técnico: Zenaidura caroline mis, Bp. El poeta Manuel Altaini-
rano ennobleció este aztequismo en los versos siguientes: 

« En tan to los cocuyos en polvo refulgente 
Salpican los umbrosos hierbajes del huamil, 
Y las obscuras malvas del algodón naciente 
Que crece de las cañas de maíz entre el carril. » 

7.— Latín técnico: Chenopodium bonus-líenricus, L. 

8.—Latín técnico: Ocotta sp? 



L E C C I O N C X I X . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

H 
H l i e h u e . . , N o m b r e q u e l e d i e r o n á H e r n á n 

C o r t é s l o s i n d i o s d e l o s p u e b l o s q u e 

a t r a v e s ó p a r a i r á l a s H i b u e r a s . B e r -

n a l D í a z , h a b l a n d o d e t a l e x p e d i c i ó n , 

d j c e : « y t a n t e m i d o e r a C o r -

t é s d e l o s n a t n r a l e s , y t a n n o m b r a d o , 

q u e h a s t a l o s p u e b l o s d e O l a n c h o , d o n -

d e f u e r o n l a s m i n a s r i c a s , q u e d e s p u é s 

s e d e s c u b r i e r o n , e r a t e m i d o y a c a t a d o , 

y l l a m á b a n l e e n t o d a s a q u e l l a s p r o v i n -

c i a s e l c a p i t á n H u e R u é d e M a r i n a , 

q u e q u i e r e d e c i r e l C a p i t á n v i e j o q u e 

t r a e á D o ñ a M a r i n a » ( H u e h u e , 
« v i e ' o , a n t i g u o » ) 

H n e h u e n c h e s . . . ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e huehuenche, 
a d u l t e r a c i ó n d e huehuetzín, c o r n p . d e 

huehue, v i e j o ; y d e tzin, p a r t í c u l a r e v e -

r e n c i a l : « V i e j e c i t o , v i e j o v e n e r a b l e » ) 

L o s v i e j o s q u e o r g a n i z a n y d i r i g e n l a s 

w B a n i l n d a n z a s d e l o s i n d i o s e n l a s r o m e r í a s . 

" u e , l l , e . . . L H Ü E N T L I . o f r e n d a . ) L a s c o s a s c o -

m e s t i b l e s q u e d e p o s i t a n l o s i n d i o s e n 

l o s s e p u l c r o s d e s u s d e u d o s , e n e l d í a 

U n i ^ í i ^ d 3 T
l a C o m e m o r a c i ó n d e l o s d i f u n t o s . 

H u i C l l l l o b o s N o n b r e q u e d a B e r n a l D i a z d e l C a s -

t i l l o , e n l a H i s t o r i a d e N u e v a E s p a ñ a , a l 

„ . . . . . d i o s H u i t z i l o p o c h t l i . ( i ) 
11,1 (No conocemos la genuína palabra me-

xicana.) A p a r a t o f o r m a d o d e v a r a s 

t r a s p o r t a r l o s g a l l o s d e p e l e a á l u g a r e s 

l e j a n o s , s i n q u e s u f r a n m a l t r a t o . 

( E s t e v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a n a , 

e s t á f o r m a d o d e l m e x i c a n o huí paría, 
a r r e g l a r , p o n e r l a s c o s a s e n ' o r d e n . ) 

E s t e a z t e q u i s m o s ó l o s e u s a e n t r e l a 

< í e n t e q u e s e o c u p a e n l a i n d u s t r i a d e 

l a s j i c a r a s finas. E l P . A l z a t e , h a -

b l a n d o d e e s t a i n d u s t r i a , d i c e : « E l 

m o d o d e c o n d u c i r l a ( l a j i c a r a ) e s e n c a r -

g a d e m u í a d e d o s t e r c i o s , c o n s t a n d o 

c a d a c a r g a d e s e s e n t a p a n d e s , y t a m b i é n 

d e c u a r e n t a c u a n d o l a j i c a r a e s g r a n d e 

ó i g u a l : y p a r a l a m e j o r c o n s e r v a c i ó n d e 

l a p i n t u r a , s e e n v u e l v e c a d a p a n t l e d e 

m a n e r a q u e q u e d e c u b i e r t o e n t e r a m e n -

t e c o n h o j a s d e l a e s p i g a d e l m a í z , c u y a 

o p e r a c i ó n l l a m a n e n e l p a í s huipanar.» 

E x p l i c a n d o e l o r i g e n d e e s t a p a l a b r a , 

d i c e e l m i s m o P . A l z a t e : « L o m i s m o 

q u e e n c i m a r , d e l a d v e r b i o huipan, e n -

c i m a , p o r q u e e n c i m a d e l a j i c a r a s e p o -

n e l a h o j a p a r a c u b r i r l a » . — N o h a y t a l 

huipan, a d v e r b i o , s i n o e l v e r b o huipana, 
q u e , c o m o h e m o s d i c h o , s i g n i f i c a a r r e -

g l a r l a s c o s a s » , p o n e r l a s e n h i l e r a ó e n 

fila», y e s t o s e h a c e c o n l a s j i c a r a s a l 

f o r m a r l o s p a n d e s . 

. . ( H Ü I X A C H I : huilztli, e s p i n a \ i x a c h i , 
a b u n d a n t e e n c a n t i d a d : « A b u n d a n t e e n 

e s p i n a s . » ) A r b o l m u y e s p i n o s o q u e 

p r o d u c e u n a s e m i l l a e n v a i n a s , q u e s e 

e n p l e a n p a r a h a c e r t i n t a n e g r a . ( ' 2 ) 

( V L I . I Ú O I . L I « g o m a d e á r b o l — d i c e 

e l P . M o l i n a — d e l a c u a l h a c n p e l o t a s 



l o s i n d i o s p a r a j u g a r c o n l a s n a l g a s ó 

c a d e r a s » . F o r m a d o d e o l l i n , m o v i m i e n -

t o , a l u d i e n d o á l a e l a s t i c i d a d d e l a s u s -

t a n c i a l l a m a d a hule) ( 3 ) L a g o m a e l á s - ' 

* t i c a ( 4 ) . 

Huisilacale ( H U I T Z I L - A C A T L ; ( ? ) huitzilín coli-
brí; acal/, c a ñ a : « C a ñ a d e l c o l i b r í » ( ? ) 

« A r b o l m e d i a n o q u e l l e v a p o r { r u t o u n a 

d r u p a p e q u e ñ a e s f e r o i d e , d e c o l o r p u r -

p ú r e o , l e c h o s a , d e n n s a b o r d u l c e a l a 0 

n a u s e o s o ; c o n t i e n e u n n ú c l e o b l a n c o " » 

, < L ' O L I V A . ) ( 5 ) 

DERIVADOS. 
C a m p o p o b l a d o d e huisaches. 
C a m p o p o b l a d o d e huisaches. 
t i n t e r i l l o , c a g a - f i n t a ; a l u d i e n d o á q u e 

a n t i g u a m e n t e s e h a c í a l a c i n t a c o n h u i -

sache. 

los que ?V 7 ? l t e T n a ' e r a m ' «y Revotó de sus ido-

ría, ^ 7 L a t í n t,Vni,'0: M>»W- *P?-PiÜicc%binm alinean*f B e u t h . - A t a -

o u b i f c 1 ) 1 i S Í ^ e ^ i » d i c e : - « H u l e . (Del alemán hülle, 
usos.»—Llama la a t e n ^ n ^ K " k « * 0 ™ . d e s i r v e para varios 
un segundo artíc, lo en o í e d i e r a í ^ ™ ' 1 , 1 1 0 ^ p u e e t 0 e n e l diccionario 
labra 'huir v su et iViolo,^ t , , T G ° ™ c e r , a s d e m a s sisnificárion® de ¡a pa-

. etimología también mexicana: pues atendida la infinita varic-

Huisaehal. 
Huisacliera 
Huisachen). 

darl.de aplicaciones que la industria ha dado á esta sustancia, merecía que se 
hubiera dado á conocer. 

.. E 1 , P - C ! a yi jero , hablando de las plantas útiles, dice: « La resinó elás-
tica, llamada por los Mexicanos olin n oli, y por los españoles del país, hule, 
sale del olquahwtl, árbol elevado, de tronco liso v amarillento. Sus hojas son 
grandes, las flores blancas y el fruto amarillo, redondo, anguloso. Dentro se 
encuentran unas almendras del tamaño de las avellanas, pero cubiertas de una 
película amarilla. La a lmendra es de sabor amargo v el f ruto nace siempre 
pegado a la corteza El hule, cuando sale del árbol, es blanco, líquido y vis-
coso después amarillea, y finalmente toma-un color de plomo negruzco que 
conserva siempre. Los que lo recogen, le dan por medio de moldes, la forma 
conveniente al uso a que lo destinan. Esta resina, cuando está condensada, es 
la sustancia mas elástica de todas las conocidas. Con ella hacían los Mexica-
nos patones, que aunque más pesados que los de aire, tienen más ligereza y 
noce, l loy, ademas de este uso, lo emplean en sombreros, zapatos y otros 
objetos, impenetrables al agua. Derretido al fuego, el hu le da un aceite me-
dicina . Ll árbol nace en las t ierras calientes, como en las de Ihualapan y 
Jlecatlan, y es muy común en Guatemala. En Miclmacan hay un árbol lla-
mado taran/aca por los Tarascos, que es de la misma especie que el olauahuitl, 
pero se diferencia en las hojas.» ' ' 

Latín técnico: Castilloa elástica, Coro. 

ó-—No hemos visto clacificada esta planta, no obstante haber sido descri-
ta por el botanista Oliva. 

L E C C I O N CXX. 

I> A I A B RAS A ISLA DA S. 

I 

( V é a s e Equipal) 
( V é a s e beatón.) 

( N o s e s d e s c o n o c i d a l a g e n u i n a p a -

l a b r a m e x i c a n a . ) U n a d e l a s e s p e c i e s 

d e l a m o l é ( V , ) . ( i ) 

( ILAMATZAPOTL: ilamatl, v i e j a tzapotí, 
/ a p o t e ( \ . ) : « Z a p o t e d e v i e j a , » ó « z a p o -

t e c o m o v i e j a , » ) U n a d e l a s e s p e c i e s d e 

l a a n o n a . — T a l v e z s e d i o á e s t e f r u -

t o e s e n o m b r e , p o r > e r b l a n c a y a f e c t a r , 

lépales.. 
Icncatón 
l l amóle . 

llama 



p o r s u f o r m a , l a c a b e z a d e u n a v i e j a c a -

n o s a . ( 2 ) 

Iquimite .. ( N o c o n o c e m o s l a g e n u i n a p a l a b r a 

m e x i c a n a . ) C o l o r í n ó p a t o l . ( V . ) 

Iscle ( IcHTLl « c e r r o ó c o p o d e m a g u e y » — 

d i c e M o l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s ) 

L o s filamentos d e l m a g u e y , c u a n d o a u n 

e s t á n e n t e r a m e n t e l i m p i o s . — C u a n d o 

l o s filamentos e s t á n l i m p i o s , a n t e s d e 

t o r c e r s e , h i l a r s e ó e m p l e a r s e s e l e s d a e l 

n o m b r e d e p i t a ( V ) ( 3 ) . 

Istapaluca ( I T Z T A P A L U C Á N . P u e b l o l l a m a d o . a s í . ) 

M a d e r a d e c o n s t r u c c i ó n q u e s e l a b r a 

e n e l p u e b l o d e I t z t a p a l u c a n , c u y o 

n o m b r e t o m a . 

* S U A T E ^ ( I X H U A T L . E a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s ) 

E s p e c i e d e p a l m a . — C l a v i j e r o d i c e . 

< c n o t i e n e m á s d e s e i s ó s i e t e r a -

m o s , p o r q u e c u a n d o n a c e u n o , s e s e c a 

o t r o d e l o s a n t i g u o s . C o n s u s h o j a s s e 

h a c í a n a n t e s e s p u e r t a s y e s t e r a s , y h o y 

s e h a c e n s o m b r e r o s y o t r o s u t e n s i l i o s . 

L a c o r t e z a , h a s t a l a p r o f u n d i d a d d e t r e s 

d e d o s , n o e s m á s q u e u n c o n j u n t o d e 

m e n b r e ñ a s , d e c e r c a d e u n p i é d e l a r g o , 

s u t i l e s y flexibles, p e r o m u y f u e r t e s , 

y u n i d a s m u c h a s d e e l l a s s i r v e n d e c o l -

c h ó n á l o s p o b r e s . » ( 4 ) . 

Itacate ( I T A C A L T . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s — 

D e r i v a d o p r o b a b l e m e n t e , d i c e E M e n 

d o z a , d e itií!, v i e n t r e . ) P r o v i s i ó n d e c o -

m e s t i b l e s p a r a u n ' v i a j e . ( 6 ) 

lyamole Véase igamole.) 
L Z O T E

 ( I c -ZOTL. E a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

« E s u n a e s p e c i e d e p a l m a d e m o n t e y 

muy alta, cuyo tronco por lo común es 
doble. Sus ramas tienen la figura de un 
abanico, y sus hojas la de una espada. 
Sus flores son blancas y olorosas; con 
ellas hacen una buena conserva los es-
pañoles; el fruto se parece al de la bana-
na, pero no da provecho alguno. De 
las hojas se hacían antiguamente, y se 
hacen hoy día, buenas esteras, y los me-
xicanos sacaban de ellas hilo para sus 
manufacturas.» — ( C L A V I J E R O . ) ( 5 ) 

NOTAS. 
1- Latín técnico: Aapindus sp! 

2. —Latín técnico: Anona excelxior, H. B. K. 

2—La definición y diferencia que hemos dado en el texto, son 
del Sr Melchor Ocampo; pero creemos que no son exactas, porque en la Memo-
ria del Ministerio de Fomento,de 1866, leemos lo siguiente: Henequén, Pita é 
[i'tte. Son tres clases de filamentos sacados de tres especies de magueyes, más 
pequeños aún que el del mezcal: el del ixtle, que también se llama lechuguilla, 
apenas alcanza el tamaño de 30 á 35 centímetros. La pita es enteramente aná-
loga al henequén, y casi puede decirse que es la misma cosa. Las fibras del ix-
tle son cortas, gordas y resistentes, de manera que los cables que con ellas se 
forman son muy ásperos, y sólo pueden emplearse en operaciones toscas.» 

Latín técnico: agave rígida, Miller. 

4 Latín técnico: Brahca dulcí»? Mart. 

5 Saliagún, hablando de los árboles silvestres, dice: Hay unos árboles 
que sé llaman iczotl, son gruesos, la corteza negra ó vermeja como la de palma, 
y tiene las hojas casi como ésta: es árbol bofo y t ierno el meollo, t iene flores 
iuuy blancas casi como las de la palma, pero no llevan ningún fruto: usábanlos 
poner adelante de los Cues.» 

Latín técnico: Yescoa alvifolia, L. Y. haccala, Torr. ; Y filamentosa, L.; Y. 
treculeana, Carriere.—Oliva describe esta planta bajo el nombre de Iturbidea 
augusta, no está conforme con Bartolache en considerarla como viva, y la mira 
como un palmero hermafrodita, que debe colocarse en la tribu de las areci-
neas.—Por la semejanza del fruto con la musa xapíentinm, plátano guineo, el 
vulgo llama al izote palma de los platanitos.» 



L E C C I O N C X X I . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

J 
Ja l . Ja le ( X A L L I , a r e n a . ) P e d a z o s d e p i e d r a 

p ó m e z . 

Ja lapa ( X Á L A P A N . N o m b r e d e u n p u e b l o . ) 

N o m b r e d e d i v e r s a s r a í c e s d e p l a n t a s 

c o n v o l v u l á c e a s . N o s ó l o v e g e t a e n J a -

l a p a , s i n o e n o t r o s l u g a r e s , p e r o a l l i s e 

c o n o c i ó p o r p r i m e r a v e z ( i ) 

J a l a t l a c o . . . . . . . (Véase la nota 5 a . de la lección 98.) 
Jegüite ( X I H Ü I T L . Y e r b a . ) C o n j u n t o d e 

y e r b a s q u e n a c e n e s p o n t á n e a m e n t e e n 

u n t e r r e n o , y p a r t i c u l a r m e n t e e n u n a 

s e m e n t e r a . 

Jiealpeste ( X I O A L PETZTIC: xicalli, j i c a r a ( V . ) ¡ 

petztic, p u l i d o , l i s o , b r i l l a n t e : « J i c a r a l i -

s a . » ) J i c a r a h e c h a d e l o s c a l a b a z o s . ( 5 ) 

JÍCaina.. (XICAMA y XICAMATL. « c i e r t a r a y z 

q u e s e c o m e c r u d a y e s m u y d u l c e » — d i -

c e M o l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s , ) ( 3 ) 

R a i z t u b e r o s a q u e s e c o m e c o m o f r u t o 

r e f r e s c a n t e , a c u o s o , d u l c e y j u g o s o . ( 4 ) 

J icara (XICAI .LI « v a s o d e c a l a b a z o » — d i c e 

M o l i n a . — V a s i j a h e m i s f é r i c a , h e c h a c o n 

e l e p i c a r p o d e c i e r t o s c a l a b a z o s . ( 5 . ) 

j | B a n d e j a e x t e n d i d a , l a b r a d a e n m a d e -

r a d e p i n a b e t e , e n q u e a c o s t u m b r a n v e n -

d e r l a f r u t a . 

Jicote (XTCOTLI, « a b e j a g r a n d e d e m i e l q u e 

h o r a d a l o s á r b o l e s , o a b e j ó n d i c e M o l i -

n a — R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) . » A b e j o -

r r o , g r a n i n s e c t o h i m e n ó p t e r o d e l g é n e -

r o Bonbus, p r o v i s t o d e u n a g u i j ó n , c o n e l 

c u a l p r o d u c e h e r i d a s m u y d o l o r o s a s . » 

( J . S á n c h e z . ) ( y ) . 

Jilote f X n . O T L . « m a z o r c a J e m a í z t i e r n a y 

p o r c u a j a r . » . — d i c e M o l i n a R a d i c a l e s 

d e s c o n o c i d a s ) E s p i g a ó m a z o r c a d e m a -

í z , c u y o s g r a n o s n o e s t á n m a d u r o s . ( 7 . ) 

J i n i C U i l {Véase en la lección 29*.) 
J i o t e . ( X I O T L . « e n p e y n e , ó s a r n a , ó l i z o p a r a 

u r d i i t e l a y t e x e r l a » — d i c e M o l i n a - R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) E n f e r m e d a d d e 

l a p i e l , c a r a c t e r i z a d a p o r m a n c h a s d e d i -

v e r s o c o l o r , t a m a ñ o y f o r m a , c u b i e r t a s 

c o n e s c a m i t a s e p i d é r m i c a s s e m e j a n t e s á 

s a l v a d o : e s u n a e s p e c i e d e pityñasis.— 
E l « e m p e y n e » , q u e d i c e M o l i n a , e s u n a 

e n f e r m e d a d c u t á n e a q u e c a u s a p i c a z ó n , 

l l a m a d a p o r l o s m é d i c o s impétioo. 
J i q u i l i t e (XIHU—QUILI—P 1 TZAHUAC: xihúitl, t u r -

q u e s a y , p o r m e t o m i n í a , c o l o r a z u l ; q u i -

litl y e r b a , pitzahuac, s u t i l ó d e l g a d o : 

« y e r b a d e l g a d a d e c o l o r a z u l » ó , c o m o 

d i c e X i m é n e z , « a ñ i r d e o j a s s u t i l e s . » ) 

P l a n t a q u e d a e l a ñ i l . ( V . ) 

Jitomate V é a s e G¡tomate. 
Jocoyol (Véase en la lección /O2a.) 
J o c o y o t e . . . V é a s e Socoyote. 
Jocuísele.. {Véase en la lección 
Jóellimanque V é a s e Sochi mancas. 
Jonote ( X O N O T L . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

A r b o l c u y a s ú l t i m a s c a p a s s o n d e m u -

c h o m u c í l a g o y filamento, q u e c o n s ó l o 

t a l l a r l a s q u e d a n e n e s t a d o d e s e r v i r p a r a 

a t a d e r o s y e n v o l v e r l o s m a n o j o s d e t a -

b a c o . ( 9 ) 



Jlímete ( X O M E T L Ó X U M E T L . R a d i c a l e s d e s c o -

n o c i d a s . ) S a ú c o . ( 1 0 ) 

Jumil ( X O M i TL ó X U M i T L . R a d i c a l e s d e s c o -

n o c i d a s . ) I n s e c t o q u e c o m e n t o s t a d o l o s 

i n d i o s . ( 1 1 ) 

Juil ( X O Ü I L I N ó X O H U I L I N . « p e s c a d o d e á 

p a l m o q u e p a r e c e t r u c h a » — - d i c e M o l i n a 

R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) «X.ovili s o n 

a q u e l l a s b o g a s p a r d i l l a s q u e s e c r i a n e n 

c i e n o , y t i e n e n m u c h o s h u e v o s . » ( S a h ) 

— P e s c a d o p e q u e ñ o q u e v i v e e n l o s l a -

g o s p r ó x i m o s á l a c i u d a d d e M é x i c o . 

( 1 2 ) . 

DERIVADOS. 

VI. » •«••'— . 

.Jalapi na N o m b r e d e u n a r e s i n a q u e s e e n -

c u e n t r a e n l a r a í z de jalapa m a c h o . 

Jegüitera.. S e m e n t e r a l l e n a ' d e jegüite. ¡ | M u -

g e r q u e r e c o g e jegüites e n e l c a m p o . 

J ¡ c a m i l l a P l a n t a d e l a s e n f o r b i á c e a s : jatropha, 
sp? 

Jicaraita E s p e c i e d e d a h a l i a : Dahalia coccínea 
Jieamite y D. variabiles. 
Jicarazo G o l p e d a d o c o n u n a jicara | j E n 

E s p a ñ a s i g n i f i c a t a m b i é n l a p r o p i n a c i ó n 

a l e v o s a d e v e n e n o , m e z c l á n d o l o , p o r 

e j e m p l o , e n l a jicara d e l c h o c o l a t e . 

Jicarería.. D o n d e s e h a c e n ó v e n d e n iicaras. 
Jicarero E l q u e h a c e , ó v e n d e jicaras. | | E l 

m o z o q u e d e s p a c h a e l p u l q u e p a r a s u 

v e n t a e n l a s p u l q u e r í a s . 

Jilotear ( V e r b o d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a n a , d e r i -

v a d o d e jilote,) E m p e z a r á c u a j a r l o s 

g r a n o s d e l m a í z . 

J k ' O t e r . i P a n a l q u e f o r m a n l e s jicoi 's e n l o s 

a g u j e r o s d e l a s p a r e d e s y d e i o s á r b o -

l e s fig r u i d o s o r d o p r o d u c i d o p o r e l 

t u m u l t o d e v o c e s . — A r m a r u n a jicotera, 
l o e . f a m . : m e t e r b u l i a e n t r e d e s ó m á s 

p e r s o n a s , p a r t i c u l a r m e n t e p o r c o n t a r l e 

u n c h i s m e á a l g u n a d e e l l a s . 

J i s i m a t e (Ximiail ( ? ) U n o d e l o s n o m b r e s d e l 

i n s e c t o l l a m a d o c h i l a j á p o c h i l ( V . ) 

. l ' ~ k a t í r i técnico: Bvtjvnhm purga, Benitaw; Ipomn-'.; punja, Choi»y:G>n-
ro,rujuis oificinaiis, Pelletas). Hay otras especies, pero el farmacéutico sólo usa 
la oficinal. Se conoce vulgarmente con él nombre 'le raíz de Ja lapa . 

2.—"i P. Alzate, hablando de las jicaras, dice.- -Hav también otro frnto que 
lo produce una planta q'ée se siembra, cultiva y tiene oxt-.'ndid;.s su ramifica-
ción y follaje por tierra á la manera de la ¡calabaza común, cuvo nombre se lo 
d i por esto, llamándolo caldbazo,con .-1 cu d,dividiéndolo por medio del modo, 
que queda dicho con la« jicaras y tecomates se hacen también unas piezas co-
nocidas por jityrípemle •, y bules ó atecomate^.' En una nota al pasaje preinserto 
dice: que el jicalpestle es una j.'cara ancha ó tendida. 

8.—E. Mendoza descompone xicm-.Ü en y.'•alV, jicara ó vaso, amaíl, papel, 
y ai?, agua: pero ño os de admitirse esta etimología, por jue si tales fueran los 
elementos de la palabra, esta seria xkal-a »a-atl. Además.aun cuando la jicama 
es aguaüosa, y por esto podría en t rar el elemento al!, agua, sin embargo, como 
la cáscara no es pruesa, ni dura para que con ella se pueda hacer una jicara ó 
vaso, sino muy delgada y cómo película, no hay razón para que en/re el ele-
mento xicalli, vaso ó jicara. Por ultimo amail. papel, nunca significa «blanco,» 
pues esta cualidad se expresa con el adjetiyo iztác. 

4.—Clavijero refiriéndose á las raices de algunas plantas, dice: «La xicama es 
una raíz de la figura y tamaño de u--;a cebolla (mucho mas grande) . Es blanca, 
compacta, fresca, jugosa y de buen sabor. Se come siempre cruda.» 



El P. Sahagun, hablando de la? raices comestibles, dice: «Iíav unas rai-
ees que se comen crudas, á las cuales-llaman xicamas, son blancas, dulces v 
matan mucho la sed.» 

A'imenez hace la siguiente discripción: La que llaman Alarma, es una ver-
va que los Méxicanos l laman, catsotl ó rayz que mana, zumo la cual tiene k 
rayz grüeesa, y por la m a y o r parte de figura redonda, blanca y de agradable 
comida y de temperatura, gran den ¡ente refrigerante, de la cual'salen otros ra-
mos delgados redondos, largos y extendí dos "por la tierra de cada uno de lo¡ 
cuales racen las ojas por ynteníalos de tres en tres, compuestas ámanerj 'de 
Cruz, y partidas casi por medio como á la redonda, lleva por f ru ta unas laviñ-
lias medianas, llenas de unas semillas semejante á lantejas. Hace en cuales-
quiera lugares, principalmente en las Huertas, donde se da extremadamente 
de bien sembrándola y cultivándola,, usase solamente de las ravzes las cual« 
sirven de f ruta de postre en la mesa, aunque engendra algo de ventosidad dPn 
agradable y fresco mantenimiento, y más á los que tienen demasiado calor "v 
110 es nial sana comida, si pr imero la dexan estar colgada en lugar agroso'ai-
gnnas días, para que se sabrosen y marchiten tantico mitigan estas misiía« 
ravzes la sed, quitan el calor y sequedad de la lengua dan comodo manteni-
miento a-los que padecen calenturas, resfrian v humedecen el cuerpo, v ]e 
mantienen bastantemente según he oido dezir, Uevánse á España h e c h a s en 
conserbas con azúcar ó envuel tas en arena, crudas, v llegan allatdn irenerocie 
daño 111 corrupción.» " 

Oliva, después de describir la planta, dice: «La parte usada es el bulbo míe 
es blanca de la forma de una cebolla; ordinariamente de cuatro y más pulga-
das de diámetro, duro, carnoso, cubierta de una corteza fibrosa'lllanqui» a '" h 
sabor es fresco, bebáceo semejante al frijol crudo, pero acuoso v dulce \hun-

"'<;nl«s, es nutri t ivo, refrescante, aunque de difícil digestión cuando 
" , ; " e m i d o - Según Hernández , es refrescante, humectante v útil á los fabri-
cantes; 1 

Latín técnico: 7Michos tubero*»*, U>nk.—Pachyshizti* amju'atoy, Rjch.; V. 
pamatdobvs, B. y H . - H a y o tros, tubérculos que llevan tambjen el nombre de 
»Ji'-ara,»ta es son: Dahalin oeehm. Cao. »jicara del cólera» Yalmanu ceratw,b; 
lia. i i . h. K. «Jicara contra el tifo;» «valeriana.« ' " 

M f í
 l o 8 . i n J , i ^ tomal'an su bebida de cacao en jicara, cuando los cs-

S S . i T " . 1 P, " í l a , , , U e h.°-v c o n°Géuios con el nombre de chocolate, 11a-
•> n d i ' a , " b l í ' " ' : ' í , r " , (adulteración de xicalli) á la vasija de loza en lo que hebi-
< n (l aquí viene la definición que de este vocablo trae el Diccionario de la ica-
ien a Lste respetable cuerpo sufre una equivocación, en nuestro concepto, 
M o n í h V ; T l q 5 e - / W ' " ' V , e n t : ( l d ' i r a b e ^ - También se equivoca el Sr. 
iioroiiÁ nnn /¡"^ jicara viene de un vocablo mexicano que significa ex»; 
i m n ^ I '-5;- J Í C H r a s d e l ** le« dió este nombre por exten-

Esta voz há nnlíi'il"' á VaS-' ( , 1 r a . l n ( , s así'» ?e hicieron de los guajes ó calabazo?, 
t u ^ J k 'JfJl , a l d l ? n ' a í - a s" el catalán dice ¿ ó xicra; el por-
tugués, chicara-, y el italiano, chichera. 
schml* ^ " ¿ T ' 1 0 d i c e j icara viene del latin sei/phus, del griego 
las W « beber ; pgro el Sr, Barcia dice, que por más que se ensanchen 

conrmi í - ,* r lp ' l fe Í f Ó 6 1 a U Í O r a , l ó n i ™ 9 mostrara un texto español anterior i la 
r e C t t S v I C | U e s e e m ? eara la palabra jicara, confesaríamos que 

Berna! IV i ? r- . 1 P r l n i e r a 0 l a l a t i » a del segundo, pod iah ser exactas. D i a z d e l usa el aztequismo bajo otra forma. Describiendo 

la manera de servirle la comida á Moteuczuma, dice:» ponian delante 
una corno tabla labrada con oro, y otras figuras de ídolos, y él sentado en un 
asentad ero baso , rico é blando, é la mesa también baxa, hecha de la misma 
madera de los asentaderas, é allí les ponian sus manteles de mantas blancas, y 
unos pañizuelos algo largos de lo mismo, y cuatro mujeres muy hermosas y 
limpias le daban aguamanos en irnos como á manera de aguamaniles hondos 
que llaman xicales, y le ponían debaxo para recoger el agua otros á manera d e 
platos » 

El P. Sahagún¿ hablando de los mercados de los indios, dice: El (pie ven-
de las jicaras cómpralas de otro, para tomarlas á vender, y para venderlas bien, 
primero las unta con cosas que la hace pulidas, y algunos las bruñen con algún 
belún con que las hacen relucientes, otros las pintan rayando ó raspando bien 
lo que está llano ni liso y para que parezcan galanas, úntalas con el axi ó con 
los huesos de los zapotes amarillos molidos, y endurécelas ó cúralas al humo 
colgándolas en la chii ninea, y todas las jicaras las vende, poniendo aparte ó por 
sí, las que traen de Guatemala, de México, y las de otros pueblos, unas de las 
cuales son blancas, otras prietas, unas amarillas, otras pardas,, unas bruñidas 
encima, otras untadas con barnices (pie les dan lustre; unas son pintadas, otras 
llanas sin labor; unas son redondas, otras larguillas ó puntiagudas; unas t ienen 
pié, otras asi lias ó picos; unas asas grandes y otras como calderuelas, unas son 
para beber agua, y otras para beber aloli; fuera de éstas vende también las ji-
caras muy pintadas de Lacan, las que parecen vacines, anchas para lavar las 
manos, otras grandes y redondas, vasos transparentes y jicaras ahujeradns pa-
ra colar, estas suélenlas comprar de otros para tomarlas á vender fuera de su 
tierra.» 

El mismo P. Sahagún, describiendo las fiestas que hacían los indios en 
los bateos ó bautismos, dice: «Concluida la comida daban las sobrasa sus cria-
dos. y también los caget.es y chiqnihuites, luego venían los (pie servían el ca-
cao, (ó chocolate) y ponian á cada uno una aricara de cacao, y á cada uno le 
ponian también su palillo, que llaman aquavitl, y las sobras dál cacao daban á 
sus criados. En una nota que pone I), ( 'arlos M. Bustamante al pasaje prein-
serto, dice: «De ajjui vieneel que en España, cuando ofrecen chocolate dicen, 
/gusta V. de una jicara de chocolate? expresión que choca entre los mexicanos, 
que ofrecen una laza ó poziUa, porque cuando los españoles adoptaron el uso 
del cacao, adoptaron igualmente el uso de la jicara en que lo bebian los me-
xicanos. En Oaxaca todavía se usa dar el palillo para revolberlo, y lo hacen 
d e mejor gusto y más decente que en México.» 

El P: Clavijero, hablando de los muebles de los indios, dice: «Los vasos 
de los mexicanos eran de cieitas frutas, semejantes á los calabazos, que nacen 
en los países cálidos, en árboles de mediano tamaño. Los unos son grandes y 
perfectamente redondos y se llaman xicalli; les otros más pe jueños y cilindri-
cos, á los que dan el nombre de tecomal!. Ambos frutos son sólidos y pesados: 
l i corteza es dura, leñosa, de un color verde oscuro, y la semilla parecida a !a 
de la calabaza. El xicalli tiene.cerca de ocho pulgadas de diámetro; el tecomatl 
poco menos de largo, y cerca de cuatro dedos de grueso. Cada fruto dividido 
por medio, da dos vasos iguales.- le sacan la parte interior, y con una t ierra 
mineral le dan un barniz permanente, de buen olor y de varios hermosos colo-
res. especialmente rojo, Hoy suelen platearlos y dorarlos.» En una nota al pa-
saje preinserto, dice el misino Clavijero: «Los españoles de México llamaron 
jicara al xicalli: los de Europa adoptaron aquel nombre para significar la taza 
en que toman el chocolate, y tal es el origen de la voz italiana chichera, M. de 
Bomare hace mención del árbol del xicalli, cpn el nombre de calebaxsier d' 
Amerique, y dice que en México se conoce con el de Chogne cuyete é higuera; 



pero no es verdad, t i nombre de hibtíero era. el que da U n á aquel árbol los 
mrlins de la is.a a p a ñ ó l a : usáronlo los conquistadores españoles v no se h , 
- - t o a usar en aquellos países. Los otros nombres son en te ramente descono-

La mejor descripción de las jícore®, del árbol que las produce v del modo 
de „miarlas, es la que hace el P. Alzate, en el articulo siguiente: «Ks la j íca 'a 
el .ruto de un írbol de t amaño y grueso regular, cu va corteza del tronco W -
r y . -ronca tiene la snperh.-io como terminadas en unos p i r o ú punta« sus 

j . s son algo r are . .das á las del laurel, de un verde oscuro, v de un tejido v 
texutra suave, hallándose comprendidas 6 unidas .los, tres v más ta.n'.ten en 
ei vastago que las produce, y se llama xicalcuahuitl: ,,rodric«se en las costas v 
T S J ^ pueblo ni en sus inmediaciones, como sefsuele creer v decir v i l la r -
mente. La figura .le este f ru to es redonda y se aproxima á <sf.'riea se e n X -
ra de varios tamaños y es parecida á la sandía, el que despojado de ¿ i ^ n en-

te v pulpa interior, dividiéndolo antes, se. dispone para t r a b a r l e ? r e n tando 

S ^ S ^ X S 6 9 ' " d é - e n 8 d a S " "V n 0 m b ^ I — A * * Por 
ce ll ín,?1-!;1" l a , j í - a r diámetro paralelo al botón de que pende el árbol, 
«n I I p a r t f ' n f e r i p r ^ m / o r , y la superior prava baló, ' pero si" forma 
o T A f U l ° d e ,1 ,.V!s" , t? s r e d b o t ó n >• el p i n t o diaine! ral mente opues-

to, . > dos ¡ezas que salgan 8 , denominan cada una de ella, ¡¡era barba » 
las 11 m a n c o n ™ ^ V " ™ * . ^ * 1* parte occidental de la isla 

i ) en, .J toaras, y en el resto de la isla, ¡¡güera. 
con el de los"tpeom £ h ° t m i ? * ' 'oninmlen e l • « ^ 1 de las jicai^s, .ñcalmahaül, 
mnv T m a t e J "«"''"'•<'<»»<"1 <> "eomacnahnit!. pues A ámbos une son 
muy distintos, los comprenden en la denominación C v m l w m f á u . 

<-. E P..Clavijero, hablíindf»;de los insectos, di- o: <• F,l >-Wl¡ ««¿t í . 
S i e f b t S t e l S ' i — - ! v ientre que es « ¿ S f i t a P S Í 

fu í te ¿u'an t T , e r ° S f i r , , i , " , , r ! a a e n I™ ü s t a aunada de un iu( ríe punzón, y su her ida es muy dolorosa. .. 

. 1 V I Í n X ? r ^ n e - - e I U i a , T Í e i : ' , n e l l ' r o v e ' ' h o de la planta del maíz dice-
.. . . . . . . . 1 en resolución desde el mismo , unto, que comienza 4 brotar u ™>' 

nos u l o í b l h l f ' i í S p f 8 ' í e < l e sCT!b. i r planta y de mencionar *Ígu-V nabJa ded modoíde beneficiar él añil v dice- «El mn>fr> Á* 

V la :.r.nen M una ollV V h, .¡ i l i s a " p o c o á ' , f K ' ° e l teñida, 
ro rd - .nde .-de' SVmV'n U : ' T ' " n P v," »su jen , ó face te algo alto, 
do lo que de las " V S Í * " ^ e n 1 -v h 8 K Í e n f , ° ásiento to-
se hazé es el c S o r q u ? s * E i M S » f ? s u a ' e l «»*> M»e así 
v se pone i U r a r a?sof v d i f l ' | U " ' 8 3 c u e , a ' " ' r v n saco de cañamazo, 
ó v a c L e o b ^ S b « L e n d Í Í f n ™ a n V n a S p i l l a s q.1P puestas en platos 
para vsar del las en todo el año ' 8 0 d e s t a m a u e r a > -v s e ^ ^ 

9—El naturalista Llave, hablando del jrrnote dice: « Los jtíno'es ( creo que son 
del género heliocarpv* ), son de mucho niueilago v filamento, y con solo ta-
llarlos quedan en estado dé servir para ataderos v envolver los manojos de ta-
baco. En particular el joiío'e manzanilla es muv fino, blanco, flexible, v re-
cibe muy bien los tintes, y he visto manojos de tabaco para regalo muv grue-
sos y de mas de dos varas de alto, cubiertos con este jonote, v" adornados con 
lazos, flores y figuras dn la misma materia y distintos colores." 

Latín técnico: llehocarpm ameru-anus, L. Algunos naturalistas compren-
den en esta denominación el cuajiote, en nuestro concepto indebidamente. 

01.—Latín técnico: Pedilantlius pavonis, L.—Se conoce también con los nom-
bres de «canelillo .> y « candelillo." 

II .—Ei Dr. Peñafiel al dar la etimología de Jumil tepec ( Xumil-tepe-c), 
dice que se compone de Xumhnül, nombre de persona; de tepell, cerro; y dec , 
er.. Si,el pr imer elemento fuera Xomimxtl, el nombre debería ser Xomimi-
tepe-a,'pues no hay razón para que pierda la sílaba mi. El nombre se compo-
ne de xumül, el insecto, y de tefíee, en el cerro, v significa.- « En el cerro de 
los jmnilés,-» vfeonfirma esta intei | retación el hecho de que de ese pueblo lle-
van los.jvmilis á loiüieif tados circunvecinos.— La tífica anomalía oue r.frece 
el nombre es que conserva la l que debía perder juntamente con la t, al entrar 
en composición, y quedar Xumi-tepec; pero esta anomalía se advierte en nom-
bres análogos, como «Xamil-tepcc » que debería ser Xami-lepec. 

En ninguna zoología hemos visto descrito el insecto jnmil. 

1-.—Latín técnico Cyprvtai* amermmusf 

L E C C I Q F C X X I I . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

M 
Macogllnl ( M A C K H L A L I . I , v i l l a n o , v a s a l l o ; d e r i -

A ' a d o d e macehua, h a c e r p e n i t s n e i a , s u -

f r i r . ) — I n d i o p l e b e y o . 

Macuaéllf. M A C E H U A L T I C . p o b r e , q u e v i v e á c o s -

Bactíaíhf.. . t a d e s a c r i f i c i o s ! d e r i v . d e macehua, s u - . 

Pacuachí f r i r , s e r d e s p r e c i a b l e . ) I n d i o m i s e r a b l e , 

d e s p r e c i a b l e ; i n d i o b o z a l , q u e n o h a r e -

c i b i d o ' j n s t r u c c i ó n n i n g u n a . j | fio. B r u t o , 

f e o . 



pero no es verdad, t i nombre de hibttero era el qne. daban á aquel árbol 
indios de la is.a r-spañolá: osáronlo los conquistadores españoles y no R» h , 
ci"b¿°..a USai" e " a q u e l , o s p a i s e s " L o s o í r o s »ombres son en te ramente descono-

La mejor descripción de las jícaro*, del árbol que las produce v del modo 
de Pintarlas, es la que hace el P. Abaje, en el articulo siguiente: «Es la j /ca 'a 
el .ruto de un írbol de t amaño y grueso regular, cu va corteza del tronco W -
r v . -ronca tiene la snperh.-io como terminadas en unos p i r o ó punta« sus 

j .s son algo r a r r . i da s á las del laurel, de un verde oscuro, v de un tejido v 
texuira suave, hallándose comprendidas ó unidas dos. tres y más t a . n ' 4 ) en 
ei vastago que las produce, y se llama xicalcuahuitl: prodúcese en las cortas v 

í u e b l o , n i *P T M e d i a c i o n e s , como señuelo creer v decir vulgaí-
mente. La figura .le este f ru to es redonda y se aproxima á t sf. 'rica se e n X -
ra de varios tamaños v e s parecida á la sandía, él que despojado de su si m e " -

te v pulpa interior, dividiéndolo antes, se. dispone para t r a b a r l e ? r e n tando 

S ^ S ^ X S 6 9 ' " d é - e n 8 d a S " V n 0 m b ^ I — A * * - r 
c . ll ín,?1-!;1" l a , j í - a r d i : í t " é f r 0 Peá le lo al botón de qne pende el árbol, 
«» I I ^ ' 'f ' " f e r i p r ^ m / o r , y la superior prava baló, ' pero si" forma 
o T A f U l ° d e <1,.V!s" ,t? ST e d bo tó" .v P i n t o diame: ral mente opues-

to, . >> dos -i'zas que salgan d e n o m i n a cada una de ellas ¡¡era barba » 

las II ñVri como'a('ñ IT-- ' ' ' 1 : 1 ^ 1:1 l « * occidental de la isla u - tornan como en México, jicaras, y en el resto de la isla, ¡igüera. 
con el ;"los;'tTcnn-, } ? L h 0 U f í ) ? S árbol de la-jicaras, xkalmahaül, 
mnv T m a t e J r,M}$>'™>\<>'1 «> "eomacnahnit!. pues :í ámbos une son 
muy distintos, los comprenden en la denominación Cve'cenHa'cnytíe. 

<-. E P. Clavijero, hablando de 1 os insectos, d i o: .•El .-,>,•'/; ««¿Ó» 

S i e f b i S t e l S vientre c.ue es amarillo. " W c f ^ n a 
fu í t e n n - o n ^ « ? , t T , e r ° S f i r , , i , " , , r ! a a e n I™ aunada de un iu( rte punzón, y su herida es muy dolorosa. » 

. l : ! r I l X " Í T f ; n e 7 ' ' ( ' , : 7 , n í ' Í e ' ¡ ' , n e l l'1-ovecho de la plántá del maíz dice-
.. . . . . . . . 1 en resolución desde el mismo , unto, que comienza 4 brotar la 

en vn ";ronci,i°de c"!c - " i - i E J ; % 

nos desu« u l o í b l h l f ' i í S p f 8 ' í e deseribir la planta y de mencionar algu-v ^'S-usos, habla del modoíde beneficiar él añil v dice- «El 

V la :.r.nen «' una ouV ó' ?,, .¡ i ,' " i s a f t , n p o c o á >,0'"° e l teñida. 
r o rd . . nde « J e í ^ n n U ' T ' " n P v," ^ j e r o ó falsete algo alto, 
do lo q u e d e 1 as o jas «e a n? r í . v r " "i e n 1 >' Asiento to-
se base es el c^lor q u e - ' S 1 f ? S U a ' e l c " , a l asf¡ento que así 
v se none i v ® l '' 8 3 c u e , a >"'r v n ^ C 0 de cañamazo, 
ó v a e L e o b ^ S b « L e n d Í Í f n ™ a n V n a s tortillas que puestas en platos 
para vsar del las en te lo el año ' 8 0 d e s t a m a u e r a > -v s e Un 

9—El naturalista Llave, hablando del jrrnote dice: « Los jwiolex ( creo que son 
del género heliocarpvx ), son de mucho niucilago v filamento, y con solo ta-
llarlos quedan en estado dé servir para ataderos v envolver los mafiojos de ta-
baco. En particular el.•on<>!<> manzanillo es muv'fino, blanco, flexible, v re-
cibe muy bien los tintes, y he visto manojos de tabaco para regalo muv g'rue-
sos y de mas de dos varas de alto, cubiertos con este jonote, v" adornados con 
lazos, flores y figuras dn la misma materia y distintos colores.» 

Latín técnico: lkhocarpm americamis, L. Algunos naturalistas compren-
den en esta denominación el cuajiote, en nuestro concepto indebidamente. 

01.—Latín técnico: Pedilantlius pavonis, L.—Se conoce también con los nom-
bres de «canelillo ,< y « candelillo.» 

11.—Ei Dr. Peñafiel al dar la etimología de Jumil tepec ( Xumil-tepe-c), 
dice que se compone de Xumimitl, nombre de persona; de tepetl, cerro; y dec , 
er.. Si el pr imer elemento fuera Xnmvnill, el nombre debería ser Xomimi-
tepe-c, pues no hay ra/on para que pierda la sílaba mi El nombre se compo-
ne de xiimül, el insecto, y de lepec, en el cerro, v significa.- « En el cerro de 
los jnmilés;» y Confirma esta interi retación el hecho de que de ese pueblo lle-
van lo? jumiles á los mercatlos circunvecinos.—La tínica anomalía oue r.frece 
el nombre es que conserva la l que debía perder juntamente con la I, al entrar 
en composición, y quedar Xumi-tepec; pero esta anomalía se advierte cu nom-
bres análogos, como «Xamil-tepcc » que debería ser Xami-lepec. 

En ninguna zoología hemos visto descrito el insecto jnmil. 

1-.—Latín técnico Cgpñrnis amerfeanmf 

L E C C I Q F C X X I I . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

M 
Macogllnl ( M A C K H L A L I . I , v i l l a n o , v a s a l l o ; d e r i -

A ' a d o d e macehua, h a c e r p e n i t s n e i a , s u -

í r i r . ) — I n d i o p l e b e y o . 

Macuaéllf. M A C E H U A L T I C . p o b r e , q u e v i v e á c o s -

Bactíaí'hf.. . t a d e s a c r i f i c i o s ! d e r i v . d e macehua, s u - . 

Pacuachí f r i r , s e r d e s p r e c i a b l e . ) I n d i o m i s e r a b l e , 

d e s p r e c i a b l e ; i n d i o b o z a l , q u e n o h a r e -

c i b i d o ' j n s t r u c c i ó n n i n g u n a . j | fio. B r u t o , 

f e o . 



Macaliste ( M A T L A L - I T Z T I C : matlaltic, v e r d e o s -

MatalíZ c u r o ; ilztic, c o s a f r í a : «(Planta v e r d e o s -

c u r a , f r í a » . ) P l a n t a m e d i c i n a l h e m o s t á -

t i c a ; c o m o c o n o c i d a v u l g a r m e n t e p o r 

« y e r b a d e l p o l l o . » ( i ) 

Machote ( M A C H I OTL, s e ñ a l , c o m p a r a c i ó n , e j e m -

p l o , d e c h a d o . — E l S r . M e n d o z a d i c e 

q u e q u i z á d e b i e r a d e e s c r i b i r s e m a . « V / , 

s i g n i f i c a n d o e j e m p l o á l a m a n o , d e x i o -

tia, d a r ó p o n e r e j e m p l o , y maitf, m a -

n o . — N o c r e e m o s f u n d a d a e s t a e t i m o l o -

g í a , p o r q u e t o d o s l o s d i c c i o n a r i s t a s e s -

c r i b e n machiotl.) B o r r a d o r d e a l g o e s -

c r i t o , m i n u t a . | | S e ñ a l q u e s e p o n e p a r a 

, f m e d i r l o s d e s t a p o s e n l a s m i n a s . | ¡ 

51 aguí 1 t ía ( M A H A Ü I L T I A , « p u t a h o n e s t a d i s i m u -

l a d a » — d i c e M o l i n a . — R a d i c a l e s d e s c o -

n o c i d a s . ) M a l d a d h e c h a c o n d i s i m u l o ó 

á t r a i c i ó n . 

JjHjagua... ( M A Z A H U A (?) P l a n t a m e d i c i n a l . ¡ 2 I 
Jiasagua 1 

Mapachi ( M A P A C H . d e r i v a d o d e mapádwa 
a s i r , t o m a r a l g o c o n l a m a n o . ) — M a m í -

f e r o d e l a f a m i l i a d e l o s u r s i n o s , l l a m a -

d o t a m b i é n « r a t ó n l a v a d o r » . — E l P . 

C l a v i j e r o d i c e d e e s t e a n i m a l l o s i g u i e n -

t e : « t i e n e l a c a b e z a n e g r a , e l h o -

c i c o l a r g o y s u t i l , c o m o e l d e l g a l g o ; l a s 

o r e j a s p e q u e ñ a s , e l c u e r p o v o l u m i n o s o , 

e l p e l o v a r i a d o d e n e g r o y b l a n c o , l a 

c o l a l a r g a y p e l u d a , y c i n c o d e d o s e n 

c a d a p i é . S o b r e c a d a o j o t i e n e u n a m a n -

c h a b l a n c a , y s e s i r v e d e l a s p i e r n a s d e -

l a n t e r a s , c o m o l a a r d i l l a , l o q u e q u i e r e 

c o m e r . A l i m é n t a s e d e g r a n o s , d e f r u -

t o s ; d e i n s e c t o s , d e l a g a r t i j a s y d e s a n -

g r e , d e g a l l i n a s . D o m é s t i c a s e f á c i l m e n -

t e , y e s b a s t a n t e g r a c i o s o e n s u s j u e g o s ; , 

p e r o e s t r a i d o r c o m o l a a r d i l l a , y s u e l e 

m o r d e r á s u a m o . » ( 3 ) 

Mesclíipiques.... ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e mesclapique. 
a d u l t e r a c i ó n d e M I C H - T L A P I C : rnichin, 
p e s c a d o , tlapic.,envuelto, d e r i v . d e p i q u i , 
e n v o l v e r t a m a l e s e n h o j a s : « P e s c a d o s 

e n v u e l t o s e n o j a s . » ) P e s c a d i t o s d e l o s l a -

g o s d e M é x i c o , q u e s e a s a n y s e e n v u e l • 

v e n e n h o j a s d e m a í z e n f o r m a d e t a m a l , 

p a r a s u v e n t a e n l o s m e r c a d o s d e M é -

x i c o ( 4 ) 

Mastate ( M A X T L A T L , « b r a g a s , ó c o s a s e m e j a n -

t e » — d i c e M o l i n a — R a d i c a l e s d e s c o n o -

c i d a s . ) C i n t u r a , f a j a a n c h a q u e u s a b a n 

l o s i n d i o s c a y é n d o l e s s o b r e l a s p i e r n a s , 

p a r a c u b r i r s u s p a r t e s p u d e n d a s . ( 5 ) 

¡ ¡ T a p a r r a b o 

Matate lia . . . . . . . ( ¡ V I A-TE-TEMA: maitl, m a n o ; tetl, p i e -

d a ; t e m a , l l e n a r : « L l e n a r l a s m a n o s c o n 

p i e d r a s . » J u e g o i n d í g e n a c o n g u i j a r r o s 

ó c o n p i e d r a s , q u e c o n s i s t í a e n l l e n a r l a s 

m a n o s a c u c h a r a d a s c o n p i e d r e c i t a s , 

e c h a r l a s p o r l o a l t o y r e c i b i r l a s e n e l 

d o r s o d e l a m a n o , y d e s p u é s r e c o g e r l a s 

q u e c a y e r o n a l s u e l o j u n t a m e n t e c o n 

o t r a q u e s e e c h a p o r l o a l t o . ) P i e d r a r e -

d o n d e a d a q u e a c a r r e a n l o s r í o s . A c a s o e l 

j u e g o l o h a c í a n l o s i n d i o s c o n p i e d r e c i -

t a s d e r í o , y d e s p u é s , p o r e x t e n s i ó n , s e 

d i ó e l n o m b r e d e l j u e g o á l a s p i e d r a s 

d e r í o m á s ó m e n o s g r a n d e s . ! | E n p l u -

r a l : j u e g o d e n i ñ o s q u e h o y s e h a c e c o n 

h u e s e c i l l o s d e f r u t a s . ( 6 ) 



Matlazagna ( M A T L A - Z A H Ú A T L : matlall, r e d ; ta-
h u a t i , e r u p c i ó n , s a r n a ; « E r u p c i ó n c o m o 

r e d » . ) ( 7 ) F i e b r e e r u p t i v a , c u y a s m a n -

c h a s r o j a s e n e l c u e r p o p i n t a n u n a r e d . 

— E l n o m b r e d e e s t a e n f e r m e d a d s e v u l -

g a r i z ó e n M é x i c o d e s d e l a t e r r i b l e e p i -

d e m i a s u f r i d a e n 1 7 7 9 , q u e formó é p o c a 

e n t r e l a g e n t e d e l p u e b l o . 

Matlasilicas ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e matlatzinca, 
p l u r a l m e x i c a n o , á s u v e z , d e mallatzw\ 
i n d i v i d u o d e l a t r i b u q u e p o b l a b a l a r e -

g i ' í n l l a m a d a natlatziv-co. c o m p u e s t o d e 

matla-lzin, r e d e c i l l a , y d e c<\ e n ; y s i g -

n i f i c a : « E n ( d o n d e e s t á n l o s q u e u s a n ) 

l a s r e d e c i l l a s . » ) T r i b u q u e h a b i t a b a e n 

T o l u c a y e n l o s p u e b l o s a d y a c e n t e s ( 8 ) 

Mayate ( M A Y A T L : « c i e r t o e s c a r a u a j o q u e v u e -

l a n — d i c e M o l i n a — R a d i c a l e s d e s c o n o c i -

d a s . ) i n s e c t o c o l é o p t e r o e s c a r a b i d e o ( 9 ) 

Mecí , ¡S t ' j ; l es ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e meAateal, a d u l -

t e r a c i ó n d e M E - T L A X - C A L L I : metí, m a -

g u e y ; t/axcalli, p a n , t o r t i l l a : T o r t i l l a s d e 

m a g u e y » ) T o r t i l l a s h e c h a s , c o m o l a s 

d e m a í z , c o n l a s u s t a n c i a b l a n d a q u e t i e -

n e e l m a g u e y , i n m e d i a t a a l l u g a r d o n d e 

s e raspa p a r a e x t r a e r l a m i e l . ' 

Memela ( T L A X C A L - M I M I L U : TLAXCAT.LI, p a n 

d e m a í z , t o r t i l l a ; mimilH, l a r g o y r o l l i z o : 

« T o r t i l l a s d e m a í z l a r g a s y r o l l i z a s . » ) 

T o r t i l l a s g o r d a s d e f o r m a e l í p t i c a . | ¡ E n 

l a s c o r r i d a s d e t o r o s , « h a c e r l a meme-
l a » e s u n a e s p e c i e d e m a r o m a q u e s e 

h a c e a c o s t á n d o s e s o b r e l a e s p a l d a , a l -

z a n d o l o s p i e s y a p o y a n d o s u s p l a n t a s 

s o b r e l a f r e n t e d e l t o r o , c u a n d o é s t e e m -

b i s t e , p a r a d a r s e a s í i m p u l s o y c a e r v o l -

t e a n d o s o b r e l a c a b e z a , m i e n t r a s e l t o r o , 

p o r l a v e l o c i d a d c o n q u e d a e l b o t e , p a -

s a s o b r e e l q u e s e e x p o n e á t a n b á r b a r a 

h a z a ñ a . L l á m a s e memela á e s t a s u e r t e , 

p o r q u e l a v u e l t a q u e d a e n e l s u e l o e l 

q u e l a h a c e , e s d e l a r g o á l a r g o , c o m o 

l a s t o r t i l l e r a s v o l t e a n l a s memelas e n e l 

• c o m a l c u a n d o s e e s t á n c o c i e n d o , ( l i ) 

Mescanaucle ( M E T Z - C A N A U I I T I . I : mHnti, luna; 
inauht/i, p a t o , á n a d e : « P a t o d e l a l u -

n a . » ) P a t o s a l v a j e : d e l t a m a ñ o d e u n a 

g a l l i n e t a , p e r o d e e x t r a o r d i n a r i a h e r m o -

s u r a . T i e n e e l p i c o a n c h o , m e d i a n a m e n 

t e l a r g o , a z u l e n l a p a r t e s u p e r i o r , y e n 

l a i n f e r i o r n e g r o , l a s p l u m a s d e l c u e r p o 

b l a n c a s , p e r o m a n c h a d a s d e m u c h o s 

p u n t o s n e g r o s . L a s a l a s s o n b l a n c a s y 

p a r d a s p o r d e b a j o , y p o r e n c i m a v a r i a -

d a s d e n e g r o , b l a n c o , a z u l , v e r d e y l í o -

n a d o L o s p i e s s o n d e u n a m a r i l l o r o j i z o ; • 

l a c a b e z a e n p a r t e s p a r d a , e n p a r t e s l i o -

n a d a y e n p a r t e s m o r a d a , c o n u n a h e r -

m o s a m a n c h a b l a n c a e n t r e e l p i c o y l o s 

o j o s , l o s c u a l e s s o n n e g r o s . L a c o l a e s 

t u r q u í e n l a p a r t e s u p e r i o r , p a r d a e n l a 

i n f e r i o r , y b l a n c a e n l a e x t r e m i d a d . ( 1 2 ) 

• Mexicanista ( D e r i v a d o d e mexicano.) E l a i q u e ó l o -

, g o q u e e s t u d i a l a h i s t o r i a a n t i g u a , l o s 

i d i o m a s y , e n g e n e r a l , l a s c o s a s m e x i c a -

n a s a n t i g u a s . 

MexicailO-na ( A d j . g e n t i l i c i o d e r i v a d o d e 

N a t u r a l d e M é x i c o . L o p e r t e n e c i e n t e á 

M é x i c o ó á s u s h a b i t a n t e s . | j S u s t e l 

i d i o m a nahtiatl. 
Meyolote- ; . ( M E - Y O L O T L I : metí, m a g u e y ; yofotli, 

c o r a z ó n ; « C o r a z o n d e m a g u e y . » ) E l c o -



g c l l ó d e l m a g u e y a n t e s d e q n e s e s e q u e . 

Mezcal., (ME—XCALI.I: metí, m a g u e y ; xcalli, 
31escal a f é r e s i s d e ixcolli, c o c i d o , h e r v i d o , ó c o -

Mexcal . . . . c i m i e n t o ' « C o c i m i e n t o d e m a g u e y , ó m a -

g u e y c o c i d o ó h e r v i d o . » ) ( 1 3 ) L o s i n d i o s 

l l a m a b a n mexcal á l a s c a b e z a s a s a d a s d e 

p e n c a s d e c i e r t o m a g u e y , q u e s o n d u l 

e e s ; y t o d a v í a h o y s e v e n d e n e n l o s 

m e r c a d o s | | H o y s e d a e l n o m b r e , d e 

mexcal a l a g u a r d i e n t e q u e p o r d e s t i l a -

c i ó n a l a m b i c a d a s e s a c a d e l j u g o d e l a s 

p e n c a s a s a d a s . ( 1 4 ) 

Mezontete. . . . . . <ME-TZON-TETL: metí, m a g u e y , tzon-
tti, c a b e z a , tetl, p i e d r a , y fig. c o s a d u r a ; 

« C a b e z a d u r a d e l m a g u e y . » ) E l b a n -

c o d e l m a g u e y , ó , c o m o d i c e e l S . O c a m -

p o . « e l t r o n c o c ó n c a v o q u e q u e d a d e l 

m a g u e y d e s p u é s d e r a s p a d o . » 

Mezontlc ( M E - T Z O N T L J : metí, m a g u e y ; tzonlli, 
c a b e z a : « C a b e z a d e l m a g u e y . » ) N o m b r e 

q u e d a n e n J a l i s c o a l mezontete . ( V ) 

Mezote (ME-ZOTL: metí m a g u e y ; zotl, s u c i e -

d a d , b a s u r a : « S u c i e d a d ó b a s u r a d e l 

m s g u e y » ) M a g u e y s e c o , y a s e a e n t e r o , 

y a s ó l o l a s p e n c a s ( 1 5 ) 

Mazatetes ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e mazatete. a d u l -

t e r a c i ó n d e l a m e x i c a n a , maza tetl, 
c o m p . d e mazat.l, v e n a d o , tetl, p i e d r a í 

« p i e d r a d e v e n a d o . » L a y e r b a l l a m a -

d a v a l e r i a n a , ó y e r b a d e l g a t o . ( 1 6 ) 

Mecuates... (ME-COATL: metí, m a g u e y : coatí, c u -

l e b r a : « C u l e b r a s d e l m a g u e y . » L a s y e -

m a s l a t e r a l e s q u e s e d e s a r r o l l a n e n g r a n 

c a n t i d a d e n e l r i z o m a d e l m a g u e y , q u e 

. s i r v e n y s e e m p l e a n p a r a l a r e p r o d u c c i ó n 

y c u l t i v o d e l v e g e t a l . — P o r a f e c t a r l a 

1 Mecual. 

Mechickigiiales 

Mecliinasde. 

Meo cu i l... 
Meocuile. 

} 

Mechi pagua. 

f o r m a d e culebra s e l e s d a e s t e n o m b r e 

( M E - C O A T L : metí, m a g u e y ; coatí, c u -

l e b r a : « C u l e b r a s d e l m a g u e y . » ) L a s r a i -

c e s g r u e s a s d e l m a g u e y , q u e s i r v e n p a -

r a l a b a r l a r o p a e n l u g a r d e l j a b ó n c o • 

m ú n . 

• ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e mechichigual, 
a d u l t e r a c i ó n d e MECHICHIHUALI. I , t e t a , 

c h i c h i ( V ) í « C h i c h i s ó t e t a s d e l m a -

g u e y . » ) L a s e s p i n a s l a t e r a l e s d e l a s p e n -

c a s d e l m a g u e y . 

. ( M E - X I N A Z T L I : metí, m a g u e y ; xinaz-
t l i , s e m i l l a : « S e m i l l a d e l m a g u e y . » ) 

L a s ú l t i m a s p e n c a s d e l o s m a g u e y i t o s , 

r e n u e v o s d e l m a g u e y , y c o n q u e s e f o r -

m a n l a s a l m á c i g a s . 

( M E OCUILIN: metí, m a g u e y ; nr.uilin, 
. g u s a n o ; " G u s a n o d e m a g u e y " ) O r u g a s 

c i l i n d r i c a s , r u g o s a s , y h a s t a d e s i e t e c e n -

t í m e t r o s d e l a r g o y q u i n c e m i l i t i m e t r o s 

d e d i á m e t r o . C o n s t a n d e d o c e s e g m e n -

t o s ; s o n d e u n b l a n c o s u c i o , d e c o n s i s -

t e n c i a b l a n d a y u n t u o s a , e x c e p t o l a c a 

b e z a y e l a p é n d i c e q u e l a s t e r m i n a , q i s e 

s o n c o r e á c e o s y d e u n c o l o r m o r e n o o s -

c u r o . S o n e n t e r a m e n t e i n o d o r a s , y t o d o 

s u c u e r p o e s t á s a l p i c a d o d e p u n t o s p a r 

d o s m e n u d í s i m o s , y d e l o s c u a l e s s a l e n 

u n o s p e l o s c o r t o s m u y s u t i l e s . N o t i e n e n 

o j o s p o r s e r l e s i n ú t i l e s , p u e s v i v e n e n 

l a o s c u r i d a d e n u n c i l i n d r o h u e c o q u e 

s e l a b r a n e n l a s p e n c a s d e l m a g u e y . ( 1 7 ) 

( M E - P I T Z A L H Ü A C : metí m a g u e y ; pit-
zahuac, d e l g a d o : » M a g u e y d e l g a d o . . : ) 

C i e r t a e s p e c i e d e m a g u e y . c u y a a g u a m i e l 

e s m u y e f i c a z p a r a l o s m a l e s d e o r i n a . 



Mesocote ( M E X O C O T L : metí, maguey;.tocotl, 
f r u t a á c i d a , c i r u e l a : « . C i r u e l a d e m a 

g u e y . " ) E s p e c i e d e m a g u e y — d i c e H e r -

n a n d e z - c u y a p i t a e s a g r i d u l c e , s e m e j a n -

t e á l a c i r u e l a , y q u e s e d e b e r e d u c i r á 

l o s g é n e r o s d e l m a g u e y . P e r o D . J o s é 

S e g u r a d i c e q u e n o c o r r e s p o n d e á n i n -

g u n a d e l a s v a r i e d a d e s d e l m a g u e y , s i n o 

q u e e n l a b r o m e l i á c e a c o n o c i d a e n V e -

r a c r u z c o n e l n o m b r e d e cardón. ( 1 8 ) 

Metepantle ( M E - T E P A N T L I : metí, m a g u e y ; iepan-
l l i } p a r e d : « P a r e d d e l m a g u e y » ) 

E l t e r r e n o c o m p r e n d i d o e n t r e d o s s u r -

c o s d e m a g u e y e s . 

M É Z A L E ( M E - XALI. I : mell, faaguey; xalli, a r e -

n a : « A r e n a d e l m a g u e y . » ) L a s v i r u t a s 

q u e q u e d a n e n l a t a z a d e l m a g u e y , d e s -

p u é s d e q u e l o h a r a s p a d o e l c l a c h i q u e -

r o . 

Miacuacual ( M T A H U A COATL: miahuatl, e s p i g a y 
\ t V ^ l ^ í ^ u J 

flor d e l m a í z ; coatí t c u l e b r a : « C u l e b r a 

c o m o flor d e l m a í z . » ) V i b o r a p i n t a d a 

d e d i v e r s o s c o l o r e s , m u y d e l g a d a y 

l i g e r a , c o m o d e u n m e t r o d e l o n g i t u d 

alije Mijes ( M I X I T L Y e r b a q u e t u r b a e l c e r e b r o 

— R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) T a b a c o v e r -

d e ! | T a b a c o d e m a l g u s t o , d e s p r e c i a b l e , 

d e m a l a c a l i d a d . | | O r i g i n a l m e n t e s i g n i -

ficaba é s t e n o m b r e u n a e s p e c i e p a r t i c u -

l a r d e t a b a c o , c u l t i v a d o e n V i l l a l t a . 

| [ T r i b u d e i n d i o s , p o d e r o s a e n o t r o s 

t i e m p o s , q u e h a b i t a n l a s m o n t a ñ a s d e l 

O , e n e l i s t m o d e T e g u a n t e p e c , y f u e r o n 

r e d u c i d o s d e s p u é s á l a p o b l a c i ó n d e 

M i t n f p San-Juan Qíiichicovi. (19.) 
L L Ü I E ( M I T O T I Q U I , « d a n z a n t e » — d i c e M o -

l i n a . — S e d e r i v a d e ííotia, d a n z a r ó b a i -

l a r ) E s p e c i e d e d a n z a q u e u s a b a n l o s 

i n d i o s e n l a q u e e n t r a b a g r a n n ú m e r o 

d e e l l o s , a d o r n a d o s v i s t o s a m e n t e , y , a s i -

d o s d e l a s m a n o s , f o r m a b a n u n g r a n 

c o r o , e n m e d i o d e l c u a l p o n í a n u n a 

b a n d e r a , y j u n t o á e l l a e l b r e v a j e q u e 

l e s s e r v í a d e b e b i d a : a s í i b a n h a c i e n d o 

s u s m u d a n z a s a l s ó n d e u n t a m b o r i l , y 

b e b i e n d o d e r a t o e n r a t o h a s t a q u e s e 

e m b r i a g a b a n y p r i v a b a n d e s e n t i d o . 

| ! P e q u e ñ o e s c á n d a l o , y a s e a g r i t a n d o 

s i n n e c e s i d a d , y a h a c i e n d o p l a z a c o n l o 

q u e d e b i e r a e s t a r r e s e r v a d o , y a m o v i e n -

d o c o n a d e m a n e s d e s c o m p u e s t o s á 

l o s e x t r a ñ o s . | ¡ A l b o r o t o , b u l l a , p e n -

d e n c i a . ¡ | M e l i n d r e , a s p a v i e n t o . ¡ | F i e s -

t a c a s e r a 

M o c as i la 110 ( M O - C A X A N I : mo, p a r t í c u l a q u e s e a n -

t e p o n e á l o s v e r b o s r e f l e x i v o s , c u a n d o 

t o m a n l a s i g n i f i c a c i ó n d e s u s t a n t i v o s , 

q u e e q u i v a l e á SE; awani, a f l o j a r : « E l 

q u e s e a f l o j a » ) S e a p l i c a á l a m u j e r 

r e c i é n p a r i d a q u e . p o r a l g ú n a c c i d e n t e , 

q u e d a r e l a j a d a e n s u s p a r t e s s e x u a l e s . 

MoCOPOa... MO-COCOA: mo, s e ; cocoa, d o l e r a l g u -

n a p a r t e d e l c u e r p o 1 . « E l q u e s e e n f e r -

m a . » V é a s e M o c a s h a n e . ) E n f e r m o , d o -

l i e n t e . 

Mochicuán, na... ( M O C H I - C U A N I : mochi, t o d o ; cuani, 
p a r t i c . a c t d e c u a , c o m e r : « Q u e c o m e 

t o d o » E t i m o l ó g i c a m e n t e c o r r e s p o n d e 

a l g r i e g o pániago y a l l a t í n omnívoro.) 
E l q u e n o q u i e r e c o n v i d a r d e l o q u e 

c o m e ; fig. e g o í s t a , m e z q u i n o . 



ó\>¿ 

Mochigüls ( M A C H I H U I Z , d e r i v . d e l v e r b o machi-
MftClligüis. hua: waitl, m a n o ; chihva} h a c e r í « h a -

c e r l o e n l a s m a n o s - » ) A g u a e n q u e 

s e l a v a n , ó r e f r e s c a n l a s m a n o s l a s t o r -

t i l l e r a s m i e n t r a s e s t á n m o l i e n d o l a m a z a 

d e l m a í z y h a c i e n d o l a s t o r t i l l a s 

Molonqui ( M O L O N Q U I . c o s a m o l i d a y s e c a ; d e -

r i v a d o d e molovi m u l l i r , a b l a n d a r ) M a -

z o r c a d e m a í z s e c a , q u e n o l l e g ó á c u a -

j a r c o m p l e t a m e n t e . ¡ ¡ L a y e r b a c o n o c i -

d a c o n l o s n o m b r e s d e « t r i p a d e J u d a s » ' 

y d e t u m b a v a q u e r o s . » ( 2 0 ) 

Molote (MOLOTIC « l a n a m o l l i d a 6 c o s a s e m e -

j a n t e » — d i c e M o l i n a — R a d i c a l e s d e s c o -

n o c i d a s . ) E l p e l o t r e n z a d o q u ^ s e a t a n 

l a s m u j e r e s p o r l a p a r t e p o s t e r i o r d e l a 

c a b e z a . | ¡ O v i l l o d e c u a l q u i e r a e s p e c i e 

d e h i l o , j ! f l g . E n r e d o 

Mol qui te ( M O L Q Ü I T L ó M u í QCITL: « r e d r o j o d e 

m i e . c s s " — d i c e M o l i n a — - R a d i c a l e s d e s -

c o n o c i d a s . ) M a z o r q u i t a d e m a í z c o n 

l o s g r a n o s e s c a s o s , ó p o d r i d o s , ó s e c o s 

a n t e s d e q u e c u a j a r a n . 

Moinozt le (MOMOZTLI Ó MUMUZTI.I : « « a l t a r d e 

MülIlOSele l o s y d o l o s , ó h u m i l l a d e r o . " — d i c e M o -

l i n a - R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) " A l -

t a r d e d e m o n i o s q u e p o n i a n e n l o s 

c a m i n o s ( l o s i n d i o s ) , h e c h o d e t i e r r a . ) 

— M o n t í c u l o s d e t i e r r a e n c u y o i n t e r i o r 

s e e n c u e n t r a n í d o l o s , c u e n t a s , t r a s t e s y 

a u n c a d á v e r e s d e l o s i n d i o s a n t i g u o s . 

( 2 i ) S o n t u m b a s , a l t a r e s ó r u i n a s d e l a s 

1 M t u l c a s a s d e l o s a n t i g u o s h a b i t a n t e s . 

JUOtltlClS... ( M O - T I T Í X I ; mo, p a r a s i , titixia, r e -

b u s s c a r d e s p u é s d e l a c o s e c h a . ) L a r e -

busca que hacen los pobres de lo que 
queda en las sementeras después de al-
zada la cosecha. 

Motocué (Dtwmtncemts ¿ájwlabra m etican a.) 
S e a p l i c a á l a p e r s o n a f e a , n e g r a y g o r 

M O T O L I N Í I I . . I . . . M Ü T O L I N Í A . a p ó c o p e d e MOTOF.INIA-
N I , « p o b r e » — d i c e M o l i n a — R a d i c a l e s 

d e s c o n o c i d a s . ) S o b r e n o m b r e q u e t o m ó 

F r a y T o r i b i o d e ? 3 e n a v e n t e , e l s e x t o e n -

t r e l o s ' d o c e p r i m e v o s r e l i g i o s o s f r a n c i s -

c a n o s q u e v i n i e r o n á l a N u e v a E s p a ñ a e n 

5 5 2 4 , y e l ú l t i m o e n e l o r d e n d e l f a l l e c i -

m i e n t o . — « A l p a s a r p o r T l a x c a l a — d i c e 

e l S i " í c a z b a l c e t a — c o m o l o s i n d i o s n o -

t a r e n e l h u m i i d e a s p e c t o d e l o s r e l i g i o -

s o s y s u s h á b i t o s r a i d o s , r e p e t í a n m u -

c h a s v e c e s u n o s á o t r o s l a p a l a b r a M O -

iolmía. q u e , e n l e n g u a m e x i c a n a , s i g n i -

fica p<ére ó pobre. P r e g u n t ó F r . T o r i b i o 

e l s e n t i d o d e a q u e l l a p a l a b r a , y h a b i é n -

d o l o a v e r i g u a d o , d i j o : « E s t e e s e l p r i -

m e r v o c a b l o q u e s é e n e s t a l e n g u a , y 

p o r q u e n o s e m e o l v i d e , é s t e s e r á d e 

a q u í e n a d e l a n t e m i n o m b r e » , y a s í l o 

c u m p l i ó . ( ¿ ? z ) . 

MoyocufL 
( M O Y O OCUII.IN: nwpotl, m o s c o ; oca/ 

lin,gusano: « G u s a n o ( l a r v a ) d e l m o s c o » 

L a r v a p r o d u c i d a p o r u n d í p t e r o d e l a 

f a m i l i a d e l q s / E s t r i d o s , d e l g é n e r o 

J ) e r m a t o b i a — P r o d u c e e n e l h o m b r e y 

e n l o s a n i m a l e s u n a e n f e r m e d a d , c o n o -

c i d a c o n e l n o m b r e d e Miyañs enti-
n t a . d e l a c u a l h a h e c h o u n e s t u d i o e s 

p e c i a l e l D r . F e r n a n d o A l t s m i r a n q . 



Moy«)t3 ( M O Y O T L : « m o x q u i t c » = d i c e M o l i n a 

— R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) N c m b r e c o -

m ú n á l o s e s c a r a b a j o s v o l á t i l e s — E n l o s 

p r i m e r o s s i g j o s d e l a C o n q u i s t a , t o d a v í a 

t e n i a l a p a l a b r a s u s i g n i f i c a c i ó n p r o p i a , 

p u e s S a h a g ú n d i c e : « H a y o t r a s ( m o s c a s . ) 

v e r d e c i l l a s , q u e ; ' n o s o n p e n o s a s : h a y 

m o s q u i t o s z a n c u d o s q u e s e l l a m a n 

1móiot!, s o n p a r d i l l o s , y t a m b i é n s o n c o -

m o l o s d e c a s t i l l a , y p i c a n c o m o l o s d e 

a l l á . » 

Muicle ( M o Í T U : mo, s e ( p r o n o m b r e , ) ; itlí, 
b e b i b l e , p o t a b l e , d e r i v a d o c ' e z , b e b e r : 

« ( Y e r b a ) q u e s e b e b e . » ) P l a n t a h e r b á -

c e a , c u y a s h o j a s s e t o m a n e n i n f u s i ó n , 

c o m o t é . y s e c o n s i d e r a n c o m o a n t i d i -

s e n t é r i c a s . ( 2 3 ) . 

Mase Fscasi N o m b r e e s t r o p e a d o q u e l e d a B e r n a l 

D i a z , e n s u Historia, á M.a.tizcatzín ¿mo 
d e l o s c u a t r o g o b e r n a d o r e s d e T l a x c a l a , 

q u e e n c o n t r ó H . C o r t é s . 

DERIVADOS. 
Mescalerir ( D e r i v o , d e mesc.al.) F á b r i c a d e m e s -

c a l . ! j D o n d e v e n d . n m e s c a l . 

Mescalero ( D e r i v . d e me-scal.) E l q u e f a b r i c a , 

o v e n d e m e s c a l . j | I n d i v i d u o d e u n a 

t r i b u s e m i s a l v a j e d e l a f r o n t e r a d e l 

n o r t e d e l a R e p ú b l i c a . 

Mitotear. ( V e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a n a , d e r i v 

d e mitote.) H a c e r m i t o t e s . 

Mitotero...., .: . . ( T ) e r t v . d e mitote.) E l q u e h a c e m i -

t o t e s , 

Molonqnear ( V e r b o d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a n a , d e r -

v a d o d e violonqui.) M o l e r á g o l p e a r á 

a l g u n o . 

NOTAS. 
.. l . - E l ins igne P . Alzate, que t an to es tudió los efectos del matlaliztifr, 

'dice- « La y e r b a del pollo es de d iversas especies: las que h a n llegado a mi 
conocimiento son siete. Tres son vivaceas, pues anua lmen te las raices arro-
ian vástasos. y las o t ras cuat ro son animales; el color d e flor var ia según es 
la especie, d e s d e el color de flor d e r o m e r o hasta el c a r m í n mas h e r m o s a 
H a v u n a cuva flor es b lanquec ina ; pe ro la pr incipal , l a m a s proficua es l a q u e 
p roduce flor" azul: este material , q u e aquí conocen por rosilla, con el que ¡ se 
t i f ie papel ó lienzo, es el que presen ta un color nada infer ior al que min i s t ro 
el azul d e P r u s i a ; v tengo obse rvado con este color, es un poderosís imo inter-
m e d i o pa ra reconocer si un licor es ácido «'. a lkal ino, porque el co or ve d e J . 
ro jo q u e toma el mater ia l t eñ ido con la flor, d e m u e s t r a al p u n t o la ' ^ r a l e -
za de l licor que se expe r imen ta . No necesi tamos en Nueva E s p a ñ a el j a i aoe 
d e violetas, n i del pastel , para los usos químicos relativos al i n t e n t o . " 

Haciendo un g r ande encomio d é l o s electos hemostá t icos d e la p lanta , 
d ice: « La yerba del pollo, ind ígena en Nueva E s p a ñ a ( acaso lo *era t am-
bién en la América meridional ), satisface comple tamente a los deseos d e ios 
sabios médicos y al consuelo de los pacientes. Las not ic ias bien aseguradas y 
los esper imentos decisivos, son los que deben es tablecer la inu t i l idad o ehca 
ci . de un med icamen to : en vir tud de este ax ioma q u e no se p u e d e controver-
t ir , espondré lo q u e h e visto.» . „„„„ , , „ 

«Pero antes de. todo, m e parece conveniente dar una descripción, aunque 
sea »eneral . <;e es ta planta . En el reino la conocen los patricios por r e r o a 
del pollo, á causa, seírun tengo indagado, de que los apos tadores d e gal los d e 
pe lea la e m P ean p a r a de tene r la sangre que estos d e r r a m a n d e te hOTids». 
E s el caso, que como los que apuestan t ienen de recho a rec lamar s i empre q u e 
les parece que h * gallos no t ienen bien a m a r r a d a la navaja, luego que ven sus 
siallos her idos, se valen de este pretesto ó d e cualquiera o t ro para separarlos 
y entonces al d i s imulo les aplican esta yerba , con lo que consiguen de tene r la 
hemorragia , v que sus gallos con t inúen en la pelea sin riesgo de desfalleci-
miento . to cómo llegó á noticia d e los gal leros la v i r tud de esta verba? 
Y o sospecho que desde luesro a lguno d e estos jugadores tuvo la noticia de al-
gún indio, v como la codicia hace uso de cuantos recursos se le p resen tan n o 
es m u c h o lo planteasen, y viendo que el suceso correspondía á i«e J o i p n o s , 
lo hayan mantenido. Lo que me hace mas fuerza es, que el sabio H e r n á n d e z , 
cuyo bus to es d igno de colocarse en el más visible sitio d e la ciudad, no espre 
sase estas v i r tudes de la planta. ¿ Lo ignoró ? ¿ Como un h o m b r e por sabio 
qua sea, podrá descubr i r todas las p lantes út i les de d e t e r m i n a d o t e r r eno . 

Espe r imen tos decisivos aclaran la rea l idad; o que 01, vi y pract iqué pri-
vadamente . tocante á esta privilegiada planta , a la cual d e b o la vida, lo t ema 



i m , l p ! Í e r e c l l 0 í de mis débi les tareas: v i n o á N u e v a - E s p a ñ a el Sr 
Antonio de P ineda , p r o f u n d o sabio, perfecto na turar i s ta , y á su instancia s £ 

™ P°-1 V 0 d f O p t a b a n c a r í a d o s ' >' e n v i r tud de eüós e j ecu tamos en co-
S E S 1 ? ? 1 8 ' ™ , Su señor í a con aquel la s incer idad que caracte-
r u a a os sabios, a p r imera vista, obse rvando el por ten to , a u n de si m i smo de«-
conü .d , a ; mas la cont inuación d e ellos lo obligó á creer en la eficacia de k in-
b d d D ¿ n o " Í T C O n t f ' e r l Í n P f ^ u n a hemor rag ia , y c o n ¿ ó q u e l a y í r -

Poi 'o e ra e l non plus ultra, el secreto tan deseado en E u r o p a 
Pierna ó s T e ^ v ^ f n f r " 1 " 6 1 1 ^ - d l / é q U e P ¡ á u n a n i , n a l se l e separa u n a 

an imal a diL s ^ ^ n l T ^ d e ' a í '« r ,b a- I a «">««* se es tanca de p ron to ; el 
— ' no se le ím-

s í s o U s i n v e n d a í S n t í ^ T á ! ° S f n i o s Perspicaces, es cómo la v e r b a p o r 
con n l t l V ° t r o , a , d m i n i c u l o , es tanca la sangre á pesar de l i m n e t a 

« a l t a d , ri*PH*™V2 l ü . q " e s e d e , d u c e u n a P rueba cocluvente d e la v i r t u d 
P O r q U e d • p < ! n ° P - H s a m S 

ción de u n a par te L i f n o b l f f i n & S p a r e c e q ? e , e s t ? " ' « s p e n s á b l e f ro ta -
o t ro apa 'ráw qu i rú r e i co deWa n a d e w p ' P T 1 1 0 h a b e r l e a p i ñ a d o v e n d a j e n i 
hemorrag ia - t e ro S n , f C a d a m o m e n t o l a renovación «le una 
lo con t ra r io . P P ! U U 1 C " t 0 S e J * ' c u , a d o s , ; 0 » frecuencia han h e c h o pa lpable 

m e n t o s f X T U I S K ' T ' T ™ f ' T f 0 n i * r v o d e u n o <*'<* expe r i -
de l c u e r p o - f e ap l iqué 5 n l t í í u ^ e l l ^ P * / * » se unen á la m a s a 
le vi tomar a l ime u o y S í l ' f ' " n i e d , a h o , a d * ' ^ » l - o cuando 
sa y e r b a amor t igua Jos dolores' fuer tes mío t o o C ° ? ' e p t ° ' 1 n e <>reño-

P e r o lo q u e más n?e S » ; ^ que se e x p e r i m e n t a n en u n a ampu tac ión , 
cómica fué el e r aTd a I n l u n a t S c e n a v e r d a d e r a m e n t e 
pelear con a n i S S í W > n " U n t a b a 
con unas gabiotas. 3 l e s h«b»a q u i t a d o u i t ó é r r » . y a n -
cón un cuerpo d e m M ^ S l ™ T 1 ' 1 * ' c ; a U s f b a ver un gallo sin alas 
¡nipetuásl'SnSí t í S í t e a Me1^' a,:0íí"íter 00,3 tant° 
días m e es tuve d i v i r t i e n d ó L P I S l n * w< ; W d e l m ? d l < * ™ n f o P o r varios 
do lo opr imió y m e q S f e K ? ^ ^ ^ 1 * d e 

jano ErosBrd S u S ^ t / S ^ S ^ f ^ " K " J " " " " 
se conoce por yesca) e ra m v C L t , U ( h " I l g 0 q n e e i l * " e v a E s p a ñ a 
oyó. se le P pr , ?PÍÓ; . e r o , " h X r a c t f f e l &9T V ^ T S * se le 
p a ñ a se hu í ¡ese c o m u n i c a d o S M ^ . ' s • f o s a r á , si d e N u e v a Es-
m e n t e m e e n i c o equ l a u ' a r u ' ° ú .yesca es un a pósito n i m i a -

venas co: u d a s T No e s a«í ~ J e t , , V ? U C l a s e x t r e m i d a d e s de 
mor i a : apl icada s in p r e ñ a r ! , - ó n i ^ f & ^ - v e í b a d e ^ s e ^ - . f a en la me-
wmjanos -eu ro j j eos" P P U ° " ' H n v e n d a > e f « * u a 1« Que t a n t o desean los 

ta. I a s P f p iedades hemostá t icas ufe la n l a n -

Los médicos m o d e r n o s e m p l e a n el matlalitztic como emostá t ico ; per© 
creemos que n i n g u n o conoce la maravi l losa exper ienc ia q u e hizo el P . Alza-
te ( las cuáles no p u e d e n ponerse en d u d a ) , p u é s en la F a r m a c o p e a m e x i c a n a 
se dice q u e sólo se e m p l e a en p i ldoras y en inyecciones viginales. 

La t ín técnico: Commelina pallida Will.—C. tuberosaL.,—Tinantía fugar. 
¿fcheidio.- Tradescantia geniculata, T a c q . — E l vulgo le d a l o s n o m b r e s de »ro-
sillas y d e «quesadillitas.» 

2:—Latín técnico: Hampeo inUgerrana, Scbl, Hibvwus tiliaceIIÍ, L.,—Helio-
carpos amerixxmm M., Tliespesia\ populméa, Corr . — t.a .'i? es conocida con 
los nomcres d e «jonote» «jolccin» y «copal de Veracruz.» 

3 .—Lat ín técnico Ursus lotor. Proción B Hermandem, var mexinaca , Ba i rd , 
l l amado t a m b i é n te jón soli tario. 

El P . Sahagún. h a b l a n d o d e an imales , dice: "Hay ot ro an ima le jo q u e 
l laman mapachitli, y t a m b i é n le l laman ciqtitlamacazqui, ( c ihua t lamacazqui , 
sacerdot iza j y Taimatón [ I l a m a t ó n , v ie jec i l la ] : t iene las manos y los pies 
como persona, d e s t r u y e los maizales c u a n d o están verdes comiéndolos , sube 
á los árboles y come la f ru t a de ellos, y la miel de los magueyes , vive en cue-
va, hace su habi tac ión en las mon tañas , en los ricos, y en t r e las e spadañas 
dei agua. E n el t i empo del i nv i e rno cuando no hay f ru ta n i maíz, come ra tones 
y o t ras sabandi jas ; algunas veces anda en dos piés como persona , otras en cua-
tro como an ima l : h u r t a cuando hal la , por ser así ladrona , y por t ener manos 
de persona, le l laman mapachitli: es bajo y rollizo, t iene larga lana, la cola du -
ra, crecida, y pelosa á m a n e r a de zorro, la cabeza grande , las orejas pequeñas 
el hocico largo, delgado, y pr ie to ,e l c u e r p o pardo , y peloso» 

4.—D. Manue l Bergapzo, dice: « Mexclaqui [ Vulgo ] . — C y p r i n u s vivipa-
rvs: este pescado c o m u n í s i m o en las lagunas y acequias de México, correspon-
d e al género Ci/pfinu.t p o r los caracteres d e la m e m b r a n a Br anchi ortega que se 
compone de t res huesos, pero se d i f e r enc i a de las especies conocidas , por el 
n ú m e r o d e radios que t ienen las aletas, pues las yugulares, la dorsal y la m a l , 
constan de 14 á 10 y la cauda l de 2S á 30. 

T i ene el Cuerpo d e u n a y m e d i a á dos pulgadas d e long i tud , y de color 

Siarduzco claro en el dorso y b l anquec ino en todo lo demás está l leno d e f a j a s 
llancas cpie varían en amar i l las c u a n d o se i n f u n d e en aguard ien te p a r a conser-

varlo; carece d e ba rbas ó c i r ros como los h a y en a lgunas especies de este ge-
nero, d i s t inguiéndose p o r t an to de éstas y aun d e las o t ras q u e n o ' p r e e s e n t a n 
este caracter y que t iene la a le ta de la cola d iv id ida en dos ó t res par tes , s iendo 
oblongas y en t e r a s en los mexc lap iques . El abdomen es b lanco y m u y en-
sanchado en las h e m b r a s cuando s¡> hal lan p róx imas al par to: si en esta épo-
ca se c o m p r i m e c.011 los dedos el abdomen , sale por la vulva u n a bol a ó amnios 
que cont iene d e 20 á 30, y a lgunas veces m a y o r n ú m e r o de pe-cadsi tos que na-
dan con mucha ve loc idad e n el agua en q u e se hace el e spe r imen to . 

El n o m b r e d e m ? x c l a p i q u e es desconoc ido en los vocabular ios mexicanos , 
y el Dr. H e r n á n d e z q u e vino al fin del siglo diez y seis á recoger los produc-
tos de his tor ia natura l d e este país, no t r ae esta denominac ión en sus obras ; 
pero h a b l a en ellas de u n pescado m u y p e q u e ñ o vivíparo, l l amado Yacapit-
zahunc, y p o r a lgunos ind ios Iztacmichin, cuyos caracteres conv ienen al m e x -
clapique, y p u e d e haberse c o n f u n d i d o es ta voz con alsruna otra parecida á ella 
y acaso ap l icada á cosas m u y d i fe ren tes , como se adv ie r t e ea el d ía , en m u -
chas especies d e vegetales, etc. 
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Abunda dicho pescado en ios contornos de México, tanto en las aguas co-
rr ientes como en las encharcauas.procrea en todos tiempos, y se vende con fre-
cuencia en las plazas y mercados; aunque su mayor consumo es en t re la gente 
j "bre. suele • omerse todo entero cuando son pequeños, y despojados d e l a c a -
"•''a y cola cuando son grandes ; se praparan de varias maneras y 110 es desa-

gradable su sabor s i se . l e j u n t a una buena salsa.» La palabra Micht.la.pw no 
es el n o m b r e del pescado, sino de los tamales en cuva forma se vende en lo« 
mercados. 

5 .—El P. Clavijero hablando de los trajes de los Mexicanos, dice: « El 
maxtiatl ora un cintura larga, ó faja, con las extremidades pendientes por de-
lante y por detras.» 

El P. Sahagún, describiendo los atavíos del mancebo que mataban en el 
mes Toicatl, en honor de Tezcatlipoca, dice: « cubríanle con una man-
ta rica hecha á manera de red, con una flocadura muy curiosa por las oril las: 
poníanle también ceñido una pieza de lienzo muy curiosa, que ellos usaban 
para cubrir las partes bajas que l lamaban maxtlati. las estremidades de este 
maxUatl e ran muy labradas, de Unta anchura, como un pa lmo de todo el an-
cho del lienzo: colgaban estas estremidades por la parte delantera, casi hasta 
la rodilla » 

6.—El Sr. Ocampo define el juego de uiatatenas, del modo siguiente: 
« Juego con cinco piedrecitas que se recogen de varios modos, mientras se 
echa por el aire una de ellas, lo que se repite á cada naso del juego.»—Agrega 
que se da el nomhre de malatena á «cada una de las piedras «lobulares coii me-
se juega.» e 1 

7.—El Sr. Ocampo dice que el vocablo mexicano es Matlalzuhada/I, que 
se compone de mailacti diez y de sauatl, tumor ó nacido, v que significa: «diez 
granos. .Ninguna de las palabras mexicanas está escrita con propiedad, v los 
elementos en que las descompone no son los que integran el vocablo. " 

K—El P. Sahagún, hablando de las generacionvs que « esta tierra ( México) 
han reñido á poblar, dice: « E l nombre Matlalcincatl, tomóse de Matlatl que 
es la red con la cual desgranaban el maíz, y hacían otras cosas. Los que se 
l lamaban Matlaizincas para desgranar el maíz, echan en una red las mazorcas, 
L i l f l a p 0 r r e a n f r a ' 'csgranarlo, también lo que cargaban no lo l levaban 
n n o T Ü ' l * I n o e l n r . e d Mué tenia dent ro paja, porque no se saliese por ella lo 

tí. o t r H . c ^ a - , También se llaman Matlatzincas do hondas que se. 
Horr!o - T í a e \ y a S 1 !»»• otra interpretación quiere decir, hon-

l Hl! , r 0 ^ p ( T < 1 U e los dichos Matlatzincas cuando muchachos, usa-
I ,' , t r a e r l a s h . o n d a s < y d e ordinario las traigan consigo, como los Chi-

£ y T m p r e a " d a b a n t i r a n d 0 e l l a s - También les llama-
• i U ™ •«' > r e d 1,'°r ° t r a <Jue e s l a m á * Principal, porque cuando 
I t o r S " a C ; ! a n a l ^ n a pepona , le echaban dent ro en m í a r e d , y alli le 
retorcían y es t rujaban con la dicha red, hasta que le hacían echar los intesti-

r a b a L l . í ! L ^ u ^ " h a b l * n d o , l e ^ moscardones, d ¿ : « H a v un esca-
m e r a d a E U r " h e " n o f i ° ' «».»cHa* como ea-
S s í ' t - dfcp d a ñ o h a c e . » - E l editor de Sahagún, en una nota al pasaje 
preinserto, dice: « Bajo las alas y anillos de la , arte inferior abundan en la-
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dillas; por lo que nO se pueden tomar.»—Vale más creerlo que averiguarlo. 
. Latín técnico: Haüorina Dugem y II. Sobrina. 

10.—En un artículo anónimo que trae el Diccionario Universal de Historia 
y Geografía, se dice lo siguiente: «Tortil las de maguey: hace cerca de cincuen-
ta años se publicó en la Gaceta de México la noticia que dio un religioso del 
colegio de Nuestra Señora de Zacatecas, sobre las tortillas de maguey con que 
le obsequiaron los habi tantes de un rancho llamado San Pedro, cercano á 
aquella ciudad. Este a l imento parece era común en todas aquellas cercanías, 
sirviendo de recurso en la escasez de trigo y de maíz que entonces se esperi-
mentaba. Deseando el referido religioso dar á conocer tan útil descubrimien-
to, lo puso en noticia del capitán Don Joaquín de Medina y Torres, quien sin 
pérdida de t iempo procedió á hacer el pr imer ensayo, y logró un éxi to tan 
feliz, que dió par te de todo oficialmente al gobierno, creyendo, con sobrada 
razón, que en ello hacía 1111 beneficio singular á la humanidad. Pero por 
desgracia, desde entonces hasta nuestros días ha permanecido este descubri-
miento sepultado en el olvido más profundo á que lo redu jo sin duda la igno-
rancia, la insensibil idad ó el interés. Persuadidos nosotros de la importan-
cia de semejan te hallazgo, y creyéndonos obligados á 110 privar al género hu-
mano de n inguna indicación ó noticia que pued'á contribuir al alivio de sus 
miserias, insertamos á continuación la receta ó método de hacer las tortillas de 
maguey. (Metlaxcalli ). 

«Se toma el corazón y toda la sustancia b landa que t iene el maguey inme-
diata al lugar en donde se raspa ó debe rasparse, qui tándole la hojilla delgada 
a manera de papel ; se pica muy menudamen te toda aquel la penca ó todo 
aquel trozo que se ha estraido y se pone á herv i r con una poca de cal ( del 
misino modo que se practica con la preparación del maíz conocida con el nom-
bre de niscomel); despues de haber hervido se saca de aquella primera agua, 
y lavándolo bien en otra limpia, se vuelve á hervir sin cal: en seguida vol-
viendo á enjugarlo se espr íme bien, se muele, y con la masa que resulta se ha-
cen las tort i l las lo mismo que las de maíz. El color de las tortillas es un ama-
rillo bastante subido: pero si se quiere obtenerlas más blancas y aun más sua-
ves, basta mezclar á tres partes de maguey una de maíz ( nistamal) bien lim-
pia. » 

La experiencia ha manifestado que este a l imento no solamente es saluda-
ble, sino en gran manera nutri t ivo. 

11.—El P. Sahagún, hab lando de las comidas que usaban los señores, di-
ce: « También comían unos panecillos no redondos sino largos, que l laman 
tlaxcalmimilli, son rollizos y blancos, y del largo de un palmo, ó poco menos.» 

H o y comen memelax los arr ieros y los gañanes, y se hacen con maíz de todos 
colores. 

12.—Latín técnico: Anas lunar i'. 

13.—D. E. Mendoza, vagando por los cerros de Ubeda , dice que mexcal 
es una adulteración de metzcalkdli, que descompone en metí, maguey, y de ca-
llalli, solar ó t ierra que está jun to á la casa y que significa: « maguey que se 
cul t iva en lo? alrededores de la casa.» Si tal fuera la composición del" vocablo, 
éste sería callalmetl. Además, el maguey del mexcal 110 se cultiva en 
log a l rededores de las casas, sino en los cerros y en muchas leguas de exten-
sión. 
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14.— H i y varias clases de mexcal . Mezcal. Unas cabezas de magueves 
medianos de que no puede extraerse pulque, se asan, ma jan y echan en "in-
fusión, con el agua correspondiente, de cuyo fe rmento toma pun to para a lam-
bicarlo. 

Mezcal corriente. Se ex t rae por alambique el conjunto de agua y ma-
guey chaparro cocido, que nombran en la Misteca Yahuytzingu, fe rmentado 
antes en cueros, á que suele agregárseles t imbre y pulque blanco. 

Mezcal flojo ó cola. Es el mismo licor de arriba, con la diferencia de ser 
de la segunda resacada. 

Mezcal de pulque. Ext raese por a lambique porción de pulque t lachique 
y miel de piloncillo fermentado en cueros. 

Mezcal resacado de cola. Este licor lo resacan del mezcal cola para me-
jorarlo, y queda reducido á la cuarta parte. 

Mezcal resacado corriente. Lo resacan por alambique del mezcal corrien-
te, y queda en la cuarta parte. 

Mezcal de cabezas. El que se obtiene por la destilación del l íquido en 
donde se han puesto a fe rmentar las cabezas. 

Mezcal de sustancia. El que se obt iene dest i lando el jugo fe rmentado 
de las cabezas con carne de gall ina cocida, ó patas de ternera, 

Mezcal de chorrera. Se da este n o m b r e al que se fabrica, en San Luis 
1 otosi, en aparatos apropiados para la destilación; y que producen en el alam-
bique un churro continuo. 

Mezcal de campanilla. Se fabrica también en San Luis Potosí. -El Sr. 
Jose Segura, en su monografía sobre el maguey, dice: <• El a lambique en que 
elaboran el vino de campanilla es lo más imperfecto y curioso que pueda ima-
ginarse: se compone de una olla de barro un poco alargada, que apenas sale 
de la hornil la donde está embut ida , cubier ta de otra olla invert ida y cuyo fon-
do abierto recibe un pequeño cazo de cobre con agua fría, que sirve de refr i -
gerante Dentro del apara to y debajo, del cazo, está suspendida una cazue-
la de barro o apaste, como allí llaman, que es la que recibe el alcohol conclen-
sado, en el fondo del cazo. A esta disposición del aparato es á lo que debe 
este vino el nombre de campanilla.» 

E n varios paises de Europa se conoce el mexcal b a j o el nombre de Mexi-
can Orín. ( Ginebra mexicano ), y con el de Mexican Brandv ( aguardiente 
mexicano) en algunos Estados de la Unión Americana. 

Es un error llamar al mexcal, maguey, pues el maguey de donde se saca 
se llama mexculmetl, esto es, « maguev del mexcal.» Fi totécnicamente. t iene 
as ctenomi naciones siguientes: Agave mexicana de Lamerk , ó Agave ivizluizmi 

cíe ümgelm. Con estos se fabrica el mexcal de Tequila. Hay también el 
Agave desipiens, que explotan en Texas, Nuevo México y Chihuahua . 

lo—El P. Lazcauo llama mezote al banco del maguev ó mezontete. v agrega 
« uon la cabeza o mezote del maguey, molida con unos poquitos de granos de 

; s e hacen unas tortillas buenas para comer, sin diferencia de las que ha-
cen de solo maíz; cuyo al imento es tan nutr i t ivo, que con sólo él v beber agua-
miel en Jos años más estériles en que 110 había maíz que comieran las gentes 
a e campo en la I ie r radent ro , mantenían familias enteras m u v sanas, inertes, 

n n e n o s f l o r e e , y concibiendo las mujeres criaturas muy robustas. 

1« - -Latín técnico Valeriana tolucavu 1). C. 

« , k r m C £ n . d e « ? Sr. B l o q u e s , hemos leido lo siguiente: Re-
gu la rmen te por los meses de Abri l y Mayo, la gente del campo acostumbra 
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comerlos por su buen sabor, buscándolos con ansia en los maguevales, porque 
es necesario adver t i r que no se encuent ran ni en todas las pencas, ni en cual-
quiera clase de maguey. Aun los delicados paladares de las personas que ha-
bitan en las ciudades populosas, se recrean con este manja r campestre, que 
cier tamente bien condimentado, puede competir con muchos de nuestra coci-
na civilizada. . 

Lat ín técnico: la mar iposa que sale de esta oruga, es la Feria agarn. 

18—Latín técnico: Karatas plumieri, Ed . Morreu. 

19.—Los indios mijes se parecen en su físico á los aztecas y agualulcos, 
aunque son de aspecto más repugnante que éstos; y en pun to á moral, están 
sumamente degradados, y son ignorantes al más alto grado. ^ Su conversión 
al cristianismo es pu ramen te nominal , y no conocen la religión más que por 
sus formas exter iores: aun ahora ofrecen en secreto sacrificios de pajares y 
animales á algilna deidad desconocida, y t ienen sus cabezas llenas de una su-
perstición p ro funda y terrible. Respetan poco la vajez y no es raro ver a an-
cianos y ancianas cargadas como animales. Uno de los objetos ex t raños d e su 
ambición es el deseo de poseer el maver n ú m e r o de muías que les es posible, 
lo que 110 puede explicarse en vista del poco uso que hacen de sus animales, 
aun para conducir sus cosas, pues prefieren llevarlas á hombros ellos mismos; 
v en verdad que esta cos tumbre de andar carg idos es tan común, que se les 
ha visto echar piedras en su tenate, cuando no tienen algún bul to que l levar, 
prefiriendo esto á caminar de vacio. , 

Hernán Cortés, al hab la r de este pueblo, dice: «Ocupan un país tan ás-
pero que es imposible penetrar en él aun á pié; he hecho, sin embargo, dos 
tentativas para someterlos, pero sin éxito. Están defendidos por fortalezas 
considerables, una región montañosa y armas útiles. En su defensa mataron 
algunos españoles, y cons tantemente están causando daños á sus vecinos, que 
son vasallos de V. M., atacando y quemando sus poblaciones de noche, y ma-
tando á sus habitantes.»—Carta IV. 

Bernal Díaz del Castillo los llama .Vinxes, y dice de ellos que son «gentes 
muy sueltas v guerreras » u 

' El P. Sahagún, hab lando de ciertas yerras que emborrachan, etiee: n a v 
otra que se dice mixitl, es pequeñuela y esparrada, verde, y t iene semilla; es 
buena contra la gota poniéndola molida donde está el dolor : no se come ni 
bebe, pues provoca á vómito, aprieta la garganta y la lengua, y si se come o 
bebe nocla mal sabor ni gusto; pero luego quita todas las fuerzas del cuerpo, 
pues si t iene abiertos los ojos el que la toma 110 los puede más cerrar, y si os 
t iene cerrados no los puede más abrir, si está enhiesto no se puede mas doblar 
ni bajar , y pierde la habla ; el vino es contra esta yerba. 

. No hemos visto clasificada esta planta. 

20.—Latín técnico: Oissiis tUlacea. H . B. 

21 —El P Sahagún, describiendo la fiesta que hacían en el mes 'llaxochi-
maco, dice: « No danzaban á manera de areyto, ni hacían los meneos como 
en el areyto, s ino que iban paso á paso al son de los que tañían y cantaban, los 
cuales estaban, todos en pié apar tados u n poco de los que bailaban, cerca de 
un altar redondo que l laman mumuztli. » 

22.—La f u e n t e d o n d e bebieron esta historia Icazbalceta. y otro» historia-



dores esta en el pasaje siguiente, de Bernal Díaz del Tastillo: «Dexemos es-
to, y digamos como el General Don Fray Francisco de los Angeles nos hizo 
merced que luego envió los religiosos que dicho tengo: y entonces vino con 
ellos F ray Tonbio Motolinea.y pusiéronle este nombre de Mótolinea los Caci-
ques y ¡Señores de México, q u e q u e quiere decir el Fraile pobre, porque quan-
to le daban por Dios, lo daba á los Indios, y se quedaba algunas veces sin co-
mer, y traía unos hábitos muy rotos, y andaba descalzo, Y siempre les predi-
caba, y los indios le querían mucho porque era una santa persona.» 

23.—El P. Alzate recomienda el muiele como un poderoso anti-apopléti-
co, y a este proposito dice.-» Un practico muy diestro, como lo fué D. J o s é d e 
ro lanco al ver en la tierra caliente los felices efectos que se conseguían por 
el uso del mohuilt, hi.toque se trajese á esta ciudad v se vendiese en la boti-
ca de la calle de la Merced. El caritativo Don José ' Rmgel , rector del real 
colegio de San Gregorio, s iempre procura estar surt ido para administrarlo á 
los que ocurren por él.- este sujeto ha visto hechos que demuestran la utilidad 
aei monuit l .» 

Latín técnico: SericographLi mohuitli, D, C. Tacobinia mohuitli, Hemsley. 

L E C C I O N C X X I I I . 

P A L A B R A S AISLAD.íS. 

N 
( N A C A Z - C U L : nacaztli, o r e j a ; cu!tic Ó 

coltic, t o r c i d o : « T o r c i d o c o m o o r e j a . » ) 

T T n o d e l o s n o m b r e s d e l toloache I I 

C a s c a l o t e ( V . ) ( i ) 

( N A H U A L L I : « b r u j a » — d i e e M o l i n a . 

— D e r i v . d e nahua, b a i l a r a s i d o s d e 

l a s m a n o s . - L ) e l a s b r u j a s s e d i c e q u e 

d a n z a n f o r m a n d o u n c i r c u l o , a s i d a s d e 

l a s m a n o s . ) E n l a i n t e l i g e n c i a v u l g a r 

d e l a s g e n t e s d e n u e s t r o s c a m p o s , e l 

nagual e n u n i n d i o v i e j o , d e s a l i ñ a d o , 

í e o . d e o j o s r e d o n d o s y c o l o r a d o s , q u e 

s a b e t r s n s f o r m a r s e e n p e r r o l a n u d o y 

s u c i o , p a r a c o r r e r l o s c a m p o s h a c i e n d o 

d a ñ o s y m a l e f i c i o s . 

NacázcuJ 

Nagual 

S u p r i m i e n d o l a p a r t e m e n t i r o s a y 

a b s u r d a d e l a a t r a s f o r m a c i o n e s d i a b ó l i -

c a s , s e c c m p r e n d e q u e l o s « n a g u a l e s » 

n o e r a n o t r o s q u e l o s m i s m o s i n d i o s 

p e r s i s t e n t e s e n s u a n t i g u a i d o l a t r í a y 

c o s t u m b r e s , q u e b u s c a b a n y h a c í a n 

o c u l t a m e n t e p r o s é l i t o s , h a c i é n d o l e s 

a p o s t a t a r d e l a s n u e v a s c r e e n c i a s . L o 

e j e c u t a b a n b a j o l a s p m b r a d e l a r t i f i c i o 

y d e l m i s t e r i o , h u y e n d o d e l c a s t i g o d e 

l a s a u t o r i d a d e s c r i s t i a n a s . ( 2 . ) 

J a n lia ti ato ( N A H U A - T L A T O : nahua/l, e l i d i o m a d e 

]Na< yavato l o s N a o a s ó Ñ a u a s , h o y A z t e c a s ó M e -

Aaguatato x i c a n o s ; tlatoam, e l q u e h a b l a : « E l q u e 

h a b l a e l i d i o m a nahuatle F a r a u t e ó 

i n t é r p r e t e » - d i c e M o l i n a . ) E s t e a z t e -

q u i s m o s ó l o s e u s ó " e n l o s p r i m e r o s a ñ o s 

d e l a C o n q u i s t a , c o n l a s i g n i f i c a c i ó n d e 

« i n t é r p r e t e , » r e f i r i é n d o s e á l o s i n d i o s 

q u e h a b l a b a n e l c a s t e l l a n o , ó á l o s e s p a -

ñ o l e s q u e h a b l a b a n e l m e x i c a n o . — B e r -

n a l D i a z , e n s u Historia,estropeando l a 

p a l a b r a , d i c e : naguatoto y Nacyavato. 
( 3 ) — A l a c a l l e d e M é x i c o , l l a m a d a d e 

Nahuatlato, t a l v e z s e l e d i ó e s t e n o m -

b r e . p o r q u e e n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e s -

p u é s d e l a C o n q u i s t a , v i v i e r a e n e l l a a l -

g ú n i n t é r p r e t e . 

N a n a ( R e p e t i c i ó n d e l a s d o s p r i m e r a s l e t r a s 

d e mantli, m a d r e , c o m o e n c a s t e l l a n o s e 

d i c e « m a m a » ó « m a m á , » « p a p a ó p a p á , » 

d e m a d r e y p a d r e - ) ( 4 ) N o m b r e q u e 

d a n l o s n i ñ o s á s u m a d r e , ó á s u n o d r i z a , 

ó á s u p i l m a m a . ¡ ¡ N o m b r e q u e d a b a n 

e n l o s c o n v e n t o s l a s n i ñ a s e d u c a n d a s á 
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eoltíe, t o r c i d o : « T o r c i d o c o m o o r e j a . » ) 

L T n o d e l o s n o m b r e s d e l toloache I I 

C a s c a l o t e ( V . ) ( i ) 

( N A H U A L L I : « b r u j a » — d i e e M o l i n a . 

— D e r i v . d e nahua, b a i l a r a s i d o s d e 

l a s m a n o s . - L ) e l a s b r u j a s s e d i c e q u e 

d a n z a n f o r m a n d o u n c i r c u l o , a s i d a s d e 

l a s m a n o s . ) E n l a i n t e l i g e n c i a v u l g a r 

d e l a s g e n t e s d e n u e s t r o s c a m p o s ' , e l 

nagual e n u n i n d i o v i e j o , d e s a l i ñ a d o , 

f e o . d e o j o s r e d o n d o s y c o l o r a d o s , q u e 

s a b e t r s n s f o r m a r s e e n p e r r o l a n u d o y 

s u c i o , p a r a c o r r e r l o s c a m p o s h a c i e n d o 

d a ñ o s y m a l e f i c i o s . 

Nacázcnl 

Nagual 

S u p r i m i e n d o l a p a r t e m e n t i r o s a y 

a b s u r d a d e l a a t r a s f o r m a c i o n e s d i a b ó l i -

c a s , s e c c m p r e n d e q u e l o s « n a g u a l e s » 

n o e r a n o t r o s q u e l o s m i s m o s i n d i o s 

p e r s i s t e n t e s e n s u a n t i g u a i d o l a t r í a y 

c o s t u m b r e s , q u e b u s c a b a n y h a c í a n 

o c u l t a m e n t e p r o s é l i t o s , h a c i é n d o l e s 

a p o s t a t a r d e l a s n u e v a s c r e e n c i a s . L o 

e j e c u t a b a n b a j o l a s p m b r a d e l a r t i f i c i o 

y d e l m i s t e r i o , h u y e n d o d e l c a s t i g o d e 

l a s a u t o r i d a d e s c r i s t i a n a s . ( 2 . ) 

J a n lia ti ato ( N A H U A - T L A T O : náhuatl, e l i d i o m a d e 

]Na< yavato l o s N a o a s ó Ñ a u a s , h o y A z t e c a s ó M e -

Aaguatato x i c a n o s ; tlatoam, e l q u e h a b l a : « E l q u e 

h a b l a e l i d i o m a nahuatle F a r a u t e ó 

i n t é r p r e t e » - d i c e M o l i n a . ) E s t e a z t e -

q u i s m o s ó l o s e u s ó " e n l o s p r i m e r o s a ñ o s 

d e l a C o n q u i s t a , c o n l a s i g n i f i c a c i ó n d e 

« i n t é r p r e t e , » r e f i r i é n d o s e á l o s i n d i o s 

q u e h a b l a b a n e l c a s t e l l a n o , ó á l o s e s p a -

ñ o l e s q u e h a b l a b a n e l m e x i c a n o . — B e r -

n a l D i a z , e n s u Historia,estropeando l a 

p a l a b r a , d i c e : naguatoto y Á'acyavato. 
( 3 ) — A l a c a l l e d e M é x i c o , l l a m a d a d e 

Nahuatlato, t a l v e z s e l e d i ó e s t e n o m -

b r e , p o r q u e e n l o s p r i m e r o s a ñ o s d e s -

p u é s d e l a C o n q u i s t a , v i v i e r a e n e l l a a l -

g ú n i n t é r p r e t e . 

N a n a ( R e p e t i c i ó n d e l a s d o s p r i m e r a s l e t r a s 

d e mantli, m a d r e , c o m o e n c a s t e l l a n o s e 

d i c e « m a m a » ó « m a m á , » « p a p a ó p a p á , » 

d e m a d r e y p a d r e - ) ( 4 ) N o m b r e q u e 

d a n l o s n i ñ o s á s u m a d r e , ó á s u n o d r i z a , 

ó á s u p i l m a m a . ¡ ¡ N o m b r e q u e d a b a n 

e n l o s c o n v e n t o s l a s n i ñ a s e d u c a n d a s á 
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l a s m o n j a s b a j o c u y o c u i d a d o i n m e d i a t o 

e s t a b a n | | V i e j a . ) 

Nanacates ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e nanacate, a d u l -

t e r a c i ó n d e N A N A C A T L , h o n g o , r e d u p l i -

c a t i v o d e nacatl, c a r n e , a l u d i e n d o á q u e 

l o s h o n g o s s o n c a r n o s o s y s i n h u e s o ó 

p a r t e d u r a ) H o n g o s . ( 5 ) . 

Nanci. Jíanche ... (NAN-TZIN-XÓCOTL: nantli, m a d r e í 

Nanance. N a n a i l - t e m ¿ / ¿ , e x p r . d e d i m i n u t i v o ; xocotl, f r u -

clie Naneen á c i d o : « F r u t a a g r i a m a d r e c i t a » — N o 

N a n e o n e s s e . p e r c i b e e l s e n t i d o e t i m o l ó g i c o d e l a 

p a l a b r a . T a l v e z é s t a s e a i n c o m p l e t a , 

y l o d e mantzin, m a d r e , e n e l s e n t i d o 

d e p r o t e c t o r a , s e r e f i e r a á o t r a p l a n t a , 

c o m o s e o b s e r v a e n cdcahuananche ( V ) 

P l a n t a d e t i e r r a c a l i e n t e , c u y o l r u t o , p e -

q u e ñ o c o m o e l c a p u l í n . , e s r e d o n d o , 

a m a r i l l o , a r o m á t i c o y s a b r o s o . ( 6 ) E n 

C u b a s e u s a e s t e a z t e q u i s m o b a j o l a f o r -

m a « n a n c e r . » 

Nene,nena ( N E N E T Í . Véase en lalación ^8.) A 
l o e x p u e s t o a l l í a g r e g a m o s a h o r a , q u e 

l o s d i c c i o n a r i s t a s c u b a n o s q u e . r e g i s t r a n 

e s t e a z t e q u i s m o , p i e n s a n q u e e s p a l a b r a 

c a s t e l l a n a , a d u l t e r a c i ó n d e « n i ñ o , » y 

c o m b a t e n á D . E . M e n d o z a , e l c u a l l e d a 

p o r o r i g e n conell, p a l a b r a m e x i c a n a q u e 

s i g n i f i c a n i ñ o , h i j o • L a p a l a b r a menetl 
e s n e t a m e n t e m e x i c a n a , y c o m o t a l l a 

r e g i s t r a e n s u X oca bularlo e l P . M o l i n a , 

q u i e n l e d a l a s s i g n i f i c a c i o n e s d e « n a t u r a 

d e l a m u g e r , y d o l o ó m u ñ e c a , » y n o s o -

t r o s c r e e m o s q u e nenetl e s u n a r e d u p l i c a -

c i ó n d e l a s i l a b a final d e conetl, h i j o , q u e 

e m p l e a n l a s m a d r e s p a r a h a b l a r c a r i ñ o -

s a m e n t e d e s u s h i j o s p e q u e ñ i t o s , a s í c o m o 
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é s t o s , c u a n d o e m p i e z a n á b a l b u t i r l a s 

p a l a b r a s , r e d u p l i c a n l a s l e t r a s i n i c i a l e s 

d e mantli y l l a m a n á l a m a d r e ruana. 
T o d a v í a h o y s e o y e á l o s i n d i o s q u e n o 

h a b l a n u n a p a l a b r a d e c a s t e l l a n o , l l a m a r 

á s u h i j o p e q u e ñ o , menetl, mdnené.\\ 
H o y s e u s a e l a z t e q u i s m o e n s e n t i d o f a -

m i l i a r y m e t a f ó r i c o d i c i e n d o q u e e s u n 

nene e l n i ñ o , e l h o m b r e d e p o c o m u n d o 

y l a p e r s n o a d e b a j a e s t a t u r a . 

Nequén " N o m b r e q u e l e d a P e r n a l D i a z e n s u 

H i s t o r i a , a l henequén. ( 7 ) 

Nesgua ( N E X HITA: nextli, c e n i z a ; hua, q u e 

t i e n e : « ( C u l e b r a ) q u e t i e n e c e n i z a . » ) C u -

l e b r a d e u n m e t r o d e l a r g o , c o l o r d e 

c e n i z a . 

Nanyaca ( N A U H - Y Á O A T L : nahuí, c u a t r o ; y a c a t l , 

Nanyate . . . ñ a r i z : ( C u l e b r a q u e t i e n e ) c u a t r o n a r i -

c e s . » ) ^ S e r p i e n t e v e n e n o s a q u e , p o r t e -

n e r h u n d i d o e l l a b i o s u p e r i o r , e n c i e r t a 

f o r m a , p a r e c e q u e t i e n e c u a t r o t o s a s n a -

s a l e s . 

N E S M E L ( N E X - M E T L : nextic, c e n i z o , d e r i v a d o 

d e nextli, c e n i z a ; metí, m a g u e y : « M a -

g u e y c e n i z o . » ) M a g u e y c o l o r d e c e -

n i z a . 

Necuainel ( N E C Ü A METL: necutlr, m i e l ; atl, 
a g u a ; metí, m a g u e y : « M a g u e y d e a g u a -

m i e l ó h i d r o m i e l D . J o s é S e g u r a , c o -

p i á n d o l o d e J i m é n e z , d i c e q u e s i g n i f i c a 

B e b e d o r a d e « m i e l e s » p e r o n o h a y 

n i n g ú n e l e m e n t o e n l a p a l a b r a q u e c o n 

n o t e l a i d e a d e b e b e r ) E s p e c i e d e m a -

g u e y q u e p r o d u c e l a s h o j a s u n p o c o 

m á s g r u e s a s q u e u n d e d o a t r a v e s a d o , 

á s p e r o á l o s l a d o s y h a c i a l a p u n t a , l a 
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c u a l e s m u y a g u d a ; e l t a l l o d e l g r u e s o 

d e u n b r a z o , c u y a c u m b r e o c u p a l a f r u -

t a , l a c u a l e s l a r g u i l l a , d e h e c h u r a d e 

p e r a s p e q u e ñ a s , y r o d e a p o r t o d a s p a r -

t e s e l t a l l o . ( E x t - d e X i m é n e z ) . ( 8 ) . 

Nest lasol . . ( NEX-TLAZOLLT: nextli, c e n i z a ; tla-
zolli, b a s u r a : « B a s u r a d e c e n i z a . » ) 

Y e r b a m e d i c i n a l , d i u r é t i c a . 

Nencle ( N E C U T L I : « m i e l » — d i c e M o l i n a 

Neutle . . . . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s , = L a s í l a b a c u 

s u f r e e n m u c h a s p a l a b r a s m e x i c a n a s 

u n a m e t á t e s i s ó t r a n s p o s i c i ó n i n v i r t i e n -

d o s u s l e t r a s , c o m o s e o b s e r v a e n tecu-
tli, teufítli, necutli, neuctli. D e e s t a ú l -

t i m a f o r m a v i e n e e l a z t e q u i s m o n e u t l e 

ó n e u c l e . ) N o m b r e q u e e l p u e b l o b a -

j o d a á v e c e s a l p u l q u e , c u y o n o m b r e 

m e x i c a n o e s oclli—A e s t e p r o p ó s i t o d i -

c e e l D r . J e s ú s S á n c h e z : « L a b e b i d a 

l l a m a d a h o y p u l q u e , s e o b t i e n e p o r l a 

f e r m e n t a c i ó n d e l l í q u i d o a z u c a r a d o l l a -

m a d o aguamiel, q u e s e r e c o g e e n u n a 

c a v i d a d h e c h a á p r o p ó s i t o e n e l c e n t r o 

. d e l m a g u e y , metí.-» 
Nocliesnopal ( NOCH-EZ-NOPALLI: nocMi, t u n a ; eztli, 

s a n g r e ; nopalli., n o p a l ( V . ) : « N o p a l 

d e l a s a n g r e d e t u n a » ) N o p a l q u e p r o -

d u c e l a s u s t a n c i a t i n t ó r e a l l a m a d a c o -

c h i n i l l a . ( 1 0 ) V . Nopal. 
Nochote ( N O C H O C T L I : nochtli, t u n a ; oclli, 
Aocnoele V i n o , p u l q u e : « V i n o d e t u n a . » ) B e -

b i d a c o m p u e s t a d e z u m o - d e t u n a , p u l -

q u e r i s p i d o y a g u a , q u e , f e r m e n t a d a , 

t i e n e u n s a b o r a g r a d a b l e . 

N O P A L ( NOPALLI: R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s ) 

( i i ) P l a n t a c á c t e a , d e d o s á s e i s m e -
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t r o s d e a l t u r a , q u e s e c o m p o n e d e s d e 

l a r a í z d e h o j a s e n figura d e p a l a , d e 

q u i n c e á v e i n t e c e n t í m e t r o s d e l a r g o , 

v e r d e s , c a r n o s a s y e r i z a d a s d e p ú a s . 

L a s h o j a s n a c e n u n a s s o b r e e l m a r g e n 

d e l a s o t r a s , y l a s i n f e r i o r e s c o n e l t i e m -

p o p i e r d e n e l v e r d e , t o m a n l a f o r m a c i -

l i n d r i c a v a d q u i e r e n u n a c o n s i s t e n c i a d e 

m a d e r a f o f a . S o b r e l a s h o j a s n a c e n l a s 

flores, q u e t i e n e n e l c o l o r d e l f r u t o , q u e 

e s l a Uina (nochtli), l a c u a l e s o v a l a d a , 

e x t e r i o r m e n t e c o n h a c e s d e e s p i n a s ó 

ahuates, y d e c o l o r v e r d e , a m a r i l l o , o 

c o l o r a d o , é i n t e r i o r m e n t e d e l o s m i s -

m o s c o l o r e s , l l e n a s d e s e m i l l a s c h a t a s 

y o v a l a d a s . E l f r u t o e s c o m e s t i b l e y 

d e g u s t o d u l c e : l a s h o j a s t i e r n a s s e c o n -

d i m e n t a n y s i r v e n d e a l i m e n t o á l a c l a -

s e p o b r e . 1 1 2 ) . 

DERIVADOS. 
Nopale ra . L u g a r p o b l a d o d e nopales. 
N o p a l i l l o E s p e c i e d e -nopal c o l o r d e r o s a , l i a 

m a d o t a m b i é n « m a r t a » ( 1 3 ) • 

ti 

L l a m a r á nana P e d i r a u x i l i o p o r e s t a r s o b r e c o g i -

d o d e m i e d o . 



i Ay nanita ! 

T e l l e v a e l nagual.. o 

A l nopal lo van á ver 
S ó l o c u a n d o t i e n e 

t u n a s 

NOTAS. 
B o n ¿ [ Í a ^ S t w i í £ í U r a L" ^ m i a cacalaco, H u m b . y 

tSÍJSSSl " Í K C "S 
ría contra la raza blanca.» 6 6 0 0 1 1 1 8 6 e S C O n d e U n a « P « * * d e niasone-

* enios^aronales d«f Veracruz T ^ T T ¡V* ^ C ° ' " 
Cortés estaba, le hicieron e r a n d e acato vTo'ViY" y < 3 u \ n d o , "<*aron adonde 
decir en la lengua S ^ K t ? y g r a í £ ñ o r T t r i i í n ^ " ' « u t e » 
jeros en los leezos de abaxo y e n e l l o / n L « r ^ ' ^ t U , n o s « r a n ( l e « »gu-
a*ul, y otros con unas S d e o r o d e L S v X V 6 * ™ ' ) 5 l l t a d i I ^ de 
jeros y en ellos puestas ¿ t r a s r o d ^ I S / Z h í T ^ T / i l T ^ ^ ' 
y habla que traían á lo de los Mexicanos n ^ . y d l f e r e n t e 

nosotros, que envió el grau 2 £ ? ! e-n r a n , - h o s c o » 
lenguas oyéron aquello de i S n H n L i , \ ? . D ° ñ a Ai a r í a -v A S u i l a r 

n a en la lengua Mexicana 5 ^ en tendieron: d ixo la Doña Mari-
in te rpre tes de la l e n g ^ ^ I e x i ^ n a ? v r e snnn í f " 6i j ^ a cyava los , que son 
que si, que ellos la e f f e n c í a n T £ b l a K ° ° D ' ° S d ° 8 d e a q U e l l o s d n w > ' 

de plat icar mas 
en tender bien el C r i s tóba lde o " f ^ T a ^ a S t o Z / i n i V T ' * ' q U e , [ , 0 r 110 

camino d e Onacachula.» naguata tos é interpretes , se volvía del 

a « * « otros ori-
la ciudad de Segovia, lugar de m n a c t T n ' t A f ^ " A c « ? r d o m e de que en 
chacho dar los niños á f u s m a c ^ f í n ó X . ' L™ m u y C 0 ! P 1 " ' s i e n d o -v o 

T - Academia dice que vieTe Ü f f i o ^ S V o ^ V e ' n í 

E x c l a m a c i ó n d e m i e d o . 

S e i n v o c a e s t e n o m b r e c o m o e s -

p a n t a j o p a r a a t e m o r i z a r á l o s n i ñ o s y 

r e d u c i r l o s a l o r d e n . 

S e a p l i c a a l q u e s ó l o b u s c a ó a c u -

d e á u n a p e r s o n a , c u a n d o n e c e s i t a d e 

e l l a . 

guemos que sea palabra castellana sin atingencia con el mexicano, creemos que 
los indios la usaban, así como la de tala, antes de la conquista, como onoma-
topeyas dé los sonidos balbucidos en los primeros meses de la vida, y confir-
m a nuestra opinión lo que decimos en el ar t ículo Tata que hemos tomado del 
Vocabulario del P. Molina. 

5.—El P. Sahagün, describiendo los banquetes que daban los mercaderes 
ricos, dice: L a p r imera cosa que se comía en el convite, e ran unos honguillos 
negros que ellos l laman nanacall, que emborracha y hacen ver visiones, y 
aun provocan á lu ju r i a ; esto comían antes de amanecer, y también bebían ca-
cao antes del al va. Aquellos honguillos los comían con miel y cuando ya se 
comenzaban á escalentar con ellos, comenzaban á bailar, algunos cantaban bo-
rrachos con los honguillos, y algunos no quer ían cantar, sino sentándose en 
sus aposentos, y es tábanse allí como pensativos: algunos veían en visión que 
se morian y l loraban; otros veían que los comía a lguna best ia f iera: ot ros que 
habían de ser ricos: otros que hab ían de tener «suchos esclavos: otros que ha-
bían de adulterar , y les habían de hacer tort i l la la cabeza por este caso.- otros 
que habían de hu r t a r algo por lo cual los habían de matar , y otras muchas vi-
siones que veían. Después que había pasado la bor rachera de los honguillos, 
hablaban los unos con I03 otros acerca de las visiones que habían visto. 

6.—El cocimiento de las cortezas, que son astringentes, s i rven para afir-
mar la dentadura . Se recomienda también como vulnerario. 

Latín técnico/ Byrtoninia cotinafolia, H , B. K . ; B. karwinskiana, A de J . ; 
Buetneria lanceolata? D. C. ; Malpigia glabra, L.\ Bunchosia lauceolata'l Jerez . 

7.—Bernal Día;, refir iendo la ent rada de Cortés y sus tropas á Tlaxcala, 
dice: « y también vinieron de todas las ciudades sus sujetos ( sub-
di tos) , y traian sus" libreas diferenciadas, que aunque era de nequen, eran muy 
primas, y de buenas labores. » 

8.—Debe estar clasificada esta planta, porque D. J. Segura trac 127 espe-
cies de maguey; pero, como al poner el latín técnico, omitió los nombres vul-
gares mexicanos, no se sabe a cual corresponde el necuamel. Los Sres. Alco-
cer y Ramírez registran 25 especies de Agave, pero en la correspondencia vul-
gar no está_el necuametl. 

10.—Latín técnico: Opunlia Heru&ndeüi, D. C. 

W.—Nupaüi ant iguamente nochpalli ( ? ) compuesto denochtli, luna, y de 
palli, cosa ancha, extendida, plana como es la penca del nopal : 

El Sr. Mendoza dice que nopalli significa nuestra bandera, composición de 
«o, nuestro, y de palli, una especie de bandera . Solamente una especie de en-
tusiasmo patriótico pudo inspirar esta etimología que no tiene apoyo n inguno 
ni en la historia ni en la filología: porque el nombre de nopalli ó nwhpallt se 
lo daban los mexicanos al tunal antes de que hubieran llegado á México, que 
fué cuando lo adoptaron como bandera, como dice el Sr. Mendoza; y ademas 
palli, 110 significa bandera, pues con esta significación se emplean las palabras 
pamitl y pantli componiendo los vocablos qaachpamill y quachpantli. 

12.—El P. Sahagún, sin dar le el n o m b r e de nopalli, dice de esta p lan ta : 
Ei. 1 árbol que se llama tuna, t iene las hojas grandes, gruesas, verdes y espino-

* 



mew o r a f a m i n n í fc* e n )&S tojas, unas son blancas, otras ver-
S l l a m f / ^ "nn í y ° t r a S e , f r n a d a s - ' h á c e s e e n e s t e árbol "na f ruta que se llama luna son as tunas muy buenas de comer, nacen las mismas hoia« 

l u e í e S f S f . l T° ) ¡ d : T" d a n l 3 S á b e b e r á , a , u u j d r q u e n ó P " e
o , f . p a n r > ° <lQ e , s e ' e ^ d e o la criatura, con esto pare bien, y á a que esto 

a m a ^ X t e T l í ® 0 d í a S *™n P T a a n t e S p a r a : a c o n ^ por de parir , mugeres 1 u e no se abstienen del uso del matr imonio antes 
n o p a l e s s o n P l a n t a s Que llaman poco la atención por ser muy comu-

S W P r r S o l T C r ^ , P r e C Í 0 S a f p 0 r I a f a c i l i d a d d * Propagarse por s i , }
a im en 

fcrmarZÍ 2 r ' P ° r provecho que de ellas se saca, para 
tener el ^ m n i 7 . ° 1 V 0 S ' - p a í a , n l u l t l P l i c a r ^p r ec io sa cochinilla, pa r ¡ i a n -
bre c o L f i w 'a extensión de las secas y para servir de alimento al hom-
v a T c S ^ S J a r a í g t o T 0 3 m ° d ° S ^ ^ tíe™» ^ t a » 

b a s U ü a r a
U í í l í w u n r r t Í I Í C Í a l d e ? t a s , ' ) I a n t a s s e » ' ^ e c o n lamavor facilidad; 

d S r / r a f i i « G 1 3 8 P t n c a " S s o b r e l a t i e r r a ' d e *>JS espinas van saliendo delgadas raicecitas que producen una nueva planta 
de nouaí nne n f t i ! 8 6 h a p l a n t í , ° S eS'»eradamente cuidados, de una clase 
produce la cochinifla^ e S p m a S ' e n e c u a s e " - ' t i p l i e a y cría el insecto que 

do , i™ T 8
1

u c u l e n t a s y azucaradas frutas es conocida de to-
c S n T a S ^ - , L a s p , a " t a s ^ ^ n en todos nuestros climas: va se cose-
oupi i ip ' rppÁmc f l a S - ' a h e n , t e ! ' -va a s t u n a s e n frías; pero ciertamente la 
sT modnee l n Í ^ T ^ j l a t " n a ' I a m a d a tardona, que en gran abundancia 
n i u í l l , ^ 'os Estados de San Luis, Guanajuato y Jalisco, p M f c f e . 
I ñ Z l o w Á T / ^ k

 f
n q " e Z a vegetal de aquellas comarcas, v está llamada a ngurai como una de las frutas más productivas. 

noco«1 ine"os C v l ° n a t W ^ V e s f é r i c * d e n n c o l ° r rojo subido, tiene 
E i m S - J v e e S b l a , K l a ' l igeramente aromática, muv azucaróla, y 

? l l n t ' v a ' 8 0 t0111a, e n * e n e r a l c o ™ alimento: en su pstá-
2 t u n a ? e ' " U l c h a g e n t e h*y , ;l"e vive únicamente con 

e v n r í m i ' r S 3 , 5 5 6 v*0? UI? V ¡ n o W g r a t o >' saludable, l lamado colonche: basta 
fermente f 8 s e u V " a s ' pasando el zumo por un filtro; este vino 
fermenta, muy fácilmente, es de un bello carmesí y muy espumoso. 
fácilmente v " " T «ementa r , se hace una miel que cristaliza laciimente y puede producir azúcar de muv buena calidad 

e s n e c i f ^ e
í Í f i J a 8 y agregándole un poco de azúcar, forma una 

X l a r F ^ t l ' r a " amada queso de tuna, que es muy nutri t iva v grata al 
a ^ ^ ,,, i . t u C ° n 0 C e i ' q U e ; ?»P"csto que estas frutas son azucaradas, que 
das d á nñ i v t í f fermento, «pie puesto en condiciones adecna-
a l S h o l V m ° ' , 8 S t \ e n e t a , 1 , b i e n tíl m e d i o l ' a r a la fabricación de un 
aue el d í d ' i e l a u v a ' -v - p o r t a n t o - d e mucha mayor estimación que ei ae cana, de maguev v otros. 

feí^™lwr¡*, e 1 que produce las tunas; Opuntia cochi-
ni t i i j t ra , el que produce la cochinilla. ' 

13.—Latín técnico, l'hyilocaclu* phylhnloide*, S. D. 

L E C C I O N C X X I V . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

O 

Oajaqueño, ña.... ( D e r i v a d o d e Bajaca ( V . ) . N a t u r a l 

d e O a j a c a ; l o r e l a t i v o ó p e r t e n e c i e n t e á 

O a j a c a , ó s u s h a b i t a n t e s . 

Ocelote ( O C E L O T L - T i g r e . — R a d i c a l e s d e s c o -

n o c i d a s . ) E l t i g r e d e A m é r i c a . — S e g ú n 

e l D r . H e r n á n d e z , n o s e d i f e r e n c i a d e l 

d e A f r i c a , ( i ) . 

Ocomiscle ( O c o - M I Z T L I : ocotl, p i n o , o c o t e ( V . ) ; 

miztli, l e ó n : « L e ó n d e l o s p i n o s » ) A r -

d i l l a í e r o z q u e v i v e e n l a s r a m a s d e l o s 

p i n o s ú o c o t e s . 

Ocopiclli ( O c o C H I P I N I : ocotl, o c o t e , p i n o , y , 

p o r e x t e n s i ó n , r e s i n a ; chipini, g o t e a r , 

d e s t i l a r : « Q u e d e s t i l a r e s i n a . » Y e r b a 

r e s i n o s a , q u e , s e g ú n X i m é n e z , « r e s u e l -

b e l a s v e n t o s i d a d e s , m a t a l o s p i o j o s , y e s 

m u y p r o v e c h o s a p a r a e l p e c h o . » ( 2 ) . 

ÜCOtOSte ( O C O - T O C H T L I : ocotl, p i n o , o c o t e ( V ) ; 

tochtli, c o n e j o : « C o n e j o d e l o s p i n o s ú 

o c o t e s . » ) E s p e c i e d e g a t o m o n t é s . ( 3 ) " 

Ocultista. ( O C U I L - I Z T A C : ocuilin, g u s a n o , iztac, 
b l a n c o : « G u s a n o b l a n c o . » G u s a n o n e -

g r o d e l a s t i e r r a s h ú m e d a s , q u e , c u a n d o 

s e t u e s t a , s e p o n e b l a n c o . 

OjftC ( O X I T L . « u n g u e n t o d e t r e m e n t i n a » — 

d i c e M o l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

e s p e c i e d e u n g ü e n t o , c o m p u e s t o c o n l a 

t r e m e n t i n a , é i n v e n t a d o , s e g ú n l o s m e -

x i c a n o s , p o r l a d i o s a Tzapotlatenan. 



mew o r a f a m i n n í fc* e n )&S tojas, unas son blancas, otras ver-
S l l a m f / ^ "nn í y ° t r a S e , f r n a d a s - ' h á c e s e e n e s t e ; ' i r ' J 0 ' una f ruta que 
se llama tuna son as tunas muy buenas de comer, nacen las mismas hoia« 
ISSÍS?Tone ; l T° ) ¡ d : T" d a n l a s á b e b e r C 0 " á , a - i d r q u e J n o ' a q u e

j
s e l® l a d e V l a criatura, con esto pare bien, y á a que esto 

la m a v o ? Í T . ¿ 0 ^ d Í 3 S g r a n P T a a n t e S q u e P a r a : i o n i c e por 
de parir , U g < ^ q U e 110 abstienen del uso del matrimonio antes 

n o p a l e s s o n P l a n t a s Que llaman poco la atención por ser muy comu-
S W S o l T C r ^ , P r e C Í 0 S a f P ° r I a f a c i l i d a d d e Propagarse por s i , }

a im en 
o r r n a r Z Í 2 r ' P ° r ^ « ^ o provecho que de ellas se saca, para 

S e r el ^ m n i 7 . C 1 V 0 S ' - p a í a , n l u l t l P l i c a r P^c iosa cochinilla, pa r ¡ i a n -
bre coi idWnían-1 la extensión de las secas y para servir de alimento al hom-

v a T c S ^ S J a r a í g t o T 0 3 m ° d ° S ^ ^ ^ ^ t a " n U t r i t ¡ " 

b a s U ü a r a
U í í l í w u n r r t Í I Í C Í a l d e ? t a s , ' ) I a n t a s s e ^ e c o n U i A y b r facilidad; 

d S r / r a f c e Í T a
 G 1 3 8 P t n c a " S s o b r e l a t i e r r a ' d e espinas van Saliendo delgadas raicecitas que producen una nueva planta 

de nouaí one n f t i ! S e h a - e n p l a n t í , 0 S esmeradamente cuidados, de una clase 
produce la cochinifla^ e S p m a S ' e n c u a s e " - ' t i p l i c a y cría el insecto que 

do , í * S : r Í e d a d
T

d e T 8 u c u l e n t a s y azucaradas frutas es conocida de to-
c h a n l a r ^ J c r - P ^ a s se dan en todos nuestros climas: va se cose-
oue niprppp^ii o f l a S - C a h e n , t e ! ' -va a s tunas en las frías; pero ciertamente la 
sT moduce l n l a t " n a ' I a m a d a Cardona, que en gran abundancia 
i i v i u n a h n p n , ? , ' O S , E f a d o s d e Luis, Guanajuato y Jalisco, pues for-
á t Z r conTn ' , n ? , d e ! l a f q " e z a ^ e t a l de aquellas comarcas, y está llamada 
a ngurai como una de las frutas más productivas. 
n o c o t l i n e " o s C v l ° " a ? p e , |u!e , 1 a , ' r a s i e s f é r i c a > d e " n color rojo subido, tiene 
E i m S - J v e e S b l a , K l a ' l igeramente aromática, muv azucaróla, y 
d ó n o n e p i i ? r " ^ 1 q T 8 0 toT e n * e n e r a l como alimento: en su pstá-
2 tunasf " b r e ' " ' U c h a g e n t e h * y , ;l"e vive únicamente con 

e v n r í m i ' r S 3 8 5 6 v 3 0 ? UI? v i n ° W g r a t o >' saludable, l lamado colonche: basta 
fermente f 8 s e u V " a s ' pasando el zumo por un filtro; este vino 
fermenta, muy fácilmente, es de un bello carmesí v muy espumoso. 
fácilmente v ' " T • " t e P - d e ^ r m e n t a r - h a c e una miel que cristaliza u t i l m e n t e v puede producir azúcar de muv buena calidad 

c ? . , i c e n t
1

r a d i l . v agregándole un poco de azúcar, forma una 
ndad^r F u ¡í t f 3 1 3 Queso de tuna, que es muy nutri t iva y grata al 

f f r c o n o c e i : ( l n e - supuesto que estas frutas son azucaradas, que 
das d á nñ i v t í f fermento, «pie puesto en condiciones adecna-
a l S h o l V i n ° ' , 8 S t \ e n e t a , 1 , b i e n tíl m e d i o l ' a r a la fabricación de un 
aue el d í d d e l a u v a ' y p o r t a n t 0 - d e mucha mayor estimación que ei ae cana, de niaguev v otros. 

feí^™lwr¡*, e 1 que produce las tunas; Opuntia cochi-
ni t i i j t ra , el que produce la cochinilla. ' 

1 3 . - L a t í n técnico, l'hyilocaclu* phylhnloide*, S. D. 

L E C C I O N C X X I V . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

O 

Oajaqueño, ña.... ( D e r i v a d o d e Bajaca ( V . ) . N a t u r a l 

d e O a j a c a ; l o r e l a t i v o ó p e r t e n e c i e n t e á 

O a j a c a , ó s u s h a b i t a n t e s . 

Ocelote ( O C E L O T L - T i g r e . — R a d i c a l e s d e s c o -

n o c i d a s . ) E l t i g r e d e A m é r i c a . — S e g ú n 

e l D r . H e r n á n d e z , n o s e d i f e r e n c i a d e l 

d e A f r i c a , ( i ) . 

Ocomiscle ( O c o M I Z T L I : ocotl, p i n o , o c o t e ( V - ) ; 

miztli, l e ó n : « L e ó n d e l o s p i n o s » ) A r -

d i l l a í e r o z q u e v i v e e n l a s r a m a s d e l o s 

p i n o s ú o c o t e s . 

Ocopiclli ( O c o C H I P I N I : ocotl, o c o t e , p i n o , y , 

p o r e x t e n s i ó n , r e s i n a ; chipini, g o t e a r , 

d e s t i l a r : « Q u e d e s t i l a r e s i n a . » Y e r b a 

r e s i n o s a , q u e , s e g ú n X i m é n e z , « r e s u e l -

b e l a s v e n t o s i d a d e s , m a t a l o s p i o j o s , y e s 

m u y p r o v e c h o s a p a r a e l p e c h o . » ( 2 ) . 

Ocotoste ( O C O - T O C H T L I : ocotl, p i n o , o c o t e ( V ) ; 

tochtli, c o n e j o : « C o n e j o d e l o s p i n o s ú 

o c o t e s . » ) E s p e c i e d e g a t o m o n t é s . ( 3 ) " 

Ocuilista- ( O C U I L - I Z T A C : ocuilin, g u s a n o , iztac, 
b l a n c o : « G u s a n o b l a n c o . » G u s a n o n e -

g r o d e l a s t i e r r a s h ú m e d a s , q u e , c u a n d o 

s e t u e s t a , s e p o n e b l a n c o . 

OjftC ( O X I T L . « u n g u e n t o d e t r e m e n t i n a » — 

d i c e M o l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

e s p e c i e d e u n g ü e n t o , c o m p u e s t o c o n l a 

t r e m e n t i n a , é i n v e n t a d o , s e g ú n l o s m e -

x i c a n o s , p o r l a d i o s a Tzapotlatenan. 
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( 4 ) I I A r b o l c a y o f r u t o , p a r e c i d o á l a 

p a p a , c o m e n l o s i n d i o s c u a n d o h a y 

h a m b r e ( 5 ) | | Ojite rey, n o m b r e q u e 

s e d a a l u n g ü e n t o h e c h o e n l o s l a b o r a -

t o r i o s d e f a r m a c i a , q u e e m p l e a n m u c h o 

l o s a l b é i t a r e s . 

Olintecle N o m b r e q u e B e r n a l D í a z , d a e n s u 

Historia, á u n o d e l o s c a c i q u e s d e C e m -

p o a l a , l l a m a d o Olinteuctli. 
Ololinque OLOLIUHQUI. e l q u e c u b r e , r o d e a , e n -

— - í > — > 

v u e l v e , e t c . ; d e r i v . d e ololoa, c u b r i r , 

e t c . ; ) « E s l a ololivhqui d i c e X i m é n e z 

u n a y e r b a r e t o r z i d a q u e l l e u a l a s o j a s 

t h e n u e s v e r d e s d e figura d e c o r a z ó n , 

t i e n e l o s t a l l o s r e d o n d o s t h e n u e s , y d e l -

g a d o s l a s flores b l a n c a s l a r g u i l l a s c a s s i 

c o m o r e d o n d a s y m u y s e m e j a n t e s a l c u -

l a n t r o , d o n d e l e v i n o e l n o m b r e : p l a n t a 

d e o j a s r e d o n d a s . » ( 6 ) . 

Olote . . . ( OLOTL: « e l c o r a z ó n ó e s p i g a d e s -

g r a e n d a d e l a m a z o r c a d e l m a y z » = = d i c e 

M o l i n a — R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) E j e 

d e l a e s p i g a d e l m a í z , d e s p o j a d o d e l o s 

g r a n o s ; p e d ú n c u l o d e l m a í z { 7 ) . 

Opacle ( 0 C - P A T L I : octli, p u l q u e ; pat/í, m e -

d i c i n a : « M e d i c i n a d e l p u l q u e » ) Y e r -

b a q u e p o n e n a l p u l q u e p a r a f a c i l i t a r l a 

f e r m e n t a c i ó n y d a r m á s f u e r z a á l a b e -

b i d a . 

Oquispacle ( OQUICH-PATI.I : oquirhtli, v a r ó n ; patli, 
m e d i c i n a : « M e d i c i n a d e v a r ó n . » ) P l a n -

, t a m e d i c i n a l d e v i r t u d e s r a r a s . ( S ) . 

Orizilbeño, ña ... ( D e r i v a d o d e Drizaba. ( V . ) N a t u r a l 

d e O r i z a b a ; l o r e l a t i v o ó p e r t e n e c i e n t e 

á O r i z a b a , ó á s u s h a b i t a n t e s . 

— 6 2 3 — 

OstOChi (OTZOCTLÍ . otztlí, p r e ñ a d a ; octli, v i n o : 

« V i n o , d e l a s p r e ñ a d a s . » ) B e b i d a u s a -

d a e n t r e l o s i n d i o s , c o m p u e s t a d e l z u m o 

d e l a c a ñ a d e l m a í z , f e r m e n t a d o c o n 

a g u a , = — S i s e a t i e n d e á l a n a t u r a l e z a d e 

l a b e b i d a , e l n o m b r e m e x i c a n o p u e d e 

s e r : ouaoctlv, ouatl, c a ñ a d e l m a í z ; octli, 
v i n o : « V i n o d e c a ñ a d e m a í z . » 

Otate (OTLATL: « c a ñ a m a c i z a y r e z i a . » = d i -

c e M o l i n a , R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

P l a n t a d e l a f a m i l i a d e l a s g r a m í n e a s , 

c u y o f u e r t e t a l l o s i r v e p a r a h a c e r b a s t o -

n e s , e t c . ( 9 ) 

Otoilli. Otomite.. (OTOMITL: D e r i v a d o d e Otón, ú l t i m o 

h i j o d e Ilamcueye ( l a T i e r r a ) y d e Iztac-
mixcohuatl ( l a V í a l á c t e a ) , s e g ú n l a m i -

t o l o g í a . ) P l u r a l Otorni. T r i b u s s a l v a -

g e s q u e h a b i t a b a n e n l a s c a v e r n a s , y q u e 

v i v í a n d e l p r o d u c t o d e l a c a z a . E n e l 

s i g l o X V r e c o n o c i e r e n l a a u t o r i d a d d e 

l o s p r i n c i p e s C h i c h i m e c a s d e Acolhua 
c a n . s i n a b a n d o n a r s u v i d a p r i m i t i v a | | 

I n d i v i d u o d e e s t a t r i b u ; l o p e r t e n e c i e n -

t e á e s t a t r i b u . | i I d i o m a d e l a t r i b u . 

( 1 0 ) -

Oyamel OYAMETL: « a b e t o á r b o l d e q u e s e c o -

g e e l o l i o d e a b e t o » — d i c e M o l i n a , R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) « A r b o l d e l a f a -

m i l i a d e l a s c o n i f e r a s . Pinus religiosa, 
H . B . , q u e p r o d u c e l a t r e m e n t i n a d e 

a b e t o , l l a m a d a t a n m b i é n a c e i t e d e a b e -

t o y a c e i t e d e p a l o . L a m a d e r a e s e m -

p l e a d a p a r a c o n s t r u c c i o n e s l i g e r a s ; y 

l o s i n d í g e n a s , a l v o l v e r d e s u s r o m e r í a s , 

c o l o c a n e s t a m p a s d e s a n t o s e n r a m a s 



d e e s t e á r b o l , p o r c u y a c i r c u n s t a n c i a 

H u m b o l d t l e d i ó e l n o m b r e e s p e c í f i c o 

n , religiosa.»—(DR. « J E S Ú S S Á N C H E Z . » ) 

Z 0 t e - ' " ( N c c o n o c e m o s l a p a l a b r a m e x i c a n a , 

p u e s o-zotl, q u e p o d r í a s e r , s i n g n i f a r i a 

« s u c i e d a d d e l c a m i n o , » l a c u a l s i g n i f i -

c a c i ó n n o c u a d r a a l o b j e t o d e q u e s e t r a -

t a , q u e e s u n á r b o l . ) A r b o l d e l m u e r -

t o , ó á r b o l s a n t o , ( i i ) 

DERIVADOS. 
° l o t e i 7 1 - L u g a r d o n d e s e g u a r d a l o s olotes, q u e 

s e e m p l e a n c o m o c o m b u s t i b l e y c o m o 

t a p o n e s d e b o t e l l a j j C i l i n d r o ó r u e d a 

d e 5 0 á 7 0 c e n t í m e t r o s d e d i á m e t r o , f o r -

m a d a c o n olotes a t a d o s p o r l a c i r c u n f e -

r e n c i a c o n u n a c u e r d a . L a e m p l e a n l o s 

i n d i o s p a r a d e s g r a n a r e l m a í z , f r o t a n d o 

l a s m a z o r c a s e n c u a l q u i e r a d e l a s c a r a s 

d e l a r u e d a . 

n t l t l l » P ° b l a d o d e p l a n t a s d e otate. 
i a i e i a b n a p l a n t a d e otates.\\ C a m a h e c h a 

c o n otates u n i d o s e n t r e s í p o r u n a c u e r -

d a q u e p e r m i t e e n r r o l l a r l o s , l a c u a l s e 

u s a m u c h o e n l o s p a í s e s c á l i d o s . 

N o l i m p i á r s e l o ( e l 

ano ) con olote No tontQ 

Q u e d a r s e c o m o e l S e a p l i c a á l a p e r s o n a q u e , p o r 

olote d e s g r a - m u e r t e , ó a u s e n c i a d e s u s p a r i e n t e s , 

n a d o ó a m i g o s h a q u e d a d o e n t e r a m e n t e 

s o l a . 

NOTA S. 
1.—El i'. Sahagún, refiriendo la creación del sol, según la mitología na-

hoa, dice: « decían que antes que hubiese dia en el mundo, que 
se juntaron los dioses en aquel lucrar que se llama leuliocan ( que es el pueblo 
de S. Juan ent.re Chiconau'lun y Otumba ) dijeron los unos á los otros dioses, 
¿ quien tendrá cargo de alumbrar al m u n d o ? luego á estas palabras respondió 
un dios que se llamaba Tecuzistecatl y dijo: « Yo tomo á cargo de alumbrar al 
m u n d o s luego otra vez hablaron los dioses y dijeron ¿quien será otro más ? 
al instante se miraron los unos á los otros, y conferían quien sería el otro, y 
ninguno de ellos osaba ofrecerse á aquel oficio, todos temían, y se escuchaban. 
Uno de los dioses de que no se hacía cuenta y era buboso, 110 hablaba, sino que 
oía lo que los otros dioses decían: los otro* habláronle y dijéronle: sé tu el que 
alumbres bubosito, y él de buena voluntad obedeció á lo que le mandaron 

» Después de contar las penitencias que hicieron los dioses, agrega: «Lle-
gada la media noche, todos los dioses se pusieron en derredor del hogar que se 
llama leulpxalll En este ardió el fuego cuatro días: ordenáronse los dichos 
dioses en dos rendes , unos de la otra, y luego los dos sobre dichos, se pusie-
ron delante del fuego, y las caras ácia él, en medio de las dos r endes de los 
dioses, los cuales todos í s taban levantados, y luego hablaron y dijeron á Tecu-
ciztecitíl: <• ¡ Ea pues TecuciztenaU ! entra tu en el fuego» y él luego acometió 
para echarse en él; y como el fuego era graiide y estaba muy encendido, sin-
tió la gran calor, hiibo miedo y no osó echarse en él y volviose atrás. Otra 
vez tornó para echarse en la hoguera haciéndose fuerza, y llegándose, se detu-
vo, no osó arrojarse en la hoguera, cuatro veces probó; pero nunca se osó 
echar. Estaba puesto mandamiento que ninguno probase mas de cuatro ve-
ces. De que hubo probado á Xanufioizin, y díjeronle ¡ Ea pues Nana-
iialzin! prueba tú ; y como le hubieron hablado los dioses, esforzóse y cerran-
do los ojos, arremetió, y echóse en el fuego, y luego comenzó á rechinar y 
respendar en el fuego, como quien se asa. Como vió Tecuñz'ecatl, que se ba-
hía echado en el fuego y ardía, arremetió y echóse en la hoguera, y dizque una 
águila entró en ella y también se quemó, y por eso tiene las plumas hoscas ó 
negrestinas. A la postre entró un tigre, y no se quemó, sino chamuscóse y por 
eso quedó manchado de negro y blanco: "de este lugar se tomó la costumbre de 
llamar á los hombres diestros en la guerra Quauhtlocelotl, y dicen primero 
QuauhtU, porque el águila primero entró en el fuego, y dicese á la postre ocr-
lotl porque el tigre ( ocelotl) entró en el fuego á la postre del águila.» 

Latín técnico: Féíis pardalis, L. 

2. - N o hemos visto clasificada esta planta. 



El P. Clavi jero dice: « E l owtoehtli, s egún la descr ipc ión de l l ) r . He r -
nández , parece per tenecer ;í la especie de ga tos monteses ; pe ro aque l escr i tor 
lo a t r i b u y e cual idades q u e parecen fabulosas, no. porque haya t en ido intención-
d e engañar á sus lectores, s ino qu izás por demas i ada confianza e n los i n f o r m e s 
q u e recogió. Dice, en efecto, q u e cuando es te an ima l se a p o d e r a d e a l g u n a 
presa, la cub re con ho jas y sube á un árbol i nmed ia to , y con sus áu l l i dbs con-
v i d a á otras fieras á que coman d e ella y él come lo que"éstas h a n de jado , p o r 
ser tan enérgico el veneno d e su lengua", q u e inficionaría con él la presa y mo-
rirían t o d a s las o t ras f ieias que d e el la comiesen después . T o d a v í a se o v e es-
ta fábula en boca d e las gen tes d e l vulgo. 

L — E l P. Sahagén , h a b l a n d o d e la diosa, d ice : « Es ta d iosa que se l lama-
ba Tzuputlatena, porque se decía q u é había nac ido en el pueb lo d e Tezamtild. 
l lamábase también la m a d r e de Tzapula, porque f u é la p r i m e r a q u e i nven tó ¡a 
resma que se conoce con el n o m b r e d e v.vitl. q u e es un aceite sacado por a r t í -
llelo de la resina de l pino, que a p r o v e c h a p a r a s a n a r m u c h a s e n f e r m e d a d e s ; 
p r i m e r a m e n t e aprovecha c o n t r a u n a manera de bubas ó sarna, q u e nace en la 
cabeza, que se l lama qúaxocoeuixtli, y t ambién con t ra o t r a e n f e r m e d a d es pro-
vechosa que nace en Id cabeza q u e es como bubas , que se l l aman cH&qnáchiciu-
uth . s i rve t ambién p a r a la sarna d e la cabeza: a p r o v e c h a as imismo cont ra la 
ronque ra de la garganta , con t ra las gr ie tas de los pies v d e los labios: es t a m -
bién buena con t ra los empe ines q u e nacen en la cara, Ó en las manos : contra el 
i sagre v con t ra o t ras m u c h a s e n f e r m e d a d e s es b u e ñ a ; v como esta m u « e r de-
Diu ser la p r i m e r a q u e ha l ló este aceite, contáronla en t r e las diosas, v hacíanla 
nesta y sacrificios aquellos q u e v e n d e n y hacen es te ace i t e q u e se l l a m a vxM.» 

x 5. — U n au tor anónimo, d e s c r i b i e n d o j a flora de Tlapacovan, d ice; « E l 
o p t e es un árbol »prec iable p o r el a l i m e n t o que presta i los h o m b r e s en Casos 
apu rados , y a las bestias en todo t iempo; h s pr imeros usan d e la f ru ta , la cual 
conocida es del sabor de la papa , y para las bestias se emplean las hojas , q u e 
les engorda mucho . " J ' 4 

Lat ín técnico: Bromnxm alicastrum Kvv. E s conocido con los n o m b r e s d e 
-Nazareno, C'apomo v Ox dulce . 

„„ 6-~,E1 ^ h a g ü n , dc^rribumiorífíríasyrrbetsqiiepmbnnftchan, d ice : « H a y 
b e s í t S f a ' ! 1 a a y cría mu. semil la que se d ice olol iuh-

f l t r e m b o r r a c h a y enloquece , danla por bebedizos p a r a hacer dV-
Z i ^ S ^ T V ^ y l a O Ü , , , e n P ^ c « " ^ <1™ ven visiones y co-
sas e span tab les : «lanía á c o m e r ó á beber , los hechiceros ó los q u e abo r recen á 
a lgunos para dañar los . Esta y e r b a es medic inal , y su semilla M 
gota mol iéndo la y p o n i é n d o l a e n el lugar d o n d e 1 

W l . Ximenes , d e s p u é a d e desc r ib i r ¡a p lanta d ice : . . . . . . . a n t i « n a m e n -

f S m í l í t C O m i a " l , e s t a | , a , l t . a l , a r a « u ñ a r s e locos, v p a r a ve r mi l 
S ¡ F - 1 , f reP^»'au».'>- l J ü n i a n ^ a n t e en lo e u a l / n o d e x a de s e r 

' de id r a a ü r d ' n ^ ^ n n í maniaco d e d ioscondés ; no sera g r a n d e v e r r o d e x a r de 
S n U , ¿ I T - y , , n P ° r t a r a m u > ' poco q u e es ta y e r b a n o '< s escriuiera aquí ni a u n q u e los españoles la conocieran » 

L a t m técnico: Ipomea mdiüfolk,, Chois. El vulgo la llama « Pascua.» 

E l P ^ a ^ S l w T e i " ! f ' 1 ^ « I t é r a c i ó n d e yolotl corazón, 
ra L i l T ' b a b , a n , 1 ° d e las alusiones d é l o s indios, dice: S D o n d e q u i e -

q U e h a l " a a l K U n a m u ^ e r r e í ' K ' n pa r ida , no echaban el fuego los escoba os ó 

granzones d e maíz, q u e son a q u é l l a s mazorqui l las q u e q u e d a n después d e des-
granado, que l l aman oh//, Decían que si q u e m a b a n estos escobajos en aquel la 
casa, la ca ra del n i ñ o q u é h a b í a nacido, s e n a pecosa y hovosa ; y p a r a q u e esto 
no fuese, hab i endo d e q u e m a r esos granzones , tocábanlos p r i m e r o en la caráV 
del n iño , l levándolas por enc ima . s in tocar en la carne . > 

s - E l Sahagi ln , d ice : «La raíz c-s una redondi l l a tan larga como u n 
p a l m o ; p o r enc ima es un poco a m a r i l l a y por d e n t r o b lanca , es q u e m o su esta 
ra¡z y es tá como en relata: m o l i d a ésta es provechosa para el h o m b r e ó m u g e r , 
que po rque n o acabó d e é s p e l e r la s imien t e h u m a n a , ó p o r miedo , ó por otra 
ocasión q u e se ofreció, y q u e d a c o r t a d a ó estragado, por esta causa se va secan-
do, le d á u n a tós cont inua , y se vá pon i endo negro el cuerpo y a u n q u e ha v a 
un año, dos ó t res q u e esté as í , t o m á n d o l a p o r lavat iva, espele u n h u m o r m u y 
hed iondo , y por espacio de dos ó t r e s d í a s acaba de salir el h u m o r cor rup to , "v 
por el m i e m b r o e c h a la o r i n a b lanca como agua de cal v m u y h e d i o n d a , y Jo 
mi smo hace la m u g e r . Es to m i s m o es medic ina l p a r a cuando a lguno en sue-
ños no acabó de espe le r el h u m o r semen t ino . La cant idad de esta ra íz h a de 
ser como medio dedo , mol ida p a r a una vez: há l lase esta y e r b a en los campos 
de Tullantzinco ( Tu lanc ingo .») 

9 . — E n a lguna pa r t e h e m o s l e ído lo s iguiente : Otlatl, d e r i vado de olli, ca-
mino . porque los indios , p a r t i c u l a r m e n t e los tamemes, caminan l levando u n bas-
tón ó báculo para apoyar se . Otlatl v i e n e á significar, en s en t ido figurado, cami-
nante, No creemos que sea e x a c t a esta et imología, t an to más cuan to que los 
caminan tes , ó t a m e m e s no l l evan bastón ó báculo de otate, s ino de tlastynle. 
L a t í n técnico: Hacbusa arandiaacca, Roxb . ; Guadua ampie Afolla Preal. 

10.— El 1'. S a b a g ú n , h a b l a n d o d e las generaciones que á esta tierra riuieron 
á polilardice: «El vocablo Otomill, q u e es el n o m b r e d e los Otomies, t omáron-
lo de su caudil lo, el cual so l l a m a b a Otón, y así sus hijos, sus descend ien tes y 
vásayos q u e t en ía á cargo, t o d o s se l lamaron Otomies y cada uno en par t i cu la r 
s e d u c í a Otomitl, y n o caréciafi de polec ía .v iv ian en poblado , ten ían su r epúb l i -
ca. Los h o m b r e s t ra ían m a n t a s y maz t les con que se c u b r í a n las pa r t e s secre-
tas, y apelaban calzados con cotaras , y las mngeres t ra ían enaguas y vipi les 
que son sus camisas. Las m a n t a s q u e t r a í an los hombres , eran buenas y gala-
nas, y el calzado pul ido, ni mas ni menos las rnugeres t ra ían m u y b u e n a ropa , 
enaguas y camisas: e n t r e ellos h a b í a señores y m a n d o n e s que regían á sus sub-
ditos. H a b í a pr incipales , pe r sonas conocidas, como los q u e l laman Calpixques 
que regían á los d e m á s ; h a b í a o t ros q u e les l lamaban Olomilamacaoque: había 
un s u p r e m o y g ran s ace rdo t e q u e se dec ía Tecutlato. También había e n t r e ellos 
ad iv inos q u e se dec ían tlacuí!igue, q u e qu ie re decir, allegados y semejantes á su 
dios, los cuales decían, que sainan y alcanzaban, l o q u e su dios d i sponía y de te r -
m i n a b a d l a s cosas, p o r q u e los tales le hab laban , y él les respondía , y a s í á 
estos como á sabios, les p r e g u n t a b a n cuando, y co .no hab ían de i r á las gue r r a s 
los Otomies, y si hab ía aquel a ñ o d e l lover bien ó no, y si h a b í a d e h a b e r h a m -
bre, e n f e r m e d a d , ó m o r t a n d a d y o t r a s m u c h a s preguntas , d e esta sue r t e se ha -
cían á los tales ad iv inos , y*por las respuesta • que les daban , que e ran como orá-
culos. Si salían a l g u n a vez ve rdades , los ado raban y t en ían por dioses, y p o r 
esta f a m a concur r í an gen t e s d e m u c h a s y lejas pa r t e s á verlos. Tanb ien los 
d ichos Otomies, t e n í a n s e m e n t e r a s y trojes, comian buenas comidas , y t o m a b a n 
buenas bellidas: su d ios se l l a m a b a Yofiipa, al cual le t en ían hecho m u y buen 
Cú que era un jacal h e c h o d e pa ja m u y a tuzada ; cuya e c b u r a so lamente á su C ú 



era dedicada, y nadie hacia casa de aquella mañera ni forma; porque sus jaca-
les en que vivían eran de paja n o muv pulida; ni á estos tales Otomies, se les 
daba nada tener sus casas ó jacales con sobrados,» 

BOHÍTI en su lenguaje obscuro y enigmático, dice. «A la Nación cono-
cida hf.sta hoy entre españoles por otomi, aun su conquistador no la trató así 
hasta que estaba en el bloqueo da esta ciudad, l lamando entonces á sus indivi-
duos utumies, que es Gente serrana » En otro lugar dice: -'El de otomi 
se originó de e.ste valle, al señalar en él los Mexicanos su l indero para con la 
qu" trataban, ya de Chickimécatl por aquella arma, y va de Mamúa por apose-
sionada y diestra en caza de venado Mazatla; Otomi, flecha mi ti, nuestra lo, al 
camino otli, es al Picacho tratado también así, aun hasta hoy, por algunos na-
turales de la serranía del Norte, á que se refiere el Meridiano de esta ciudad, 
y antiguo lindero entre ambas naciones, como que casi en Cuan/Ulan ( s i tuado 
al otro lado de la propia serranía ) comenzaba la grande Provincia de los oto-
mies, según el cap. 4o , ¡ib. 1? de la Monarquía, y lo comprueban los vicios con 
q u e hasta hoy se usa del mexicano, desde el mismo Valle Cuautitlan.» 

Según Buschman, la palabra óthomiÜ se pne le considerar como mexicana; 
pero, según el Sr. Pimentel, esto no es exacto, pues otho, en la misma lengua 
otomi quiere decir nada y mi, quieto, ó sentado, de manera que traducida lite-
ralmente la palabra significa nadaquieto, cuya idea pudiera expresarse dicien-
do peregrino ó errante.. 

11,- Latín técnico: Iponuea mumeoides. El vulgo l lama á este árbol «pa-
lo del muerto,» « palo bobo » y « palo santo,» y también « cazahuate prieto.» 

Pacías 

L E C C I O N C X X Y . 

P A L A B R A S A H L A D . I S . 

P 
. . ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e pac/a ó pa lla, 

f o r m a d o d e l v e r b o patín, c a m b i a r t r o -

c a r . ) 

( Patlachtli, e s p e c i e d e a l m e n d r a 

q u e e m p l e a b a n l o s i n d i o s c o m o m o n e -

d a . ) 

V e n t a a l fiado q u e e n a l g u n a s t i e n -

d a s d e l o s p u e b l o s h a c e n á l o s i n d í g e -

n a s , c o n l a o b l i g a c i ó n d e p a g a r e l s á -

b a d o , q u e e s e l d í a e n q u e r e c i b e n e l 

p r e c i o d e s u s j o r n a l e s . 

Pachacate ( P A C H - A C A T I C : pachtic, p e q u e ñ o , q u e 

n o t i e n e e l t a m a ñ o n a t u r a l ; acatic, h u e -

c o : « P e q u e ñ o y h u e c o . » ) L o s f r u t o s 

q u e n o a l c a n z a n t o d o s u d e s a r r o l l o y 

q u e d a n s e c o s y p e q u e ñ o s . 

Pacllíchi ( P A C H I C H I , c h u p a d o , d e r i v a d o d e 

BílcilL has PACH«CHINA, c h u p a r . ) S e d i c e d e l a 

f r u t a p a s a d a , y , p o r e x t e n s i ó n , y fig-, d e 

l o s t i r o s d e c i g a r r o s m a s c a d o s , y d e l a 

c a r a r u g o s a d e l o s v i e j o s . — P o r l a a f i n i -

d a d q u e h a y e n t r e l a P . y l a B , s e d i c e 

t a m b i é n bachicha, c o m ú n m e n t e e n p l u -

r a l , bachichas, s i g n i f i c a n d o e l l i c o r s o -

b r a n t e e n l o s v a s o s d e l o s b o r r a c h o s . 

Pachol ( P A Z O L L I : M a r a ñ a . » — R a d i c a l e s d e s -

c o n o c i d a s . ) P e l o e n m a r a ñ a d o . 

Pachóll-na ( A u m e n t a t i v o d e l i n u s i t a d e pacho, 
a d u l t e r a c i ó n d e pacha, « c o s a l a n u d a , ó 

q u e t i e n e m u c h o p e l o » - d i c e M o l i n a - L a 

A c a d e m i a d i c e q u e v i e n e d e l flamenco 

patryshond, p e r r o d e p e r d i c e s ; y a p l i -

c á n d o l o a l h o m b r e flemático y d e g e n i o 

p a u s a d o , d i c e q u e v i e n e d e l l a t í n patiens, 
p a c i e n t e . ) — S e a p l i c a e s t e a d j e t i v o a u -

m e n t a t i v o a l p e r r o l a n u d o ó q u e t i e n e 

m u c h o p e l o , y , e n g e n e r a l , á t o d o l o f e l -

p u d o . c o m o a l f o m b r a s , s o b r e c a m a s , a b r i -

g o s , e t c . , e t c . Pachón n o s e a p l i c a e n t r e 

n o s o t r o s a l h o m b r e d e g e n i o p a u s a d o y 

flématico, p u e s á é s t e s e l e l l a m a pacho-
rrudo\\ S u s t . C á p e t e d e p a l m a q u e 

u s a n l o s i n d i o s e n l a s h a c i e n d a s p a r a 

c u b r i r s e d e l a g u a . 

p a , v u a ( P A H U A T L : « f r u t a » - d i c e M o l i n a , R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) E s p e c i e d e a g u a -

c a t e m á s g r a n d e q u e e l c o m ú n , c a s i e s -



era dedicada, y nadie hacia casa de aquella mañera ni forma; porque sus jaca-
les en que vivían eran de paja n o muv pulida; ni á estos tales Otomies, se les 
daba nada tener sus casas ó jacales con sobrados,» 

BOHÍTI en su lenguaje obscuro y enigmático, dice. «A la Nación cono-
cida hf.sta hoy entre españoles por otomi, aun su conquistador no la trató así 
hasta que estaba en el bloqueo da esta ciudad, l lamando entonces á sus indivi-
duos utumies, que es Gente serrana » En otro lugar dice: -'El de otomi 
se originó de e.ste valle, al señalar en él los Mexicanos su l indero para con la 
qu" trataban, ya de Chickimécatl por aquella arma, y va de Mamúa por apose-
sionada y diestra en caza de venado Mazatla; Otomi, flecha mi ti, nuestra lo, al 
camino otli, es al Picacho tratado también así, aun hasta hoy, por algunos na-
turales de la serranía del Norte, á que se refiere el Meridiano de esta ciudad, 
y antiguo lindero entre ambas naciones, como que casi en Cuaulitlan ( s i tuado 
al otro lado de la propia serranía ) comenzaba la grande Provincia de los oto-
mies, según el cap. 4o , ¡ib. 1? de la Monarquía, y lo comprueban los vicios con 
q u e hasta hoy se usa del mexicano, desde el mismo Valle Cuautitlan.» 

Según Buschman, la palabra óthomiÜ se pne le considerar como mexicana; 
pero, según el Sr. Pimentel, esto no es exacto, pues otho, en la misma lengua 
otomi quiere decir nada y mi, quieto, ó sentado, de manera que traducida lite-
ralmente la palabra significa nadaquieto, cuya idea pudiera expresarse dicien-
do peregrino ó errante. 

11,- Latín técnico: Iponuea mumeoides. El vulgo l lama á este árbol «pa-
lo del muerto,» « palo bobo » y « palo santo,» y también << cazahuate prieto.» 

Pacías 

L E C C I O N C X X Y . 

P A L A B R A S A H L A D . I S . 

P 
. . ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e pacía ó pa lia, 

f o r m a d o d e l v e r b o patín, c a m b i a r t r o -

c a r . ) 

(Patlachtli, e s p e c i e d e a l m e n d r a 

q u e e m p l e a b a n l o s i n d i o s c o m o m o n e -

d a . ) 

V e n t a a l fiado q u e e n a l g u n a s t i e n -

d a s d e l o s p u e b l o s h a c e n á l o s i n d í g e -

n a s , c o n l a o b l i g a c i ó n d e p a g a r e l s á -

b a d o , q u e e s e l d í a e n q u e r e c i b e n e l 

p r e c i o d e s u s j o r n a l e s . 

Pachacate ( P A C H - A C A T I C : pachtic, p e q u e ñ o , q u e 

n o t i e n e e l t a m a ñ o n a t u r a l ; acatic, h u e -

c o : « P e q u e ñ o y h u e c o . » ) L o s f r u t o s 

q u e n o a l c a n z a n t o d o s u d e s a r r o l l o y 

q u e d a n s e c o s y p e q u e ñ o s . 

Pacllíchi ( P A C H I C H I , c h u p a d o , d e r i v a d o d e 

BílcilL has PACH«CHINA, c h u p a r . ) S e d i c e d e l a 

f r u t a p a s a d a , y , p o r e x t e n s i ó n , y fig-, d e 

l o s t i r o s d e c i g a r r o s m a s c a d o s , y d e l a 

c a r a r u g o s a d e l o s v i e j o s . — P o r l a a f i n i -

d a d q u e h a y e n t r e l a P . y l a B , s e d i c e 

t a m b i é n bachicha, c o m ú n m e n t e e n p l u -

r a l , bachichas, s i g n i f i c a n d o e l l i c o r s o -

b r a n t e e n l o s v a s o s d e l o s b o r r a c h o s . 

Pachol ( P A Z O L L I : M a r a ñ a . » — R a d i c a l e s d e s -

c o n o c i d a s . ) P e l o e n m a r a ñ a d o . 

Pachóll-na ( A u m e n t a t i v o d e l i n u s i t a d e pacho, 
a d u l t e r a c i ó n d e pacha, « c o s a l a n u d a , ó 

q u e t i e n e m u c h o p e l o » - d i c e M o l i n a - L a 

A c a d e m i a d i c e q u e v i e n e d e l flamenco 

patryshond, p e r r o d e p e r d i c e s ; y a p l i -

c á n d o l o a l h o m b r e flemático y d e g e n i o 

p a u s a d o , d i c e q u e v i e n e d e l l a t í n patiens, 
p a c i e n t e . ) — S e a p l i c a e s t e a d j e t i v o a u -

m e n t a t i v o a l p e r r o l a n u d o ó q u e t i e n e 

m u c h o p e l o , y , e n g e n e r a l , á t o d o l o f e l -

p u d o . c o m o a l f o m b r a s , s o b r e c a m a s , a b r i -

g o s , e t c . , e t c . Pachón n o s e a p l i c a e n t r e 

n o s o t r o s a l h o m b r e d e g e n i o p a u s a d o y 

flématico, p u e s á é s t e s e l e l l a m a pacho-
rrudo\\ S u s t . C á p e t e d e p a l m a q u e 

u s a n l o s i n d i o s e n l a s h a c i e n d a s p a r a 

c u b r i r s e d e l a g u a . 

p a , v u a ( P A H U A T L : « f r u t a » - d i c e M o l i n a , R a -

d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) E s p e c i e d e a g u a -

c a t e m á s g r a n d e q u e e l c o m ú n , c a s i e s -
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f é r i c o , d e p u l p a b l a n q u i z c a y fibrosa, y 

d e c á s c a r a d u r a , ( i ) 

Palanquí ( P A L A N Q U I : L O p o d r i d o , d e r i v a d o 

d e palani, p o d r i r s e . ) S e a p l i c a á l a s f r u -

p t a s y s e m i l l a s p o d r i d a s . 

Papada ( P A P A T L A H U A C : c o s a a n c h a y e s p a -

c i o s a . ) L a s a n c h a s y l a r g a s h o j a s d e l 

p l á t a n o , q u e , v e r d e s , y t a m b i é n s e c a s , 

s e e m p l e a n c o m o e n v o l t u r a . 

Faiicololote ( N o c o n o c e m o s l a g e n u i n a p a l a b r a 

m e x i c a n a . ) P l a n t a d e c u y o f r u t o s e 

, h a c e u n d u l c e a l m i b a r a d o ( 2 ) . 

1 " P a c h o s . . ( P l u r a l c a s t e l l a n o d e papacho., f o r -

m a d o d e l v e r b o m e x i c a n o papatzoa. 
« a b l a n d a r f r u t a c o n l o s d e d o s . » ) A p r e -

t o n e s s u a v e s q u e s e d a n e n e l c u e r p o á 

a l g u n o s e n f e r m o s , c o n l a s m a n o s e x t e n -

p i / d l d a s - E s
 u n a e s p e c i e d e wascu/e. 

R A P A , 0 N ( P A P A L Ó N I , r e l a m i d o ; d e r i v a d o d e x v ' M i u c r i v a u o u e 

papaloa, r e l a m e r s e . ) P e r e z o s o ; s i n v e r -

g ü e n z a . - T a l v e z a l u d e e s t a s i g n i f i c a c i ó n 

a l o s a n i m a l e s q u e , c o m o e l p e r r o y e l 

g a t o , p a s a n e l t i e m p o e n l a m e r s e y r e l a -

m e r s e . 

P a p í l S N o m b r e q u e d i e r o n a l g u n o s C r o n i s -

t a s a l o s s a c e r d o t e s m e x i c a n o s . B e r n a 1 

D í a z d e l C a s t i l l o , e n s u Verdadera His-
toria, h a b l a n d o d e l a l l e g a d a d e C o r t é s 

a C a m p e c h e , d i c e : « y l u e g o e n • 

a q u e l i n s t a n t e s a l i e r o n d e o t r a c a s a , q u e 

e r a s u a d o r a t o r i o , d i e z I n d i o s q u e t r a -

í a n l a s r o p a s d e m a n t a s d e a l g o d ó n l a r -

g a s y b l a n c a s , y l o s c a b e l l o s m u y g r a n -

d e s l l e n o s d e s a n g r e , y m u y r e v u e l t o s 

l o s u n o s c o n l o s o t r o s , q u e n o s e l e s 

p u e d e n e a p a r c i r , n i p e y n á r , s i n o s e c o r -
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t a n , l o s c u a l e s e r a n S a c e r d o t e s d e l o s 

í d o l o s , q u e e n l a N u e v a E s p a ñ a c o m ú n -

m e n t e s e l l a m a n Papas y a s í l o s n o m -

b r a r é d e a q u í a d e l a n t e ' y a q u e l l o s P a -

p a s n o s t r u x e r o n z a h u m e r i o s • » 

E l b u e n B e r n a l D í a z h a d e h a b e r c r e í d o 

q u e e l n o m b r e d e Papas r t e n í a a l g u n a 

r e l a c i ó n , a u n q u e c a s u a l c o n e l P a p a d e 

R o m a . N a d a d e e s o . L o s n a t u r a l e s l l a -

m a b a n á s u s s a c e r d o t e s Papahuaqne, 
p l u r a l d e papa-hua, q u e s e c o m p o n e d e 

papatli, g u e d e j a ó v e d i j a , y p o r e s o M o -

l i n a d i c e : « Papatli. c a b e l l o s e n h e t r a d o s 

y l a r g o s d e l o s m i n i s t r o s d e l o s í d o l o s » , 

y d e hita, q u e t i e n e ; y s i g n i f i c a : « l o s q u e 

t i e n e n g u e d e j a s , g u e d e j u d o s ; a s í e s q u e 

l o s f a m o s o s Papas d e B e r n a l D í a z , n o 

e r a n m á s q u e « l o s g u e d e j u d o s ó m e c h u -

d o s » 

Papaquis ( A p ó c o p e d e papaquxlíztli. « a l e g r í a » , 

« g o z o . » ) L l á m a n s e a s í l o s j u e g o s ó d i -

v e r s i o n e s d e l C a r n a v a l e n J a l i s c o . 

Papaya ( D e r i v a d o d e papayana, d e s b o r o n a r , 

m a r t a j a r ; f r e c u e n t a t i v o d e payana, q u e -

b r a n t a r t e r r o n e s . ) F r u t o d e l t a m a ñ o y 

figura d e u n m e l ó n m e d i a n o , a m a r i l l a , 

• c o n l a p u l p a d e l m i s m s c o l o r y g u s t o s a , 

y c a s i l a f o r m a d e u n a p i m i e n t a . — S e l e 

d i ó e s t e n o m b r e p o r l a v i r t u d q u e t i e n e n 

l a s h o j a s d e l a p l a n t a d e a b l a n d a r l a s 

c a r n e s h a s t a d e s c o m p o n e r l a s . ( 3 ) | | E n 

e l l e n g u a j e v u l g a r d e l a s g e n t e s g r o s e r a s , 

l a s p a r t e s p u d e n d a s d e l a m u j e r . ( 4 ) 

Papasal ••• ( F o r m a d o d e papazo! loa, e n m a r a ñ a r ; 

fig- m e z c l a r p l á t i c a s i m p e r t i n e n t e s . ) P i e -

z a l i t e r a r i a m a l h e c h a , ó i n i n t e l i g i b l e . 
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Pasanchl.. ( P A X A N T Z I N : « Y e r b a q u e e s t á s e n t a -

d a » - d i c e X i m é n e z , R a d i c a l e s d e s c o n o -

c i d a s . ) P l a n t a m e d i c i n a l d e u s o s m u y 

v a r i a d o s . ( 5 ) 

P r t S ( l I e ( P A C H T L Í . . « m a l h o j o , ó c i e r t a y e r -

" a s t l e v a q u e s e c r í a y c u e l g a e n l o s a r b o l e s » 

- = d i c e M o l i n a . — D e r i v a d o d e pachoa, 
q u e , e n t r e o t r a s s i g n i f i c a c i o n e s , t i e n e l a s 

d e « p r o x i m a r s e m u c h o á a l g u n o , » « p r e -

t a r s e c o n t r a o t r o , » l a s c u a l e s d a n l a i d e a 

d e l p a r a s i t i s m o , d e s u e r t e q u e par.htU 
e s l a ( p l a n t a p a r á s i t a ) H e n o ; p l a n t a 

p a r á s i t a q u e s e c r i a e n l o s á r b o l e s , m u y 

p a r t i c u l a r m e n t e e n l o s ahuehuete». ( V . 

C u a p á s e l e . ) ( 6 ) . 

M O 1 ( P A T O L L I . J u e g o d e a z a r . D e r i v a d o 

d e pato a, j u g a r . ) C o l o r í n , f r u t o d e l 

^ zompande. ( V. ) (». 
J ayanar ( E s t e v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -

n a , e s t á f o r m a d o d e l v e r b o m e x i c a n o 

payana, « q u e b r a n t a r t e r r o n e s ó d e s -

m e n u z a r a l g o » — d i c e M o l i n a ) A b l a n -

„ _ d a r a l g o t r a c e g á n d o l o . 

( PAPALOTL. M a r i p o s a . ) L o s i n d i o s 

r j i p t i o i e l l a m a r o n « m a r i p o s a » á l a c o m e t a d e 

l o s E s p a ñ o l e s , p o r l a s e m e j a n z a q u e 

t i e n e , c u a n d o e s t á e n l o s a i r e s , c o n t a -

l e s o r t ó p t e r o s . — E s u n d i s p a r a t e d e c i r 

« p a p e l o t e , » c r e y e n d o q u e e s a u m e n -

, , , , . , t a t i v o d e p a p e l . 

L E L , ) , , C L L , L E , ( PELON-CHII .LI pdon, P e r ú ó P i r ú ; 

d n l h . c h i l e ( V ) : « C h i l e d e l P e r ú . » ) 

N o m b r e q u e l e d i e r o n l o s m e x i c a n o s 

a l « m a s t u e r z o » c u a n d o f u é t r a í d o d e l 

P e r ú ( 8 ) . 

e p C U a r ( E s t e v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -
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n a , e s t á f o r m a d a 

Pópesele. Pepes-
tle 

Petanque. 

Peyote-
Piole 

Piciete. 

Piffüis 

PÍLCATE . . 

d e l v e r b o m e x i c a n o 

p e p e n a , r e c o g e r l o e s p a r c i d o p o r e l s u e -

l o . ) R e c o g e r l o e s p a r c i d o p o r e l s u e l o ; 

s a c a r v a r i o s o b j e t o s d e e n t r e o t r o s . S e -

p a r a r e n l a s m i n a s e l m e t a l b u e n o d e l 

m a l o , ó d e l c a s c a j o ; A s i r ó a g a r r a r á 

a l g u n o . 

(PKPECHTLI : « c o l c h ó n ó r o p a s o b r e 

q u e n o s e c h a m o s á d o r m i r , ó a i b a r d a ó 

c i m i e n t o . » - d i c e M o l i n a ) A i b a r d a , c a -

p a d e h o j a s q u e s e p o n e e n e l f o n d o d e 

l a s o l l a s e n q u e s e c u e c e n l o s t a m a l e s 

. (PKTLANQUI: « c o s a d e r r a m a d a ó m u y 

l u c i d a . » - d i c e M o l i n a . D e r i v a ! o d e p e -

flan/a, « d e r r a m a r c o s a l í q u i d a , ó l u c i r 

a l g o . » l P i e d r a m i n e r a l q u e t i e n e l a p l a -

t a p u r a , c o m o derramada, ó q u e b r i l l a 

y l u c e l a p i a f a . 

. ( P E Y W T L . R a d i c a l e s d e s c o c i d a s . ) 

. P l a n t a m e d i c i n a l q u e t i e n e v a r i o s y d e -

l i c a d o s u s o s . A l g u n o s m é d i c o s l a e s t i -

m a n c o m o s u c c e d á n c a d e l a c o c a i n a . ( 9 ) 

( P I C I E T L Í picUihui, h a c e r c e p e q u e ñ a 

u n a c o s a ; y e / / , t a b a c o , p e r f u m e : « T a -

b a c o q u e s e h a e m p e q u e ñ e c i d o t i ) T a -

b a c o o r d i n a r i o , c u y a p i a n t a e s m a s p 

q u e ñ a q u e l a cnauhyeti, ó t a b a c o d e 

á r b o l . ( 1 0 ) ( Y . A c o y o t e . ) 

. ( P m u i z , a u m e n t o ; d e r i v a d o d e pihui-
l i a , a c r e c e n t a r , a u m e n t a r . ) G a n a n c i a s 

q u e d a n e n - l a s t i e n d a s á l o s q u e c o m -

p r a n e n e l l a s 

. ( P 1 L - c A T Z A C T 1 c : pitti, h i j o , m u c h a -

c h o , catzactic, s u c i o : » M u c h a c h o s u c i o ; u 

e q u i b a l e á n u e s t r a p a l a b r a 11 m o c o s o , " 

a p l i c a d a á l o s n i ñ o s . ) M u c h a c h i t o . ! | a d j . 

* 



Piligíiije. 

Pilinque. 

Pinacate. 

Pinolate. 

Pinole . . . 

Piocha... 

Pipióla, le. 

p e q u e ñ o ; que se aplica t ambién á las 
cosas. 

. ( F o r m a d o d e PUihui, a r r u g a r s e , m a r -

c h i t a r s e . ) P e r s o n a m i s e r a b l e ; p o b r e 

d i a b l o . 

. . ( P I L I I N Q U I , g u e d e f u d o ; d e r i v a d o d e 

pilihui, m a r c h i t a r s e ) A r r u g a d o , p a s a -

d o d e m a d u r e z : s e d i c e d e l o s f r u t o s -

( P I N A C A T E : « e s c a r a u a j o g r a n d e y 

b e r m e j o q u e n o b u e l a » — d i c e M o l i n a . 

R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) I n s e c t o á p -

t e r o , d e c o l o r n e g r o , q u e s e c r í a e n l o s 

l u g a r e s h ú m e d o s , ¡ j fig. y f a m . H o m -

b r e d e b a j a e s t o f a . 

. ( P I N O L - A T L : pinolli, p i n o l e ( V . ) ; ati, 
a g u a : « A g u a d e p i n o l e . » ) P i n o l e d e s -

l e í d o e n a g u a e n d u l z a d a 

( P I N O L L I : « ¡ a h a r i n a d e m a y z y 

c h í a , a n t e s q u e l a d e s l í a n . » — d i c e M o -

l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) L a h a -

r i n a d e m a í z t o s t a d o 

. ( PTOCIITLÍ: " c a b e l l o q u e d e j a n á l o s 

i n d i o s e n e l c o g o t e c u a n d o l o s t r a s q u i -

l a n i i — d i c e M o l i n a , R a d i c a l e s d e s c o -

n o c i d a s . > L a b a r b a d e p e l o r e c o r t a d a , 

ó r a s u r a d a , q u e n o m á s c u b r e ¡ a b a r b a 

d e c a r n e — Piocha t a m b i é n e s p a l a b r a 

c a s t e l l a n a ; p e r o t i e n e d i s t i n t o o r i g e n y 

o t r a s ' s i g n i f i c a c i o n e s . ( 1 1 ) . 

. ( P I P I Y O L I N : « a b e j a m o n t e s a » - — d i -

c e M o l i n a . R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

C i e r t a c l a s e d e a b e j a s s i l v e s t r e s , d e l g é -

n e r o MeUipona, q u e f a b r i c a n l a « c e r a 

d e C a m p e c h e . » E s c o n o c i d a c o n e l 

n o m b r e d e « a b e j a a l a z a n a . » 

* 

P í c e l e (PlTZTL i : « c u e x c o ó h u e s s o d e c i e r -

t a f r u t a » — d i c e M o l i n a . C o n t r a c c i ó n 

d e pitzactH. c o s a d e l g a d a y f l a c a . ) C a -

b a l l o flaco, h u e s u d o . ( 1 1 b i s . ) 

Piscar ( E s t e v e r b o , d e e s t r u c t u r a c a s t e l l a -

P l s C a r n a , e s t á f o r m a d o d e pixea ni, c o g e r e l 

m a í z , ó s e g a r e l t r i g o . ) C o s e c h a r e l 

m a í z , p e r o n o c o s e c h a r e n g e n e r a l , s i n o 

h a c e r l o r o m p i e n d o s o b r e l a p l a n t a m i s ; 

m a l a s h o j a s q u e c u b r e n l a s m a z o r c a s , 

p a r a t o m a r s ó l o é s t a . 

Pizcachita ( F o r m a d o d e tepitzcantzin, p o c o , 

m u y p o c o . ) P e q u e ñ í s i m a p a r t e d e a l -

g u n a c o s a . 1 | Dar una pizcachita, fax 
u n p e d a c i t o d e a l g u n a c o s a . 

Pochote ( POCHOTL: R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

A r b o l g r a n d e y e s p i n o s o d e l a f a m i l i a 

d e l a s m a l v á c e a s , q u e s e c r í a e n l a A m é -

r i c a s e p t e n t r i o n a l . D e s u t r o n c o s e 

c o n s t r u y e n p i r a g u a s ó c a n o a s d e u n a 

s o l a p i e z a , d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s . S u s 

í r u t o s s o n c o m e s t i b l e s ; e l a l g o d ó n q u e 

t i e n e n l a s s e m i l l a s s e u t i l i z a p a r a l l e n a r 

a i m o h a d e n e s , e t c . , y l a g o m a q u e e s -

c u r r e d e l t a l l o , c o n t r a l a e n t e r i t i s . ( 1 2 ) 

Popote ( POPOTL. R a d i c a l e s d e s c o n o c i d a s . ) 

« T a l l o d e l g a d o d e u n a p l a n t a d e l a f a -

m i l i a d e l a s g r a m í n e a s ; s i r v e p a r a v a r i o s 

u s o s y p r i n c i p a l m e n t e p a r a h a c e r e s c o -

b a s « ( J . S á n c h e z . ) • 

P o z o l e . . . ( PozoLi.i: espumoso; der ivado de 
pozol, e s p u m a . ) G u i s a d o q u e s e h a c e 

e c h a n d o m a í z c a c a h u a c i n c l e { V . ) c o -

c i d o y d e s o l l e j a d o e n u n . c a l d o c o n d i -

m e n t a d o q u e d e b e h e r v i r h a s t a q u e r e -



v i e n t e n l o s g r a n o s d e m a i z , q u e p a r e -

cen espuma. ( 13 ). 
P a c l l t e c o . C-a ( P O C H T E C A T L : « m e r c a d e r , » d i c e 

M o l i n a . D e r i v a d o d e PorAtla.n, t e m p l o 

d e Yacaiecut l i , d i o s d e l o s m e r c a d e r e s . ) 

A n t e s d e l a C o n q u i s t a l a c l a s e d e l o s 

m e r c a d e r e s , pqchteca, e r a m u y c o n s i d e -

r a d a . ( 1 4 ) . H o y s e d a e s t e n o m b r e 

á l o s p o b r e s i n d i o s q u e a t r a v i e s a n l a r -

g a s d i s t a n c i a s , c o n u n h u a c a l e n l a s e s -

p a l d a s e n q u e l l e v a n h u m i l d e s m e r c a n -

c í a s . S s l e s d a t a m b i é n e s t e n o m b r e 

á l a s v e r d u l e r a s d e l o s m e r c a d o s . ( 1 4 ) 

P i p i s e n ( P Í I ' I T Z Q U I , « q u e c h i l l a , ó r e c h i n a » ! 

C i e r t a y e r b a q u e a l c o m e r l a r e c h i n a e n 

l o s d i e n t e s . ( 1 5 . ) 

Pipizahua. ( P IPITZAHÜAO. ' R a d i c a l e s c o n f u s a s . ) 

P l a n t a d e c u y a s r a i c e * s e e x t r a e e l a c i -

d o r i o l o z a i c o , d e s u i n v e n t o r , R í o d e 

l a L o z a . S e e m p l e a c o m o d r á s t i c o . 

( 1 6 ) . 

Peloehoco ( P l L i e H A U Q ü i : m a r c h i t o ; a r r u g a d o . ) 

L a flor y s e m i l l a d e l g u a j e ; 

P i c l i o c a l ( Vi TZO-CAI.U: pi'zotL, c e r d o , p u e r c o ; 

calli, c a s a : « C a s a d e c o c h i n o s ó c e r -

d o s . » ) Z a h ú r d a . 

P i c l i o t i r o . ( P I T Z O - ( ? ) püzotl, c o c h i -

n o ; e l s e g u n d o e l e m e n t o e s d e s c o n o c i -

d o , t a l v e z a l g u n a p a l a b r a t a r a s c a , p o r -

q u e e l a z t e q u i s m o e s m u y u s a d o e n 

M i c h o a c a n ) P o r q u e r o , ó g u a r d i á n d e 

p u e r e o s . 

P i c l l O p i s Q H j B . . . . . ( P Í T Z O - P I X Q U I : pitzotl. c o c h i n o , c e r -

d o , p u e r c o ; piccqut, g u a r d i á n , d e r i v a d o 

d e p i a , g u a r d a r : « G u a r d i á n d e p u e r -

c o s » ) P o r q u e r o , p o r q u e r i s o . 

« 

PULQUE 
le d i S l f U í ^ É W ? f r e , ' e ' l i l h , h r a - « iyo origen tanto se ha discutido, 
le damos a este articulo forma distinta de la de los demás de esta lección.) 

L i c o r í e r m e n t a d o q u e e x t r a í a n y e x t r a e n l o s i n d i o s d e l 

m a g u e y . E l P . S a h a g ú n , h a b l a n d o d e l a s p e r e g r i n a c i o n e s 

d e l a s t r i b u s n a h o a s , r e f i r i é n d o s e á l o s A n a h u a c m i x t e c a s , 

d i c e : « E s t o s m i s m o s i n v e n t a r o n e l m o d o d e h a c e r e l v i n o 

d e l a t i e r r a : e r a m u g e r l a q u e c o m e n z ó y s u p o p r i m e r o 

a h u g e r a r l o s m a g u e y e s p a r a s a c a r l a m i e l d e q u e s e h a c e e l 

v i n o , y l l á m a b a s e maiuoel, y e l q u e h a l l ó p r i m e r o l a s r a i c e s 

q u e e c h a n e n l a m i e l s e l l a m a b a Pantecatl. L o s a u t o r e s 

d e l a r t e d e s a b e r h a c e r e l p u l c r e a s í c o m o s e h a c e a h o r a , 

s e d e c í a n Tepuztecatl, Quaílapatiqui, TiUoa, Papatztactzo 
rara, t o d o s l o s c u a l e s i n v e n t a r o n l a m a n e r a d e h a c e r e l p u l -

c r e e n e l m o n t e l l a m a d o OiicHnauhúv, y p o r q u e e l d i c h o 

v i n o h a c e e s p u m a , t a m b i é n l l a m a r o n a l m o n t e Popozona/-
tepetique q u i e r e d e c i r m o n t e e s p u m o s o . H e c h o e l v i n o , 

c o n v i d a r o n l o s d i c h o s á t o d o s l o s p r i n c i p a l e s v i e j o s y v i r j a s , 

e n e l m o n t e q u e y a e s t á r e f e r i d o , d o n d e d i e r o n á c o m e r á 

t o d o s , y d e b e b e r e l v i n o q u e h a b í a n h e c h o , y á c a d a u n o 

e s t a n d o e n e l b a n q u e t e , d i e r o n c u a t r o t a z a s ' d e v i n o , y á 

n i n g u n o c i n c o p o r q u e s e e m b o r r a c h a s e n , y h u b o u n \ u e x -

teco q u e e r a c a u d i l l o y s e ñ o r d e l o s Cuexlec.a* q u e b e b i ó 

c i n c o t a s a s d e é l , e c h ó p o r a h í s u s m a x t l e s d e s c u b r i e n d o 

s u s v e r g ü e n z a s , d e l o c u a l J o s d i c h o s i n v e n t o r e s d e l v i n o , 

c o r r i d o s y a f r e n t á n d o s e m u c h o , s e j u n t a r o n t o d o s p a r a c a s -

t i g a r l e ; e m p e r o c o m o l o s u p o e l Zuexteco, d e p u r a v e r g ü e n -

z a s e f u é h u y e n d o d e e l l o s , y l o s d e m á s ' q u e e n t e n d í a n s u 

l e n g u a g e , y t u é r o n s e á c i a Pamít/a d e d c n d e e l l o s h a -

b í a n v e n i d o , q u e a l p r e s e n t e s e d i c e Panllan, y l o s e s p a -

ñ o l e s l a d i c e n P a n u c o ; y e n l l e g a n d o a l p u e r t o n o p u d i e r o n 

i r a d e l a n t e , p o r l o c u a l a l l í p o b l a r o n , y s o n l o s q u e a l p r e -

s e n t e s e d i c e n Tpacióme, q u e q u i e r e d e c i r e n m e x i c a n o 



tooampohoan y e n r o m a n c e nuestros próximo.*, y s u n o m -

b r e q u e e s Cuentera, t o m á r o n l o d e s u c a u d i l l o y s e ñ o r , q u e 

s e d e c í a Cuextecatl.» 
E l P . C l a v i j e r o , h a b l a n d o d e l v i n o d i c e : « E l v i n o m á s 

c o m ú n y e l m é j o r d e l o s m e x i c a n o s , e s e l d e m a g u e y , q u e 

e l l o s l l a m a n odli, y l o s e s p a ñ o l e s pulque. H á c e s e d e l m o -

d o s i g u i e n t e : c u a n d o e l m a g u e y l l e g a á c i e r t o t a m a ñ o y m a -

d u r e z , l e c o r t a n e l t a l l o , ó p o r m e j o r d e c i r , l a s h o j a s t i e r -

n a s d e q u e s a l e e l t a l l o , q u e e s t á n e n e l c e n t r o d e l a p l a n -

t a y d e j a n a l l í u n a c a v i d a d p r o p o r c i o n a d a . R a s p a n d e s -

p u é s l a s u p e r f i c i e i n t e r i o r d e l a s h o j a s g r u e s a s q u e c i r c u n -

d a n a q u e l l a c a v i d a d , y d e e l l a s a c a n u n j u g o d u l c e , e n t a n -

t a c a n t i d a d , q u e u n a s o l a p l a n t a s u e l e d a r e n s e i s m e s e s 

m a s d e s e i s c i e n t a s l i b r a s , y e n t o d o e l t i e m p o d e l a c o s e -

c h a m a s d e d o s m i l . » 

« í S a c a n e l j u g o d e l a c a v i d a d c o n u n a c a ñ a , ó m a s b i e n 

c o n u n a c a l a b a z a l a r g a y e s t r e c h a , y d e s p u é s l o p o n e n e n 

u n a v a s i j a h a s t a q u e f e r m e n t a , I D c u a l s u c e d e a n t e s d e l a s 

v e i n t i c u a t r o h o r a s . P a r a f a c i l i t a r l a f e r m e n t a c i ó n y d a r 

m á s f u e r z a á l a b e b i d a , l e p o n e n u n a y e r b a q u e l l a m a n 

oepai/i, ó r e m e d i o d e l v i n o . E l c o l o r d e l p u l q u e e s b l a n -

c o , e l s a b o r a l g ú n t a n t o á s p e r o y l a f u e r z a b a s t a n t e p a r a 

e m b r i a g a r , a u n q u e n o t a n t o c o m o e l v i n o d e u v a - E s b e -

b i d a s a n a y a p r e c i a b l e p o r m u c h a s r a z o n e s , p u e s e s e x c e -

l e n t e d i u r é t i c o y r e m e d i ó e f i c a z p a r a l a d i a r r e a » 

N a d a s e s a b e c o n c e r t e z a s o b r e l a é p o c a e n q u e s e 

d e s c u b r i ó e l p u l q u e y p o r c u a l d e l a s t r i b u s i n d í g e n a s Y a 

h e m o s v i s t o l o q u e d i c e S a h a g ú n . N o p o d e m o s o m i t i r , 

a u n q u e s e a m u y c o n o c i d a , l a p o é t i c a l e y e n d a d e Xóchitl, 
c o m o d e s c u b r i d o r a d e l p u l q u e e n t r e l o s t o l t e c a s . 

B a j o e l r e i n a d o d e T e c p a r i c a l t z i n , u n n o b l e t o l t e c a l l a -

m a d " i'apantun d e s c u b r i ó y p r e p a r ó e l pulque ó j u g o f e r -

m e n t a d o d e m a g u e y , y c o m o u n s i n g u l a r p r < s e n t e , l o o f r e -

c i ó a l m o n a r c a , p o r m a n o d e s u h i j a Xóchitl, j o v e n p u d o -

r o s a y a g r a d e c i d a , d e l a q u e e l R e y s e e n a m o r ó c o n l o c u -

r a . P o r m e d i o d e p e r s o n a s d e c o n f i a n z a h i z o s a b e r s u 

a m o r á l a d o n c e l l a , l o g r a n d o s u c o r r e s p o n d e n c i a y q u e s e 

l e e n t r a g a r a , s i e n d o e l f r u t o d e e s t a u n i ó n mec.onétziu, q u e 

s i g n i f i c a e l h i j o d e l m a g u e y . S e g ú n V e y t i a , e l p r e s e n t e ó 

r e g a l o h e c h o p o r X ó c h i t l á T ^ p p a n c a l t z i n , n o f u é u n j a r r o 

d e p u l q u e , c o m o e s c r i b e D o n C a r l o s M . B u s t á m a n t e , a d u l -

t e r a n d o ( c o m o l o h a c e o b s e r v a r D o n J o s é S e g u r a ) e l t e x -

t o d e s a h a g ú n , p u e s e l c i t a d o h i s t o r i a d o r d i c e : « L l e v a b a 

e n l a s m a n o s u n a z a f a t e , y e n é l a l g u n o s r e g a l o s c o m e s t i -

b l e s , s i e n d o e l p r i n c i p a l u n j a r r o d e m i e l d e m a g u e y . » — 

C h i m a l p a i n e n s u s a n a l e s d i c e q u e l o s M e x i c a n o s , e n s u p e -

r e g r i n a c i ó n . p o r e l a ñ o 1 2 0 0 , d e s c u b r i e r o n e l pulque. 
E T I M . C l a v i j e r o d i c e : P u l q u e n o e s p a l a b r a e s p a ñ o -

l a n i m e x i c a n a , s i n o t o m a d a d e l a l e n g u a a r a u c a n a q u e s e 

h a b l a b a e n C h i l e : , e n l a c u a l , p u l q u e e s e l n o m b r e g e n e r a l 

d e l a s b e b i d a s q u e l o s i n d i o s u s a n p a r a e m b r i a g a r s e ; p e r o 

e s d i f í c i l a d i v i n a r L o m o p a s ó e s t e n o m b r e á M é x i c o . — E s t a 

a s e v e r a c i ó n d e C l a v i j e u o e s i n a d m i s i b l e , p o r q u e c o m o h a c e 

o b s e r v a r e l S r . N ú ñ e z O r t e g a , l a p a l a b r a pulquee r a c o n o c i -

d a e n M é x i c o . c u a n d o n i e l r e i n o d e l C h i l e n i a ú n e l d e l P e r ú 

h a b í a n s i d o d e s c u b i e r t o s p o r l o s E s p a ñ o l e s E n e f e c t o , u s ó 

d e e l l a e l c o n t a d o r R o d r i g o d e A l b o r n o z e n c a r t a d i r i g i d a 

á C a r l o s V r o n f e c h a 1 5 d e D i c i e m b r e d e 1 5 2 5 . t r e s m e -

s e s a n t e s d e q u e F r a n c i s c o P i z a r r o c o n c e r t a s e e n P a n a m á 

l a m a l o g r a d a e x p e d i c i ó n d e G u a y a q u i l . A d e m á s , O r o z c o 

y B e r r a a d v i e r t e q u e n o p u d o e n c o n t r a r l a v o z pulque e n e l 

d i c c i o n a r i o d e c h i l e n i s m o s d e D o n Z o r o b a b e l R o d r í g u e z . 

« E s c i e r t o , d i c e e l S r . N ú ñ e z , » q u e u n a t r i b u d e a q u e l l a r e -

g i ó n ( C h i l e ) , a c t u a l m e n t e d o m i c i l i a d a j u n t o a l r í o L i m a y u s a 

l a p a l a b r a pule o p a r a n o m b r a r c i e r t a b e b i d a e m b r i a g a n t e 

p r e p a r a d a c o n l a e s p e c i e a l g a r o b i a » P e r o e s e n o m b r e . a g r e -

g a e l S e ñ o r N ú ñ e z , f u e q u i z á i n t r o d u c i d o e n c h i l e p o r l o s 

C o n q u i s t a d o r e s d e M é x i c o q u e ¡ j a s a r o n a l P e r ú c o n A l v a -

r a d o y d e s p u é s a c o m p a ñ a r o n á P e d r o d e V a l e n c i a . — F r a y 

D i e g o d e D u r á n d i c e q u e e l v o c a b l o pulque n o e s m e x i c a -



n o s i n o d e l a s I s l a s , c o m o m a í z y n a g u a s y o t r a s v o c e s q u e 

t r a j e r o n l o s c o n q u i s t a d o r e s d e l a E s p a ñ o l a . L a a s e v e r a -

c i ó n d e e s t e f r a i l e e s g r a t u i t a , p o r q u e e n l a s I s l a « n o c o n o -

c i e r o n e l p u l q u e b a j o n i n g u n a f o r m a , n i s u n o m b r e s e r e -

g i s t r a e n a l g ú n d i c c i o n a r i o a n t i l l a n o . — E l S e ñ o r N ú n e z 

O r t e g a o p i n a q u e pulque e s u n a a d u l t e r a c i ó n d e l p a r t i c i -

p i o m e x i c a n o poliuhqui, d e s c o m p u e s t o . H e a q u í s u e x -

p o s i c i ó n : « A p r i m e r e x á m e n c r e í m o s q u e l a v o z p u l q u e r e 

s u l t a b a d e u n a m e t o n i m i a d i r e c t a ; e s d e c i r , q u e e l p o l i ú h q u i 

uctli ( v i n o d e s c o m p u e s t o ) p a s ó á s e r d e s i g n a d o p o r e l p a r -

t i c i p i o q u e l e d a b a s u c a l i d a d d e t e r m i n a n t e , y q u e e l s e n 

t i d o m e r a m e n t e a b s t r a c t o d e l a p a l a b r a poliuhqui, h a b í a 

t o m a d o d e s p u e s e l c a r á c t e r d e n o m b r e c o n s e n t i d o c o n c r e -

t o , c o m o e n e l c a s o d e l a v o z kviztli ( p u n z a n t e ) , q u e p o r 

s i s o l a s i g n i f i c a ú c t l i n u e v o . P e r o e n s e g u n d a c o n s i d e r a -

c i ó n , y á c a u s a d e l a l e t r a / • i n t r o d u c i d a e n e l b a r b a r i s m o 

p u l c r e , h e m o s v e n i d o á j u z g a r q u e e l u s o d e a g l u t i n a c i ó n 

t a n c o m p l i c a d a c o m o poliuhquiúctli, p o r m á s q u e n o f u e s e 

e x t r a o r d i n a r i a e n l a l e n g u a n á h u a t l , d e b i ó o r i g i n a r d e s d e 

e l p r i n c i p i o u n a p ó c o p e e n e l p a r t i c i p i o poliúhqui, c o n v i r -

t i e n d o l a d i c c i ó n e n poliiíh (^->qui ) + üctlipoliuhuctli y 

s u c e s i v a m e n t e poliúctli, c o n s e r v a n d o t o d a v í a e n i 5 2 0 s u 

n a t u r a l e p i t a s i s . E s p r o b a b l e q u e l a v o z poliúctli f u e s e d e 

d i f í c i l e x p r e s i ó n p a r a l o s c o n q u i s t a d o r e s , q u i e n e s , s i e n d o 

e n s u m a y o r p a r t e , e x t r e m o s y a n d a l u c e s , c a m b i a r o n l a t i 

e n r , d e l o c u a l , c o n e l t i e m p o , r e s u l t a r o n p o l i u c r e y p u l -

c r e . L o s i n d í g e n a s , q u e n o t e n í a n l a l e t r a r , á s u v e z c o -

m e n z a r o n á d e c i r p u l k e c u a n d a h a b l a b a n c o n l o s e s p a ñ o l e s , 

y l a v o z q u e d ó a s í t o r m a d a y a c e n t u a d a e n s u p r i m e r a s í -

l a b a . 

E l S r . N ú ñ e z c o m u n i c ó a l p r o f e s o r d e a r q u e o l o g í a d e l a 

u n i v e r s i d a d d e G a n t e , M . D e C e u l e n e e r s u a r t í c u l o s o b r e 

l a v07. pulque, d e l q u e h e m o s t o m a d o l o s p á r r a f o s p r e i n s e r -

t o s , y e l p r o f e s o r l e c o n t e s t o l o s i g u i e n t e : 

« H e l e í d o a t e n t a m e n t e e l i n t e r e s a n t e e s t u d i o d e Y d . y 

h e c o n v e r s a d o s o b r e * s u c o n t e n i d o c o n m i c o l e g a , M . M i -
o * 

m i c h e l p o i l o q u e r e s p e c t a h l a p i a r t e filológica. C o m o 

Y d . s e s i r v i ó d e c i r m e q u e d e s e a b a l e e x p r e s a s e f r a n c a -

m e n t e m i o p i n i ó n , m e p e r m i t i r é e x p o n e r l a s s i g u i e n t e s c o n -

s i d e r a c i o n e s : l a p r i m e r a p a r t e , e n q u e V d . t r a t a d e p r o b a r * 

q u e l a p a l a b r a p u l q u e n o e s d e o r i g e n C h i l e n o , s i n o d e o r i -

g e n n a h u a l , m e p a r e c e i n a t a c a b l e . L o s d i v e r s o s a r g u m e n -

t o s q u e V d . p r o d u c e c o n t r a D i e g o D u r a n m e p a r e c e n c o n -

c l u y e n t e s . E n c u a n t o á l a s e g u n d a p a r t e , r e l a t i v a a ! s i g n i -

ficado d e l a v o z p u l q u e , m e p e r m i t i r é h a c e r n o t a r q u e s i 

b i e n s e p u e d e p e r f e c t a m e n t e a d m i t i r ; m á s a ú n , q u e s i p r o -

b a b l e m e n t e s e d e b e a d m i t i r , d e s p u é s d e h a b e r l e í d o l a d i -

s e r t a c i ó n d e V d . q u e l a v o z p u l q u e s i g n i f i c a v i n o m a l e a d o , 

a c a s o s e a m á s n a t u r a l c o n s i d e r a r l a p a l a b r a p u l q u e c o m o 

u n a c o n t r a c c i ó n d e p o l i u h q u i , q u e d e p o l i u h q u i octli, s i e n -

d o p r o b a b l e q u e l a v o z octli n u n c a h a y a s i d o u s a d a á c o n -

t i n u a c i ó n . E n n u e s t r o s d í a s s e d i c e f a m i l i a r m e n t e u n a c o -

p a d e P a r r a s , u n a c o p a d e v e r d e . S e e n t i e n d e q u e s e t r a -

t a d e v i n o . P o r l o d e m á s e s t a b l e c i d o e l s i g n i f i c a d o d e 

poliuhqui, l a p a l a b r a octli v i e n e á s e r i n ú t i l y l a c o n t r a c c i ó n 

e n « p u l q u e » s e e x p l i c a m a s f á c i l m e n t e . » 

C r e e m o s q u e e l v o c a b l o m e x i c a n o poliuhqui d i ó o r i -

g e n a l a z t e q u i s m o pulque; p e r o , c o m o l o d i j o M . D e C e u -

l e n e e r á N ú ñ e z , p o r s i s o l o , s i n j u n t a r s e c o n l a p a l a b r a 

octli, v i n o , p a r a f o r m a r e l c o m p u e s t o poliuhqui octli S i 

l o s m e x i c a n o s e m p l e a r o n t a l e s p a l a b r a s , l o h i c i e r o n , ó s e -

p a r a d a m e n t e , y e n t o n c e s h a n d e h a b e r d i c h o octli poliuh-
qui, ó e n c o m p o s i c i ó n , y e l v o c a b l o d e b i ó s e r poliuticaactli, 
p o r q u e l a s p a l a b r a s t e r m i n a d a s e n q u i , c u a n d o e n t r a n e n 

c o m p o s i c i ó n , c o n v i e r t e n l a s i l a b a qui e n ca\ v . g . : d e cocozqui, 
e n f e r m o , y d e cal/i, c a s a , ye f o r m a cocozcacal!i, c a s a d e e n f e r -

m o s , h o s p i t a l . L a p a l a b r a poliuhqui q u e s e p r o n u n c i a t a m -

b i é n puliuhqvi, b a s t a p o r s i s o ' a p a r a f o r m a r e l a z t e q u i s m o 

polque. P e r o n o e s t a m o s c o n f r m e s c o n N ú ñ e z n i c o n e l p r c -

f e s o r d e G a n t e , e n q u e poliuhqui h a y a s i d o e l n o ú i b r e d e l a 

b e b i d a . E l pulque n o s i e m p r e e s t á m a l e a d o , d e s c o m p u e s t o , ó 

c o r r o m p i d o . C u a n d o l a f e r m e n t a c i ó n h a l l e g a d o á s u p u n t o , 

« 
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y la elaboración se ha hecho con aseo, su sabor es agrada-
ble y sus propiedades organolépticas excesivas, y á ese tí-
tulo se emplea hasta como medicinal. No se concibe que 
un pueblo adopte como bebida un licor cuyo estado per-
manente sea el de corrupción ó descomposición. Ei nom-
bre del pulque entre los mexicanos era iztacociili, «vino blan-
co.» Cuando se maleaba ó corrompía, entonces si era octli 
polivhqui; y como fácilmente se descompone, ó corrompe, 
pues solo dura potable de 24 á 36 horas, los que lo elabo-
raban, expendían, ó bebían han de haber pronunciado muy 
á menudo la palabra poliukqui ó puliuhqui cuando observa-
ban su frecuente descomposición; y los españoles, al oir tal 
palabra, han de haber creído que con ella se expresaba el 
nombre de la bebida, y no su mala calidad, y alterando el 
vocablo formaron el barbarismo pulque. Tal es nuestra 
opinión. 

DERIVADOS. 
. Hacer papachos. \ Hacer cariños 
con las manos á alguno. Derivado de 
papacho. 

Alcaloide extraído de la papaya, en 
forma de fermento por Wiortz. Deri-
vado de papaya. 

Arbol indígena de América, propio 
de la zona cálida, parecido á la palmera 
á causa de su tronco elevado, recto y 
desnudo, que termina en una grande 
reunión de hojas.—El jugo .lechoso que 
contiene es apreciado en medicina co-
mo vermífugo, y los indígenas lo dila-
tan en agua y forman un líquido que 
posee la propiedad de ablandar las car-

P a p a c h a r Éjf: 

Papa i i t a 
Oií 

P a p a y e r o 
4'v 
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nes y de facilitar la desventaja de des-
* componerlas al poco tiempo.—Deriva-

do de papaya. 
Papayo. . . . . . Lo mismo que papayero. 
Pa to l i í i a Alcaloide extraído del patol ó colorín. 
P e p e n a El acto de pepenar. 
P e p e n a d o Fig. El huérfano adoptado por una 

familia. ¡| fig. El hijo ilegitimo res-
pecto de los legítimos. 

P i n a c a t a d a . . . . . . . . Conjunto de pinacates. 11 fig. Acción 
soez, indecente. 

P i n o l i l l o Insectos pequeñísimos, que, en con-
junto, parecen polvos de harina ó de 
pinole. 

Pip io le i •a Reunión de niños de corta edad.1) La 
parte de menor edad de la familia.— 
Colectivo deriv. de pipióle. ( V.) 

Pisca. P i x c a Lugar donde se está cosechando ó 
piscando el maíz. |¡ Epoca de la co-
secha ó pisca del maíz. Acto de pis-
car . 

P i s c a d o r El que hace la pisca. || Instrumen-
to de hueso, como punzón, con que los 
piscadores rompen las hojas que cubren 
la mazorca del maíz, para arrancarla. 

P izca Parte pequeña de alguna cosa.—Los 
que emplean la palabra pizcachita ( Y.), 
creen que es un diminutivo, y han for-
mado el primitivo pizca, como algunos 
han formado Margara, Agapa y fulgu-
ra, creyendo que son los primitivos de 
Margarita, Ayapita y fulgurita.—La 
Academia dice que pizca viene del ára-
be bilca. Xo percibimos la filiación. 

Popo t l í l o Uno de los nombres de la planta lla-
mada « jaral blanco.» (17.) i|: Tela 
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acordonada, en sentido longitudinal, 
que afecta la forma *de una superficie 
cubierta con popotes. 

Pfpfzo ioo Acido sacado de la resina del pipixa-
Pip i zaOiCO -hua. 
PipiZOitia ' Alcaloide extraído del pipizahna. 
Popot 1 Campo donde crece el popote. 
P e y o t i n a Nombre genérico de los alcaloides 

extraídos del peyote. 

M 

Para los dientes, 
oro, ocote 6 popote.. 

Se da á entender que cualquiera 
otra sustancia con que se haga los 1 m~ 
piadentes, es nociva á la dentadura. 

No levanta ni un Se aplica á la mujer floja, que no 
popote se cuida de los quehaceres domésti-

cos. 

Estar hecho 
popote 

un Estar alguno muy flaco-

Parece pochote. 

Echar zumba 
Papalote.. ...... 

al 

Se dice de la persona que tiene 
muchos barros, ó pústulas en la cara, 
aludiendo á las prominencias que tie-
ne el pochote en el tronco. 

Exacerbar un altercado ó contien-
da cun una palabra malsonante ó con 
un gesto ó seña indecentes—Se alu-
de en esta frase al aparato que se ad-
hiere á algurics papalotes para que 
zumben en el aire. 
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Se dice de la persona enferma que 
tiene la cara amarilla, aludiendo al 
color del fruto del papayo,. 

Alude este refrán á que de los que 
visitan á un enfermo, ó concurren á 
un velorio, unos lo hacen por verda-
dera condolencia, y otros, para apro-
vecharse de los obsequios que hace 
la familia, y aun para sustraerse al-
gunos objetos. 

. NOTAS. 
1.—l.atín técnico: l't.rxtn «pt 

'1.—Latín técnico: i/owitobux x¡> f 

•i.—El diccionarista cubano Atinas, citado por Macias, dice: « Asi se lla-
ma pajíáya á una fruta cpie semeja un papo ó buche grande, lleno de materia 
blanda. » Y las finales aya ¿qué significarán en concepto de Armas?—Fort , 
citado también por Marías, dice: derivado de papa y aya, patata desarrollada. 
—¿ En que idioma aya significará desarrol lada?—Papaya fué voz mexicana 
que llevaron los Españoles á las Islas. 

L'itiji técnico: < 'arica papaya, L.— En Jalisco se le da el nombre de melón-
zapote. 

4. -Marías dice que en el departamento occidental de Cuba, por una gaz-
moñería imprudente,dicen fruta bomba para excusar la voz papaya que su íñis-
ma malicia aplicó metafóricamente al pubis femenino. 

5;—No hemos visto clasificada esta p auta. 

6.—Latín técnico: FiUandhkiumcoidi'n, L. Tiene también los nombres de 
« barba española.» «sal vagina.» 

7.—Entre nosotros, palolli, « patol,» 110 significa juego, como ent re loa 
Mexicanos, sino el f ruto del tzompancualmiÜ, acaso porque con colorines se 
apuntaban en el juego. -Sahagún, hablando del carácter de Moteuezuma y de 
sus costumbres cuando lo tuvo preso H. Cortes, dice: «Que las más tardes 
jugaba al bodoque con los españoles ó Patolli, ( que se usa aun en Guanajuato 
y otras partes ) atravesando grandes cantidades de oro que ganó el codicioso 
Alvarado.» El p. Clavijero describe el Patotti en el pasaje siguiente: « Delei-

Parece papaya 

Unos van á la pena 
y otros á la pepena.. 



tk ' u Mexicanosen otro ( juego i, que nuestros escritores han Hartado 
i atoin, aunque es voz genérica qué significa toda clase «le juego. Describían 
soore una estera fina de palma un cuadro, dentro1 del cual trazaban dos lineas 
diagonales y dos t r a s v e r l e s . Echaban, en vez de dados, unas judías grandes 
S S T 1 1 W " e l ' > , m t 0 '¡1U' resultaba, quitaban ó ponían unas 
p e Irecillas en los ángulos de las lineas, y el primero que tenia tres de ellas 

' ¡ » » " ' » l e ' . i u e ^ . . . Remi Simeón, después de traducir el pasaje nrein-
. e i to he jugaban objetos de valor, corno collares de oro, piedras ore-
h a b k > . . ! T 9 " ( T . h - n a s - " >¥ ;n u n artículo desfript ivo de Topia [ Sinaloa], s e 

i r i v -1 P " M I ; ' P e r o a l l í l l a m a " »m<° y es Uiuv dis-
ent e í f , ùle f ! ° C ^ e r o , pues se dice lo siguiente: « También tienen 
ió cu h- c -> 1 f , ' , ' r 0 , ' 1 ° en/retemmieifo», 1«e es el juego del patolé, que 
van ; , . , i i a l , , e m s ' «SIS« ««en, dando con ellas en una piedra, v así 

n t í ^ f " u»a , piedras qae tienen puestas en ringlera con dos 
m a l i n o * , niío^í j e salvar con el número que sale sin caer en ellas, que 11a-
V o Z o ^ ^ H Í t , , n r q ' T SI C a e n „ e " e ] l i : s} comienzan á contar de 'nuevo.-

0 S R a r a ! l e " a r 4 ) a P « e r t a : » <M> f e s , salvo la 

e n c t ^ T S F F I 1 NTA " 

otra v ¡ r i 2 i i t í 1 ' .-hablando d e c í a s ¡mizque emborrachan dice: « Hay 
S n S e l e t l w r ? . «i»«"»«Paioli, es blanca, háeese mia la par-
rante S « X 1 ^ ' T ° í l > e n V " espantosas ó irrisibles'(lu-
los O h í c h i m e c - ¿ n , t n l - d , a 8 .v ( ' e s P l l ( s se quita; es común man ja r ,1o 
"i sed ni i n i vè Pv H; m a " V e n e -v d a á n » * 0 pelear v no t e n e r miedo, 
dez sólo enumera i n ( ' b L ' ' " ? ' ° S g U a r < Í , a l1" t o d o peligro.,,-1 El Dr. H e r n á n ! 
ro h S ^ S T ^ & r t í 8 6 8 6 p V'" ' e ' e d e X «ch imi lcb y el déZaCí&cas; pe-
t o s S o ó g * o s ? o n n m v X i n r ^ V ' f ° ' l e S «*» 
catecas ( h , ' d . l*?n . t*f- L a farmacia ha extraído del peyote de 7a-
l ousan c o u m n í S a T r í i f i ^ S ' ^ 1 " 0 Te pie 
las a rticuiack>nes • v ásf ^ r a l ' z molida al nivel de 

Latín técnico- l ; , , / a n d a r 'argas distancias sin cansarse. 

/ . ••>. n<ir/.,e¡,ii ( el cimarrón ) colyledOìì empito™. 

que ¿ ? ' f , , , m ! b a n , e Z * , a ^ ' a n t a d e l t a h a ™ . «¡no al canuto en 
pedazos huecos de .-.n» . " , , l a , n a n cosen la y d a Espafiola á ciertos 
votados con polvo d e à , • y ' ^ J 0 d e por de fuera están 
bar poivo ü c taibi.-n, y por «le dentro llenos de tauaco, liquida,n-

c n c b f e t í n U ' " '" , V 0 : I - K1 nombre vulgar es l tabaco 

tes «1« i o s O ^ ^ ' d k ^ ' í í ' t o s , a P , , T' ¡ t ' 1 " , ' i ; i s <\™ 1 , a n í a " , o s s a ' - e r , 3 ° -
2ae, dejando unos no.-os , í i, ' '»ando-muchachos se rapaban las cábe-
piorhtii.... .:. T p Ü C O s d e o a b e 1 1 ^ en los colodrillos ó colodrillo, que llaman 

11 >»*• I-n fruta á que se refiere Molina es mamey, al que los mexicanos 

, noLe20 , lc le ( ^ a l « d i e » d 0 a l a y -

Afligen H ! , t V Í Í v 0 ' í l e 8 P " é s d e Ponderar las dimensiones de un ahvehvete de 
k l i S f ^ P 3 ^ c ° n e s t e aheto las ceibas que vo be visto en 
i . , ! , ! , " , ? n ' a

1
d e ^.'ca.van. La ampli tud de estos árboles es proporcio-

í r t o t de m , v ! f0Sn e l e V ; " ' " ' n ' ^ d e l i c i o s í s i m o su aspecto cuando estón cu-
í ' ™ foílaje y cargados de fruta, dentro de la cual hav una especie 

£ Í C " b I a ' < 0 ? delicadísimo. Con esta hilaza nodrian hacerse v se 

í • a nín fn ei m' t e ] , d ^ íi,"os y puavefi- y a«» quizás más que los" de 
S i l s e h l , a w^n facilidad, por ser muy cortos los filamentos: además 
teiíiirf !• 1 i'i í"1 Yj-mfcaja de-está manufactura, siendo de poca duración el 
S X , : , ' „ T " o d " n de esta fruta se usa en almohadas y colchones, los que tie-
iicn (a singular propiedad de esqonjarse extraordinar iamente con el calor del 
los africn'i-níi'iio« í̂ P jsaje preinserto, agrega: « M r . d e Bomare dice que 
l a : 1 ; n , hace« del hilo de la ceiba, el tafetán vegetal, tan raro v tan V 

J - A h n r S , es ex t raño que escasee tanto la tela, siendo tan difícil 
Al viiv ,1; i I n o i n b r e c n h a ¿ « e n e como otros muchos de los que se usan en 
l l t m i n ™ i , , l e n g u a í l i e s e O b l a b a en la isla de Haití. Los Mexicanos lo 
U nan l o / , y muchos españoles poc^fe . En Africa se llama benteñ. La 

InA T " T ! í a i \ t o r ' ? , e l a r b o 1 m á s a l t 0 d e 1 0 8 conocidos... Uu autor 
í . . r ' t

 ( ' r , ' b l e n - d ° e l p ' , e i ) l 0 d e C h i i l P a - dice: « H a v también unas cei-
¿ r i , «„ " a n a , n a « n , t a d ' <lae a l verlas se vienen a la memoria la ora-
W . a n t , g » ? s mexicanos decían á Tezcatlipuca, cuando tenían algún 
r e j malo, y le suplicaban se los quitara «le cualquiera suerte «¡Oh señor nues-
i. o t. jMnmmo, eos que sois como el I'ochotl y el Abebel, pues que hacéis sombra á 
todos tos que se acogen A ros.' 

Latín técnico:' Kriodendron oMidentale Er. et Pl Écm-.nUfoliÜ'm, H . B. K. 
i . mtractaosum, Jiombux ceiba. ( V. Ceiba ). 

b!. El P. Sahag.ín, describiendo la fiesta que se hacía al dios Xipe. dice 
qu" ios cautivos eran sacrificados desollándolos, v agrega: «Después de de-
solados, los viejos que se l lamaban qnaquacuilU, ' l lemban los cuerpos al cal-
puico .¡on ie el dueño del cautivo había hecho su voto ó prometimiento, allí 

' s i ' y • enviaban á íloteaizamn un muslo para que comiese, v lo de-
mas lo repartían por los otros principales ó parientes; ibanlo á comer á la casa 
cici que cautivo al muerto:cocían aquella carne con maíz, y daban á cada uno 
ni pedazo «le ella en una escudilla.', cajete con su caldo v su maíz cocida, y 

llamaban aquella comida.í¿ic«^«o/Zí:después de haber comido segiiia la embria-
guez.. En una nota del editor al pasaje preinserto; se dice: « Hoy se subro-
ga esta comida en Michoacán y Guanajuato con cabeza de puerco v 'maíz que 
llaman pozoh Cuando ven algún hombre tonto dicen ¡ ó que buena cabeza 
para un p/koh ! 

Hoy el pozo'e se guisa en todas partes, y generalmente lo comen los borra-
chos consuetudinarios p i r a curarse la embriaguez. 

U . Clavijero, hablando «le los traficantes en sus viajes, qiie eran los 
p"c,rieca, dice: « Cuando un traficante ó mercader quería emprender un lar-
go viaje, convida!» á comer á ¡os principales <lesu profesión que. por su edad, 
no salían á las mismas expediciones, les declaraba su intento v los motivos 
que tema para trasladarse á otros países. Los convidado« alababan su resolu-
ción, lo estimulaban á seguir las huel laa de sus abuelos, especialmente si aquel 



era el primer viaje, y le daban cqnáejos saludables para su máüejo v conducta 
\ íajaban por lo común muchos juntos, para mayor seguridad. Cada uno lle-
vaba en la mano un bastón negro y liso, que decían ser la imagen de su dios 
' acateuctli, y con él se creian seguros de toda clase de peligros. Cuando lle-

gaban á una posada, reunían y a t aban todos los bastones, les tr ibutaban cul-
to, y por la noche se sacaban sangre dos ó tres veces, en honor de aquella di-
vinidad. Durante el t iempo de la ausencia del mercader, su mujer v sus hijos 
no se lavaban la cabeza ( aunque podián bañarse), sino de ochenta eü ochen-
ta días, tanto en señal de pesadumbre , como por atraerse con aquella peni-
tencia la protección de los dioses. Si el mercader moria en la expedición se' 
enviaba la noticia á los mercaderes más ancianos dé su país, y éstos la comu-
nicaban & sus parientes, los cuales inmediatamente harían una estatua de pino 
que representaba ai difunto, y celebraban con ella todas las ceremonias fúne-
ores, como si iuera el cadáver verdadero.» 

15. No hemos vi.-ito clasificada esta planta. 

, , I « - t e c n i o o : Perfña frúctkiw, Llav. et Lejar . / dÉwMú Alamo,;, 
D. L.; AV» ns fructicosa, Schultz. 

17. Latín técnico BaécharkptéroníoMis, D, C. 

L E C C I O N C X X V I . 

P A L A B R A S AISLADAS. 

t O 

Q l i e c u e x q u e ( ^ É Q U R X Q C I C : que causa comezón, 
quequeX( jUl picadura en el cuerpo.) Mordente, pico-

so.—El primer término, quecuexqve, 
sólo lo usó Pernal Díaz, en su Verda-
dera Historia. Hablando del estúpido 
viaje que hizo H. Cortés á las Hibueras, 

« que no tuvimos que co-
mer sino yerbas, y ravees de unas que 
llaman en esta tierra qnecuexque, mon-
tesinas. las quajes n os abrasaron las len-
guas y bocas.» El buen Bernal Díaz 
tomó por nombre de la yerba ó ral'/, 

un adjetivo que se aplica á otras mu-
chas . 

Qliesaliste ( Q U E T Z A L - I T Z T L I . quétzalli, pluma 
rica verde, y fig. cosa valiosa; itztli, ob-
sidiana: « Obsidiana valiosa, ó hermo-
sa.») Especie de obsidiana medicinal, 
( i ) que todavía venden hoy los herbo-
larios. 

Quesalsoqiliya. . ( Q U E T Z A L - X O Q U I YAC: quétzalli,, plu-
ma rica verde; xoquiyac, cosa fétida: 
« Pluma hedionda traduce Ximénez.») 
Especie de esmeralda de poco valor 
que tiene usos medicinales. ( 2 ). 

(jllimil. ( Q U I M I L I : « lio de mantas, ó de ro-
pa»—dice Molina. Radicales descono-
cidas.) Lio de ropas; maleta; envolto-
rio grande. 

É J N Í O T E Q U I O T E . « Q U I Y O T L : tallo de yerua, 
ó de verdura, etc.»—dice Molina.) « El 
tallo floral de los magueyes. Llámase 
así, muy particularmente, después de 
asado, que es el modo con que se lo co-
men »—dice O campo. « Hasta, bo-
hordo ó eje floral del maguey»—dice 
el Dr. J . Sánchez. ( 3 ). 

(Quisquémil ( O U K C I I - Q Ü E M I T L : quechtlí., cuello ó 
O u i s q u é m e l pescuezo; quemill, camisa: «Camisa 

que cubre el pescuezo » « Papahigo » 
—dice Molina.) Pieza del vestido de 
las indias, que consiste en un cuadrado 
de tejido de algodón ( hoy de lana ) con 
una abertura en el centro, tirada de un 
ángulo á otro, por la cual introducen la 



era el primer viaje, y le daban conáejos saludables para su máüejo v conducta 
\ íajaban por lo común muchos juntos, para mayor seguridad. Cada uno lle-
v a b a en la mano un bastón negro y liso, que decían ser la imagen de su dios 
' acateuctli, y con él se creian seguros de toda clase de peligros. Cuando lle-

gaban á una posada, reunían y a t aban todos los bastones, les tr ibutaban cul-
to, y por la noche se sacaban sangre dos ó tres veces, en honor de aquella di-
vinidad. Durante el t iempo de la ausencia del mercader, su mujer v sus hijos 
no se lavaban la cabeza ( aunque podián bañarse), sino de ochenta eü ochen-
ta días, tanto en señal de pesadumbre , como por atraerse con aquella peni-
tencia la protección de los dioses. Si el mercader moria en la expedición se' 
enviaba la noticia á los mercaderes más ancianos dé su país, y éstos la comu-
nicaban & sus parientes, los cuales inmediatamente harían una estatua de pino 
que representaba ai difunto, y celebraban con ella todas las ceremonias fúne-
ores, como si iuera el cadáver verdadero.» 

15. No hemos vi.-ito clasificada esta planta. 

, , I « - t e c n i o o : Perfña frúctkiw, Llav. et Lejar . ; dÉwMú Alamo,;, 
D. L.; AVi ns fructicosa, Schultz. 

17. Latín técnico BaécharkptéroníoMis, D, C. 

L E C C I O N C X X V I . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

t O 

Ql iecuexque ( ^ É Q U R X Q C I C : que causa comezón, 
quequeX(jUl picadura en el cuerpo.) Mordente, pico-

so.—El primer término, quecuexqve, 
sólo lo usó Pernal Díaz, en su Verda-
dera Historia. Hablando del estúpido 
viaje que hizo H. Cortés á las Hibueras, 

« que no tuvimos que co-
mer sino yerbas, y ravees de unas que 
llaman en esta tierra quecuexque, mon-
tesinas. las quales nos abrasaron las len-
guas y bocas.» El buen Bernal Díaz 
tomó por nombre de la yerba ó ral'/, 

un adjetivo que se aplica á otras mu-
chas . 

Qliesaliste ( Q U E T Z A L - I T Z T L I . quétzalli, pluma 
rica verde, y fig. cosa valiosa; itztli, ob-
sidiana: « Obsidiana valiosa, ó hermo-
sa.») Especie de obsidiana medicinal, 
( i ) que todavía venden hoy los herbo-
larios. 

Quesalsoqiliya. . ( Q U E T Z A L - X O Q U I YAC: quétzalli, plu-
ma rica verde; xoquiyac, cosa fétida: 
« Pluma hedionda traduce Ximénez.») 
Especie de esmeralda de poco valor 
que tiene usos medicinales. ( 2 ). 

(jllimil. ( Q U I M I L I : « lio de mantas, ó de ro-
pa»—dice Molina. Radicales descono-
cidas.) Lio de ropas; maleta; envolto-
rio grande. 

É J N Í O T E Q U I O T L . « Q U I Y O T L : tallo de yerua, 
ó de verdura, etc.»—dice Molina.) « El 
tallo floral de los magueyes. Llámase 
así, muy particularmente, después de 
asado, que es el modo con que se lo co-
men »—dice O campo. « Hasta, bo-
hordo ó eje floral del maguey»—dice 
el Dr. J . Sánchez. ( 3 ). 

(Quisquémil ( Q U K C I I - Q U E M I T L : quechtlí, cuello ó 
Ouisquélliel pescuezo; quemill, camisa: «Camisa 

que cubre el pescuezo » « Papahigo » 
—dice Molina.) Pieza del vestido de 
las indias, que consiste en un cuadrado 
de tejido de algodón ( hoy de lana ) con 
una abertura en el centro, tirada de un 
ángulo á otro, por la cual introducen la 



cabeza, dejando caer Jos ángulos sobre 
pecho, espalda y hombros. 

Q u i n t a l b o i ' Nombre estropeado por Bernal Díaz, 
en su « Verdadera Historia, » de uno 
de los embajadores que mandó Moteuc-
zuma á H. Cortés, cuando desembarcó 
en Veracruz. No hemos acertado á 
fijar el verdadero nombre mexicano del 
personaje, pues dicen los Cronistas que 
los embajadores- lueron TeuhtlUlí ( Pol-
vo negro), al que Bernal Díaz llama 
'Xendite, y Cmtlapiltoc, al que el mismo 
Bernal Díaz llama Pdapd toque. Del 
personaje que acompañó la segunda vez 
á Teuhtiüii, no hablan los historiadores, 
y éste fué Quintalbor. ( 4 ). 

NOTAS. 
I- - t i I . X-iuienez .dice d e esta p iedra « Hallóse también otra piedra ó 

especie de jazpe muy c o m a n y vulgar en esta tierra, pero variado con vnas 
(•iotas 1 «¡ancas, a la qual l laman istUayotliquetzaliztli, ó esmeralda escura, por 
que ellos la reducen :: los géneros de'esmeraldas, de la anal disten que atada 
a ' b r a z o u puesta sobre el riñon quita los dolores, nefríticos, quiebra las pie-
d r a s de los r .ñones proboca la orina y expele los excrementos , que i npiden 
su l lore salida y hebaqua con tal calidad que mient ras el dolor aí i ixe se pon-
K í f ? n T * , , ' , a r ' - < | U C d - u e l e y esqui tándose se á de boluer á a tar de la 

' ? d o , i d r m o n en fe rmo porque desta manera l impiando las vías 
1 L l i l i ! estonia ¡pie no se engendre piedra deshase, v dissipa las arenas en-
S ? 4 1 n i ^ r n d . u m : " - a s f 1 1 , i e n . m t e n a z - y viacwa las empele por su vía, haílá-
V V a - , a s " r l , r a - s l ü m m d a conuiene á saber como pies de aues. 

/OI, v r . r t y » p , r 0 S < l t í v muchas redondas, v amanera d e cora-
f l f l ' l e ' i a f y , , r a d a t e l ' o r los ' yndios las suelen 

ra v o n f e ? . < , U d k ' - l , , e í , e s e e " , ! ' a - v o r es t ima la verde y la que es .mas d a -
m í e ^ o n i r t i í l p U n t a S b a ! l c a S como leche,, Todavía hov los indios v los 
que u.• * n indios creen en las raras vir tudes de esta p iedra . ' 
ro de e*mer ,'",?"GZ d r d e e s t ? í > i (- 'd r a : " I j a ^etzoixoqmyác es vn g e n e 

n a n a ,. ' verde, pero baxa ? nada reluciente cuvo polbo dizen 
m , 1 ! ''11 ' pr incipalmente, de las llagas inter iores pusiéronle el 

n o m b r e por el ,u-d olor, que echa de s. qnando 1, frenan entre la /manns,> > 

3.—D. Eufemio Mendoza dice que el nombre propio mexicano es guio-
'••uúiuul, árbol como tallo, tal ludo; pero esto 110 es exacto, po rque ese n o m b r e 
sólo se le da al tallo del maguey seco, y significa. " palo ó madero del ta l lo ." 
El nombre propio - -'S mequiótl (ime.qai.yoH, que t raduce Molina, " t a -
llo largo del magü ->mo a7.tequismo, no se dice s implemente i : quio-
te, ' ' sino ' -qu io te de maguey'," pues quiote solo, significa " tallo. " 

D. José Segura, en su clasificación botánica del maguey, dice.- " E l bo-
hordo se l lama vulgarmente quiote ( quiotl); es rollizo, erguido, estriado, lar-
go, grueso, con brácteas pert'oliadas, aplicadas contra él; las inferiores imbri-
cadas y t e rminadas por una espina recta, pequeña y ' aguda . " 

Hab lando el P. Lascano de las vi r tudes y utilidad del maguey, dice: 
" Cuando el maguey se salta, que es cuando d a el quiote, éste, es tando medio 
asado, se come como la caña <lc Castilla; es muy jugoso y fresco, pero si se 
cuece mucho toma una calidad caRente. 

" E l quiote, ,en -n ; • ior, produce unos platani tos de donde sale 
una flor; y éstos, ^ n, se ponen á cocer, y mezclados con huevos 
se hace una torta que se come. 

" Las flores del quiote dan una miel que se como, por que es muy agra-
dable. pero es de calidad muy ca l iente ." 

E n otro lugar dice: " Con el quiote ponen vigas para los techos, que 
también son d é mucha duración, y. f recuentemente se forman con él tabletas 
para techos, part ido en tablas, v con éstas amarradas con mecates f >rman como 
petates, que llaman jinglados, y -irven p a n poner los tequios - n i - matanzas 
do los ganados para que la carne 110 se ensucio."' 

4 .—Hablando de los embajadores de Moteuczuma á Cortés, dice Bernal 
Díaz.- " y estando en esto, vino el Tendi le una m a ñ a n a con mas 
de cien Indios cargados, v venían con ellos un gran Cacique Mexicano, y en 
el rostro, facciones, y cuerpo se parecía al Capitan Cortés, y adrede lo envió 
el gran Montezuma: porque, según dixeron, quando á Cortés le llevó Tendi le 
d ibuxada s u p i i s m a figura, todps los principales que estaban con Montezuma 
dixeron, (pie un principal que se decía Quintalbor, se le parecía á lo propio á 
Cortés, a s í s " llamaba aquel gran Cacique que venia con Tendile; v como 11a-
recia á Cortés, que así le l lamabamos en el Real, r 'ortés acá, Cortés acul lá ." 

LECCION CXXVII 

P A L A B R A S A I S L A D J S . 

S 
Sacach l ic l . Nombre que, según Bernal Díaz, del 

Castillo, dan al faisán en ios pueblos 
que atravasó Cortés en su descabellado 



viaje á las Híbueras.—Si, como es pro-
bable, la palabra es adulteración de otra 
mexicana, porque en las pueblos de 
aquel derrotero se habla el na/mall, no 
hemos .podido fijar cuál sea ella.—El 
pasaje de Bernal Díaz es el siguiente: 
" Y de allí tomó los tres Indios 
por guías, que le llevaron á unos pue-
blos chicos, donde tenía mucho maíz, y 
gallinas, y aun tenían faisanes; que en 
estas tierras llaman sacachudes, » 

Véase Zacate. 
( TZANATL. « H a y u n a a v e q u e s e 

hama izanatl, es negra, con el pico cor-
bo, y es del tamaño de un tordo, no son 
buenas de coner »—dice Sahagún.— 
Más adelante dice: « Hay otras'mane-
ras de estas aves que se llaman czanad, 
unas son pardillas, y otras negras, hay 
muchos y andan en vandas, comen el 
maíz, hacen gran daño en él, no son de 
comer.») El pájaro llamado tardo. 

aztequismo se refiere á la segunda 
especie descrita por Sahagún, aunque el 
franciscano no hace mención de los tor-
dos que, entre los de tal especie, tienen 
uñas plomas rojas en la curbatura de 
las alas, que el vulgo de los campos lla-
ma « charreteras,» y al pájaro que las 
tiene, « sargento.»—El mismo?. Saha-
gún da la etimología de la palabra, al 
descubrir otra especie de estas aves. 

»ice asi: « Hay otra que se llama 
u-vtzaímti, tiene el pico larguillo, recio 
y agudo, la cola larga y escoplada, can-

ta bien y da grandes voces: las hembras 
no son muy negras, pero los machos 
tienen un negro muy fino, y son ma-
vorcillos que las hembras; llámanse así 
tentzanatl, qué quiere decir, ave rara, 
ó tzanatl, preciosa, porque no son na-
turales de esta tierra: no ha muchos 
años que vinieron á estas partes de Mé-
xico. Cuando era señor Avitzotl, por 
su mando, fueron traídas de las pro-
vincias de C uextlan y Tolonacapan, y 
entonces tenían cargo de darlas de co-
mer, y á poco se ccmenzaron á multi-
plicar y se derramaron por todas las co-
marcas de México: éstas comen lagar-
tijas y otras sabandijas semejantes. A 
los principios nadie las osaba matar ni 
tirar, porque estaba vedado por el rey.» 
—Aunque Sahagún no ennumera entre 
los caracteres de esta ave, las alas rojas, 
creemos que es la que forma la especie 
de los « sarjentos. » 

Sinicilielie ( X L NF.CUITLI, Ó XO-NECUITLIC: 
Sin icu i l che ixitl, ó xotl, pié; necuilli ó nécuiltic, 
Sinic i l i l torcido: « Pié torcido.») Cierta yer-

ba que se cría en Tenancingo, cuyas ho-
jas en infusión se emplean contra las 
indigestiones. Se dice que las perso-
nas que han tomado el cocimiento ó el 
jugo de la planta, experimentan una 
embriaguez muy agradable, ven todos 
los objetos amarillos, y el sonido de las 
campanas, el de la voz humana ó cual-
quiera otro, llegan á sus oídos como si 
se produjeran á gran distancia, ( i ) 
En la descripción botánica de esta plan-



ta, dice D.Juan B. Calderón: « Cáliz.— 
Libre, campanulado, regular, gamosé-
palo, glabro, terminado por doce dien-
tes, de los cuales seis son anchos, trian-
gulares, cóncavos hacia afuera é inclina-
dos ligeramente hacia el interior; los 
otros seis son pequeños, delgados, en 
forma de cuerno, están rechazados ha-
cia afuera, y alternan con los prime-
ros.»—A esa disposición de los .dientes 
del cáliz, como cuernos, debe la planta 
el nombre de xinecuüli, « pié torcido,» 
pues tal era el té) mino de comparación 
que empleaban los indios para conno-
tar cierta clase de terceduras, ( V. 

' Cuajinicuil.) 
S i n s o n t e A lo expuesto en la lección 38a agre-

gamos aquí lo siguiente. 
S I N S O N T E es la forma que le dieron 

en Cuba al aztequismo zenzonte, cen-
zouti y ciuzonte.—-'En Venezuela lo lla-
man paiaulata, palabra catalana que 
significa « palabrería.» Muchos auto-
res europeos lo llaman « polígloto. » 

Zoca to Véase Zocato. 
Socoyol Véase Jocoyol. 
S o q u e l i t e - ( Véase Sonquelitc.j A lo expues-

to en aquel lugar agregamos aquí lo que 
dice el 1'. Sahagún acerca de esta yer-
ba: « Hay otra ( yerba) que se llama 
tzanqiiiliü, es muy verde, y tiene unas 
cañitas huecas como aquelía yerba que 
se llama haxalli, y criase cerca del agua, 
y cuando se masca suena entre los dien-
tes » 

Soqilite.... ( Z O Q U I T L : «barro, ó lodo »—dice 
Zoquite Molina. Eadicales desconocidas.) Lo-

do. 
Soqui ta l . . . ( Derivado castellano de soquite.) Lo-

dazal. 
Soya te Véase Zoyate. 
Súche l . . . Forma que tiene en Cuba el azte-

quismo Súchil. (V.) 

NOTAS. 
1.—El mismo Sr. Calderón, en su Tesis sobre él Sinieuiche, refiriéndose á 

tan curiosa y singular acción fisiológica, dice: « Deseando averiguar hasta qué 
punto eran exactas estas aserciones, pues según creemos jamás se ha llegado á 
verificarlas de una manera cierta, la experimentarnos, tomando el cocimiento 
de la planta machacada en la dosis sucesiva de 5, 10 y 15 gramos para 250 de 
agua, sin haber notado trastorno alguno; sin embargo y á pesar de este resul-
tado negativo, no nos atrevemos á asegurar sea falsa la acción fisiológica atri-
buida, porque es muy posible que la dosis máxima haya sido insuficiente para 
dar lugar íi sus efectos.» 

(¡En cuanto á lo que el análisis pudiera indicarnos acerca de la misma acción 
fisiológica, creemos que los principios encontrados son incapaces de obrar so-
b re los centros nerviosos, salvo el que hubiere alguno que no se señalara por 
no haberlo podido demostrar. » 

LECCION CXXVIII. 

PALA B RAS' AISLADAS. 

T 
Tacacapa.. . , . . . . ( T E C A C A P A N . Radicales descono-

cidas, ) « es vn género de ve-
juco, que muchos días á que se lleuo á 
España, el qual suele llamar fel bulgo, 



ta, dice D.Juan B. Calderón: « Cáliz.— 
Libre, campanulado, regular, gamosé-
palo, glabro, terminado por doce dien-
tes, de los cuales seis son anchos, trian-
gulares, cóncavos hacia afuera é inclina-
dos ligeramente hacia el interior; los 
otros seis son pequeños, delgados, en 
forma de cuerno, están rechazados ha-
cia afuera, y alternan con los prime-
ros.»—A esa disposición de los .dientes 
del cáliz, como cuernos, debe la planta 
el nombre de xinecuüli, « pié torcido,» 
pues tal era el té) mino de comparación 
que empleaban los indios para conno-
tar cierta clase de terceduras, ( V. 

' Cuajinicuil.) 
S i n s o n t e A lo expuesto en la lección 38a agre-

gamos aquí lo siguiente. 
S I N S O N T E es la forma que le dieron 

en Cuba al aztequismo zenzonte, cen-
zouti y ciuzonte.—-'En Venezuela lo lla-
man paiaulata, palabra catalana que 
significa « palabrería.» Muchos auto-
res europeos lo llaman « polígloto. » 

Zoca to Véase Zocato. 
Socoyol Véase Jocoyol. 
S o q u e l i t e - ( Véase Sonquelitc.j A lo expues-

to en aquel lugar agregamos aquí lo que 
dice el 1'. Sahagún acerca de esta yer-
ba: « Hay otra ( yerba) que se llama 
tzanqiiiliü, es muy verde, y tiene unas 
cañitas huecas como aquelía yerba que 
se llama haxalli, y criase cerca del agua, 
y cuando se masca suena entre los dien-
tes » 

Soqilite.... ( Z O Q U I T L : «barro, ó lodo »—dice 
Zoquite Molina. Radicales desconocidas.) Lo-

do. 
Soqui ta l . . . ( Derivado castellano de soquite.) Lo-

dazal. 
Soya te Véase Zoyate. 
Súche l . . . Forma que tiene en Cuba el azte-

quismo Súchil. (V.) 

NOTAS. 
1.—El mismo Sr. Calderón, en su Tesis sobre él Sinieuiche, refiriéndose á 

tan curiosa y singular acción fisiológica, dice: « Deseando averiguar hasta qué 
punto eran exactas estas aserciones, pues según creemos jamás se ha llegado á 
verificarlas de una manera cierta, la experimentarnos, tomando el cocimiento 
de la planta machacada en la dosis sucesiva de 5, 10 y 15 gramos para 250 de 
agua, sin haber notado trastorno alguno; sin embargo y á pesar de este resul-
tado negativo, no nos atrevemos á asegurar sea falsa la acción fisiológica atri-
buida, porque es muy posible que la dosis máxima haya sido insuficiente para 
dar lugar íi sus efectos.» 

(¡En cuanto á lo que el análisis pudiera indicarnos acerca de la misma acción 
fisiológica, creemos que los principios encontrados son incapaces de obrar so-
b re los centros nerviosos, salvo el que hubiere alguno que no se señalara por 
no haberlo podido demostrar. » 

LECCION CXXVIII. 

PALA B RAS' AISLADAS. 

T 
Tacacapa.. . , . . . . ( T E C A C A P A N . Radicales descono-

cidas, ) « es vn género de ve-
juco, que muchos días á que se lleuo á 
España, el qual suele llamar fel bulgo, 



besso de monja, cura las destemplan-
zas de ios ojos, prouoca la orina, y es-
pele la simiente detenida.» ( Ximé-
nez.) ( 1 ). ' v 

Taca l n a g u a l ( Forma que le da Bernal Díaz á la 
palabra Tlaca-nahuaU i, compuesta de 
tlacatl, hombre; y de nahualli, bruja: 
« Hombre-brujo,» esto es, hechicero.) 
Narrando Bernal Díaz, en su » Hi storia 
Verdadera, que Hernán Cortés, des-
pués de una de las batallas que ganó á 
los tlaxcaltecas, requirió de paz á los Je-
tes, á cuyo efecto les envió como em-
bajadores á los capitanes principales que 
había hechoprisioneros, agrega: 

" . . . y dixe-
ron su embajada á todos los Caciques, 
los quales hallaron juntos con otros 
muchos viejos y Papas, y estaban muy 
tristes y dicen que no los qui-
sieron escuchar de buena gana; y lo que 
sobre ello acordaron, fué, que luego 
mandaron llamar todos los adivinos'y 
Papas y otros que echaban suertes, que 
llaman Tacalna¿ual, que son hechize-
ros. y dixeron n 

Tacalote ( TLACALLOTL ( ? ) caja, estuche.) 
Cierta haba que se cría en las costas. 
( )• 

Tacamaca ( T E C A M A C A . Radicales desconoci-
I a c a m a n a c a das. ) Una resina que se emplea en me-

dicina, ( 3 ) El árbol que la produce 
tiene las hojas anchas'y dentadas; el 
fruto rojo, redondo, pequeño y pendien-
te de la extremidad de las ramas. ( Cla-
vijero. ) 

Tacamacltin ( T L A C A - M I C H I ' N : tlacatl, hombre; 
wichin, pez: «Peje-hombre.») El 
P. Sahagún dice: « Los peces de la mar 
se llaman tlacamichi, quiere dezir pe-
zes grandes, y que andan en la mar, que 
son buenos de comer: estos pezes gran-
des comen á los pequeños.»—Los na-
hoas creían que al perecer los hombres 
en el « Sol de Agua,.» Atonatiuh, se 
habían convertido en peces. ( 4 ) El 
aztequismo tacamacltin sólo se emplea 
para designar al pescado bagre. ( 4 ). 

T A C H L ( T A - T Z I N : tajli, padre, tzin, expre-
sión de diminutivo: « padrecito » ). 
Uno de los nombres del insecto Óhila-
capochil. (V). 

TílCÍligUal. . / . ( T L A C H I H U A L L I : obra, cosa hecha, 
deriv. de tla-chihua, hacer alguna co-, 
sa.) Randa de algodón ó lino que imi-
ta las labores del encaje flamenco.— 
Los indios llamaban tlachihualli, la 
« obra, » á esta clase de artefactos, co-
mo nosotros designamos con el nombre 
de « labor » á la obra de coser, bordar, 
etc. en que se ocupan, las. mujeres-, j — - - w»«/ . V< | VI 

alacho ( Palabra híbrida, del-mexicano lla-
lli, tierra, y del castellano hacha: « Ha-
cha para ( labrar ) la tierra. Instrumen-
to" de labranza como azada. 

T a i c a s c u á n (TLAXOAE-CUAN 1: tlaxcalli, pan; cua-
ni, derivado de caá, comer: « El que 
se come el pan ( las tortillas. ) 

F ALLÓTE ( T L A L I C H T I C : claro, no cocido, no 
Tiil ist iqiie hecho.—Radicales desconocidas) ( 5 ),. 

Se aplica este adjetivo á la fruta helada, 



que se hace hebruda, especialmente el 
camote. 

Tamazul ( T A M A Z U U N . Sapo Radicales des-
conocidas. ) En las costas emplean este 
aztequismo para designar á los sapos de 
gran tamaño. 

Tameme ( T L A - M A M A . El que carga algo en 
las espaldas.) El indio que lleva car-
ga á cuestas. ( 6 ). 

I , A N ! Í J E ( T A N A T L I : « espuerta hecha de pal-
i e n a t e mas»—dice Molina—Radicales des-

conocidas. ) Especie de zaque ó zu-
rrón de cuero que se emplea para sacar 
el mineral-de las labores^de las minas; 
y .también* para trasportar, ó guardar 

™ , . , otras cosas. II Plural. Testículos. 
i apa chichi ( T A P A C H - C H I C H I : tapachtli, coral, 

concha, escama; chichi, perro.) Espe-
cie de langosta; locustas gemís—dice 
Hernández. Especie de chapulines que 
anidan en los matones de lajyerba, don-
de hacen gran ruido — Los elementos 
en quec descompone Remi Simeón- la 
palabra no dan luz por la variedad de 
primero, y por lo disímbolo* del segun-
do, para fijar la significación etimológica 
del vocablo. 

T a m t í a ( T L A P A T I O T L : « precio de lo que se 
P i m compra, s. lo que se da por lo que se 

compra » —dice Molina. Derivado de 
tla-patia, cambiar ó trocar^algo) Nom-
bre^que se da á los oriundos del Esta-
do de Jalisco y particularmente á los de 
Guadalajara, su capital. || Cierto bai-
le especial de ¡[Guadalajara. jl, - Mone • 
da, compuesta de tres unidades'' que se 

usaba en Jalisco antes de la Conquista. 
!l Nombre que se da en Guadalajara á 
un tí'rno de tortillas. 11 Ximénez, ha-
blando de los usos del cacao entre los 
antiguos Mexicanos, dice: « 

vsando de la semilla del 
cacao en lu¿;ar de moneda, del qual al-
cánzauan quanto les era necesario para 
pasar la.vida, la qual costumbre hasta 
el día de oy en muchos lugares se con-
serua;» y en una apostilla al pasaje pre-
inserto, dice: « Como en toda la Gali-
cia. y Guadalaxara vsaron una moneda 
de unos trapos de red, que cada uno va-
lía diez cacaos que llaman tapatio.»— 
Sí, pues, los indios de Guadalajara con-
cretaron la palabra genérica tlapatiotl 
« precio, » á designar la moneda, natu-
ral era que usaran á menudo el vocablo, 
lo cual, oído, por los Españoles, motivó 
que designaran también con el mismo 
nombre á los naturales del lugar, alte-
rándolo baio la forma tapatio. { 7 ). 

Tapayachi ( T A P A Y A X I S : « cierta sauandija co-
T a p a y a j i l l . mo salamanquesa »— dice Molina. Ra-

dicales desconocidas.) El camaleón. 
{ 8 ) . 

Tapaya ni el ( TAPAYA-METL: tapayaxin, cama-
león, metí, maguey: « Maguey del 
camaleón.») Cierta especie de maguey 
de raices y espinas rojas. 

J a p i a s { Plural castellano de tapia, adultera 
ción deTLA-PiA: tía, algo; pia, el que 
guarda: « Guardia, custodio. ») Lla-
maron así los Indios á los guardas ó 
custodios de las catedrales ( 9 ) . 
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T A S T N A N ( T L A T O X N ' I . Señor. Derivado de 
Hatoo, hablar. Entre los indios sólo 
nablaban en las reuniones los persona-
jes ó señores principales; y por esto 
(!atoan se hizo sinónimo de «señor.») 
Los Españoles, después de la Conquis -
ta, propagaron mucho el culto de « Se-
ñor Santiago » entre los Indios, al ora-
do de que no hay un solo pueblo don-
de no haya una imagen de Santiago. 
Los Indios llamaron al Santo, Tlatoani 
" Señor," y los Españoles adulteraron 
la palabra y decían- latinan, y l]ama-
ron el tastuán á la fiesta que celebraban 
Jos indios en honor de Santiago, en la 
que simulaban el fabuloso combate del 

Tata P/°? c o n , l o s " S ' " o r ( S d e México." 
',. V / t a . Padre. 11 fir. Vie jo . -Mo-
lina dice: .. Talo. por tr.yta, padre ( dize 
el n,n<x ).. la/a es una aliteración de 
1 a í l l \ ¡:a d r e- c o r a o lo es en castellano 
papa de padre, y mamá de m a d r e -
aste aztequismo fué llevado de Méxi-

. co a las Islas por los Españoles, bajo la ' 
T , forma taita, f i o ) 

a í e m a r ( Este verbo, de estructura castella-
na se termo de tla-t/emali: tía. algo; 
t'etl, fuego; mati, meter, poner- .. Po-
ner algo al fuego." Asar en horno ó 
en hoyo de barbacoa 11 Ouemar á 
m e ^ s alguna cosa que seArrima al 

t S p • • - ^ ^ T l a c i s q u e ) 

rZit: 
C l a t o t e . . . " ".' bla .. p a , a

T
b r a ' P l á t i c a 6 h a " Dla ' ^ d l c e M o l ' n a . Derivado de tla-

• toa, hablar.) Convenio entre dos ó 
T „ t „ I a a i , m a s - 11 Conspiración. 

c i f olP .V ( E s t e v e r b o ' d e estructura castella-U l d l 0 1 0 a r - na> se deriva de .. tatole* ( V. ). Es 
tipular las bases de un convenio. ¡| Ha-
blar en voz baja. |¡ Concertar' una 

T conspiración. 
1 ( E s t e aztequismo está formado de la 

palabra Tecaffi, nombre de un pueblo 
del Estado de Puebla, donde hay gran-
des yacimientos de alabastro ú ónice— 
Tecalli, el nombre del pueblo es una 
corrupción de Tecalla ó Tecalco; que se 
componen de tetl, piedra, de cal/i, casa, 
y de la, que expresa abundancia, ó de 
co, en; y significan: H Donde hay mu-
chas casas de piedra ó bóveda," ó En 
la casa de bóveda.") Roca indígena 
alabastro-caliza, con la cual se hacen 
actualmente en México diversas piezas 
de ornato, en sustitución del mármol. 

T > , (12) . 
l e c , ° - Adulteración que hace Bernal Díaz 

del Castillo, en su Verdadera Historia, 
de tecutli ó teuctlif « señor. »—Hablan-
do de la donación que hizo á H. Cor-
tés el Cacique de Cempoallan de ocho 
indias nobles, dice: « y quando 
el Cacique Gordo las presentó, dixo á 
Cortés, Tecle, que quiere decir en su 
lengua, Señor, estas siete mujeres son 
para los capitanes que tienes, y ésta que 
es mi sobrina, es para t i . . . . . . » 

l e c l a c i g u a t o Adulteración que hace Bernal Díaz 
l e q u e c i g u a t a del Castillo, en su «Verdadera Histo-

ria, » de la palabra teucáhuatl, compo-



sicíón de teuet-H, señor; y de cihuatl, 
¡nujer, hembra, y que significa « Seño-
ra,» esto es, « Señor-mujer.» —Hablan-
do Bernal Díaz del Castillo del empeño 
de Cortés de instruir á los caciques de 
Tabasco en la religión crist ana, dice: 
« y se les mostró una imagen 
muy devota de nuestra Señora, con su 
hijo precioso en los brazos, y se les de-
claró, que aquella santa Imag n reve 
rendamos, porqué así está en el Cielo, 
y es Madre de nuestro Señor Dios. Y 
los Caciques dixeron que Ies parece 
muy bien aquella gráfi Tecle ciguata, y 
que la diesen para tener en su pueblo, 
porque á las grandes siñoras en su len-
gua llaman Teclniguatas » En 
otro lugar,'hablando del informe que da 
ban á AJoteuczuma algunos de sus súb-
ditos sobre un combate que tuvieron con 
Español s, en el que murieron algunos 
de e-tos, dice: « y preguntó el 
Montezuma, que siendo ellos muchos 
millares de guerreros, que como no ven-
cieron á tan pocos Teules ? y respon-
dieron que no aprovechaban nada sus 
varas, y flechas, ni buen pelear, que 110 
los pudieron hacer retraer, porque una 
gran Tequeciguata de Castilla venía de-
lante dellos, y que aquella Señora po-
nía á los mexicanos temor, y decía pa-
labras á sus Teules, que los esforzaban: 
y el Montezuma entonces creyó, que 
aquella gran Señora, que era Santa Ma-
ría, y la que le habíamos dicho, que era 
nuestra abogada que de antes dimos al 

gran Montezuma con su precioso Hijo 
en los brazos.» 

( T I . E OCÜIT. IN: th-tl, lumbre;<cuilin, 
gusano: » Gusano de lumbre.") 'Cier-
to gusano que se cría en los magueyes 
—bovibix a naris—en los que se alimen-
ta por cinco meses con la sustancia del 
tallo, al cual dañan notablemente, por-
que lo petrifican y reducen á una sus-
tanc:a roja como lumbre.—Se usa co-
munmente en plural tero!es.—Se les da 
también el nombre de " chito cuites. » 
[ Véase Chi'ocuil). 

( TI .E-MOUILIN. Véase el artículo an-
terior.) Bebida que hacen en Tehua-
cán echándo en pulque los gusanos de 
maguey descritos en el artículo ante-
rior—Tuestan los gusanos, los reducen 
á polvo, los revuelven en el pulque, y 
toma éste un color rojo. 

( TEX-COLOTL: teutli, labio, pico de 
ave; colotl, el torcido, tomado sustanti-
vamente: " El torcido del pico," alu-
diendo á la forma del pico deesa ave.— 
En los diccionarios está escrito te-colotl 
y no trncolotl. porque era y es muy co-
mún entre los indios no pronunciar la 
11 antes de ciertas consonantes, y por 
esto se ha perdido en muchos vocablos 
escrito.^, como oraucuUi, que se pronun-
cia y escribe tracalli.) Buho.—Buho 
rir/iuianus - || Cierto lance del juego 
de albures. ( 13 ). 

( TEV OMATL: " vaso de barro, co-
mo ta a honda"—dice Molina.—Ra-
dicales desconocidas.) Hoy se da el 
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nombre de " tecomate " al vaso ó vasi-
ja formados con el epicarpo de algunos 
frutos, como los bules, guajes, cocos-
calabazos, etc., y muy especialmente á 
les del árbol llamado " cuautecomate " 
vaso de árbol. 11 Nombre que daban 
los Españoles á los hijos del país. (14) 

( T E C - P A N Ó T E Ü C - P A N : teuctli se-
ñor; pan, en, donde: « Donde ( vive ) 
el Señor.» » Casa ó palacio real, ó de 
algún señor de salua " - d i c e Molina.) 
Nombre de una plazuela en México en 
el barrio de San Juan. || Casa de coirec-
cion situada en el antiguo palacio de la 
parcialidad de Santiago Tlaltelolco, en 
México. 

( TE CUANI: te, á alguno; cuani, el 
que come, derivado de cua. comer- '' El 
que se come á alguno." Bestia fiera, 
animal carnicero.) Fiera en general. 
; ligre, lobo. ¡¡ Animal fantástico. 
II voraz, tragón. 

Mezquino, avaro. 
E T I M . Derivado de tecnia, en vol-

ver algo; aludiendo á que los indios, 
guardan el dinero envolviéndolo en un 
ceñidor, ó en su pañuelo; y del que es 
mezquino, o avaro se dice que envud-
Vi m u c h o s u d inero, que es muy tecuco. 

< 1 ECÜINT: palpitar el corazón; tener 
mucho calor. ) Bebida compuesta de 
maíz prieto, tostado y molido, y de a¿ua 
y piloncillo, dejada en infusió/dos días 
- E nombre alude á la sobreexitación 
y calor que produce esta bebida. 
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rechichi... ( T E CHICH I: letl, piedra; chichi, pe-
rro: « Perro de piedra,» Por ser mu-
do y tener un aspecto malancólico. este 
animal parecía de piedra ) Cuadrúpe-
do doméstico y enteramente mudo, de 
donde tomó origen —según Clavijero—• 
la fábula de que los perros de Europa 
enmudecían al ser trasportados á Amé-
rica.—Los Mexicanos engordaban al 
te chichi y se lo comían.—Cuando mo-
ría el amo de un te chichi, quemaban á 
éste y lo enterraban con él. — Los Es-
pañoles, después de la Conquista, no te-
niendo todavía rebaños de ninguna es-
pecie, hacían la provisión para sus bu-
ques con carne de estos cuadrúpedos, y 
así extinguieron muy en breve la raza, 
aunque era muy numerosa. 

Tecliocana ( TETZOCANA P Significación y radi-
cales desconocidas.) La yerba del po-
llo. 

T e g u a ( . . . . . . ( ? ) Especie de cal-
zado de pié y pierna, que hoy sólo usan 
los indios salvajes. 

Tegüisote. ( TEO-ICZOTL: teotl, dios; imtl, pal-
ma: « Palma de dios, esto es, precio-
sa. ) Palma de la clase de las peqi e-
ñas. La médula de su tronco, que es 
de una contextura b'anda, está envuel-
ta en hojas de una sustancia particular, 
redondas, gruesas, blancas, lisas y lus-
trosas. y que parecen otrrs tantas con-
chas, dispuestas unas sobre otras—Los 
indios se servían de ellas antiguamente, 
y aun se sirven hoy día, para adornar 
los arcos de follaje que erigen en sus 



— 6 6 5 — 

fiestas.—Creemosque por esto la lla-
maron « palma de dios. » ( 18 ). 

Tejamanil ( T L A - X A M A X Í L L I : tía, cosa, xama-
TajamailiJ fiilli, rolo, hendido: « Cosa machuca-

/Hn —v 1 -J « U « . ] ! .1 n~\ » 1 
" ' ' ~ «--̂ L*. ii JdV.i i Ll^cl-

da, rompida, hendida.» « Tablas me-
nudas, astillas largas.» —dice Molina. 
Xamam/li se deriva del verbo xamania, 
romper, quebrar, hender.) Tira del-
gada de mader a de « oyamel » ó abeto 
que se emplea para techar las casas, co-
locándola como las tejas, esto es, de 
modo que parte de ¡a sup-ificie supe-
rior solape una parte de la tira que está 
abajo. Los nahoas le dieron el nom-
bre de Üa-xavianilli,» co<a rompida ó 
hendida, aludiendo al modo de hac, r 
las tiras, que consiste en hender con una 
hacha, antes de la Conquista, con una 
piedra filosa, el trozo de madera en sen-
tido longitudinal para sacar las láminas 
ó tiras delgadas. ( i 6 ) . 

T e j u i n o ( ?) Bebida hecha con el 
zumo sacado de todo género de tuna 
puesto en infusión subterránea con cás-
cara de timbre por corto tiempo, y sin 
mezclarle dulce alguno. 

Tejotlale. T E - X O C - T L A L L I : te-xor.tH, piedra azul; 
llalli, tierra: « Tierra de piedra azul ») 
Color azul que emplean, reducido á pol-
vo finísimo, en la pintura de las jicaras. 

L Í M N O 1 1 1 » • ( T E M O L I N . Radicales desconocidas) 
Gran escarabajo de color castaño rojizo, 
con seis piés peludos y cuatro dedos en' 
cada uno. Hay dos especies: el uno 
tiene la frente armada de un cuerno ó 
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antena y el otro de dos. Este insecto 
es de vista muy desagradable. 

Temesciute ( T E M E T Z - C Í Í I T L A T L : temeizt.lv, plo-
mo; CHitlatl, suciedad, y, por extensión, 
heces, sobras inútiles.) La parte té-

™ r r e a polvos de los metales molidos. 
lenC0l0Le. ( T E N C Ó I . O T H ? ) Especie de jaula 

formada de varas y esparto, para tras-
portar los pollos y gallinas á los mer-
cados. 

Tepaneca.. ( T E P A N E C A T L : gentilicio derivado de 
Tepan. « Natural de Tepan.») 

( T E C P A N E C A T L : adjetivo derivado de 
Veo,pan, palacio: « Habitante de pala 

ció: palaciego.») « Los habitantes del 
n iño de Azcapoz Ico se llamaron tepa-
neeas — dice el P. Clavijero—de lepan, 
donde residieron quizá antes de fundar 
su célebre ciudad de Azcapuzalco.»— 
Después de la ruina de la monarquía 
tepaneca por los Mexicanos y Acolhuas, 
fundaron éstos un nuevo reyno tepan fea, 
y le dieron por capital á Tlacopan ( boy 
Tacuba ), y á los habitantes de ese nue-
vo reino se llamó Tñpanea, hoy « Tepa-
necas.» 

Tepatiano, na ( T E P A T I A N I : te, alguno, otro; patia-
ni, el que cura, partic activo de palia, 
curar: « El que cura á otro,» « médi-
co. ») Médico ó médica curanderos, 

lepazoi ... ( T A P A Z O L L I . " nido de aues "—di-
ce Molina; derivado de tapazalloa, en-
redar, enmarañar algo) Cabellera en-
marañada . 

Teponascle • ( T E P O N A Z T L I : I' palo hueco que ta-
ñen (los indios) y hacen són con él 



ruando bailan 6 cantan » —dice Molina. 
Radicales desconocidas. Y ( 2 2 ) Ins-
trumento músico, de madera, en forma 
de cilindro hueco, con dos lengüe tas 
sobre las cuales se hiere con bolillos y 
se produce una gama estrepitosa en ter-
cera menor. || Arbol cuya madera se 

, emplea en las construcciones. ( 2? 1 
Tepozau ( T K P O Z A * . TOPOZAN. Radicales des-

conocidas ) ( 24 ) Arbol silvestre, ori-
ginario de México, que produce un efec-
to sorprendente y bello cuando el vien-
to agita sus hojas. La corteza y raíces 
la usa el vulgo en cocimiento contra al-
gunas enfermedades del útero, y como 
diuréticas; las mismas partes del vege-
tal y las hojas, como resolutivas, vulne-

T rarias y antirreumáricas ( 25 ) 
* ••• ^ Aguardiente mezcal que se fabrica en 

Tequila 
Teposteco, ca (TEPOZTECATL. Gentilicio derivado 

de 1 epúztlau. ) Habitante de Tepoz-
tlán;lo perteneciente á Tepoztlán j| Ca-
sa del Tepozteco: templo en ruinas, si-
tuado en un monte de Tepoztlán. del 
Estado de Morelos. Este Tepozteco 
I epoztecatl) era uno de los dioses del 

T e o u i o V 1 " T s e g ú n d i c e S a h a - r ú n -
M 1 W , L ÍEQUIOTL: .. exercicio de trabajo 

o el mismo trabajo."—dice Molina. De-
rivado de teqmtl, trabajo.) Faena 
t r ibuto. Los tributos se pagaban ere-
neralmente, entre los indios, haciendo 
ciertas faenas, ó trabajando corporal-
mente—Este aztequismo hoy es poco 
usado. 

Tcrpiloya. ( T E - I L P I L O - Y A N : te-ilpildy VOZ im-
personal del verbo ifpía vite, atar á al-
guno, prenderlo, que se forma del 
pronombre te, alguno, y de la voz pa-
siva ilpilo, yo soy atado, prendido; y de 
la posposición yan, que entra en com-
posición con los verbos para significar 
el lugar donde se ejecuta la acción, que 
aquí es donde se ata ó pone preso á al-
guno: «cárcel,») La cárcel ( 2 6 . ) 

A ® S C : 1 • • - ( TE-XCALI I: tetl} piedra; xcalli, afé-
1 l e s l i c a l ) resis de ixcalli, cocido, hervido, coci-

miento: « Cocimiento de piedra » ó 
« Piedra hervida. » ) Terreno cubier-
to de piedra de'¡asalto de las antiguas 
erupciones volcánicas. La lava no es 
más que « piedras hervidas ó cocidas 
hasta liquidarse.» 

Tesqui, ( i n d i a ) ( T E Z Q U I : «la que muele mayz ó 
otra cosa en mellad ( metate).—dice 
Molina. Radicales desconocidas.) In-
dia bronca y casi salvaje.—Como las 
indias molenderas de oficio eran ( y aun 
son algunas ) de la última clase, el nom-
bre que designa su ocupación ú oficio 
se ha hecho sinónimo de india burda 
ó bronca. 

Tetepón, na ( TETEPONTLI- Tronco de árbol. Ra-
dicales descocidas ) Persona de baja es-
tatura y gruesa, como tronco. 

Tet la t ia ( T E - F L A T I A: te, alguno; tía tía, que-
T e t l a t e ma: « Que quema á alguno. » Nom-
T e t l a t i n bre que se da al zumaque, al guau, á la 

yerba llamada » mala mujer," y, en ge-
neral, á las terebintáceas que tienen 



propiedades rubefacientes ó cáusticas 
0*7), 

TenítOZ ? Bernal Díaz del Castillo, en su " Ver-
dadera Historia," hablando délos com-
bates que tuvieron con les Mexicanos 
en el sitio de México, dice: " 

y puesto que los heríamos y ma-
tábamos muchos dellos, paréceme que 
deseaban morir peleando: y en entonces 
quando mas recios andában con noso-
tros pié con pié peleando, nos decían: 
Tenitoz Eey Castilla, Tenitoz axaca ? 
que quiere dezir en su lengua, ¿ que di-
rá el Rey de Castilla ? qué dirá ahora ? 
y con estas palabras tirar vara y piedra 
y flecha, que cubrían el suelo y calza-
da " Las palabras mexicanas 
correctas son: ¿ Tlenquitoz ? 
(fien quitozque axcan ? 

(Alteración de una palabra descono-
cida, derivada de textil, harina.) La 
bolita de maza que se aplana entre las 
manos para hacer la tortilla de maíz. 

Teyolote (TE-YOLOTJ . I : htl, piedra; yolotli, 
corazón, fig. relleno: '' Corazón ó re-
lleno de piedra. <•) Piedra destrozada, 
ó triturada que emplean los albaniles 
para rellenar los intersticios de las pie-
dras en las paredes y otras construc-
ciones. 

T e n c u a ( T E N C U A , apócope de TEN-OJALO: 
ó de TEN-CUAPÜL: tentli, labio; cualo, 
comido, derivado de cua, comer: « La-
bio comido.» ) Llaman así al que, por 
detecto de la naturaleza, tiene hendido 

el labio superior.—Del que tiene este 
defecto dicen ios indios que se lo comió 
el eclipse, porque lo atribuyen á la in-
fluencia de la luna; y las mujeres em-
barazadas toman algunas precauciones 
para evitar este daño. ( 1 7 ) . 

1 e n c u a n e t e ( ( ? ) Nombre de una plan-
ta que los tarascos llaman chupire .(18). 

l en t l l l e . . . . Nombre alterado por Bernal Díaz, 
en su " Verdadera Historia," del em-
bajador Teuhtlilli, enviado por Mote-
uezuma á H. Cortés cuando éste desem-
barcó en Veracruz, " Véase la nota 4a. 
de la lección 126a.) 

Tenespa ( TENEX-PA: tenextli, cal; pa; en ó sobre: 
"Sobre la cal " esto es, " E n el suelo 
calizo." ) Barrio de la ciudad de Mé-
xico. 

Teñíste ... ( T E N - I T Z T L I : tentli, labio, pico; 
itztli, obsidiana: ( Pájaro ) de pico 
duro como obsidiana." ) Pájaro noc-
turno y acuático, del tamaño de una 
paloma, que se alimenta con insectos 
del agua. ( 19 ). 

Teocote. (TKO-OCOTL: teotl, dios; ocotl, pino 
ú ocote: "Pino de dios.") Especie 
de pino cuya raíz tiene el olor del in-
cienso cuando se quema. Sólo los se-
ñores y altos dignatarios podían hacer 
uso de él. ( 20 ). 

Teoehol ( T E — . . . . . . ( ? ) : letl, piedra; 
?) Cerco de piedra que se po-

ne al rededor de los árboles en las se-
menteras, de las que se recogen en ia 
misma sementera, para limpiarla. 



Teómel ( T E Ó METL: teotl. dios; metí, maguey 
" Ma guey de dios." ) El maguey que 
da el pulque fino, como el de "los" Lla-
nos de A pan. ( 21 ) . 

TepalCilté (TAPALCATL. Radicales desconoci-
das.) Tiesto, ó fragmento de cualquier 
rnersflio de barro. |¡ Pl. Trastos (For-
ma ) de barro 

T e j í a ! e n a n a (Femenino castellano.' tomado del 
mexicano T A P A L C A C U A N I : tapalcatl, 
tepalcate ( V. ); cuani, el que come, 
participio activo de cua, comer: "El 
que come tepalcates ó tiestos.") La 
que come con voracidad; como si se 
comiera los tepalcates de la vasija en 
que come. || Manceba ¡! Mujer de 
pelo en pecho. 

1 ' I ' 
< 'i mi hn ni 

i c m 

Tecolotear. 

El tecolote canta 
Y el indio muere; 
No será verdad, 
Pero sucede 

1 
CDerivado de tecolote) J u r a r en 

los albures el lance llamado teco/ote. 

Véase la nota 13*. 

m } V \ t r f t í t ' L o ? c i ( : n í a m i l i a r c o " q«e se da á Jwjt/.Abora echan entender á alguno, que va á ser des-
esto es, pedido, destituido, i expulsado. 

Tepalcatudo Especie de maguey ordinario, que 
se emplea para hacer cercas. ( De-, 
rivado de tepalcate.) 

NOTAS. 
1 . ~ N o hemos visto clasificada esta planta. 

2.—Latín técnico: Etitada scancUm ? Beuth. 

3.—Latín técnico.- Bursera, sp ? = ü n diccionarista cubano dice que tamaea 
es dicción tama; pero Macías hace observar que se trata de un árbol cuya fra-
gan te resina se llevó de México á Europa, y probablemente á Cuba. 

4 — E n nuestro opúsculo «Los cuatro Soles,» hemos descrito el «Sol de 
•Agua,« en los términos siguientes: 

Creció la humanidad, pobló la tierra; 
Las artes y las ciencias florecieron; 
Ubérr ima la tierra, con sus frutos 
La vida derramó; los animales 
En los espesos bosques discurr ían; 
Y el hom bre por d o quier el gozo abarca. 
Muchos siglos felices transcurrieron; 
Empero al fenecer un año infausto 
Una deidad desciende del Empíreo, 
L a de «su falda azul,» Chalchúitlicuépe-, 
Y abrió los cielos; y torrentes de agua 
Anegaron la tierra; y sumergidos 
Fueron gigantes, hombres y animales. 
Una mujer y un hombre se salvaron 
E n hueco tronco de ramoso ahuékuetl, 
Sobrenadando en caudalosas aguas 
Que en proceloso mar cambian la tierra. 
Atonatiúh l lamaron los nahoas 
Al cataclismo ó destructor diluvio 
Que en tlacamichin convirtió á los hombres 
Y en moradores d e la mar y lagos. 

Mendoza dice que significa « carne manida » y que puede venir 
d e xcMli pita.— Lo primero es inadmisible, porque «carne manida» se dice 
ÍCUCIC nacall, y porque tlalkhtic, es adjet ivo y no en t raña la significación del 
sustantivo «carne.» Lo segundo es probable, porque el vocablo puede ser 
í ta - ( - r i í ic ,comp. de tía, cosa, algo, l, letra de ligadura, y de ichlic, iscludo, 
hebrudo, derivado de xchth, iscle, filamento del maguey; y puede significar: 
«cosa iscluda ó hebruda.» 6 
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6.—Bernal Díaz en su Verdadera Historia, dice:' " Y estando en esto vi-
nieron sobre t reinta Indios de carga, que en t re ellos l laman tamemés, que 
traían la comida de gallinas, y pescado asado, y otras cosas de fruta »—El P 
Clavijero hablando de los " hombres de ca rga , " dice: " Lo que no se tras-
portaba por agua, se llevaba al hombro, y para esto había una infinidad de 
hombres de carga, llamados" Tlamama ó llámeme. Acostumbrábanse desde 
niños a aquel ejercicio, en que habían d e emplearse toda su vida. La car«a 

c e - r c a d e . s e ? " n t 1 l i b . r a s ' -y e l c a m i n o d i a r i o que hacían, quince 
millas, pero hacían viajes de doscientas y trescientas millas, a travesando á 
veces escabrosas malezas y montes empinados . A tan insoportables fatigas 
^ a o r í : ' l a b f , l a f a l a d e ^ t i a s de carga, y aun hoy día, á p i s a r de abundar 
í r S a q U e ! 1 ° S r ' a í s e - 8 0 J e f recuen temente á los Mexicanos emprender 
grandes caminatas con una buena carga al h o m b r o . " 

" vI'^a E,"fej11io ^fndoza filólogo tapatíp, en un artículo publicado en el Boletín de la Sociedad de Geografía y Estadística," discurriendo sobre la 
r ° rV'""3 pera0,na en ía República que no dSig-Í L ™ q " naCKl° en Guad:l!aJara con el nombre de " tapatíos; " pero hay muy pocas que conozcan el origen del nombre. 1 

B u r d a s " í ! ™ ' 1 P - T 8 Í t ° < l e k e t i m o ' ° g í a - las consejas mas ridiculas y ab-
X ; ¡ 1 " ¡ i ° m e n 0 S a ^ p t a c i 6 n , circulan en el público, s iendo para 

muchos de imposible averiguación, por creer lo un n o m b r e arbi t rar io 
„ „ , , , , 1 ™ ' ° tapatío, busqué con e m p e ñ o la etimología, y en mucho t iempo 
nada pude conseguir que me satisficiera, pues solo obtuve"las consejas de oue 

c o n 1 í r i í n í í f r " rt' ' ' V T c a * « a ! i d a d h i z o ^ r «n mis manos u T i f c E 
nnhl i -ó p í c ? • Naturaleza y v i r tudes de la . plantas de Nueva E s p a ñ a , " 
publ ico en esta capital en 1615, si no me equivoco, F r . Francisco J iménez 

mexicanos Tó̂ "i con a t e t r I i b r 0 Ifie * reunir nombres S u c o s 
Seo»Sé dea- Ldo t I?n 7 á extractarlo; á las pocas fojas me encontré descifrado el enigma tapatío, pues e buen frailé refiere íme lo« 

S n Z m o S ¡ L * * " ' * ( - T ° f l a d i s t a d e Guadala jar l e ^ ^ f o ) 
5 T 2 ¡ r P R q , , e " a S b ? l s a s ' t r e s d e l a s componían un tapa-
lós ind^enas^de Jabsco ^ ° ? m , 8 , n ° q u e e l d e l a m b n e d a « ^ a u 

6 

tres ™ ' pne°' PaIal>™* con su equivalente en cantidad oue es 

e ^ ^ S S S S T I S S . ! - - - — n o 
T de-cripdón que hace de 

bítantas de Guadalaiara r o v w í qU® el
f
110"lbre dado á los ha-

man tapatío á un lote de' tres Artillas ^actualmente los Indios del lugar lia-
de donde ^ í « » ^ « 
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rio, los tapólos h an dado su n o m b r e á la mane ra de comprar las tort i l las por 
lotes de tres, que en México se venden por docenas; pero yo diré á los tales 
que eso es posible pero que m e e s indiferente , pues nunca he sabido si la pri-
mavera trae las golondrinas ó las golondrinas traen á la primavera.» 

8- - A t í tu lo de curiosa copiamos aquí la descripción que Ximénez hace 
m tapayann. Dice así: « Este animal i lio parece especie de lágart ixa aun 
que tiene el cuerpo redondo y lleno en cierta manera se parece al pescado que 
l laman . raya sino fuera tan menor, por que avn no tiene vn xeme de largo ni 
ele a n c h 0 es hecho, como de ternil la cartilaginoso de muchos y bar ios colores, 
s iempre se alia fr ío al tacto, anda muy a Espacio no se muda, de vn lügar 
aunque le toquen y le tomen en l a t n a n o , t iene la cabeza duriss ima y or r ib le 
por causa c e ciertos agujones agudos, que t iene en ella dispuestos á manera 
de guirnalda, parece que se huelga, de que le toquen los hombres , v le tomen 
en las manos, estándose quedo con vna apacible siguridad y sosiego por lo 
qual le suelen llamar los naturales amigo del h o m b r e t iene por cierto vna co-
sa muy notable que a n inguno que yo sepa le acontece jamás y es que en apre-
tándole los ojos y lastimándoselos, ó la cabeza, ó t ra tándolo desabr idamente 
echa por ellos vnas gotas de sangre, y las lanza tal lejos como suelen salir de 
vna sangría, quando se hace vn h o m b r e muy templado, la qual sangre sale con 
tanto ímpetu , que alcanza dos ó tres passos, de distanciá suele ser de grande 
prouecho, este auimalejo. tostado al fuego, y echo polbos, y beuido peso de 
vn real en agua o vino para los que padezen dolores, del mal francés, lo qual 
se a visto por muchas experiencias, hebaquando la causa del mal por arr iua y 
po r abaxo y purgan también, por la orina, abundancia de fiemas y otros v los 
largos y gruessos, vine en los montes, de tierras frías, v en las guertas, de 
México, no come nada sustentase del viento y por efso le ' l laman camaleón.» 

E l 1 . Clavijero, más discreto que el lego Ximénez, aunque copiándolo, 
(iiee: « De las otras lagartijas inocentes sólo mereee mentarse la tupayaxin, 
t an to por su figura como por otras circunstancias. Es per fec tamente orbicu-
lar, cartilaginosa y muy fría al tac to. El d iámet ro de, su cuerpo de seis dedos. 
La cabeza es dur í s ima y manchada de diversos colores. Es tan lenta y pere-
zosa, que 110 se mueve, ni aun cuando le den golpes. Si se le hace d a ñ o en la 
cabeza o se le comprimen los ojos, lanza de ellos, hasta la distancia de dos ó 
t res ¡lasos, algunas go t i s de sangre; pero por lo demás es animal inocente, y 
muest ra tener placer en que lo manejen. Quizás por ser de un temperamen-
to tan frío, siente alivio con el culor de la mano.» 

9.—D. Eufemio Mendoza dice. que ttapia se compone de llalli, t ierra y do 
pía, guardar ó defender . Si tal fuera la significación de la palabra, su estruc-
tura s e n a tlal-pia ó tlal-pixqui, guarda-tierra.» 

10—Un diccionarista cubano dice que el tatli es un náhuat l posterior á la 
conqijjsta de México y citando á Monlan, agrega: «Taita Del latín tata, pa-
dre, que per tenece al lenguaje de los niños.» Como lo dice Monlan, siguien-
do á Varron, tata es del lenguaje de los niños, y por consiguiente donde hava 
nmos debe existir la palabra tata, ya sea en Roma, ya sea en México, ya sea 
en China; pero en unas naciones dicha palabra 110 pasa del lenguaje de los ni-
ños al de los adultos, y conserva su forma de tata-, más en otras si se afilia en 
el idioma, y toma otra forma. Esto sucedió en t r e los nahoas, quienes, ins-
pirándose en la sencillez de la naturaleza, del t a r tamudeo de los niños forma-
ron el sustant ivo tatli, padre .» Decir que esta palabra es posterior á la con-
quista de México equivale á af i rmar que los nahoas carecieron en su riquísimo 
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alabastro mexicano K a S ^ ^ a n X l u g a r del 
lugar de la piedra de aquefnoü^bre D 6 ^ C° l e C t Í V 0> 

que S S S t t í í f ó jazpe, es como si se dijera 
Pulque, y así otros l u g a r e s c 2 2 < W H ® / * ^ q U e Tlf"aPa s5^fica 

" - a p i t o 

a l a b . ^ r n t i lenaí iol la significación de " l u g a r de 
Í S S S ^ 0 ? 8 ' que significan: ' 'Casas 

^ S f i i S a ^ a s í 
Pulque, y chüvca, á cierta c l a s e T m - p d r l c a s e v l^as , «¿mapa, al 

á u n a tela d e 

una tela de lino que se fabrica en la ciudad de Cambrav, Y lucido quedaría 
el diccionarista que, al dar la etimología de Hamburgó y de Cambray, dijera 
que la pr imera significaba «tela de algodón,» y la segunda «tela de lino.» 

ü n un diccionario de aztequismos si cabe muy bien el artículo siguiente: 
« i ECALLI. Alabastro, jazpe, ónix mexicano.» 
ETIM. Este aztequismo está formado de la palabra Tecalli, nombre de 

ú ú m x de Puebla, donde hay grandes yacimientos de alabastro 

Tecalli, el nombre del pueblo, es una corrupción de Tecalla, que se com-
pone d e tetl, piedra, de calli, casa, de la, que expresa abundáncia; y significa: 
«Donde hay muchas casas de piedra, ó de bóveda.» 

SI 'Iecalla n-tía fuera el nombre propio, como dice el Dr. Peñafiel, signi-
ficaría: «Donde hay muchos pueblos que se llaman TecaUan,* lo cual po-
d r í a convenir á una comarca, pero no á un pueblo solo. 

Nosotros no hemos podido reconstruir el nombre, ni encontrar datos 
que indiquen su significación, pues Tecalanlla ó Tecualantla que parece ser 
los nombres propios, 110 tienen ninguna significación en mexicano.» 

13.—El P. Sahagún, hablando de los agüeros de los indios, dice: Tam-
bién cuando oían cantar al buho estos naturales de Nueva España, tomaban 
mal agüero; ora estuviese sobre su casa; ora estuviese sobre algún árbol cer-
ca. Oyendo aquella manera d e canto del buho, luego se atemorizaban, v 
pronosticaban que algún mal les había de venir de enfermedad ó muerte, ó 
que les había acabado el término de la vida á alguno de su casa, ó á todos; 
o que algún esclavo se les había de huir, ó que había de venir su casa y fami-
lia a tanto riesgo, que todos habían de perecer, v juntamente la casa había 
de ser asolada, y quedar hecha muladar, v lugar donde se echasen inmundi-
cias del cuerpo humano, y que quedase en refrán de la familia y de la ca«a 
el decir: « En este lugar vivió una persona de muclui estima, veneración y cu-
riosidad. y ahora no están sino solas paredes; no hay memoria de quien aquí vi-
vió.» En este caso el que oía el canto del buho, íuego acudía al que declara-
ba estos agüeros para que le dijese lo que había de hacer. » Don Carlos M. 
Bustamante, en una nota al pasaje preinserto, dice: « Aun creen los indios 
en este agüero, y lo tienen por tan cierto, que hay un adagio que dice: 

El t e c o l o t e canta, 
el indio muere; 
ello es abuso, 
pero sucede. 

En otro lugar dice el mismo Bustamante: «El estado-actual de ignoran-
cia y credulidad, consecuencia necesaria de aquella en todos los Indios es tal, 
que hoy tienen por ciertos y practican todos los abusos y errores que se han 
indicado y otros muchos. Todavía creen las ludias que cuando el pajarillo 
ialtapared se presenta en sus chozas á comer arañas y gusanos, y purificar la 
casa de insectos viene á anunciarle á su marido que está amancebada, y le es 
infiel; con tal motivo t iemblan cuando aparece sobre sus jacales y comien-
zan á chiflar, y lo apedrean y espantan como pueden. Asimismo "creen en la 
prócsima muer te de alguno por el canto del Tecolote, y por lo común tienen 
razón. Esta ave moradora de los cementerios y lugares de corrupción, hue-
len donde la hay, y se alampa ¡í ver lo que pesca. Los Indios moribundos 



— 6;8 -¡-

por su miseria y desaseo apestan, y así es que los a t raen; esta causa natural 
n o la alcanzan ni por ella esnlicau el motivo de esta temible visita. Mien-
tras no se ilustren, jamás sa ldrán de estos errores que traen terr ibles conse-
cuencias. hl d e ^ n g a f i o en tal mater ia deben hacerlo los párrocos por Quie-
nes pongo esta nota. » . i r yu«? _ 
„ o Clavijero c o n f i e 8 a que la superstición era c o m ú n á todas las nacio-
nes cíe Anahuac , pero t a m b i é n dice que la de los Mexicanos era menos pue-
ril que la de los pueblos antiguos y para probarlo da á conocer los agüeros 
™ y o t r o s - -v «gregaí' « P e r o todo lo que sabemos de los americanos en 
, • 110 l ' T ^"T'Pararso con lo que nos dicen de los antigaos roma-

^ t o " « d o r « i y poetas. Las obras de Tito Livio, de Plinio. 
o n X n ' i l S u e t o m o . d e \ a l e ñ o Máximo y de otros escritores juiciosos (que 

« ^ p a s i ó n ] , hacen ver á qué exceso llegó la pueril su-
S r r r a " 0 S e n S " S , a " ü e r 0 * N o h a b í a a n i m a ! en t re lo» cua-

icdón o-W» i í , í a V - S X t r , e , 0 S r e p t i l e s - d 0 ' ¡ u e n o measen alguna pre-
n P ° r v e P , r : S ! e l ave volaba hácia la izquierda; si g r aanab i el 

mea nevlw ok 'rrt '1 H«bro C™*aba el ^ 
l e ' h a c e i i f o x o i c i ^ " n ' d i a , 1 , d e • ' ¿ T , g r a n ^ e n t u r a . H u b o ocasión 

11 a b íae111 r a d o u il b uhó 'en f capbo H o!» ^ ^ * * , m m d ° ' S ü l ° 

„ r P j ^ j e r o . h a b l a n d o de los muebles de los Mexicanos di™-

S S f r S s 

mmm^m 
S o t é » . 

en part icular ¿ J í ? á £ £ d d S l a tóh,ZT ^ T ^ ' >' ^ 
suelen comerla los yndio« en í t , , ; ,'wL , • 9 a ? d e n t r o ' ' ' ' l f ruto, 
la de las calabazas . / • 'e .npo de necessidao, la qual es la misma qu¿ 

per tenece^ ' 0 8 ' J O t 4 t U ' c o s n o especifican «ata pa lma en el género y W í , a á que 
* 

no «o t ^ n L S ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ *» 4 « C U cual 
este error , la d e s c o m p o n e P 7 £ 1 emplean .los indios , ) y, .sobre 
vez porque en su origen las s e ^ T ™ ? ' 7 " t a l 

Un diccionarista cubano af irma ,niu í - ? l á r?-.nas eran de piedra.» 
ees castellanas «teja » y umriú\ >>^rílaí^UJ'ian 6 ¡ C 0 I ? P u e 8 b > Je las vo-
del mexicanis ta z L y n E n r i o n ¿ - l a ^ u i e n t e exposición 
Parece fuera de toda d u d a fe« S ^ ^ S L ^ 
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también lo considera el Diccionarista de la Sociedad de Literatura pero nos 
parece sospechosa la etimología que le presta el Sr. Mendoza ( Aquí inserta 
la etimología que pusimos en el párrafo anter ior . ) « Por más que hemos bus-
cado y rebuscado en antiguas historias, no encontramos nada que just if ique 
lo dicho por el br. Mendoza, y más bien nos parece que esa voz se formó des-
pués de la conquista, componiéndose de teja y manil, quer iendo significar tal 
vez la teja hecha á mano, p ron tamente , sin necesidad de molde, ni de coci-
do, etc, ejfc. La terminación manil es per fec tamente castellana y se deriva de 
mano, figurando de algunas voces castizas, aguamanil. Todo esto nos hace 
suponer que tejamanil es provine" mex . , formado de voces castizas." Al final 
de esta aserción, exclama el diccionarista cubano: " ¡ Excel t ior I"— ¡ Lasti-
ma grande exclamamos nosotros á la vez—que no haya tal exeleitud ! No 
necesitaba el Sr. Zayas Enr iquez buscar y rebuscar en antiguas historias, le hu-
biera bastado hojear el Vocabulario de Molina, y en la página 145 hubiera leí-
do: " Tlaxan ¡añil H, cabeza machucada, etc. tablas menudas, ó astillas largas." 
Después de leer esto, ¿ee hubiera atrevido el Sr. Zavas á decir que tlaxama-
nilh era palabra mexicanizada por los indios, tomada del castellano ( ? ) teja* 
manil? Entonces ¿qué nombre le daban en su idioma, antes de la conquista, 
á esas t iras de madera que tanto usaban ? ¿ ó no tenía n o m b r e ? Además. 
¿ el verbo tla-xamania, y los sustantivos verbales tla-xamaniUztñ, lla-xamanil-
tenili y ilaxamanilteetli, que tambion se leen en Molina, fueron también deri-
vados del provincial tejamanil? Sólo por una obsesión podría contestarse 
afirmativamente. La forma primitiva del aztequismo fué tajamanil, y todavía 
conservan esta forma los pueblos de México Después a lgún cultipicaño, ó 
sendo purista creyó que taja era un barbar i smo de teja y formó el tejamanil. 
A estos cultiparlfst8B.se debe también que el aztequismo papalote se convir-
tiera en papelote, c reyendo que se deri valia de papel. E n fin, no ha faltado 
quién diga que Ótuniba [otompan ] es una alteración del castellano / Oh tum-
ba ! exclamación que ee le a t r ibuye á un capitán español después de la cruen-
ta batalla que registra la historia en aquel lugar. 

17.—El P. Sahagún, hab lando de los agüeros de los indios, dice: Tam-
bién decían asimir-mo, que si ¡a ntuge.r p reñada mi raba al sol ó á la luna 
cuando se eclipsaba, la criatura qué tenía en el vientre nacería divididos los 
bezos [ á ] ó labios, y por ésto las preñadas, no osaban m i r a r al eclipse; para 
que. et:to no aconteciese si mirase el eclipse, poníase una n a v a j u d a de piedra 
negra en el >-.eno, que tocase á la carne. Don Carlos M. Bustamante , en una 
nota al pasaje preinserto dice: 

«Todavía subsiste este orror: cuando ven alguna cr iatura trozados los la-
bios dicen se lo comió el eclipse Otros croen que la ¡una los mal-
trata, y huyen de elia cuando está llena ocul tándose." 

18.—Latín técnico: Euphorbia caly culata H. B. R. 

19.- Sahagñn, hablando de " l a s aves que viven en el agua," dice: H a y 
otra ave en la agua que llaman tetiitztli, quiere decir pico do piedra de nava-
ja: ea taave vuela de noche y de día no parece: es del tamaño de una paloma, 
t iene la cabeza pequeña y negra, el pecho como ahumado, las espaldas ne-
gras, lae p lumas de las alas pequeñas, el cuerpo redondo, la cola pequeña, 
los pies y los dedos como de paloma, t iene tres picos, uno sobre otro, dos 
bocas, dos lenguas, come por ambas bocas; pero 110 tiene mas de un tragade-
ro. Tienen por agüero que el que caza esta ave luego h a de morir , y también 
cuantos estén en su cae«, y por esto llamaban á esta, are de mal agüero, como 



laPrnoscas del agua, las hormigas que vuelan; la carne de esta ave es de buen 

20.—Latín técnico: Pinus tescote, Cham. et Schl. 

por que está e Í f e r S / y I r d M e í ^ o i e J ° ' 'G P U e d e S v e r 

el viejo, yo le tengo de v e r ™ l n
 7 " P ^ d u m b r e : entonces dijo 

á decir á dicho S a L ^ ' d f c o m í S 3 P ^ 6 ? ' ^ ^ Y así fueron 
señor, n o s o t r o s ^ ^ y 

que os ha de ver por f u e r « OuZprZ?^ a T'e' y , D ° q u i e r e diciendo 
toy aguardando m u c h o s d f Í h á W , d * é n t r e s e a C4' 7 venga que le es-
dpnde estaba Q . ^ C / f i dijoie- i hifo como e s t ó ^ 7 T ' y e n t r ó e e t e 

ciña para que la bebáis- d í i X / w í w estáis? aquí tengo una medi-
gais vos viejo, q u e y a b a m S Í h w d f a s ^ ? n r S P t ° n d , e n d o ' , e n h o r a b u e n * v e " ' 
v i e j o á teffl e l ? ! £ i v l T e í t ° y a g U a r d a n d 0 : pregunto el 
Quetzalcoatl, estoy n ^ S d i a p í S t o v m ^ i T í T 7 Salud ?

 « ? o n d i ó l e 
Jos pies no los puedo ménefrd S e e T v i f ^ ' l t 0 d ° e l . c u e r P « . las manos y 
dicina que os tíaigo es Z y b u e n ? y a ü u S b í J t h ' t * V f l a 

be, si quisiereis beber emboriach . r n f h ' y 8 6 emborracha q»»en la be-
comzón, y a c o r d a s e ^ £ i S í S S v fatiriS^i h á > y a b ' a " d a r o s h a e l 

da.- Quetzalcoati respondio: ¡ ó S ? ; I S * * ? m u e r
J

t e ' 6 d e vuestra vi-
Ojo.; por fuerza habéis de r á Tul a n i n í a n F * e n g 0 d e i r ? e l v i p Í ° 
dándoos, él v vos b^Sbro i . » p a l a n ' d o n d e e s t á otro viejo a«uar-
r«is t " y d e 3 p u é 8 d e v " e 8 t r a vueha esta-
oyendo éstas p a W a l C v S s e T e e co a ¿ t í v l Z T ' T ^ 0 ' • Q ' " l m k o a Ü 

zalcocUl, señor bebed esa medicina- respon H o l % ? e l v i e Í ° !Í Q»el-
¡nstole el viejo diciendo: b e b e d l a 8 r * B í M £ t l q u i e r o beber: 
ha de antojar, ó á >o menos S i e o s í a en' E f ^ '8,8 d e p l , u é s * e 0 3 

coatí gustó y probóla, y d e s p u e s S o l a d i , y b e b e d t a n t i t a = 
«a muy buena y sabrosa. t " m e s a n ó V ñ ¿ ^ P S 7 P a r e c e s e r co-
no: otra vez le dijo el viejo s r Z be e^]T ó n v r " e n , l t ' d a d ' -Va e s t 0 >' b «e-
esUre.s mas sano: ° t r a .ve3! porque es muy buena v 
m e n t ó á llorar t r is tonente , y" e l e L j . d e , 2 U e i S e e m b ° r r a c h ó , v co-
no se le quitó del pensamiento r y a b l a n d ó ( 'l corazón para irs'e v 
e | dicho n igrom áiUkíTviej^): ía m edici ruTo u e beh! " F Í V b u r l a <l«e le hizS 

- S A A R * L R C R A C ¡ E N D° ' 
23.—Latín técnico: Bursera ¿p? 

24 . -Algu ien dice que te-pozaii se compone de te, alguno, otro; v de vo-
r S e t n ^ e s S a ; b l n . c h a r ¡ / q»e significa: « q u ' e ¿ u s a ' h i n c h a L e J -La segunda escritura excluye ésta etimología. 

, S a b a g Ú [ ! ; hablando de las yerbas medicinales, dice: H a y un 
c
 S e , l l a T f t e p o z a n > t i e n e l a s hoj.is anchas / redondas y1pun-

l í ínfrs^f M l n / ^ I algo blanquecinas y vellosas: tiene algo de mal olor, es 
l d e m a s i a d o d e la cabeza, asi en los niños, como en los grandes: 

las raices son gruesas y largas, huelen algo mal, estas raizes h e n d i d a ! molí-
as y mexcladascon as raizes de la mata que se dice pexiloxochitlacotLson 

, Z M r i ! ' r l a 6 T q U e S a l e d e l a s n a r i c e s - ^ o l i d a y echandola dentro de ellas: hacese en los montes y en las barrancas Latín técnico: Budleia americana. 

R C l a v i j e r o dice: Tenían dos géneros de cárceles: la una, se-
mejante a las nuestras, que se l lamaba teilpiloyan, para los deudores que se 
rehusaban á pagar sus deudas y para los reos que no eran de muerte; y otra 
mas estrecha, llamada cuauhcalli, hecha á modo de jaula, para los prisioneros 
destinados al sacrificio y para los reos de pena capital. 

27.—El P. Ximénez dice « Llaman los de la Isla Española y los demás de 
aquel para je a éste árbol Guao, el qual tiene las ojas rojas vellosas, y que nun-
ca se caen, gruesas blandas, y que de verde tiran á vn color lacio, y eomo 
mortezmo con muchas entrevenillas ynflamadas, la f ruta es verde de forma 
y tamaño de madroños, la lechees de naturaleza que abrasa, y assí se pelan 
todas las bestia* que se arr iman y estregan á éste árbol, y si los hombres ó 
otros qualesquiera animales se ponen á dormir baxo de su sombra ó se pone 
debaxo del, se pelan y se les caen los cábe los y si por ventura toca la leche 
o algún miembro se haze llaga, tanta es la fuerea v behemencia desta pesti-
lencial planta r 

Nace en los lugares fríos de Tepuztlan, y no reussa otros lugares calien-
tes, lleuanla a ¡¡España de la Y s h Española y de ia Hauana esta madera de la 
qual hazen camas, y sillas, y otras cosas, por el peregrino color que es del 
misino verde del cardenillo, á donde los carpinteros que la labran se ynchan 
las manos v el rostro, de manera que en muchos días no vueluen en si, hazen 
camas dolía, como dezimos por que dizen que no cría chinches. Latín técni-
co: Bursena Oipinnata Eugl. 



— 6 8 2 — 

Tiacanes 

I 

Tilde 

L E C C I O N C X X I X . 

P A L A B R A S A I S L A D A S . 

T 
( Continúa. ) 

. ••• Bernal Díaz, narrando la fuga de los 
Españoles, en la Noche Triste, dice: 
« Pues yendo que Íbamos cincuenta sol-
dados de los de Cortés, y algunos de 
Narvaez, por nuestra calzada adelante, 
de quando en quando salian escuadro-
nes Mexicanos á nos echar manos. 
Acuérdome que nos decían: O ó, ó 
huilones, que quiere decir: O putos ! 
aun aquí quedáis vivos, que no os han 
muerto los tiacanes ?»—Tiacanes es una 
adulteración de tiacanan, que significa 
valiente, esforzado; de suerte que los 
Mexicanos lo que les decían á los Es-
panoles era: « ¿ Todavía no os han 
matado los valientes soldados ?»—1.a 
palabra huilones que emplea al princi-
pio Bernal Díaz, es plural castellaniza* 
ao de huilone, adulteración de cuiloni 
puto. ' 

• ( T L I L - T E T L : «párrafo, o punto en-
cima de letra ó tilde»=dice Molina 
<~omp. de thltic, negro, y tetl, piedra, 
tomada en sentido figurado.) Signo 
ortográfico, consistente en un punto, ó 
rasguito que se emplea para puntuar 
algunas letras y al fin de frases y pá-
rrafos. ( 8 ). 3 v 
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(Plural castellano de tilichi. Aun-
que este vocablo es exclusivamente 
americano, no hemos podido averiguar 
si es mexicano, pues para los indios que 
hablan aún este idioma no tiene signi-
ficación alguna. La única voz mexi-
cana que tiene afinidad con tal vocablo 
es tilictifí, pero significa algo muy di-
verso, esto es, cosa tesa y panda.) Lo 
que sirve para el uso de una persona, 
bien sean muebles, ropas etc.—Esta 
palabra sólo la emplea la gente pobre 
para expresar su reducido y miserable 
menaje. —El Pensador Mexicano le da 
una significación más restringida: «Tra-
pos viejos y hechos pedazos.» 

( Puede decirse de este vocablo lo 
que hemos dicho de tilichis ( V.) , y, 
si es mexicano, puede que sea tilinqui, 
que significa lo mismo que tilictic. 

( T ILMATLI : «manta,»—dice Moli-
na, Radicales desconocidas.) Capa cua-
drada de cuatro pies de largo, cuyas 
extremidades ataban sobre el pecho ó 
sobre el hombro. Las de las nobles 
eran de algodón, las del común del 
pueblo eran de ichtli, que son las que 
usan hoy con el nombre de ayates. 
|| Hoy se da también el nombre á un 
zarape fino y pequeño. || La tilma de 
Juan Diego, el ayate del indio Juan Die-
go, en que los frailes hicieron aparecer 
un imagen de la Virgen, que llama-
ron de Guadalupe. Un católico fer-
viente, el sabio I). Joaquín Icazbalceta, 
le demostró en una carta, que se publi-



có como obra postuma, al arzobispo 
Labastiaa, que no había habido tal apa-
rición. 

La iglesia, aludiendo al ayate de 
Juan Diego, dice en su rezo: 

« En la tilma, retratada, 
« Dejaste tu imagen bella, 
« Para que fuese la estrella 
« De esta tu América amada. 

T i / í í p T Í Z a r ' u. ( T r Z A T L : < < c i e r t 0 b a r n i z > ó tierra 
blanca,»—dice Molina—Radicales des-
conocidas.) ( i ) Tierra magnesiana, 
de color blanco y de sabor de magne 
sia.— En las tlapalerías se vende en for-
ma de bolas para uso de los pintores. 
^ e emplea también para limpiar meta-

T1 • ('2 ) l iacamal ( TLACA-METL: tlacatl, hombre; metí 
maguey: « Maguey del hombre,» tal 
vez, en oposición á téhnetl, « maguey 
de dios.» ( V. Teomel ) _ S e g u r a " t r a 
duce: « Hombre—maguey.») El me-
jor maguey, que es el manso, el más 

T l a c a i l l f r l i i y C U y a a ^ ' u a m i e l e s medicinal (3) CainiCill ( T L A C A - M Í C H I N : tlacatl, hombre; m i 
clnn, pez: « Peje hombre.)» Pez me-
diano de algunos ríos y lagunas, que 
tiene encima de cada hoja una piedra 
trasparente del tamaño de un hueso de 
aceituna. Los nahoas tienen el mito 
en su cosmogonía de que los hombres 
no perecieron en el Diluvio (Atona-
U u t l h f no que se convirtieron en pe-
ces, y estos son los tlacamichin. • 

. T l a c a n e a r ( Este verbo de estructura castellana 
se formó de tlacanacatl, « carne huma-
na, » comp. de tlacatl, hombre, y de 
nacátl, carne.) Tentar, manosear á 
otro cogiéndole la carne. 

TI aca t i l l o (Diminutivo castellano de tlacatl, 
hombre: « hombrecillo ») Nombre que 
se da á los muchachos que en las labo-
res del campo desempeñan trabajos de 
hombre. 

Tlaco. Claco ( T L A C O . Medio, mitad.) Moneda 
de cobre, que equivalía á una octava 
parte del antiguo real de plata — Hasta 
el año de 1842, la ínfima mcneda, en 
México, era la cuartilla de real, de co-
bre y de plata. En ese año se quitaron 
de la circulación las cuartillas de cobre, 
y las reemplazó el Gobierno con otra 
moneda, también de cobre, equivalente 
á un octavo de real, ó sea la mitad de 
la cuartilla, y por esto los indios la lla-
maron tlaco, mitad de la cuartilla. 

Tlacolole ( T L A C O L O L L I : (sembrado) torcido. 
Derivado de tla-coloa, dar vuelta ro-
deando alguna parte) Sementera en 
las laderas de los cerros. Se llaman 
así estos sembrados, porque los surcos 
se tiene que hacerlos curvos, ó en for-
ma de areo, siguiendo la configuración 
del terreno, para evitar los deslaves que 
ocasionarían las corrientes de las aguas. 

T l a c o t a l p e ñ o ( Gentilicio derivado de Tlacotaipan, 
T l a c o t a l p e f i a adulteración de Tlacotlalpan. Natural, 

ó habitante de Tlacotalpan. || Lo per-
teneciente á Tlacotalpan. ( 4 ). 

Tlacote ( TLÁCO-TOÍS: « encordio, ó nacido 
C l a c o t a pequeño »—dice Molina. El primer 



elemento tinco nos es desconocido, á no 
ser que se derive de t/aculi, nacer; el 
segundo es el diminutivo despectivo 
tonlli, pequeño.) Tumor inflamatorio, 
puntiagudo y duro, que se forma en el 
espesor de la piel, y lermina por supu-
ración seguida del désprendemiento de 
una especie de raíz. ¡| Nacido peque-
ño. 

T lacna le ro . . . . . ( Palabra híbrida, compuesta de lia-
I J a c u a i e r a caalti, comida, y de la desinencia ca£-
u a c u i l l e r o , ra...tellana ero. era, que, entre otras cosas, 

denota oficio, ocupación.) El peón des-
tinado á llevar al campo la comida pa-
ra los trabajadores. || Las tlacualeras, 
las mujeres de la familia de los peones 

Tlac i i i lo campo, que les llevan la comida. 
l i u , u i , ° ( I I-A cu 1 LO: « espriuano, ó pintor » 

' —dice Molina. Derivado de Ua-caüna 
escribir, ó pintar.) K1 q u e tenía por 
profesión pintar los jeroglíficos en que 
consistía la escritura délos indios. Es-
te aztequismo sólo se usa en las Cróni 
cas é Historias, al hablar de las pinturas 

, . , . de los indios. 
Tlacllichinoa. . . . ( T L A - C H I C H I N O A , forma sustantiva 

del verbo tla-chichinoa. tostar varas 
verdes, etc.) Planta, de las borragí-
neas, que vegeta en Yecapistla, y cuyas 
hojas son muy eficaces para curar las 

TI • ulceras. ( 5 j 

Clanchichfnoi í T ^ C H i c H I N O L L I , derivado de tla-^lancilicliliiol... chic/nnoa, tostar varas verdes, etc.) 
l lama de las plumbagineas, que vege-
ta en las regiones calientes y húmedas 
de México. Las hojas se usan por el 

vulgo, al exterior, como cáusticas, y al 
interior, como eméticas, que son sutna-

» mente peligrosas. 
Tlí l ini í 'ílS ( Plural castellano de tlahnica, adul-
Tlahuieos. teración de T L A H U I C A T L , natural, ó ha-

bitante de ? Se ignora el nom-
bre geográfico de que se deriva este ad-
jetivo gentilicio. Clavijero dice: « 
. . . . . y los Tlahnicos, de la tierra en 

que se establecieron, la cual, por ser 
abundante en cinabrio, se llamó Tla-
huican.» En una nota á este pasaje 
dice el mismo Clavijero: « Tlahuitl es 
el nombre mexicano de cinabrio, y 
Tlahuillan quiere decir lugar ó país del 
cinabrio. Los autores los llaman co-
munmente T/ahuicos, y dicen que to-
maron aquel nombre de un sitio de 
aquel país llamado Tlahuic/, pero ade-
más de que ignoramos la existencia de 
semejante lugar, el nombre parece po-
eo conforme á la gramática mexicana.» 
De l'cs nombres geográficos termina-
dos en can no se derivan adjetivos gen-
tilicios, así es que de Tlahuican no pue-
de derivarse tlahuicatl. De los nom-
bres acabados en tío?/, el adjetivo ter-
mina en tecali, así es que de Tlahuitlan 
el gentilicio es tlahuitecatl. Los ter-
minados en co y c, si forman el genti-
licio en cali, de suerte que de Tlahuic 
si puede derivarse tlahuicatl. no obs-
tante que el P. Clavijero encuentra el 
derivado poco conforme á la gramática 
mexicana. Si no hubo un lugar llama-
do Tlahuic, como dice Clavijero, si ha 



de haber llevado este nombre la región 
ó comarca cuya capital fué Cuauhna-
huac.) Nombre que llevaban los in-
dios de la tribu nahoa que pobló la re-
gión que tuvo por capital á Cuauhria 
huac ( hoy Cuernavaca) y que forma el 
actual Estado de Morelos. Algunos, 
como el P. Sahagún, le dan á la región 
el nombre de Tlalhiácan y á sus habi-
tantes Tlalhuica\ pero ninguno ha dado 
la etimología de esa palabra, ni es fácil 
encontrarla. 

TlainatOflft ( T L A MATEQU I NI . El que corta yer-
bas o ramas; derivado de tlamatequi, 
cortar yerbas ó ramas ) Peón destina-

T l i n r n f m . y e r b a e n l a s a n t e r a s . 
I l í m m í . ? A • r L A N : Q Ü , N r ' s inc°l>a de tlanqui-
U , U K m i , ° W l m m ' e l s i l v a ó chifla, derivado 

de tlan-qmquici, silvar ó chistar; comp. 
de tlanth, diente, y de quiquizoa, tocar 
la trompeta. ) El que ha perdido uno 
o más dientes.—Los tlancuinos silvan 

T J o chistan al hablar. 
T ( , T l a p a T l - Radicales desconocidas.) 

1 , l P < u e La higuerilla ó ricino. (7 ) 

T l a i ) " l e r í a ( P^abra híbrida, compuesta del 
mexicano tlapalli, color para pintar y 
de la desinencia castellana eria, q'ue 
entre otras cosas, connota lugar donde 
se fabrica, ó vende algo. ) Tienda en 
que se preparan y venden colores y 

T , , . o t r o s útiles para pintar. 
Tlapalmejas (Tr,APAL m e t l a t l : t l m 

para pintar; metlatl, metate (Y.) pie-
dra de moler: « Piedra para moler co-
lores.») Persona que hace á otra ofi-

cios serviles bajos y duros.—Los nahoas 
han de haber llamado tlapalmetlatl 
al hombre sufrido y agobiado por el 
trabajo, del mismo modo que nosotros, 
por la misma metáfora, le llamamos 
yunque. Estar al yunque uno significa 
estar tolerando ó sufriendo la molestia 
impertinente de otro, ó los golpes y 
acaecimientos de la fortuna, ú otro cual-
quier trabajo. 

T l a p a q u i í l g l i a s . . . (Forma sustantiva adulterada del 
verbo tlapaquiahui, llover menudo y 
sin cesar.) Estado lluvioso que dura 
algunos días. 

Tlapéstle ( T L A - P E C H T I . I : «tablado, andamio, 
T á p e s e l e cama de tablas, andas de defunctos, ó 

cosa semejante »—dice Molina. Deri-
vado de pechad, echar fundamento de 
edificio.) Emparrillado de madera, de 
ramas,de otates, etc. para diversos usos, 
como fondos de carros, parihuelas, ca-
millas para conducir enfermos ó cadá-
veres. 

Tlíipezole ( T I . A P E T Z O L L I : //a, cosa, petzolli, 
bruñido, pulido; deriv. de tlapetzaa, 
bruñir, hacer brillar un objeto.) La 
operación que ejecutan los fabricantes 
de jicaras de Olinalá para platearlas y 
dorarlas bruñiéndolas. 

T l a p i s q u e r a ( Palabra híbrida, derivada del me-
xicano tlapixcan, lugar donde se guar-
da algo, y de la desinencia (castellana 
era, que connota la idea de continente, 
de lugar donde se guarda algo.) Nom-
bre que se da en algunas haciendas á 



las bodegas donde se guarda el apero, 
las hefromientas, las semillas, etc. 

Tlütecóll ( T L A TECO NI: «hacha para cortar 
algo, ó instrumento semejante.»—dice 
Molina. Derivado de tlatequi, corlar 
algo.) Pez de un pié de largo que tie-
ne en el filo del lomo unos dientes ó 
puntas semejantes á las de una sierra 
de carpintero. Por esta particularidad 
los Españoles la llamaron peje-^V/v<>. 

Tlatcl ' ( T L A T E L L I : « altozano, ó montón de 
tierra grande »—dice Molina. Radi -
cales desconocidas. ) « 'Mlatelli dice 
el Sr. Chavero.-—significa montón de 
tierra, y expresa cualquiera construc-
ción cónica ó piramidal; pero especial-
mente se da ese«nombre á ios túmulos.» 
—Sólo los histcriadores usan el azte-
quismo tlatel. 

T l a t o q u i l e s ( Plural castellano de tlatoquil, adul-
teración acaso de tlatoquillotl, rodri-
gón, aunque es'.a significación no co-
rresponde á la del aztequismo.1 Plá-
tanos no sazonados ó maduros, cocidos 
en agua para suavizarlos, y después -en 
miel de panocha 

Tlayacanque ( T E YACANOUI, guía, director, e tc ; 
Clayacanquc formado de te-yácantiuh, ir guiando á 

otro.) Mozo que sirve de guía en un 
camino. Se da casi exclusivamente es-
te nombre al indio que sirve de guía 
en los caminos á los curas que salen á 
administrar los sacramentos. 

Tlazol. Clazol... ( TLAZOLLI: tía, cosa; zo/li, lo usado. 
gastado, etc.; lo viejo: « Basura.») La 
punta y las hojas secas de las cañas de 

maíz y de azúcar, que sirven de forraje 
y dé combustible, ¡i Basura. 

Tlanciialili * ( TLANCÜA-ILILLI : tla.nr.ua, apretar 
la boca ó los dientes; ilillL derivado de 
iloa, voltear, torcer: « Que tuerce la 
boca, ó los dientes ») Acial: palo fuer-
te, como de una tercia d<̂  largo, en cu-
ya extremidad hay un agujero donde 
se atan los dos cabos de un cordel, y 
se forma un lazo «en que se mete el la-
bio ó parte superior del hocico de las 
bestias, y con el cual, retorciendo el 
cordel, se les tiene sujetas para herrar 
las ó curarlas. 

T O C A Y « ( T O C A I T L . « TOCAYTL. nombre. 
honra, fama » - d i c e Molina. liadi-
cales desconocidas; pero el vocablo es 
netamente mexicano, por más que los 
etimologistas hayan querido sacarlo 
hasta del latín. Hay muchas palabras 
en el idioma nahuatl en que entra en 
composición tocaitl. significando « nom-
bre;» pero la más característica es 
toraamatl, « papel de los nombres,» ó, 
como dice Molina, « matricula de los 
nombres propios ») Cualquiera perso-
na respecto de otra que tiene su mismo 
nombre. || Homónimo- ( 9 ) . 

Toloaclli, cllfí •• ( TOLOA TZIN: toloa, inclinar la cabe-
za; tzinv partícula reverencial ó estima-
tiva.) Estramonio. Por sus efectos nar-
cóticos, los indios estimaban esta plan-
ta hasta la reverencia, y por esto agre-
gaban á su nombre la partícula tzin. 
( 1 0 ) . 
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Tololonchi 

Tocotín 

Tolteca. 

Toluqueño, fia. 

Tololoclii 

Tomate 

. . . ( TOLOI.ONTIC: reduplicativo de to-
Iontü, redondo, esférico.) Planta me-
dicinal de efectos drásticos peligrosos 
( i ' ) 

• . . ( ' I OCOT 1 x. liad cales desconocidas ) 
Danza de los indios— El P Clavijero 
dice: « También usan los indios de 
México un baile antiguo, llamado vul-
garmente locutiu, tanbello, honesto y 
gi íkve, que se practica en las fiestas de 
los templos cristianos. 

• • { ro i .TECATI . ) Nombre gentilicio que 
sólo emplean los historiadores para de 
signará los antiguos habitantes del rei-
no de Tollan. Hoy á los habitantes de 
Tula se les llama « tuleños. » ( X ) 
( 1 2 ) 1 

(Derivado castellano de Toluca) 
El habitante ú oriundo de Toluca. 
I! Lo perteneciente á Toluca. 

•• ( TOLO 1.0 T I C : redondo, esférico) 
Nombre que dieron los indios al ins-
trumento músico llamado «contrabajo,» 
cuando vieran sus formas redondas, y 
que era semejante ;i un es! roide irre-
gular. 

• {A lo expuesto en la lección 89A «ore-
ganw ahora l. siguiente:) Planta her-
bácea con vástagos de cuatro á cinco 
pies de largo, vellosos, huecos, ende 
bles, ramosos y vestidos de ho^as re-
cortadas en alas de hojuelas dentadas 
por los bordes y algo vellosas. Echa 
las flores en racimos sencillos que lle-
van los tomates. Estos son del tama-
no de un tejocote, poco más ó menos, 
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verdes, blandos, relncientes y están lle-
nos de simientes amarillas: por su aci-
dez agradable prestan muy buen gusto 
a os guisados que se condimentan con 
ellos Es aborigen de la América. (13) 

( 1 OMPIATLI: « esportilla honda, he-
cha de palmas »—dice Molina. Radi-
cales desconocidas ) Cesto de forma 
cilindrica ó cónica, hecho de palmas, de 
diversos tamaños, que tejen los indios. 
II Pl. Jesticulos. ( 14 ). 

Nombres que da Bernal Díaz del 
Rastillo, en su HhtuHa Verdadera, á 
} < nakuh, el Sol, refiriéndose á que los 
1 luios, al ver al conquistador, Pedro de 
A horado, !0 llamar on el Sol. ( 15) 

( T O P I I . - E : tapilli, « bordón, ha-ta dé 
lanza, ó vara de justicia » ( MOLIN \. ); 

que tiene: « El que tiene la vara de 
la justicia,» «alguacil.») Indio que 
desempeña las funciones de alguaeil en 
los juzgados inferiores de los "pueblos. 

( T O - T A TZIN: to% nuestro; t.atli, pa-
dre; tzin, descinencia que expresa reve-
rencia, ó cariño: « Nuestro señor pa-
dre ó nuestro padrecito.») Nombre que 
por burla se daba á los sacerdotes. 
Hoy es voz inusitada. 

( TO-TATL-I-CHAN: to, nuestro; tatli, 
padre; su; ehantli, casa, en el sentido 
de morada.) La casa paterna. Hoy 
es voz inusitada. 

( TOTOTL: « paxaro »—dice Molina. 
Radicales desconocidas.) Ave menor 
que un pichón, y toda de color amari-
llo, menos las alas, que son de un her-
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moso verde Parece que es el conoci-
do con el nombre de pito-real. Los 
indios lo llaman quetzal-lototl-, quetzalli, 
pluma rica, larga v verde; tototl, pája-
ro. (V . Cuezal.) 

Totol, la ( T O T O L I N : « gallina »—dice Moli-
na. Tal vez derivado de tototl, pájaro.) 
Nombre que dan hoy los indios á los 
guajolotes. '1'oíala, pipila. ( 1 6 ) . 

Totol oque Nombre que da Bernal Díaz á un 
juego de los aztecas, que consistía en 
derribar á distancia proporcionada, 
unos bolillos de oro, con unas bolas 
pequeñas del mismo metal. Esta voz 
sólo la han usado los historiadores, y 
no es tácil encontrar la palabra mexi-
cana que, estropeada por Bernal I Haz, 
haya venido áser totolaque. ( 17 ). 

Totomosele ( T O T O M O C H T I J : « hojas secas de la 
mazorca de maíz »—dice Molina Ra-
dicales desconocidas.) Hojas en que 
está envuelta la mazorca de maíz Se 
emplea como forraje, como envoltura 
de tamales, como canales para cigarri-
llos, y para otros usos 

Totopo ( T O T O P O C H T I C ; bien cocido, bien 
Totoposte tostado, bien asado; derivado de toto-
P a c h o l í .potza, tostar, asar.) Cierta especie de 

tortillas tostadas para preservarlas de 
corrupción, que llevan como bastimen-
to los indios en las expediciones leja-
nas.—En Guatemala han conservado 
mejor la palabra, pues dicen totoposte. 
En Guadalajara le llaman pacholí á la 
tortilla tostada 
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Trácala Los diccionaristas españoles traen 
esta voz como americana. La Acade-
mia en su último diccionario dice que 
es mexicana. Debe estar muy estro-
peada, porque en el idioma nahuatl no 
hay la letra r. Tal vez sea adultera-
ción de tlacaitta liztli, que significa hi 
pocresía, simulación. 

T U L E ( T U L L I N ó T O L L I N : «juncia ó es-
padaña »—dice Molina. Radicales des-
conocidas ) Yerba de cinco ó seis pies 
de alto, con las hojas en forma casi de 
espada (por eso se llama á esta yerba, 
en castellano, espadaña). y el tallo lar-
go á manera de junco. Sus hojas se 
emplean para tejer petates; y con las 
verdes hácense cortinas y arcos con 
que se adornan las puertas en algunas 
fiestas. ( 1 8 ) . 

Tulefio, ña. . . ( Gentilicio derivado de Tula, con 
estructura castellana.) El natural, ó 
habitante de Tula; lo perteneciente á 
Tula 

Tuxtepecano ( Derivado de Tuxtepec ( Tochtepec) 
Como gentilicio, el natural, ó habitante 
de Tuxtepec: calificativc, se aplica en 
México á lo relativo promulgado en 
Tuxtepec, é igualmente al partidario 
del general Porfirio Díaz, quien procla-
mó el plan mencionado. 

Tuza ( T U Z A N : «topo, animal ó rata» — 
dice Molina. Radicales desconocidas.) 
Especie de rata campestre que anida 
debajo de la tierra. || Piel de tuza: 
cierta tela ordinaria de que se hace ro-
pa á los muchachos, que por su color y 
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ser peluda, parece la piel de una tuzk 
( ' 9 ) 

v . 

1 ' 

v 

DERIVADOS. 
Tlapa loro El comerciante en tlapalería. ¡¡ Ca-

lle de Tlapalc.ru», nombre de una calle 
de México, donde había muchas lia-
pa'n/as. 

Tomatal Sementera de tomate 

° m U t 0 r i l La que vende tomate». ]j Nombre 
que dan en España á la planta del to-
mate. | | fikr. La mujer q u e j l a b | a m u . 

m „ l m . . cho, alto V bullicio ámente. 10111P atora Conjunto de tompiates 

T i í i r r í l q U G h a c e t r d c a l a ^ t^mposo 
Ti!lili/» Cienega en que nace tule. 
i P1^nta parecida al tule. 

U A Lugar donde hay tuzas, ¡i Nido de 
T t tuza. 

" C C r 0 £ 1 J u e Persigue y mata á las tuzas 
para destruirlas, ó j ara venderlas 

í Locuciones F a l i t o s . 
N ° V a ! e / W Expr. que da á entender que una 
No tener ni tlaco . ^T?!?™ T V8,e nada 

- oer muy pobre; carecer por lo 
pronto de dinero. 

V 

Quedarse tocando Quedarse ó colocarse en una si-
el tololochi... tuación ridicula. 

La mujer del to- Frase que se emplea para expre-
mate es la tomatesa sar que uno merece lo que le ha 
(tómate esa.) .• sucedido. 

Tener muchos 
tompiates Ser muy valiente. 

El que se acuesta Refrán con que se expresa que el 
con Tules amanece que se acuesta en un petate ( que es-
con Dolores tá hecho de tults) amanece con el 

cuerpo adolorido, porque un petate 
es una cama muy dura. Además, 
como Tules ( Gertrudis ) y Dolores 
son nombres de mujer, la frase .tiene 
también su sonido equívoco pica-
resco. 

Hacer agujeros Frase con que se hace burla del 
donde hay tuzas.... que pretende engañar á otro más 

avisado que él. 

NOTAS. 
1.—TIZAR. Loe etimologistas españoles, inclusa la Academia, dicen que 

esta voz viene de tizo y tizo de tizón, y tizón del latín litio, el tizón de la lum-
bre . Bien puede decirse de tales etimologistas que han vuelto lo negro blan-
co y lo blanco negro: ¡ el negro tizón lo convier ten en la blanca tizar ! 

2. —El P. Ximénez dice de la tizar: Sacase tanbión de vna vena de la la-
guna vn gene ro de tierra que l laman tigatlalh ó t ierra blanca la qual soban y 
amasan amanera de lodo, y cerca del fuego, hazen vnas bolas que poco á poco 
se bueluen blanquecinas las quales son tan semejantes á nuestro a l b a y a l d e q u e 
so podr ía con m u c h a razón dezir albayalde de mineral, aunque el a lbava ldese 
hace de p lomo colgado sobre vinagre, y esta vemos que nace blanquecina es-
pon táneamente , en algunos lugares desta Nueua España, es de f r ía y seca y 

1 



astr ingente complesión sin ninguna mordicación cura el calorciilo de lósn iñoe 
ni mas ni menos que el albayalde polvoreándolo por encima, y también apro-
uecha g randemente á las llagas dé las partes inferiores, y para' teñir cualquie-
ra cosa d e blanco, y tiene en si tanta blancura, que las yndias quando hilan 
el algodón lo toman ent re los dedos, para que se pongan blandos y lisos para 
que con mayor facilidad hvlen, -i r e j i 

3 .—Latfn técnico: Agare potatorum, Zuce,—A salmiana, otto. 

4 — U n Señor J. N. Cesar, citado por Macías, dice que tlacotalpan es una 
S " U P ° 1 0 n g e n u , " ° mexicano Taxcotaliapam, que significa: terreno entre el 

Apuradi l lo se había de ver el Sr. César para descomponer la palabra en 
r , ± m e m O S - y C ° m p r ? b a r 811 etimología y significación, comenzaríamos por 
T l S o S l p a m 1 q " e e n f e x i c a n 0 ninguna palabra termina en!?«. 

5.—Latín técnico: Tournejorlia mexicana. 

del í l t ó í l í i " t é c n ' c 0 : Pllimb«9° sean deas, se conoce vulgarmente por «yerba 

m ; i . 7 ' T X Í l n i : ' n e Z ' í l e ? P u e s de describir la planta, dice.- « las «e-
X S Í ' 0 ^ P r ü U O t ' a n S U e « ° á están desudados y si la Iluta re comiese demacradamente causaría locura „ J 

Latín técnico: Datura stramonium. L —Ricinus eominuiiis " i var 
Aunque proranos en botánica, creemos que en ésta c l a S " c S n hay a Z ' i ñ 

, A P L A N T A " , I E 1 0 8 I , I D ¡ 0 8 - V ? P 

M í n ' t í M ^ t ; ! n l o m r a i ^ " S 0 ^ Covarrubias, dice que viene del 
filiación dr'tilde que tiene o t r - " " ' - r " - l l a , a l i r a . }}" es aceptable la 

palabra en un libro anter ior á l a«^ !^u i s t a . q ° e p r e f e e n l a r B h 

el "nombre d f t ^ S , * » 
bo tocayotía., empadronar . l á S n o r S , ? K Í " ' T n a h m t l e l v e r " 
siistautivo tocay l, que sien ficaS™ " ^ . b r e á alguno; hay también el 
los Sres. Moulan y B a n l c u ^ d o d W n ' n f f y b o n . r a - Cometen, un error 
tocayos se tócan en s u s n o m b s e s Í P A S F 6 * T ¿ P ° r « D e l o s 

abstiene de dar la etimología A« ademia define la palabra, pero se 

dice: Tocayo: 
c a y 0 Equivale * c o ^ S o , , y 

cognomen.»—Con razón Voltaire se burlaba de los etimologistas. Continúa 
Bastus:—En razón á que las palabras tocayo y tocaya equivalen á igualdad de 
nombre ¿ por qué éstos nombres, preguntamos á ias personas ilustradas, no 
pudieran haberse formado de la fórmula que se pronunciaba en la celebra-
ción del matr imonio más solemne ó por confarraci&n de los romanos? Cuan-
do la comitiva nupcial llegaba á la puer ta de la casa del marido, este saliendo 
al encuentro preguntaba á la que iba á ser su esposa, quien era ella, y esta 
respondía con la frase sacramental siguiente: Ubüu L'ayus, ibi ego caya. E n 
donde tu seras llamado cayo, á mi me llcmaron caya-, esto es, en donde tú 
mandaras, mandaré yó; ó bien tú y yo seremos iguales en la casa, tu cayo, yo 
cuya, en una palabra, seremos tocayos.» 

Si la Academia Española hubiera encargado á la Correspondiente Mexi-
cana la formai don de un Diccionario de Mexicanismos, hubiera evitado hace 
muchos años las conjeturas como la de Cayo y caya. 

El Sr. Mendoza dice: « Tocayo. Del verbo tacayotia, poner nombre; su 
acepción actuales de homonismo; quizá sea contracción de tonacayo, nuestra 
humanidad. ' —No hay tal contracción, porque el vocablo nahuat l no es tocayo, 
sino tocaitl—Tampoco es cierto que tacayo venga de tocayotía, pues lo cierto, 
tocayotía, viene de tocaitl. El Sr. Macías opina que tocayo es anterior á la 
conquista de México. Solo presentando 1111 escrito anterior á la conquista, 
podría prevalecer esa opinión. ¿ P o d r á creerse que los nahoas carecían en 
su idioma ¡ tan rico ! de un vocablo que significara « nombre »? ¿ E s creíble 
que hasta que los españoles llevaron tocayo, hayan formado ellos su palabra 
locaitl, y hayan compuesto hasta entonces más "de cuarenta en los que entra 
tocaitl como elemento principal ? Ya lo hemos dicho en otra parte., los Me-
xicanos tomaron de los Españoles vocablos castellanos que significaban obje-
tos que ellos no conocían pero no de otro genero, porque el idioma nahuat l 
tiene palabras que connotan todas las ideas abstractas. Dejemos pues á Bas-
tus con tucayus en Roma, y quedémonos con tocayo en México. 

10.—Latín técnico: Datura stramonium. V. Tlapa. 

11. Latín técnico: Trianósperma raeémésa [?] 

12. Por haber introducido ios toltccas [ toVecu ] en Anábuac su adelanta-
da civilización, su nombre se hizo sinónimo de todo lo grande y bueno, hasta 
el punto de que la palabra tóÜecatl llegó á significar « oficial de arte mecánica, 
ó maestro. » 

13. El Dr. Hernández, en su Historia plantarían Novce ffispcmiir, dice: 
" Planta herbácea eos vastagos de cuatro á cinco pic-s de largo, vellosos, 

huec<s, endebles, ramosos y vestidos de hojas re¡ o r tadas^n alas de hoyuelas 
dentadas por los bordes y algo vellosas. Echa las flores sencillas en racimos 
sencillos que llevan los tomates. Estos son del tamaño de un tejocote, poco 
más ó menos, verdes, blandos, relucientes y están llenos de simientes amari-
llas: por su <cidéz agradable prestan muy buen gusto á los guisados que se 
condimentan con ellos: se emplea en las salsas de chile para mitigar sus ardo-
res. 

Es aborigene de la América. 
«La Mujer del tomate es la tomatena ( tómate e sa ) , pr. que se emplea fa-

mil iarmente para expresar que uno merece lo que ha sucedido.» ( Mudas.) — 
En España se llama tomate al fruto, y tomatera al vegetal. 



14. El P. Sahagún, hablando de los petates, dice « de éstas 
[ hojas de pa lma ] también se hacen unos cestos que llaman coitompiatl que 
son como espuertas. —Don Garlos Bustamante, en una nota al pasaje prein-
serto, dice: "Hay tompeates en Veracruz y en Oaxaca que l laman tenates.— No 
solo en \ eracrz, sino en toda la República se llaman tompiates. Los tenates ó 
tanates son distintos de los tompiates. 

El enigmático Borunda nos da una etimología muy ext ravagante de tom-
pxatti.relacionando el utensilio con el apóstol fcanto-Tainás y con el pocito de 
agua bro tante "ae la ant igua Villa de Guadalupe. Oigámosle: 

El antiguo fuego de la mencionada Serranía, no solo se manifiesta exte-
r io rmente en algunos espacios de ella así dos y en algunas lavas de texontli 
sino también en los indicios del subsistente interno de ella; como son los rui-
aos subterráneos que se han observado en dist intas ocasiones venidos de nor-
te á sur en esta ciudad; el aceyte de piedra ó petroleo, descubierto también 
tanfw®' n ' I ? 8 A ° n í , e s e

c
 h a l I a e l S a n t » a r i o - - y el manantial permanente 

A g . u a , a ^ f r o s a , y cuia singular figura semejante á la esporti-
n f r S f ^ o u t ú ? } n a t l e ' f u e ? ° t let l> Que guarda pia, tome advier ten también 

lar d i í f n t i v r f l n ? g I O a f e v ° b r 1 a q u e l A I , 0 S Í ° 1 ' y l a permanencia de su singu-
« L n S i « en la anotación de este utensilio de figura cil indrica v con el 
dentro de stí ^ ^ d ^ t í t f n d ' r i ( & U n ^ a (*V ' e r t e ' a e a i a n a c i ó n de aquel pozillo 

„ Io" <l»e en aquella sazón acordó Cortés, que fuesen do« de 
nuestros Capitanes personas señaladas, á ver y hablar al S a n Moctezuma é 

d e f ' X Í < r k "V s ™ 8 ™ d e s fuerzas y f i J ® L , é i b a n v a c a 
mino Pedro de Alvarado, y Bernardino Velazquez dé Tapia, y quedaron en 
rehenes qua t ro de aquellos embaxa,lores que habían traído el p r e s e n t e - v 

K n e n b r c o 0 m n a ñ í i g " n M ° n t — ' f ^ solían 
con c i lenturas v r t ! f t J n P o r < ! u e e » t iempo yo estaba mal her ido, v con calenturas y har to tenia que curarme, no me acuerdo bien hasta dond« 

f S i o s ' ^ b a feZ6 F S T S ^ hab;a enviado a " á
hrvedn°tum V„ J ¡ • t o a l l e r o s , y se lo tuvimos á mal consejo, v le re t ruximos-

y s t e r o „ q ° e
n r 0 K e n V Í a b a ? M é x ¡ C 0 »0 masd¿pWa ver !a c iuTd 

ts^&s^sssss Bms^^m&m 
como el Sol, y que 'e ra Caoit ín v S ° 011 ? ^ r 8 0 D a - -v <lue P^recia 
al natural su d i b u x a v ca^a' v de^de entoncp«°l 8 6 l l e v á r o n

 u % » ^ d o m u y 
que quiere decir el ' S o l h í o r f í f t " I 6 8 '-e, P , u , 8 i e r ? n n o n i b r e e l Tonacio, 
( B . Díaz. ) J ° d e l S o l> -v 8 6 1 l e l lamáron de allí ade lante :» 
^ 4 ^ d T c e 1 U g a r ; h a b l a n d ° < Í e

v T ° . j U g a b a C ° r t é s c o n Moteuczuma al 
con Cortés al t o t o V ^ M ; q w j n g a b a e l Montezuma 
doquillos chicos m a y lü»s a u e i 81 l e H a m a n ' c o n u n o s b o " 
ban con aquellos b o T o J u ü o T S ^ o e á ^ I ? * 0 ' * t i r f " 

tezuma un sobrino ^uyo, L l p T t a S - " 

ba una r aya de mas de las que había Cortés, y el Montezuma, como lo vió, 
decía con gracia y risa, que no quería que le tantease á Cortés el Tonatio, que 
así l lamaban al Ped ro de Alvarado; por que hacía mucho ixoxol en lo que 
tanteaba, que quiere decir en su lengua, que mentía, que echaba s iempre una 
raya de más; y Cortés, y todos nosotros los soldados que en aquella sazón h á : 
ciamos guarda, no podíamos estar de risa por lo que d ixo el gran Montezuma. 
Dirán agora, ¿ por que nos re íamos de aquella palabra ? es por que el Ped ro 
de Alvarado, puesto que era de gentil cuerpo, buena manera, era vicioso en 
el hab la r demasiado, y como le conocimos su condición, por esto nos reimos 
tanto: é volvamos al juego, y 8i ganaba Cortés, daba las joyas á aquellos sus 
sobrinos, y pr ivados del Montezuma que le servían; y si ganaba Montezuma, 
nos lo repar t ía á los soldados que le hacíamos guarda. 

El Sr. jlcazbalceta, en un artículo biográfico, dice: «Ya pa ra en tonces 
[ cuando los conquistadores entraron á Tlaxcala ] era conocido en t re los indios 
(. Alvarado ) con el sobrenombre de Tmatiuh ó el Sol, que le dieron por su 
color blanco y cabellos rubios.» 

16.—El P. Sahagún, hab lando de las aves, gallos y gallinas de ésta t ierra 
dice: 

Las gallinas y gallos de esta t ierra, se llaman totolli: son aves domésticas 
y conocidas, t ienen la cola redonda, p lumas en las alas, aunque no vuelan; 
son de m u y buen comer, y es la mejor carne de todas las aves. Comen maíz 
mojado cuando pequeñas, y también bledos cocidos y molidos, y otras mu-
chas yerbas: ponen huevos, sacan pol 'os y son de diversas colores, unos blan-
cos, ot ros rojos, otros negros, y otros pardos: los machos se llaman vexolotl, 
t ienen gran papada, pechuga y pescuezo, y unos corales colorados, ( texca-
tes ] la cabeza de un azul especial: cuando se enoja es sej i junto, t iene un pico 
de carne que le cuelga sobre el otro, bufa, hínchase, ó enherizase; los que 
quieren mal á otros, danlos á comer ó á beber aquel pico de carne y b landujo 
que t ienen sobre el otro, para que uo pueda armar el miembro gentil. 

La gall ina hembra es menor que el gallo, es bajuela, t iene corales en la 
cabeza y garganta, tomase del gallo, pone huevos, béchase sobre ellos, y sa-
ca sus pollos; es muy sabrosa su carne, y gorda: es corpulenta, y sus pollos 
mételos debajo de sus alas y da sus hi juelos de comer buscando los gusanillos 
y otras cosas: los-huevos que concibe pr imeramente , se cuajan, y crian una 
teiita, y dent ro de su cascara t ierna, y después de que le pone la gallina, se 
endurece la cáscara. 

El P. Clavijero, hab lando de las aves cuya carne se come, dice: 
Además de la gall ina común t rasplantada de las Canarias á las Antillas, 

y de éstas á México, había, y hay en la actualidad ot ra gallina propia del 
país, que por ser semejante en par te á la gallina de Europa, y en par te al pa-
vón, fué l lamada por los españoles pavo ó gallipavo, y por los Mexicanos, 
huexolaÜ ó totolin. Estas aves trasportadas de Europa, en cambio de las ga-
llinas, se han mult ip l icado excesivamente, par t icularmente en Italia, donde 
en atención á sus caracteres y tamaño, se les ha dado el n o m b r e de gallinacio; 
pero h a sido mayor la propagación de las gallinas Europeas en México. 

17.—Véase la nota 15 de esta lección: Hab lando el Señor Orozco y Ber ra 
de las ocupaciones de Moctezuma duran te su prisión por los españoles, dice en 
el Tomo 4? pág. 326:—« J u g a b a muchas veces con Cortés al juego l lamado por 
Bernal Díaz totoloque, el cual consistía en arrojar unas bolitas de oro sobre 
unos tejos del mismo metal , ganandose la partida á cinco puntos; Alvarado 
tan teaba y s iempre contaba una raya de más á favor de Cortés, de lo cual fué 



teSÍiS? ° T i p r a d o r como ment i roso, con gran risa de los mismos cas-
Bernal b a b l a n d o d e l o s í ^ g o s d e los Mexicanos, dice:» 

teuczoma d n r a n f i ^ n o t r o j u e g o en q u e q u e solfa divertirse el rey Mo-
S ^ Í M S U c ° n e l conquistador Cortés, v que, según él dice 
rnuyhsS á u n o S " " f ? lejos aquel rey ciertas^ pelotillas de oro 
S e o Que hánf f l

P ,tn n°S d e m i S " 1 0 ? e t a l s e P ° n i a n P ° r blanco, y el 
vesaba q U e h a 0 Í a c m c 0 P u n t o s > Manaba algunas joyas, que era lo que se atra-

^ J l b ^ a ! ^ Í i n C 0 : Micb; Pontederta cortada, L . ; Cy-

mino8^8^^iente8*^a£o8 'toifos d i ^ n S * ^ 6 d e ^ d « * r i b e ' a tuza gn los ter-
pelo vermejó í o n c a ^ u d T v í o n k ? & ™ C°-m° ^ t i e n e n e l 

ga, tienen la ola n Z n v l , ™ i ' d e l o s P"rs b a l 0 8 : 0 3 8 1 arrastran la barri-
t a r t e al ta ^ m b i é n grañdes v o'tro, T g T < * S y ?°T}>aS\ l o s d i e n t e s d o s d « 
dos de la par tea l ta ÍLmhb2, ¿ ¿ » A * d ° ? d e l a P a r t e d e d b a í ° l a rgo», y otros 
estos: t iene recios d S e ^ s ? ^ ' y 0 t T p e ( ! u e , ñ o s d e c a d a P^r te cerca de 
queñitas y redondas é s t e ' ¿ f a S ^ S » g randes son algo corbados, las orejas pe-
roe sus h í e s S . e n t ú m e s d e C d i e n t l 8 f T T l m Q y l m d o ' -v á V e n 
ta y á la craridad 

no vé n a d a ' h a c e cue'v ? dentera. Tiene corta vis-
ve debajo de ella, y cuando sale ¿ n T « P ° r . b a j 0 d e t i e r r a - -v siempre vi-
bace un ahugero londe se ^ c o n d í r " H C \* r U f " > . r á s u cueva, y luego 
lee, yerbas y m a g u S e a - TOmo l í t i , ^ 6 . 1 " ^ 2 6 ! d e ! o d a s m a n e r a s *» 
fias cuando son t l e r S y Z b i e n T o « l . í ? l a S , d e * l a s c i s m a s ca-
les en yerba, v el m a í l l o m i s m o a H a ™ m e t e d e b a J o d e tierra, y los friso-
pues la mete debajo de S e ^ y °a l í la c ^ e ' 7 C ° m e S e a C a ñ a d e , u a í z> 

El L u ó ' S SU^Í eítoSrde M/ Í?¿a de sc r i pc i6n ^»¡ente: 
proporciones v de siete / ^ h o D u l i L ^ 1 ^ ' 6 8 u5. cuadrúpedo de buenas 
de la rata; las orejas pequeñas v i ^ n n H largo. El hocico es semejante al 
mada de clientes ¿^ t i smiosf y l o s ^ ^ s d e ^ i ñ n ^ d n c o r ' ' a ' ' a ar-
les excava la tierra y lábra los a™ w L f >' encorvadas con lascua-

m o < ios campos ¿ r d ^ t Z T l ^ & a n i m a l , Pe™iciosi-
?Z T K 0 8 f o m , a ; i - o r q u e cuando, P O T ' ° S a g U j e r ° 8 

uno, labra otro, multiplicando asi « i n ^ ^ V j poca vista, no encuentra 
jan á caballo, excava ¿ t e r ra c^n laH

 e l n e F g ° d e l o s 3«e via-
ninos que tiene la mandíbula C e r i n r t l l a n t e r a s ) - con dos dientes ca-
l i e r a que saca, la guarda en d K . ^ L I Z V ™ m a y 0 r e S <>ue l o s o t r ° 8 - ^ 
orejas, y armadas de l o s m u s S o s ^ S e s T r i o s T . T . q °? t ¡ T d e t r f 8 d e l a s 

Cuando estas membranas están llenas P contraerlas y dilatarlas, 
ñas delanteras, v vuelve á con i n n ^ ' , , a d e s c a r g a . sacudiéndolas con las pier-
tísima, pero no me acuerdé h a b í r i í v ^ T l n 0 " ' • E s t a * * * * * e s a b u n d a » -
tierra. u U d u e n a vis to en los países en que hay ardillas de 

LECCION CXXX. 

PALABRAS A I S L A D A S . 

T, X, Y, Z 
Tlaconete ( T L A L - C O N E T L : llalli, t i e r r a ; conétt, 
Clatone te hijo, niño: « Hijo ó niño de la tie-

rra »). Caracol de tierra. 
Este animalejo, á diferencia de otros 

del género, que viven en el agua ó en 
los árboles, siempre anda arrastrándose 
por la tierra y despidiendo una baba. 
Tal vez esta circunstancia hizo que los 
indics lo compararan con el niño que 
anda á gatas, sobre el suelo, y babean-
ó moqueando 

[ Por haberse omitido esta palabra en las lec-
ciones de tkdli y de conetl y en la anterior, se pone 
en la presente. ] 

. Nombre que le da Bernal Díaz del 
Castillo á las xicalli, que después se 
han llamado «jicaras. »—Describiendo 
la manera que tenía Moteuczuma en su 
servicio d^ comer, dice: « y 
quatro mugeres muy hermcsas y lim-
pias le daban aguamanos en unos como 
á manera de aguamaniles hondos, que 
llaman .tica/es » 

Nombre que da Bernal Díaz de Cas-
tillo, en su Historia Verdadera, al je-
te tlaxcalteca Xieoteiicatl.—Describien-
do una de las batallas libradas entre 
españoles y tlaxcaltecas, dice: « Y van-
se retrayendo ácia unos arcabuesos, 

Xicales 

Xicotenga 

9r 



3 ¡ H K P S Í W ^ T n t i r o s o ' c o n 8 r a n r i f ? a d e los mismos cas-
W a ] f i ; S . V , J f , h a b l a n d o d e l o s Í u c g ° 8 d e Mexicanos, dice.,» 

teuczoma d u r a n t ^ n d e ? en q u e q u e solfa divertirse el rey Mo-
S ^ Í M S U c ° n e l conquistador Cortés, v que, según él dice 
m u y h s S á n n o S " " f ? d ^ e lejos aquel rey ciertas^ pelotillas de oro 
S e o nue d e m i S m ° ? e t a l s e P ° n i a n P ° r blanco, y el 
vesaba q U e h a 0 Í a c m c 0 P u n t o s > Manaba algunas joyas, que era lo que se ¿tr*. 

p e r v l l M ^ S 0 ' - Mich; Pontederta cortada, L . ; Cy-

mino8^8^^iente8*ba£o8 'toifos d i ^ n S * ^ 6 d e ^ d « * r i b e ' a tuza gn los ter-
pelo vermejó í o n c a ^ u d T v í o n k ? & ™ C°-m° t i e n e n e l 

ga, tienen la ola n Z n v l , ™ i ' « ' 6 1 0 3 p i í 8 b a ' 0 8 : 0 3 8 1 »"rastran la barri-
t a r t e al ta Umbién ^ n d e ^ o t r L ^ g T > * S * í 5 0 ? 8 8 ' , l o s d i e n t e s d o s d * 
dos de la parte a l t a E d ° ? d e l a p a r t e d e d b a 0 l a rgo», y otros 
estos: t iene recios y ° l T p e q u e , ñ o s d e c a d a P«rte cerca de 
queñitas y r S o n d a s 2 t e a n T m a ^ g r a n d e 8 8 0 n a l S ° a b a d o s , las orejas pe-
roe sus h í e s S . e n t ú m e s d e C d i e n t l K m u y g ? r d o ' -v á V e n 
ta y á la craridad no vé nada ' hace cue'v , lcese e dentera. Tiene corta vis-
ve debajo de ella, y cuando sale «fin*« p o r . d ® b a J° . d e t i e r r a - y siempre vi-
hace un ahugero londe se ^ c o n d í r " H C \* r U á s u cueva, y luego 
les, yerbas y m a g u e r a c o m o las r k i ^ T 6 , 1 ' 2 ^ d e ! o d a s m a n e r a s d e 

fias cuando son t l e r S X n b i e n Tn« l . í ? l a S , d e m a i z y l a s c i s m a s ca-
les en yerba, v el m a í l l o mismo aUí lo ™ , n e t e d e b a J o d e « e r r a , y los friso-
pues la mete debajo de S e ^ y a l í la c ^ e ' 7 C ° m e S e a C a ñ a d e , u a í z> 

S L u ó ' S qurefel'toSrde ATrÍÜSadeSCrÍpCÍÓn ^ U ¡ e n t e : 

proporciones v de siete / ^ h o D u l i L ^ 1 ^ ' 6 8 ™ ™adrupedo de buenas 
de la rata; las orejas pequeñas v i ^ n n H largo. El hocico es semejante al 
mada de dientes fo^tismiosf y l o s ^ ^ s d e ^ i ñ n ^ d n c o r ' a " ^ene la boca ar-
les excava la tierra y l ab ra l ¿ 3 2 1 u ñ a s d u f a s y encorvadas con lascua-
simo á los campos ¿r el g r í o S i d ^ t Z T l ^ & animal, Pemiciosi-
?Z T K 0 8 f o m , a ; i - o r q u e cuando, TeSo'dl P O T ' ° S a g U j e r ° 8 

uno, labra otro, multiplicando asi « i n ^ ^ V j poca vista, no encuentra 
jan á caballo, excava ¿ t e r rá j a las e l n e F g ° d e l o s vía-
niños que tiene la mandíbula C e r i n r t «Mantera« y con dos dientes ca-
tierra que saca, la guarda en d K . ^ L I Z V ™ m a y 0 r e S q u e l o s o t r o s " La orejas, y armadas d e l o s m u s c l s i ^ r i ^ r f , . q °? t ¡ T d e t r a 8 d e l a * 
Cuando estas membranas están llenas P contraerlas y dilatarlas, 
ñas delanteras, v vuelve á con inn^r «',, 8 d e s c a r g a > sacudiéndolas con las pier-
tísima, pero no me acuerdé h a b í r i í v ^ T l n 0 " ' • E s t a * * * * * e s a b u n d a » -
tierra. u U d u e n a vis to en los países en que hay ardillas de 

LECCION CXXX. 

PALABRAS A I S L A D A S . 

T, X, Y, Z 
Tlaconete ( T L A L - C O N E T L : llalli, tierra; conétt, 
Clatone te hijo, niño: « Hijo ó niño de la tie-

rra »). Caracol de tierra. 
Este animalejo, á diferencia de otros 

del género, que viven en el agua ó en 
los árboles, siempre anda arrastrándose 
por la tierra y despidiendo una baba. 
Tal vez esta circunstancia hizo que los 
indics lo compararan con el niño que 
anda á gatas, sobre el suelo, y babean-
ó moqueando 

[ Por haberse omitido esta palabra en las lec-
ciones de tlalli y de conetl y en la anterior, se pone 
en la presente. ] 

. Nombre que le da Bernal Díaz del 
Castillo á las xicalli, que después se 
han llamado «jicaras. »—Describiendo 
la manera que tenía Moteuczuma en su 
servicio d^ comer, dice: « y 
quatro mugeres muy hermcsas y lim-
pias le daban aguamanos en unos como 
á manera de aguamaniles hondos, que 
llaman .tica/es » 

Nombre que da Bernal Díaz de Cas-
tillo, en su Historia Verdadera, al je-
te tlaxcalteca XieotencatL—Describien-
do una de las batallas libradas entre 
españoles y tlaxcaltecas, dice: « Y van-
se retrayendo ácia unos arcabuesos, 

Xieales 

Xicotenga 

9r 
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donde estaban en celada sobre más de 
quarenta mil guerreros con su Capitan 
general, que se decía Xicotenga » 

( YAHUALLI: assentadero de olla, ó 
de tinaja hecho de esparto.»— dice Mo-
lina. Derivado ae yakualva, que con-
nota ia idea, de girar, rodear, dar vuel-
ta, etc.) Rodete de esparto, de trapo, 
ó de cosa semejante, en que se asientan 
las ollas y los trastos que tienen el asien-
to esferico. Se usa también para car-
gar algo en la cabeza. ( i ). 

( Y A U T L I . Radicales desconocidas ) 
Planta cuyo tallo tiene treinta centí-

metros de largo; sus hojas son seme-
jantes á las del sauce, pero dentadas; 
las flores amarillas y las raíces sutiles. 
Las flores y las hojas tienen el mismo 
sabor que el anís. Los médicos mexi-
canos la aplicaban á muchas dolencias; 
pero también la empleaban en usos su-
persticiosos. ( 2 ). 

( YOYOTLI: « cascabel de árbol »— 
dice Molina Radicales muy inciertas.) 
Narciso amarillo. |¡ El fruto, cuya al-
mendra es conocida con el nombre de 
«codo de fraile.»— La almendra es 
muy venenosa; además de obrar como 
emético violento, paralisa el sistema 
muscular de la respiración, y aun los 
demás músculos de la vida de relación. 
— El vulgo usa tópicamente de las se-
millas machacadas y amasadas con se-
bo para la curación de las almorranas; 
pero esta práctica es muy peligrosa. 

Algunos creen que basta llevar consi-
go un hueso de yoyote para aliviar di-
cha enfermedad. (3 ). 

Z a c a t e (Èéase Sacate.) 
Zacua ( T Z A C Ü Á . Radicales desconocidas.) 

Pájaro parecido á la calandria. ( 4 ). 
Zacua 1 ( TZACUALL 1: pirámide: cosa cónica, 

prolongada. Estas significaciones son 
translaticias. (Véase Azacualco.) Ji-
cara de forma prolongada, más hondas 
que las demás. { Véase Chacual. ) 

Z a c u a l t i p a n a (Derivado castellano de ZamalU-
pan (V.), nombre de un pueblo del 
Estado de Hidalgo.) Esta palabra só-
lo se usa en la locución « Hacer ur.a 
zacualtipana,» que significa: hacer una 
traición, cometer una deslealtad.—Ig-
noramos el origen de tal locución. 

Zapalote ( TZAPALOTL ( ? ) Especie de plá-
tano, que es la mayor, pues tiene de 
treinta á cuarenta centímetros de largo 
y has a seis de diámetro. Es duro y 
poco estimado, y sólo se come asado ó 
cocido. ( 5 ). 

Z a p a t e t a ( D e zapad, enano, se ha formado 
el femenino castellano zapateta., supo-
niendo que el masculino fuera zapote, 
que no se usa.) Enana; mujer cha-
parra y gorda i 

Zanc l e ( T Z A U C T L I Ó T Z A C U T L I : « engrudo» 
C h a u t l i dice Molina- Parece derivado de 
C h a n c l e tzacua, tapar, cerrar.) Raíz ó especie 

de camote con cuyo jugo hácese un 
fuerte pegamento —Generalmente lo 
emplean los que labran y pintan las ji-
caras. ( ó ). 
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Zicatlina ( T Z Í C A T L - I - N Á N : tzicatl, hormiga 
ponzoñosa; i, su; nantli, madre: « Su 
madre de las hormigas.») Culebra de 
hormiguero.—Se dice que vive en el 
fondo de los hormigueros; que las hor-
migas le llevan su alimento, que cuan-
do no pueden salvar un mal paso, co-
mo un caño de agua, sale del hormi-
guero y se tiende para servirles de 
puente, ( y ) . 

Zinisca ( T Z I N I T R C A N : Radicales descono-
cidas^ Ave del tamaño de un palo-
mo; tiene el pico encorvado, corto y 
amarillo; la cabeza y el cuello semejan-
tes al palomo, pero hermoseados con 
visos verdes y brillantes; el pecho y el 
vientre rojos, excepto la parte inmedia-
ta á la cola, que está manchada de 
blanco y azul; la cola en la parte supe-
rior es verde, y en la inferior negra; 
las alas negras y blancas, y los ojos ne-
gros con el iris de un amarillo rojizo. 
Habita en los terrenos inmediatos al 
mar. 

Z i n z o n t e ( Véase Censoncle.) 
Z O C A T O •••• ( ZOÁCATL. Radicales desconocidas. 

—« fruta añublada » 
( Molina ) - derivado de « zoacati, añu-
blarse la fruta ó arrugarse y dañarse 
la calabaza, melón, ó pepino en la 
misma mata después de quajados y 
algo crecidos. ( Molina ) —Hemos co-
piado á l a letra todo lo que dice le 
P Molina en su Vocabulario, acerca 
de esta palabra, para que quede de-
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mostrado cuan erróneas son las etimo-
logías del Diccionario de la Academia 
y del de Roque Barcia. 

Dice el primero; « ZOCATO, TA. 
Del latín succus, jugo.» 

Dice el segundo: « ZOCATO, TA. Del 
latín soccatus, calzado de zuecos, for-
ma adjetiva de soccas. Sentido eti-
mológico. Se llamó zocato, socato 
aludiendo á que se pone ( el pepino ó 
verengena) como la suela de corcho,» 
— Si no tuviéramos la autoridad indis-
cutible del P. Molina, bastaría la hete-
rogeneidad de ambas etimologías, uni-
da á la citcunstancia de que la palabra 
zocato no se encuentra en ningún libro 
castellano anterior á la Conquista, para 
decir que son notoriamente inexactas. 
¡Qué no haya habido una alma caritati-
va en la Academia Correspondiente de 
México que les haya hecho observar á 
los Señores Académicos y al Sr. Barcia, 
que lo zocato no tiene ninguna afinidad 
con los zuecos, ni menos con el jugo\ 
Como aztequismo, se aplica á la fruta 
dañada por el hielo. 

Zopilote ( Tzo PII.OTL: tzotl, suciedad, inmun-
dicia; pi/otl, derivado de pi/oa, colgar: 
« El colgador de suciedades, » aludien-
do á que este animal, cuando come ca-
rroña, se levanta per los aires llevando 
en el pico una tripa ó una piltrafa de 
carne del animal muerto que devora.) 
|| Ave americana del orden de las ra-
paces y de la familia de los vultúridas, 
Catharies atratus. Sirve de policia en 



Jos campos y las ciudades, limpiándo-
los de los cuerpos de animales muer 
tos. ( 8 ) || Nombre de una pieza 
de la carne de cecina. || Arbol cuya 
madera se emplea en la ebanistería. (9) 

Zoquiaqui ( Z O O U I A T L : zoquitl, barro, lodo; atl 
agua: « agua de lodo »). Cieno, lodo-
—El vulgo pronuncia choquiaqui. 

Z°Q«Íte (ZOQUITL. Barro, lodo ). Lodo po-
drido. 

Z O T , ) 1 '••••• ( ZOTOLIN: Una especie de palma) 
Una especie de palma, á la que le atri-
buyen los indios movimiento propio. 

Z ° Y A T E ^ (ZOYATL. Una especie de palma ) 
Palma de cuyas hojas se hacen petates, 
sombreros, hamacas, etc. 

R W C Í ° V ( TZOTZOPAZTLK «palo ancho como 
tl iochopascle. . . .cuchilla con que tupen y aprietan Ja te-

la que se texe.»— dice Molina.—Radi-
cales inciertas. ) Instrumento de ma-
dera, en forma de cuchilla de doble 

7 , Punta> con que se traman las telas. 
1 ( T Z O A L L I Ó T Z O I I U A L L I ) . P a n ó 

mazapan hecho de bledos ( como la ale-
Zontlp 7n 11 r»la g n ' f ^ 0 d e m a í z y m i e l P r i e t a" ( 1 0 ) 

' Z 0 1 , C L E - • ( CER-TZONTBI: Una cabellera; nom-— l l ^ U I 
ore que le daban al número 400. su 
tercera unidad múltiple: el uno es c<?; 
el veinte, es eem-poalli,, una cuenta; el 
cuadrado de veinte, es cuatrocientos, 
que es la tercera unidad. Los comer-
ciantes en leña cuentan todavía por 
zontles, equivaliendo, cada uno á 400 
leños, y dividido en 20 bultos de 20 
palos. 

DERIVADOS. 
Zopi lo te ra Parvada de zopilotes. 
Zoquita] Lugar lleno de zoquite. 
Zoqui te ra . Lugar lleno de zoquite. 

NOTAS. 
1.—El Sr. Maclas, porque en la lengua de las Islas hay la palabra yagual, co-

lectivo de yagua, hoja de palma real, cree que el yahualli de los mexicanos 
puede ser una nahuatlizacíón del yagual cubano.—Aparte de que la diversa 
significación de yagua y yahualli excluye esa conjetura, hay que advert i r que 
los Mexicanos, mucho antes de la Conquista usaban el vocablo yahualli, como 
se observa en Ayahualulco [ hoy Agualulco ), nombre de pueblos prehistóri-
cos de los Estados de Veracruz y Jalisco. 

;El P. Ximenez divide la planta en nublosa y montana. Hablando 
de las virtudes de la primera, dice: « prouoca la orina y la regla 
expile la criatura muer ta del vientre conforta el estomago quando está 
lajo.. . . . . . . . engendra leche aprouecha á los locos y para los que queda-
ron atónitos y espantados de rayos quita la sed á los ydropicos 
aplicandola con infundía de víbora v dada a beuer repára las venas rotas 
y ahuyenta las chinches » 

El P. Clavijero, describiendo el sacrificio que se hacia al dios Xiuhtenctli, 
dice: «Llegado el d ía de la fiesta y la hora del sacrificio, ataban á las victi-
mas de pies y manos y les cubrían el rostro con polvo de yauhtli, á fin de que 
aturdidos con sus emanaciones, les fuese menos sensible la muerte.» 

El br. D. Cristóbal Sarmina, administrador de la hacienda de Atlihuayan, 
que dista de Yautepec un kilómetro, obsequiando nuestra petición, recogio 
una gran cantidad de yauhtli, la cual enviamos al Dr. A. Peíiafiel para su exa-
men y clasificación. 

3.—Latín técnico: Thevelianerófolia, Juss. Jh. mata, A. D. C. Th, yoyotli, 

4.—E. P. Clavijero, hablando de las aves dice: 
La tzacua, pájaro muy semejante en el tamaño, en los colores y en la fa-

brica del nido, á la calandria de que ya hemos hecho mención, es todavía mas 
maravillosa en sus propiedades. Viven en sociedad, y cada árbol es para 
ellos una población, compuesta de gran número de nidos que cuelgan de las 
ramas. Una tzacua, que hace de jefe ó guarda del pueblo, reside en el cen-
t ro del árbol, y después de haber cantado un poco, vuelve á su residencia.- así 
visita todos los nidos, mientras callan los otros pájaros que están en ellos. Si 
ve venir hacía el á rbol algún pájaro de otra especie, le sale al encuentro, y 
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con el pico y las alas lo obliga á re t roceder ; pero si ve acercarse un hom-
bre, u otro obje to voluminoso, vuela g r i t ando á un árbol inmediato , y si en-
tre tanto vienen del campo otras tzacuas d e la misma t r ibu, sale á recibirlas, 
y m u d a n d o el tono de la voz, las obliga á re t i rarse; pero cuando observa que 
ha pasado el peligro, vuelve alegre á la a c o s t u m b r a d a visita de los nidos. 

6.—Latín técnico.- Musa paradisiaca, L. 

6.—E1 i lustre P. Alzate, despues de descr ib i r minuciosamente cómo pin-
tan y labran las jicaras de Olinalan, en un P . S. dice: 

«Teniendo registradas las jicaras que l laman tecomates, y observando se 
componían de dos piezas unidas por medio de cierto betún, ocurr í al Señor 
cura de Olinalan para que comunicase lo q u e había sobre el particular, v 'me 
contesto en estos términos: » 

« Con el zauctle que es una raíz ó especie de camote, de cierto a r b u s t o 
que tiene e mismo nombre , se pegan los pies de los cocos de Olinalan, se re-
pa ran las jicaras rajadas, y cubren sus agu je ros ; el método es r ebana r los ca-
motes, desecarlos al sol, molerlos en m e t a t e bas ta reducirlos á polvo seco, que 
se pasa en este estado por un lienzo para aprovechar solamente el más fino-
efecto >>"le o c o n a 8 u a > f o r | u a »na masa glutinosa para el ya indicado 

¿ M a s éste zauctle es diverso del que usaban los indios en lugar de la co la ' 
, 6 8 U n a r , b u p t 0 ? p o r q u e el q u e describe Hernández es una raíz 

D U ^ ^ ¿ ? X T t 1 T n t e
)

8 U r t t U n 0 8 r e t 0 ñ 0 8 m u - v l l e n o s , los que no M n h M p f t t t £ n
t * — ^ a r b u s t o ; t an solamente se pueden comparar al 

81 T i 5 0 e l d e o l i » a l a n ^ arbusto , es un hallazgo 
S á L ' ^ i . t 6 5 1 d -Uf° d e l C h a u t l i d e l ™ s e r u i a s extenso, así res-pecio a la medicina como á las ar tes « , 
Llav J t í n i Í x n Í C 0 : Blel'M Cíu"l>anulala' L l a v . et. Lex . ; Cranichis speciosa.' 

« c í ^ S t W n ! r í ' 8 t n . a g e ? g r á í ! c a ( i e J an t e t e l co leemos lo siguiente: 
adornada de ; í r H I r i o d e i 0 ^ 8 b Í a n c o -v ne%™> PÍntada"como si estuviera 
S ,ded d l a o r d , ^ : r a n d ? " T ? r a n d - e d e u n a v a r a d e largo y de una pul-
ñ o r de h o n n i l ^ ! 1 b a s f c l , í t e a c t l v o - ' habitación la t iene en el inte-
n i H l ^ v otros oh í^nq^iUt« 8 , c u a e s s e a l i m e n t a con las provisiones de se-
m i n a j o t r o s o p M o s sustanciales que estos animales hacen para si.» 
chas esnecipf « C eÍ l a s h e b r a s inocentes, de las que t ray mu-
d e f g r u e s o de ' d e S anular k £ , c a t l i n a » - & hermosa!, de un pié de S g o y 
Ha U m b i e n c o n ^ í h í l V >ve s i empre j un to á los hormigueros, y se ha-
n a d o n e s y v u e l v e rSn . £ '' ^ V e c é s l a s a «>mpaña en sus peregri-
significa MadfeZta J ^ ^ f f f f * i ó s ^ Te x Í c a n o 

dice q u e í S ^ f f i y ^ ^ ^ ^ ? ; , ™ contradicción, en uno, se 
te. Nosotros siemDre h7mn l ! ' - y e l o t r o q u e e s u n a culebra ii.ocen-
fiosa. P C m 0 S o l d o d e c i r a l a gen te del campo que es ponzo-

T ™ ¡ P r , a v V e r o ' hab lando de las aves dice-
en l impiar tas c a m p o s ^ e i n f e c t o s ^ ^ e ' T n n i ^ ' r " " 0 3 , n o •» emplean 
paises, sino mas bien en robar el i r á n o w , C ° T h a c e n e n o t r o s 

en rooar el g rano de las espigas. Los que rea lmente 

limpian los campos, son los zopilotes, conocidos en la America Meridional con 
el nombre de gallinazos, en o t ros con el de auras, y en otros, en fin, con el 
impropísimo de Cuervos. Hay dos especies diferentes de estos pájaros, la del 
zopilote propio y la del cozcacuauhili. U n o y otro son mayores que el cuer-
vo, y convienen en t re si tener encorvados e f p i c o y las uñas, y en la cabeza, 
en lugar d e plumas, una membrana lisa con algunos pelos rizados. Elevase 
en el vuelo á tal al tura, que con ser tan grandes, desaparecen en te ramente de 
la vista, y especialmente cuando sobreviene una tempestad de granizo, pues 

I entonces giran en gran a tunero debajo de la nube , hasta que se pierden en la 
lejanía. Al imentanse con carne de animales muertos, cuyos cadaveres des-
cubre desde la mayor a l tura con sus ojos perspicaces ó con su finísimo olfato, 
y bajan formando con vuelo majestuoso una linea espiral hasta el obje to en 
que quieren cebarse. U n o y otro son casi mudos. Las diferencias que se 
encuentran en ellos consiste en el tamaíío, en el color, en el n ú m e r o y en al-
gunas propiedades. Los zopilotes t ienen las plumas nigras; la cabeza, el pico 
y los pies pardos. Vuelan á bandadas y pasan juntos la noche sobre los ár-
boles, su especie es muy numerosa y común a todos los climas. La especie 
de cozcacuauhtli, es escasa y propia de los paises calientes, t ienen la cabeza y 
los piés negros, el pico blanco en su ex t remidad y en el resto de color de san-
gie. Su plumaje es pardo, excepto en el cuello y en las inmediaciones del 
pecho, donde es de un negro rojizo. Las alas son cenicientas en la par te in-
ferior, y en la superior manchadas de negro y de leonado.» 

«Los Méxicanos llaman rey de los zopilotes al cozcacuautli, y dicen que 
cuando acuden dos pájaros de las dos especies á comer de un cadáver, jamás 
lo toca el zopilote, hasta que lo ha probado el cozcacuauhtli. Los zopilotes 
son útilísimos en aquel país-' no solo limpian la tierra, s ino que des t ruyen los 
huevos de los cocodrilos en la arena en que los depositan las hembras de 
aquellos formidables anfibios para empollar los Debería c ier tamente prohi-
birse con penas severas el darles muerte.» 

En una nota al pasaje preinserto, impugnando á los que l laman cuervo 
al zopilote dice: 

« El mismo Doctor Hernández no tuvo dificultad en hacer del zopilote 
una especie de cuervo; pero son grandes las diferencias que separan estas aves 
en el t amaño , en la forma de la cabeza, en el vuelo y en la voz. Mr. de Bo-
mare dice que el aura y el coscuauih de México es el tzopiilot de los indios; pe-
ro los dos nombres cozcacuauhtli y zopilotl son mexicanos y fueron adoptados 
por los indios, no para significar un solo pájaro, sino dos distintos. En al-
gunas partes se da á una especie el nombre de auras y á otra el de zopilote ó 
gallinazo. 

En otra nota, refiriendose al rey de los zopilotes, dice: 
«El pájaro que en el d ía se conoce en México con el n o m b r e de reg de los 

zojñlotes, parece diverso del que describimos. El moderno es del tamaño de 
una aguila común, robusto, de magestuoso aspecto; t iene las garras fuertes, 
los ojos vivos y hermosos y un lindo p lumaje negro, blanco y leonado. Su 
carácter mas singular es la carnosidad color de g rana que le circunda el pez-
cuezo como un collar, y á guisa de corona le ciñe la cabeza. Así me lo ha 
descrito una persona hábi l y digna de fé, que dice haber visto tres indivi-
duos de aquella especie, y par t icularmente el que en el año de 1750 fué envia-
do de México al rey Fe rnando VI. Dice, además, ser verdadero el retrato 
de éste pájaro, publicado en la obra int i tulada « El Gacetero Americano.» 
El n o m b r e mexicano cozcacuauhtli, que quiere decir « águila de collar, » con-
viene en efecto, más bien á esta ave que á la o t ra descri ta en el cuerpo de la 
obra.» 



9.—Latín técnico: Sivielenia mahogani, L,~ Es conocido también con lo« 
nombres de caoba, caobo y rosadilla. 

10.—Darán dice: « De este mazapán hacían los sacerdotes aztecas las 
imágenes de sus dioses, de las que daban á comer un pedacillo á los que ha-
bían confesado sus pecados graves, y con esa especie de comunión se consu-
maba la limpieza de la conciencia.»—Al mazapán y á la ceremonia los llama-
ban Teocualo, « Dios comido, » 
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Chichiliano 
Chimecapacle 
t hichimecatecle 
t hichimes 
Chichinar 
Chichipacle 
Chichona 
Chilacapóchil 
< hilacascle 
Chilacate 
Chilacayote 
Chilacayotera 
Chilapaneco' ca. 
Chilaquiles 
Chilar 
Ohilarajo 
Chilate 
Chilazo 
Chilazote 
f híleoste 
Chilchomole 

533 
540 
440 
540 
397 
541 
541 
541 
542 
321 
542 
542 
542 
553 
543 
543 
543 
543 
543 
296 
544 
544 
544 
296 
544 

• 544 
545 
545 
71 
73 

545 
166 
172 
172 

166 545 
172 
166 
167 
167 



C I I 

Chilchote 
Chile 
Chileatole 
Chilequelite 
Chilero 
Chilhuaque 
Chilillo 
Chilmecate 
Chilnecuatole 
Chilocle 
Chilochuchi 
Chilote 
Chilpacle 
Chilpan 
Chilpansúchil 
Chilpocle 
Chilquelite 
Chilsolote 
Chiltepin 
Chiltípiquín 
Chiluca 
Chimal 
Chimalacate 
Chimalcoate 
Chimalpopoca 
Chimalíizar 
Chimar 
Chimiscolear 
Chimiscolero, ra. 
Chimoclale 
Chimóle 
Chimolera 
Chinaca 
Chinacatada 
Chínacate 
Chinaco 
Chinamil 
Chinampa 
Chinancal 
Chínasele 

167 
167 
167 
167 
172 
168 
172 
168 
168 

168 546 
546 

168 546 
168 
265 

168 265 
' -íf'v 169 

167 
170 
169 
169 
546 

183 546 
183 
114 
183 
183 
546 
547 
553, 
547 1 

170 241 
177 242 

553 
553 
547 
553 
178 
179 
179 
547 

CH 

Chinana 
Chinanteco, ca. 
Chincatana 
Chinclagüila • ¿ Í W 
Chincual 
Chincuayo 
Chincuete 
Chincuey 
Chincuif 
Chinchayote 71 
Chintamal 327 
Chintatlagua 548 
Chintete 
Chipagua 
Chipi-chipi U\( 

Chipil 
Chipile 
Chipipacle • • Ji5\j'~> 

Chipote 
Chiquigüite 
Chiquigüitear 
Chiquigüitero, ra. 
Chiquimole 
Chita 
Choalcoate 
Chocolatada - 'i 
Chocolate 
Chocolatera 
Chocolatería 
Chocolatero 
Chocoteta 
Chochocol 
Chochopascle 
Cholcoate ¡ 
Cholulteco, ca. i 

Chompiligüis pacle 
Chote 
Chuascle 
Chuluco 

Ecacoáte 114 Equipal 563 
Ecapacle 297 562 Escagüil 142 
Ejote 562 Escagüite 142 
Elosüchil 564 Escaupil 199 
Elotada 565 Escuágüil 142 
Elote 562 Escuincle 213 
Elotera 565 Escuimpacle 213 297 
Elotillo 565 Escuinteco, ca, 331 
Encuatar 117 Escuinteposocle 213 
Encuatador, ra. 117 Espacie 297 
Enchilada 172 Esquisúchil 440 
Enchilado, da. 172 Esquite 564 
Enchiladera 172 Estafiate 564 
Enchiladuría 172 Estipacle 297 
Enchilar 172 Estipal 564 
Entomatado 390 Estomíes ¿56+ 
Epacigüil 562 Expule 565 
Epasote 563 

Expule 

Gachupín 568 Guajaco 198 
Gitomate 575 Guajada 197 
Gogote 510 Guajal 197 
Guacal 575 Guajaqueño, ña. 197 
Guacamole 241 479 Guaje 195 
Guacamotal 145 Guajilote 140 427 
Guacamote 142 Guajilotera 145 
Guacamotera 145 Guajolote 449 
Guachichil 516 576 Guamil 229 
Guachichiles 516 Guamüchil 143 576 
Guachile 576 Cuasocote 430 
Guachinango 575 Guatemalteco, ca. 331 
Guacho 576 Guatemocín 407 



— 10— 

G 

G u a t e m u z 
Guatepín 
Guauquelital 
Guauquelite 
Guausoncles 
G u a x m o l e 
Guaxocote 
Guaxqueiite 

576 
576 
324 
322 

4 1 6 577 
241 
143 

- ' 577 

G 

G u a y u l e 
G ü e g ü e n c h e s 
Güic lacoche 
Güichichi 
Güila, o. 
Güilota 
Güisclacuachi 
Güitlacochi 

H 

576 
407 
158 
200 
576 
577 
408 
5 1 9 

Huacal 575 Huilili 
Huaje 195 Huipanar 
Huarnil - 229 Huipil 
Huamuchi lar 

• 
145 Huisacha! 

Huamuchilera , 4 5 Huisache 
Huasteco, ca . 196 331 Huisachera 
Huausoncle 577 Huisachero 
Huaxmole 196 Huiscahuite 
Huaxquelite 196 577 Huiscolote 
Hue-hue 580 Huisilacate 
Huehuenches 580 Huisquelital 
Huentle 580 Huisquelite 
Huepil 199 Huistomate 
Huichichi 200 Huistlacuachi 
Huichichile 200 Hule 
Huichilobos 201 580 Hulera 

207 

580 
581 
199 
582 
581 
582 
582 
207 
207 
582 
324 
322 
207 
408 
581 
581 

1 
Icpales 
lchcatón 
l g a m o l é 

583 I Igualteco, ca, 
583 l l a m a 
583 | Iqu imite 

331 
583 
584 

— 11— 

Iscatón 
Iscle 
Ispacle 
Istacayota 
Istacíhual 
Istacoate 
Istapacle 

Jacal 
Jacalón 
Jacalosüchil 
Jal 
Jalapa 
Jalapina 
Jalatlaco 
Jalatocle 
Jalcocote 
Jale 
Jalmichi 
Jalocote 
Jaltomate 
Jegüite 
Jegüitera 
Jicalcoate 
Jicalpeste 
Jicama 
J ¡camilla 
Jicamita 
Jicamite 
J ícara 
Jicarazo 
Jicarería 
Jicarero 
Jicote 

392 Istapaluca 
584 Isuate 
297 Itacate 

72 Ixpule 
102 Ixtlacihual 
114 Iyamole 
297 Izote 

J 
90 Jicotera 
ü2 Jigüite 

484 Jilobálsamo 

418 586 Jilosúchil 
586 Jilote 
588 Jilotear 
586 Jinicuil 
4 1 9 Jiote 
4 1 9 i Jiotes 
418 Jiotoso 

4 1 9 Jiquilite 

274 419 J ¡tomatal 

388 4 1 9 Jitomate 

422 586 Jitomatera 

588 Jíumate 
114 Jocoatole 

586 Jococada 
586 Jococuistle 

588 Jocoquí 
588 Jocosúchil 
588 Jocovol 
583 | Jocoyote 
588 ¡ Jocuiscle 
588 Jocuiste 
588 Jocuistle 
586 Jochimanque 

584 
58+ 
584 
565 
102 
584 
584 

589 
422 
427 

427 440 

426 587 
427 589 

587 

4 2 9 587 
430 
429 

424 587 
390 

389 5 7 5 
390 
589 

4 3 1 
433 
431 
43 i 

431 440 
431 587 

587 
5 8 7 
431 
431 
587 



Jojuteco, ca, 
Jonote 
Juchiteco, ca. 

Macáliz 
Macalizte 
Macana 
M a c e g u a l 
Macuachi 
Macuágüil 
Macuite 
Macuilsóchil 
Machincuepa 
Machote 
Magüiltia 
M a j a g u a 
Malaca 
Malacachón 
Malacate 
Malinche 
Mapachi 
Mapasúchil 
Maquiscoate 
Masacoate 
M a s a g u a 
Mase Escasi 
M asta te 
Matatena 
Matlazagua 
Matlazahua 
Matlasincas 
Maxtlatón 
M ayate 
Mazateco, ca. 
Mazatetes 

331 Juil 
587 Jumete 
332 Jumil 

M 
594 
594 
144 
593 

593 
144 
440 ¡ 
440 
405 
194 
594 
594 
219 
219 
2 1 9 
186 
594 

441 
114 
115 
594 
604 
595 I 
595 ¡ 
596 
462 ; 
596 
392 
596 
331 
«598 

Mecacoate 
Mecapacle 
Mecapal 
Mecapalero 
Mecasúchil 
Mecatazo 
Mecate 
Mecatear 
Mecatería 
Mecatero 
Mecatona 
Meclapilcoate 
Meclapil 
M e c l a s c a l e s ' 
M e c o 
Mecual 
Mecuates 
Mechich iguales 
Mechinascle 
Mechipagua 
Melónzapote 
Memela 
Meocuil 
M escalería 
Mesealero 
Mescanaucle 
Mesclapiques 
Mesocoíe 
Mesolote 
Mesontete 
Metate 

M 

Metepancle 
Metlapil 
Mexcal 
Mexícanista 
Mexicano, na. 
Meyolote 
Mezale 
Mezontle 
Mezote 
Mezquicopal 
Mezquisúchicopal 
Mezquital 
Mezquite 
Mezquitera 
Mezquitillo 
Mezquitina 
Miacuacual 
Miaguapacle 
Micapacle 
Micoate 
Mije. Mijes. 
Milapancle 
Milpa 
Milperío 
Milpero 
Milpillas 
Miltomate 

600 
231 
598 
597 
597 

455 597 
600 
598 
598 
234 
234 
235 
234 
235 
235 
235 
600 
298 
298 
115 
600 

' 229 
229 269 

230 
230 
230 
229 

M 

Mispacle 298 
Mitote 600 
Mitotear 604 
Mitotero 604 
Mizquitlina 235 
Mixtón 393 
Mocashane 601 
Mococoa 601 
Mochicuán, na. 601 
Mochigüis 602 
Molcajete 241 
Molcajeteado 242 
Molcajetear 242 
Mole 241 
Molerá 2 4 2 
Moles. (Huevos) ' 242 
Molonquear 602 
Molonqui 602 
Molote 602 
Molquite 602 
Momoscle 602 
Motiticis 602 
Motocué 603 
Motolinía 603 
Moyocuil 603 
Moyote 604 
Muicle 6 0 1 

N 

D 

Nacáscul 
Nacatamal 
Nacatón 
N a c y a v a t o 
Nagual 
Naguatato 

490 6 1 2 
327 
392 
613 
612 
613 

Nahuatlato 
Nana 
Nanacates 
Nanahuapacle 
Nanance 
N a n a n c h e 

6 1 3 
6 1 3 
6 1 4 
298 
6 1 4 
6 H 



N 

Naneen 
Nanci 
Nanches 
Naucampatépel 
Nauteco, ca. 
N a u y a c a 
Nauvate 
Necuámel 
N e j a 
Nejayote 
Nene, na. 
Nenepile 
Nequén 
N e s g u a 

Oajaqueño, ña . 
Oceloüschil 
Ocelote 
O comiscle 
Ocopetate 
Ocopichi 
Ocosúchil 
Ocotal 
Ocote 
Ocotera 
Ocotillo 
Ocotito 
Ocotlana 
Ocotoste 
Ocoxal , e. 
Ocozol 
Olcagüite 
Ocuilista 
Ocuilteco, ca. 

614 
6 1 4 
6 1 4 
346 
331 
6 1 5 
6 1 5 
6 1 5 
259 
259 

252 6 1 4 
252 
6 1 5 
6 1 5 

Nesmel 
Nesticuil 
Nestlasol 
Neucle 
Neutle 
Niscómil 
Nistamal 
Nochesnopal 
Nochocle 
Nochote 
Nopal 
Nopalera 
Nopalillo 

0 
198 621 

441 
621 
621 
274 
621 

274 441 
276 
273 
276 
277 
277 
577 
621 
274 
274 
144 
621 
332 

Ojite 
Olintecle 
Ololiuque 
Olote 
Ólotera 
Omequelite 
Omisúchil 
Opacle 
Oquíspacle 
Orizabeño, ña. 
Ostochi 
Otatal 
Otate 
Otate ra 
O t o m í 

Otompaneco, ca. 
O y a m e l 
Ozote 

" 

6 1 5 
259 
616 
6 1 6 

676 
259 
327 
616 
616 
616 
6 1 6 
617 
617 

621 
622 
622 
622 
624 
322 
441 
622 
622 
622 
623 
624 
623 
624 
623 
251 
623 
624 

Pacías 
Pacle 
Pacuachí 
Pachacate 
Pachichi 
Pachol 
Pacholí 
Pachón 
Pagua 
Palancacoate 
Palancapacle 
Palanquí 
Pancololote 

í P a p a d a 
Papachar 
Papachos 
Papaina 
Papalón 
Papaloquelite 
Papalote 
Papanteco, ca. 
Papaquis 
Papas 
Papasal 
Ppaaya 
Papayero 
Papayo 
Papelote 
Pasanchi 
Pásele 
Patol 
Patolina 
Payanar 
Pelochoco 
Pelonchile 
Pepena 
Pepenado 

P 
628 Pepenar 632 

285 Pepescle 633 

593 Pescoate 115 

629 Pestepacle 299 

629 Petaca 90 279 

629 Petacoate 115 279 

694 Petacona 92 281 

629 Petanque 633 

629 Petasol 463 

115 Petasolcoate 1 1 6 279 

298 Petatazo 281 

630 Petate 278 

630 Petatera 281 

630 Petatería 281 

642 Petatero 281 

630 Peyote 633 

642 Peyotina 644 

630 
322 

Piciete 
Pichocal 

633 
636 

632 
322 

Pichopisque 
Pichotiro 

636 
636 

631 Pigüis 633 

630 Pifcate 633 

631 Pi lguanejo 308 

6 1 3 Piligüije 634 

642 Pilinque 634 

643 Pilmama 309 

632 Piltoncle 309 392 

632 Pinacatada 643 

632 Pinacate 634 

632 Pinolate 634 

643 Pinole 634 

632 Pinolillo 643 

636 Piocha 634 

632 Pióte 633 

643 Pipila 309 

643 Pipióla, le. 634 

r 



Pípitol 
Pipilos 
Pipiolera 
Pipisca 
Pipizahua 
Pipizaoico 
Pipizoico 
Pipizoina 
Pisca 
Piscador 
Piscar 
Piscle 

Quececupatli 
Quecuexque 
Quechol 
Quechulteco, ca. 
Ouelital 
Quelite 
Quelitera 
Quequexqui 
Ouesal 
Quesalcoate 
Quesalcual 
Quesaüste 
Quesalsoquiya 

309 
309 
643 
636 
636 
644 
644 
6-14 
643 
643 
635 
635 Pulque 

Pixca 
Pixcar 
Pizca 
Pochote 
Popocatepel 
Popotal 
Popote 
Popotillo 
Pozolate 
Pozole 
Puchteco, ca. 

Q 
305 
648 
3 1 8 
332 
324 
321 
324 
648 
3 1 4 
116 

3 1 4 
64-9 
649 

Quilamole 
Quilhuacal 
Quiligua 
Ouilmole 
Quiltamal 
Quiltótol 
Quimil 
Quitalbor 
Quintonil 
Quiote 
Quisquémel 

Quisquémil 

s 
Sacahuel 
S a g u a y o 
Sanate 

651 | Santoscali 
463 | Sapote 
652 I Singuapaclc 

Sinicuiche 653 
Sinicuil 653 
Sinilcuilche 653 
Sinsonte 654 
Socato 654 
Sococoyol 431 
Soconoscle 431 
Socoyol 431 654 
Socoyote 432 
Sochicahuite 441 
Soch ¡mecate 442 
Sochinacascle 442 
Sochiocózol . 442 
Sochipizagua 442 
Sochiteco, ca. 332 
Solcuate 1 1 6 

S 

Solo escuincle 
Solo iscuincle 
Sompancle 
Sompiligüispacle 
Sonayote 
Soncle 
Sonquelite 
Sontepacle 
Soquelite 
Soquital 
Soquite 
Soyate 
Súchel 
Suchicopal 
Súchil 
Suchipal 

T 

214 
450 
4 1 6 
297 

72 
4 1 6 
323 
299 
654 
6 5 5 
6 5 5 
6 5 5 
655 
442 
442 
444 

T a c a c a p a 655 Talamate 5 9 373 
Tacacispacle 289 Talancacuitlapil 487 
Taca lnagual 656 Talansüchi l 487 
Tacalote 656 Talayote 72 373 
Tacalyolopacle 290 Talcacaguate 244 373 
T a c a m a c a 656 Talcascuán 657 
T a c a m a c h í n 657 Talcuitlascole 494 
T a c a m a h a c a 656 Taliste 

f 
657 

Taciste 507 660 Talistique 657 
Tacotequilispaele 290 Talmiscle 494 
Tacualispacle 290 Talmotocle 494 
T a c h i 657 Talpacle 291 
T a c h i g u a l 657 T a m a l 327 
Tajamani l 666 Tamalada 328 
Talacho 657 T a m a l a y o t a 72 
Talamapacie 290 Tamalayote 327 



T 

Tamalear 328 
Tamalera 328 
Tamalería 328 
T a m a z u l 658 
l á m e m e 658 
Tanate . 658 
Tapachichi 658 
Tapalguaspacle 292 
Tapanco 262 
Tapate 506 660 688 
Tapat ío 658 
Tapayachi 659 
T a p a y a j í n 659 
T a p a y á m e l 659 
Tápesele 689 
T a p i a s 659 
Tastuán ' 660 
T a t a 660 
Tatemar 660 
Tatole 660 
Tatolear 661 
Tecal i 661 
Teclaciguato 661 
Tecle 661 
Tecóate 116 
Tecol 663 
Tecol io / 663 
Tecolote 663 
Tecolotear . 672 
Tecomasüdhil 442 
Tecomate 663 
Tecorral v 364 
Tecpan . 064 
Tecuán 664 
Tecuanpacle 303 
T e c u c o 064 
Tecuín 064 
Tecuitate 159 
Tecuitla 159 
Techichi 665 

Techocana 
T e g u a 
Teguacoate 
Tegüisote 
Tehuiscle 
Tejamani l 
T e j ocotal 
T e j ocote 
T e j ocotera 
Tejotlale 
Te juino 
Temascal 
Temascalero 
Temecate 
Temetate 
Temescuite 
Temolín 
Tempilote 
Tenamascle 
Tenate 
Tencolote 
T e n c u a 
Tencuanete 
Tendile 
Tenejal 
Tenesclacote 
Tenescle 
Tenespa 
Tenexte 
Teniste 
Tenitoz 
Tenmecate 
Tentel 
Teocali 
Teocote 
Teocuil 
Teochol 
Teómel 

; Teopacle 
' Teopan 

T 

Teopiscachi 
Teosüchil 
Tepacle 
Tepalcatudo 
Tepalcate 
Tepalcuana 
Tepaneca 
Tepancle 
Tepatiana, no. 
Tépazol 
'J 'epeamate 
Tepecín 
Tepecincle 
Tep'ecopal 
'l'epecuilo 
Tepecuilote 
Tepecuítazote 
Tepeguaje 
Tepeguajal 
Tepehuejote 
Tepehuiscle 
Tepejilosúchil 
Tepejilote 
Tepemezcal 
Tepemezquite 
Tepescuincle 
Tepepacle 
Tepetate 
Tepetatoso 
Tepesquisúchil 
Tepetlajehüite 
Tepetomate 
Tepeyaucle 
Tepezalate 
Tepito 
Teponascle 
Teposcle 
Teposteco, ca, 
Tepozán 

338 408 
338 

302 383 
673 
672 
672 

251 667 
262 
667 
667 

59 
346 
346 
347 
347 
347 
347 
196 
198 
347 
347 
347 

347 
348 

234 348 
214 
302 
279 
282 
348 
348 
389 
348 
348 
338 

667 
362 
668 
668 

T 

Tepusque 363 
Terpiloya 452 669 
Tequecihuata 661 
Tequesquite 363 
Tequila 668 
Tequio 668 
Tesacoate 116 
Tesapacle 302 
Tescal 669 
Tescalamate 59 
Tesmincapacle 302" 
Tesmulcoate 116 
Tesocuilpacle 302 
Tesompacle 302 
Tesoncle 363 417 
Tesonclale 363 
Tesoquite 364 
Tesonzapote 397 
Tesqui 669 
Testal 670 
Tetepón ' 669 
Tetlatía 669 
Teules 338 
Teyolote 455 670 
Tiacanes 682 
Tianguillo 361 
Tianguis 356 
Tianguispepetla 356 
Tilcoate 1 1 6 
Tilcoatera 1 1 7 
Tilde 682 
Tilichis 683 
Tilinchi 683 
Tilma 683 
Tinacal 91 
Tinacalero 92 
Tiza 684 
Tizar 684 
Tizate 684 



T 

Tlacámel 
Tiacamichi 
Tlacanear 
Tlacatillo 
Tlacayolosüchi l 
'Flaco 
Tlacolole 
Tiacosúchil 
Tlacotalpeño, ña. 
Tlacote 
Tlacuachi 
Tlacualero 
Tlacuilo 
Tlachichinoa 
Tlachichinql 
Tlachique 
Tíachiqüero 
Tlahuicas 
Tla la jc 
Tlalantacacuitlapil 
Tlalasúchil 
Tla layote 
Tlalcapulín 
Tlalcocol 
Tlalcocolchi 
Tla lcoguate 
Tlalconete 
Tlalcoyote 
Tlalchiolote 
T la l iyo 
Tlal iyol 
T la lmemejan 
Tlalmetate 
Tlalpaneco; ca. 
Tlalpiloya 
Tlalpopolote 
Tlalquequésal 
Tlalzahuate 
Tlamateca 
Tlancualili 

40| 

684 
684 
685 
685 
443 
685 
685 
443 
685 
685 
408 
686 
686 
686 
636 
493 
493 
687 
373 
373 
373 

72 
374 
374 
374 
374 
730 

132 374 
374 
374 
374 
3 7 5 

232 375 
251 
452 
3 7 5 
375 
462 
688 
691 

T 

Tlancuino 
Tlanepaquelite 
Tlanoquipaclé 
T l a p a 
Tlapalería 
Tlapalero 
Tlapalmejas 
Tlapaquiaguas 
Tlapezote 
Tlapisquera 
Tlascal 
T1 ascalatole 
Tlascalchiquigüite 
Tlascalteca 
Tlasoliuiqui 
T l a t e l 
Tlatecón 
Tlatláncapacle 
Tlatoquiles 
Tlauquechól 
Tlauquecholsúchil 
T l a y a c a n q u e 
Tlazol 
Tlecoate 
Tlecuil 
Tierna 
Tlilsüchil 
T o c a y o 
Tocot'in 
Tocui l 
Tochomite 
Toloachi 
Tolochi 
Tololochi 
Tololonchi 
Tolompacle 
Toloncapacle 
Tolpacle 
Tolteca 
Toluqueño, ña. 

T T 

T o m a t a l 
T o m a t e 
Tomatelo , 
Tomatera 
Tomatil lo 
Tompiate 
Tompiatera 
Tonacio 
Tonatio 
Topi l 
Topile 
Tornachíl 
Tornachile 
T o s n e n e 
Tospacle 
Totache 
Totatiche 
T o t o 
Totol 

389 696 Totoloque 
388 692 Totomosc le 

390 T o t o p o 
389 692 Totoposte 

390 T o z n e n e p a n 
693 Tozt lán 
696 Trácala. 
693 Tracalero, ra. 
693 T u c e r a 

187 693 T u c e r o 
187 T u l a r 
170 .Tule 
170 Tuleño, ña. 
253 Tulillo 
304 Tuspacle 
6 9 3 T u x p a n e c o , ca. 
6 9 3 Tuxtepecano 
6 9 3 T u z a 
6 9 4 Tuxpac le 

ü 

694 
694 
6 9 4 
694 
253 
254 
695 . 
696 
6 9 6 
696 
6 9 6 
6 9 5 
695 
696 
3 0 4 
252 
•695 
6 9 5 
.304 

Ai % 

Ulcoate 
Ulcuagüil 

S17 | Ulmeca 
i 44 ! Usumacintec©, cs l 

:227 
3 3 2 

X 
Xales 444 I Xóchil 4 4 2 
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A 
ANONA.—«Plan ta de la clase poly- | 

andr ia polygonia ; t iene el cáliz t r ipar-
tito con seis pótalos; el f ruto es redon-
do, que con t i ene algunas semillas d e 
pipa; hay o c h o especies de auonas, dis-
t inguidas con los nombres de muricata, 
squamosa, reticulata, palentris, glabra, 
triloba, asiática y africana, casi todos las 
cuales son indígenas de América.» 

«Arbol ó a r b u s t o de hojas alternas, 
p impol los con peluza y f ru to grande, 
carnoso, a romát ico y agradable al pala-
dar , con pe [litas du ra s al interior.» 

«Fruto de este árbol.» 
«Especie d e chi r imoya, de la que se 

diferencia no sólo por el gusto más aci-
dulado y la m a y o r suavidad de la pul-
pa, asi como sobre la misma cascara.» 

Las def in ic iones anter iores compren-
den el árbol y el fruto. En México el 
árbol se l lama anono, y en Cuba Anón. 
—¡Quépar de anonas!" exclamación fa-
miliar que se emplea para denotar la 
reunión de dos personas ridiculas ó á '.. 
quienes se qu ie re presentar como tales. 

E t i m . — b e g ú u Lineo, viene del latín 
anona, provisión decomestibles para un 
año; de r ivado de annue, año.—Las ano-
nas 110 d u r a n en es tado de comerse ni 
cuarenta y ocho horas, ¿cómo van á ser 

provisiones para un año?—, La Aca le -
mía no trae esta etimología al t ratar de 
la fruta y árbol descritos, sino en artícu-
lo separado y como significación de ano-
na, otra palabra. Armas, ci tado por Ma-
cías, dice con mucha poesía, pero eu 
nuestro concepto con n inguna exacti-
t u d : ' 

«¿Qué n o m b r e más apropiado para la 
f ru ta tropical, que en blancos copos de 
crema nos ofrece su dulce refrigerio? 
El de una deidad latina, la providente 
Annona que, á semejanza de Pomona, 
velaba por el producto annuo dé los 
campos» Si se t ra tara de cereales ó de 
frutos de que se pudiera hacer provi-
sión para un año, sería verdadera la 
poética interrogación del maestro cu-
bano. 

Nosotros creemos que el vocablo es 
indígena de la América, bien sea de las 
Anti l las ó de las Guayanas, pues no se 
concibe que t ra ido de Europa se hubie-
ra general izado en la mayor par te de la 
América, hasta perderse el nombre In-
dígena del arbusto y del f ruto . Por eso 
escribe Las Casas, como liace observar 
Macías, que los indios decían annona; y 
si la etimología fuera latina, lo que 110 
podía ignorar el obispo ds Chiapas, su 
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adver tenc ia es taba de sobra . Además , 
en las islas Molucas dicen menona . 

E l lego X i m e n e z , dice: «El árbol que 
l l aman los ind ios quauhtzapotl, se l lama 
anona, de l qual n o m b r e vsan d e ordina-
r io los españoles que uiven en esta nue-
ua E s p a ñ a ; empero , o t ros le l laman te-
xaUzapotl » SI anona fuera paln-
b r a castel lana, n o h u b i e r a d i c h o X i m e -
nez : «los españoles que viuen en esta 
n u e u a España , . , . ,„ El hecho d e q u e 
solo los españoles que vivian en México 
le l l amaran al f r u t o anona, revela que 
aprend ie ron el n o m b r e en las Ant i l las 
y luego lo ex t end ie ron po r México, eo-
m o lo h ic ie ron con o t ras m u c h a s pala-
bras . 1 

A P A C H E . . — N o m b r e d é l o s ind ios d e 
u n a d e las t r i bus sa lvajes q u e se h a l l a n 
en m a y o r contac to con nues t ro s h a b i -
t a n t e s del Nor te . T ienen su or igen d e 
los an t iguos Cho lomes y Cocol lones q u e 
en t i e m p o d é l a Conqu i s t a ca t equ iza ron 
en la re l ig ión católica los f ra i les f ranc i s -
canos d e la p rov inc ia de Zacatecas. E n 
P a r í s se da el n o m b r e de apaches á los 
d e s v e r g o n z a d o s que m a n t i e n e n las p ros -
t i t u t a s . 

ETIM.—EL n o m b r e de apaches se les 
q u e d ó desde aquel los t i empos en q u e se 
sub leva ron y reve la ron c o n t r a los m i -
s ione ros , po r l l a m a r en su i d i o m a [el li-
p a n ] , apaches á los s u b l e v a d o s . » 

B 
BA J A R E Q U E — C a s a con paredes de 

horcones y de cañas re l lenadas con ba-
rro, a p r u e b a d a t emblores y t e r remo-
tos. oegun los mater ia les que se em-
plean y lo acabado del t r aba jo , así es el 
bajareque, e legante ó tosco. E n Acapul -
co hemos h a b i t a d o en casas d e bajare-
que cuya apar iencia e r a la d e un edif i-
eio de cal y canto. 

B i r c i a a n , , n t a i u e es voca-
b l o i n d í g e n a A. Roja« dice q u e pare-
ce de r iva r se d e Babequeó Baneque, n o m -
b r e que dieron los ha i t ianos á Venezue-
la cuando Colon comenzó la conquis ta 
d e la E s p a ñ o l a . - A r m a s , c i tado c o m o 
el an t e r i o r por Macías, d ice : «A u n a 
casa c a m p e s t r e mal cubie r ta eon pa j a , 
se le Hamo pajareque.» ' 

B A T E A . - E s pa labra n e t a m e n t e cas-
te l lana , p r o v e n i e n t e p r o b a b l e m e n t e del 

á r a b e ; pe ro c o m o es te u tens i l io lo la-
b r a n los ind ios lo m i smo q u e a n t e s d e 
la conqu i s t a , m u e h o s creen q u e el n o m -
b r e es ind ígena , ignorando q u e los in -
dios le l laman cuauhcicalli.» 

B E J U C O . — D e n o m i n a c i ó n g e n é r i c a 
q u e se d a en t o d a la Amér i ca á las p l a n -
tas s a rmen tosa s d e tal lo de lgado v lar-
go, y a sean rastreras , y a t r epado ra s . 

ETIM.—,Se r e p u t a d e or igen a m e r i -
c a n o ; pe ro Maeías. s igu iendo á A r m a s , 
d ice q u e bejuco es a l te rac ión d e batuco, 
d e r i v a d o ds baje. 

B U L E . — C a l a b a z o con c in tu ra q n e 
h a c e n los ind ios con e ier ta clase d e gua-
jes. 

V. G u a j e . 
ETIM..—Desconocida. 

c 
C A C A R A Ñ A D O . — N o se r e p u t a sen-

d o az tequis .no esta pa labra ; pero es te 
lugar es o p o r t u n o para c o m b a t i r u n 
e r ro r de la A c a d e m i a Españo la , t a n t o 

más cuan to q u e lo ' reg is t ra en su diccio-
na r io c o m o prov inc ia l i smo d e México . 
Dice la doc ta C o r p o r a c i ó n : 
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«Cacaraña f. Me j . C&da u n o d e los 
hoyos ó señales que h a y e n el ros t ro de 
u n a persona, sean ó no ocasionados por 
las viruelas.» 

«Cacarañado, da. a d j . Méj. L leno de 
cacarañas ,» 

«Cacarizo, za. adj . Méj . C a c a r a ñ a d o . " 
No es cierto, como dice la Academia , 

q u e e x i s t a e n México la palabra cacara-
ña, d e d o n d e se de r ivan cacarañado y 
cacarizo-, d e r i v a r cacarañado de cacara-
ña, es lo m i smo q u e si se d i j e ra que pa-
tiestevado se d e r i v a de ¡patiestera!. T a m -
poco es c ier to que cacarañado sólo se 
apl ique al ros t ro d e u n a persona , pues 
se dice t a m b i é n : f ru ta cacarañada, du l -
ce cacarañado, pa red cacarañada. Ca-
carañado es lo que es taba te rso y liso, 
y después t iene hoyos ú o t ras señales 
en la superficie. 

ETIM.—'Cacarañado es u n a contrac-
ción i r regula r d e cara arañada, refir ién-
dose no sólo á la ca ra ó ros t ro de las 
personas , s ino t a m b i é n á la superf ic ie ó 
cara d e las cosas.—El m a e s t r o Macías, 
sin hacer observaciones á la significación 
que le señala la Academia al vocablo y 
re f i r iéndose á su e t imología , d ice q u e 
parece n n a contracción d e casca, infle-
x ión d e cascar, y d e a r aña . 

C A C I Q U E . — « C u a l q u i e r a de las per -
sonas pr incipales de un pueblo , q u e ejer-
cen exces iva inf luenc ia en los asun tos 
pol í t icos ó admin i s t r a t ivos . 

ETIM. M u c h o s au to res creen que 
es vocablo de las Islas, y q u e los con-
quis tadores lo e x t e n d i e r o n por el Con-
t i nen t e . P e r o Armas dice que es voz 
a ráb iga q u e los españoles ap rend ie ron 
e n Afr ica . 

C A I M A N . N o m b r e d e los cocodri-
los en América , p a r t i c u l a r m e n t e en las 
Islas. Los españoles lo l l amaban lagarto. 

ETIM. Se cree q u e es p a l a b r a haitia-
na, aunque uo fal ta q u i e n d iga que es 
á rabe . 

C A I M I T O . Arbol d e la fami l ia de las 
zapot iceas , Chrysophylum caimito, cu-
yo f ru to , parec ido al chicozapote , es te r -
so, lus t roso, de cascara b landa , correo-
sa y a s t r i n g e n t e ; su p u l p a azucarada , 
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mucilaginosa, r e f r ige ran te , b lanca ó ro-
sada, segúnj la var iedad , en cuyo p r i m e r 
caso la cáscara es verde , y en el segun-
d o m o r a d a . 

ETIM. U n d icc ionar i s ta c u b a n o dice 
q u e c o m o ito es u n a des inencia d i m i n u -
t iva , r e s u l t a u n radical caim, ó caimán. 
Deci r q u e eaimito es d iminu t i vo de cai-
mán es lo m i s m o q u e dec i r q u e perito es 
d i m i n u t i v o de la con junc ión pero. Otros 
d icc ionar is tas d icen q u e caimito es pala-
b r a cas te l lana . Es curioso p r e t e n d e r que 
ob je tos d e N u e v a España no hayan te-
n i d o su n o m b r e sino h a s t a que se lo pu-
so u n so ldado d e Colón. 

C A L A G U A L A . Vegeta l si lvestre, fa-
mi l i a d e los he ' echos , Polypodium phi-
liditis, q u e se eecuent ra en los t roncos 
y ra íces de los á rbo les viejos y caídos. 
E s t a raíz se cria en la Amér ica mer id io-
n a l y e n las Anti l las , y se conoce en las 
bot icas eon el n o m b r e d e Calaguala del 
Perú. Se gasta t ambién e n ellas o t r a 
l l amada cala%ualn del país, que per tene-
ce t a m b i é n á u n po l ipod io cuyas espe-
cies son ocho. 

ETIM. LOS diccionarios cubanos di-
cen q u e es vocablo q u i c h u a calahalla, 
n o m b r e p e r u a n o del he lecho; pe ro u n o 
d e el los d ice que el vocablo pe ruano se 
d e r i v a del ¡sánscri to! calli, p lauta , cor-
teza, t e g u m e n t o , y do vata, cubr i rse , 
vest i rse . ¿Cuándo t eudr í an re laciones 
los P e r u a n o s con los Aryos? 

C A N O A . «Embarcac ión m e n o r y s in 
qui l la , c o n s t r u i d a d e una sola pieza ó 
t ronco de árbol , d e que hacen m u c h o 
uso e n la zona tórr ida.» 

«Embarcac ión de r e m o de que usan 
los indios, h e c h a o r d i n a r i a m e n t e d e 
u n a pieza, en figura de artesa, sin qui-
lla, p r o a ni popa.» 

(Acad). Las que usan los indios e n 
los lagos d e México son de varias pie-
zas y de g r andes d imens iones . A las d e 
una"pieza les l laman cha lupas .—Tronco 
d e á rbol acana lado , con cabezas ó sin 
el las , s egún haga los oficios d e canal ó 
d e depós i to d e agua, miel , leche, suero 
ó cua lqu ie r o t ro l íqu ido .—Berna l Díaz, 
h a b l a n d o del d e s c u b r i m i e n t o del Cabo 
Ca toche , d ice • • . . . , y u n a m a ñ a n a que 
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fueron qua t ro de Marzo, vimos venir 
cinco canoas g randes llenas de Indios 
naturales de aquel la población, y venían 
á remo y vela. Son canoas hechas á ma-
nera de artesas, y son grandes, de made-
ros gruesos y cavadas por dentro, y está 
hueco, y todas son de un madero nia-
ciso, y hay muchas dellas en que caben 
en pie cuarenta y cincuenta Indios.»— 
E n otro lugar, dice: «Ya he dicho otras 
veces qué canoas son de hechura de ar-
tesas grandes cavadas y huecas, y en 
aquellas t ierras con ellas navegan costa 
á costa.» 

Et im. El ext ravagante pero sabio 
Borunda, dice: «El t ra tamien to de ca-
noas que hasta hoy se d a á las Barcas 
Mexicanas de figura de Artesa, fué in-
t roducido por los españoles que usaban 
á su llegada á este Cont inente de varios 
del idioma Aytino ó de la isla Aytí ( H y -
t i ) , significativa de país boscoso, des-
pués española; ó de Santo Domingo, co-
mo los de Barbacoa, Hamaca, Ca ziqne, 
Macana, ele. E l Mexicano de tal Barca 
es Acalli, casa, cali i, en agua alt, como 
que sus remeros viven y duermen en 
ellas, costumbres tan antiguas quanto 
instruin sus syinbolos y Geroglíficos.» 

Los diccionaristas cubanos dicen: uno 
que la palabra es fenicia: otro la hace 
proceder del hebreo canon, que quiere 
decir «estación en el agua; , otro af i rma 
que el francés la tiene, y que t rae su ori-
gen de car rus y no-as; no falta quien di-
ga que canoa viene del italiano, y que 
Cristóbal Colón le dió tal nombre á las 
barcas en la Española, aunque Colón 
hace observar que les dió el nombre 
de almadia; por últ imo, alguien dice 
que viene de c.uui (¿será la de la ca-
beza?) Sólo falta quien diga que viene 
de cancerbero, aludiendo á la barca de 
Aqueronte. ¡Felices indios; 110 sólo á 
ellos los bautizaron los españoles, sino 
á sus animales, á sus plantas y á s u s 
utensilios! La Academia Española y Li-
t t ré reputan indígena la palabra. 

CAOBA. Arbol silvestre de la fami-
lia de las cedroláceas. Lineo la llonió 
¡Sirie'enia Mahogani, en memoria del 
médico y botánico holandés G. Van Si-

- c 
vieten, y de máhoaany, que se reputa 
nombre indígena de la pa labra 
La madera de caoba es preciosa, com-
pacta, limpia, de serio y de veteado co-
lor, susceptible del más br i l lante puli-
mento, y su uso en la ebanis ter ía es um-
versalmente conocido. El decímetro cú-
bico de caoba pesa 85 miligramos. Los 
mexicanos llaman á esta p lan ta tzopilo-
cuahuitl. 

Etim. La Academia dice que el vo-
cablo procede del caribe. Lit tré, refi-
riéndose al vocablo francés acajon, ex-
pone que, al decir de Keiff, del brasile-
ño acajaba. Un diccionarista cubano 
dice que caoba tiene por raíz á caja, y 
que quiere decir " b u e n a ó á propósito 
para cajas.» 

CAREY. Especie de tortuga que lle-
va las preciosas conchas de su nombre, 
tan est imada por ellas, a u n q u e despre-
ciada su carne. Di cese que es tan dila-
tado su coito, como excesiva su sexua-
lidad. || Coneha obtenida de las esca-
mas del quelonio anterior , y la cual es 
una sustancia parecida al cuerno, pero 
de manchas preciosísimas, de es t ructura 
compacta y mucho más d u r a , que reci-
be por tanto, precioso pul imento: se 
e.nplea en la fabricación de peines, pei-
netas, bastones, cajas de café y ot rosob-
jetos primorosos. 

E t im. La Academia dice que proce-
de del malayo carah, tor tuga de mar, y 
Monlau que d imana del malayo carat, 
escama de tortuga. Algunos creen que 
es vocablo indio, y alguien que es ori-
ginario del cont inente colombiano. 

CAYACO. Nombre que dan en las 
costas del Pacífico á la palma que pro-
duce el coquito de aceite. —Eloeis meluno-
cacca 

Etim. • Desconocida. 

CAZON. Cierto pez del mar . || El 
t iburón pequeño. 

Et im. En.'diccionarista cubano dice 
con más chiste que verdad: «No siendo 
voz corrupta, t iene que der ivarse de 
caza o cazo; prefer imos el cazo, en don-
de probablemente se guisaría. 

C E l B . \ . N o m b r e que t ra je ron los 1 
españoles d e las Islas y que aplicaron al 
/< ic'i ne, por ser el mismo árbol. Es el 
á rbol más alto. 

Et im. C avij. dice: «El n o m b r e cei-
ba viene, como otros muchos de los (pie 
n í a 1 en México, de la lengua que se ha-
blaba en la isla de II i i t í .—Lis Casas, 
c i tado por Macías, dice: ".Seiba, de zebú, 
un alga marina. L i hoja del árbol , que 
es es t recha y l a r g i como la del alga, le 
hizo da r este nombre.» 

C E N O T E . Pozo profundo, en for-
tín de caverna, en cuyo fondo se hallan 
manant ia les de agua potable, ó ríos sub-
te r ráneos que sirven de abrevaderos á 
las gentes de la península de Yucatán. 
—U11 au tor an 'minio, hab lando de los 
cenotes, dice: Los cenotes son sin d u d a 
lo más in teresante y curioso que, respec-
to de aguas se encuen t ran en el país, 
r eun iendo á la ve/, la circunstancia de ca-
ve rnas y manantiales , ó de caudalosos 
ríos subte r ráneos : t an to fueron ellos ob-
je to d e supersticiosos cultos en el genti-
lismo, como de espectación romántica 
en t r e los conquistadores, y de observa-
ción di l igente para los sabios. Encuén-
t ranse de dos especies ó caracteres dis-
tintos, puesto (pie unos reciben en el 
f ondo de cavernas tortuosas y profun-
das depósitos de aguas manantiales, y 
otros se abren á la vista del hombre que 
desc iende perpendicular inente hasta 
sus frescas é inext inguibles corrientes. 
E n la pa r t e Occidental se encuentran 
los p r imeros v en la Oriental los segun-
dos. 

El más notable de estos prodigiosos 
depósi tos de agua es el Xtucumbi .Va-
nan . 

C u a n d o el agua faltaba en los pozos 
de Bolonchen [V] , el pueblo iba á sa-
carla al más ext raordinar io , p rofundo y 
dif íci l de los cenotes llamado .V'Incumbí 
Xiinan ó la «Señora escondida!» U n a l e -
y e n d a popular refer ía los amores des-
graciados de dos jóvenes perseguidos 
po r la madre de la amada, que la ocul-
tó en ese abismo sin luz. Cuatrocien-
tos met ros de descenso hay desde la bo-
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ca del cenote hasta el lugar en que se 
encuent ra el agua; pero su pro lundidad 
perpendicular es sólo de ciento cuaren-
ta y dos metros. Pa ra ba jar ha forma-
do el h o m b r e una escalera de troncos 
de árbol q u e sirven de gradas y que des-
ciende casi perpendicularmente hasta el 
fondo. E11 este hay siete pozos l lamados 
Chachá, l'ucidhá,SaUab, Akabhá, Chaco-
lí i, Ocihá y Chimaishá (Véanse estos 
nombres en la Toponimia) . «Al hab la r 
de este prodigioso cenote dice 1111 histo-
r iador: 110 sabemos qué admirar más, si 
la exp lend idez caprichosa d é l a Natura-
leza ó el inmenso poder de la voluntad 
humana. El h o m b r e ba j a i las profun-
didades de la t ierra á robar de su seno 
el agua (pie le ha escondido, y para ello 
nuevo t i tán, arranca de su superficie los 
arboles y con una suma de t raba jo (pie 
apenas [>uede calcularse, va colgando so-
bre el precipicio una inmensa escala, no 
para asa l tar el cielo, sino para ir á ro-
bar el licor de la vida de las en t rañas de 
la t ierra. Ya ahora se explica la leyen-
da de la X_tucumbi-Xnnan: la madre ce-
losa y que esconde su h i ja al amante, es 
la tierra, la bella hija es el agua; pero el 
hombre , enamorado de ella, ba jará á 
a r reba társe la del fondo de su cárcel 
obscura del cenote.» 

E t im. Cono!, palabra de id ioma ma-
ya, que significa: " R í o sub te r ráneo . " 

COCUYO. CUCUJO. Insecto de 
A-11 -rica, con an tenas y cuatro alas, las 
d is coráceas, que encubren á las otras 
dos; oblongo, pardo y que da luz por la 
noche como la lueiérnega. Se ha escri-
to tanto sobre este coleóptero, que vale, 
la pen 1 para amenizar este artículo, de 
reproducir algo de lo que se ha dicho. 
El e ron is ta Her re ra hace del insecto 
una descripción hiperbólica que le cae 
m u c h o en gracia al maestro Alacias, de 
cuyo diccionario la tomamos. Oíd, có-
mo dice Macías: « Y porque fe ha en-
t r ado en mater ia de Animales, hal laron 
fe t ambién en el principio vnos á ma-
nera de Eícaravajos, algo menores que 
Gorriones, con dos estrellas cabe loS 
ojos, i otras d o s d e b a x o de las alas ( j ) , 
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con que daban tanta luz. q u j con ella fe 
hilaba, texía, escribía, pintaba, i ha-
cíase otras cosas de noche, y los caite-
llanos iban á cagar los Conejos ó Utias 
de aquella tierra, i á pefcar, llevando 
atado efte Animal al dedo pulgar del 
pie, 6 de la mano, que le llaman Cocu-
yo, el qual también fervia para la defen-
sa de los Mofquitos, que allí fon bien 
importunos.» 

El P . Sahagún habla en general de 
las luciérnagas, y dice: 

«Hay muchas maneras de luciérnagas 
en esta tierra y á todas las llaman xi-
pitl. ^ Unas son como langostas, un po-
co más larguillas, y andan en el t iempo 
d e las aguas, vuelan de no.:he muchas 
de ellas, y tienen luz, así como una can-
dela en la cola, y algunas veces alum-
bran más que candela como hacha de 
tea, cuando es la noche muy obscura. 
Algunas veces van volando "muchas en 
r jncle, y algunos bobos piensan que son 
aquellos hechiceros que andan de no-
el) j y echan lumbre por la cab-'zu ó 
borra.» 

El editor de la obra, en una nota al 
pasaje preinserto, dice: 

«Entre éstos obtiene el pr imer lugar 
el cucuyo, que abun la en Veracruz v 
llanuras de tierra .-aliente; los m ís par-
ticulares son los de Omealca, cerca de 
villa de Córdova; semejan á la cucara-
cha en la barriga y resto del cuerpo: 
abundan de un humor fosfórico, su luz 
es tan bril lante y hermosa, como dulce 
y agradable. Las señoras los atan á las 
peinetas unos contra otros, atravesándo-
los con un hilo por una especie de ar- i 
gollita que tienen en la cintura: coló-
caídos como laureles en la cabeza: las 
bailarinas suélenlo* poner en los za:.u-
tos, y en México lo« han pagado ,í vein-
te reales para lucirlos en el coliseo- má-
tenlos en xaulitas chicas en Veracruz v 
los alimentan (ton azúcar, v los bañan-
duran desde Marzo ha«t* Jun io : son co-
sa prodigiosa (pie 110 pueden verse con 
indiferencia: son los bri Untes con que 
se engalana la l inda Naturaleza á honra 
de su magnifico autor.» Bernal Díaz 
hablando de la noche en que Cortés de-

r ro tó á Narváez, dice: « y todo es-
to era de noche, que 110 amanecía, y 
a u n llovía de rato en rato, y entonces 
salía la Luna, que cuando allí llegamos 
hacia muy oscuro, y llovía, y también 
la escuridad ayudó, que como hacía tan 
oscuro, había muchos cocayos (así le 
l laman en Cuba), que relumbraban de 
noche, é los de Narváez creyeron que 
eran mechas de las escopetas.» 

Clavijero, hablando de los insectos, 
dice: 

«El cucuyoó escarabajo lumimoso que 
es el más digno de atención, ha sido 
mencionado por muchos autores; pero 
por ninguno, que yo sepa, ha t-ido de 
más de una pulgada de largo, y t iene 
dobles alas, como los otros escarabajos 
volátiles. Tiene en la cabeza un cuer-
necillo móvil d e q u e hace gran uso, por-
que cuando ha caído de espaldas y no 
puede moverse, se vuelve á poner en su 
acti tud natural por la acción de aquel 
cuernecillo, empujándolo y compri-
miéndolo dentro de una membrana, á 
manera de bolsa, que tiene sobre el 
vientre. Jun to á los ojos tiene dos mem-
branas, y una mayor en el vientre: to-
das ellas, son sutiles trasparentes, y lle-
nas de una materia tan luminosa, que 
su luz basta para leer cómodamente una 
carta, y para alumbrar el camino á los 
que viajan de noche; pero nunca despi-
de tan to resphmdor como cuando vue-
la. Cuando duerme 110 brilla, porque 
cubre la luz con otras membranas 0| a-
cas. Esta materia luminosa es una sus-
tancia blanca, farinosa v viscosa, que 
conserva algún tanto su esplendor cuan-
do se ha sacado del cuerpo del cucuvo, 
y con ella suelen escribir algunos, ca-
racteres lúcidos en los sombreros. Hay 
gran abundancia de estos animales fos-
fóricos en las costas del mar, v por la 
noche forman en las montañas vecinas 
magníficos y espléndidos espectáculos. 
Los muchachos, para cazarlos, no hacen 
mas que agitar un carbón encendido, v 
atraídos por FU luz. los cucuvcs vienen 
a caer en manos del cazador". No han 
faltado autores que hayan confundido 
estos maravillosos insectos con las lu-
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ciérnagas; pero éstas, que abundan en 
Europa, y no menos en México, son mu-
cho más "pequeras y menos luminosas 
que los cucuyos.» 

Etiin. Es muy incierta. Hay quien 
diga que cocuyo puede venir da coco, 
aludiéndose á que por sus luces eran 
ocos, ó almas en pena. 

COMEJÉN. Insecto como hormiga 
grande, del orden de los curópaeros, 
que destruye las maderas. «Esto dice el 
diccionario cubano de Pichardo. El na-
turalista Calero, sin describir al insecto 
v refiriéndose á su nido, dice: «Es una 
sustancia que se nos trae de tierra calien-
te, cuyo color es pardo que se asemeja 
al cafe tostado; compuesta toda de cel-
dillas irregulares formadas en capas y 
con agujeros interiores, que desde luego 
sirven para el tránsito de los insectos 
que la fabrican, llamados también vul-
garmente comején; es inodora, pero al 
fuego produce una llama blanca y per-
manente hasta su reducción á cenizas, 
y entonces despide un olor semejante 
al de la paja ó madera quemada.»—No 
Iludiendo insertar el larguísimo artículo 
que sobre el comején escribió el erudito 
P. Alzáte. sólo daremos á conocer lo 
más importante con relación á tan ex-
traño insecto, que tanto abunda en 
nuestras costas y que desconocen casi 
todos nuestros naturalistas. Oigamos al 
eminente Alzate: 

1. Precisado á permanecer por largo 
tiempo en temperamentos muy ardien-
tes, reconocí el insecto, la fábrica de su 
nido, su modo de vivir y m a n t o puede 
percibirse de un habitante en las tinie-
blas, que creo poco se podrá añadir á lo 
que expongo. 

2. En esta república insectil se ob-
servan dos especie« de animales; los 
mayores son las hembras, si la regla es-
tablecida por los naturalistas es gene-
ral, esto es, que en los insectos la ma-
yor corpulencia es uno de los caracteres 
¡leí sexo femenil. El cuerpo de éstas no 
es comparable al de una hormiga, como 
se ha escrito: para dar una comparación 
más exacta, puede decirse se asemeja al 

cuerpo de una abeja, prescindiendo de 
las orejas y disposición de piés: las di-
mensiones del cuerpo son de una línea 
en lo a n c h o y dos y media en lo largo; 
su color de un blanco deslabazado, y si 
se concibe una delgada película llena 
de grasa, se formará una idea del cuer-
po del insecto hembra : observada con 
el microscopio, se registran muchos pe-
los exparcidos por toda la epidermis; 
t iene seis piés muy semejantes á los de 
las hormigas; las antenas á que el vulgo 
en otros insectos llama cuernecillos, no 
las t iene colocadas en la cabeza: al lado 
de aquella, por la parte inferior, están 
dispuestas en escuadra paralelas al cuer-
po. Por diligencias que practiqué, au-
xiliado de microscopio de mucho au-
mento, 110 averigüé tuviesen ojos; tan 
solamente en donde debían tenerlos se 
observaban dos manchas opacas: ¿un 
animal que habi ta continuamente en las 
tinieblas, para qué los necesita? La na-
turaleza 110 provee órganos inútiles. 

3. El macho, que es menos corpulen-
to, t iene de diámetro tres cuartos de lí-
nea v una v media de largo; aunque pa-
recido á la' hembra en la figura de los 
piés, colocación de las antenas, v e n te-
ner el cuerpo poblado de fú t i les pelos, 
se diferencia en que la cabeza, que es 
semejante á la de 1111 pájaro, con 1111 pi-
co m u y agudo, es de color de ocre os-
curo; el del cuerpo inclina más al ama-
rillo que al blanco. 

4. ¿Quién se persuadirá (si no Inob-
serva) , 'que unos tan peoneños y débi-
les insectos, concluyan fábricas estu-
pendas, v que trasminen en corto t iem-
po espacios que los hombres 110 podrían 
ejecutar proporcionados á su intento, 
sin el auxilio de muchos instrumentos 
y reflexiones? 

o. C o r s t m y e n , pues, su nido en esta 
forma: t lijen s'.tio al pie de un árl ol 
donde comienzan la fábrica de ui a ga-
lería vertii al apegada al tronco, forma-
da en media caña, y del diámetro del 
dedo meñique; la continúan hasta la al-
tura de dos, tres ó más varas; allí co-
mienzan á formar el nido, que ] or lo 
regular es de figura oblonga irregular: 
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; - ! al ian do var ios tnir.r.f.cs, Ies h e vig-
ío ' l en iLS de va ra ; el materia) con que 
]•> fabrican se e x p o n d r á en lo sucesivo. 

6. C o n s t r u i d o el n i d o p o r la galer. 'a 
ver t ical , c a m i n a n d e él á la t i e r ra for-
i; a n d o dos co lumnas , la una que s u b e 
y la otra «pie ' a j a ; es to es, s in duda , pa-
ra sol ici tar a l i m e n t o e n lo in te r io r de 
la t ier ra , ya sea an iqu i l ando las raí ees 
<!<í las p l an t a s ó p i l l a n d o aque l lo q u e 
s i rve á su a l imen to . E s d igno d e ad -
ver t i r se q u e en la t ie r ra no f o r m a n ni-
dos , como dicen los a u t o r e s europeos . 

7 La indus t r i a d e que usan estos in-
sectos ¡ a r a solicitar y d e v o r a r los co-
mes t ib les q u e se ha l lan en la vec indcd 
d e su hab i t ac ión , p r u e t a un g r a n d e ins-
t i n to . 

1 Jico estas exper ienc ias decis ivas : á 
la d i s tanc ia de diez, d e quince , d e vein-
te y a u n d e t r e in ta varas, a r ro j aba p o r 
v a n o s r u m b o s pedazos de tor t i l la q u e 
i ra el ún i co pan d e aquel los países : los 
insectos, á las dos ó t res horas , fo rman-
do una galer.'a sub te r r ánea [sin regis-
t rarse uno solo en la superf ic ie d e la 
t i e r r a ] , c aminaban has ta a b a j o el sitio 
< n q u e se les h a b í a n a r ro j ado los peda-
zos de tortilla. A u n esto es más par t i -
cu la r : si desde es te s i t io se r umbeaba , 
y a p o r medio de la a g u j a de m a r e a r ó 
p o r la dirección d e un hilo colocado ho-
n z o n t a l m e n t e , se ver if icaba q u e la ga-
ler ía fo rmaba u n a l ínea recta, q u e ter-
minaba por u n a pa r t e en el sitio en q u e 
se ha l laba el a l imento , v por otra en el 
p ie del á rbol en q u e t ienen su hab i t a -
c ión . 

8. Si por acaso al t r a b a j a r la ga ler ía 
encuen t r an con a lguna piedra , f o r m a n 
u n a curva, pe ro por una geometr ía dif í -
cil de percibirse; luego q u e sa lvan aquel 
embarazo , d i r igen su galería p o r l ínea 
recta , que si se con t inuase se é n i r í a al 
e x t r e m o en q u e comenzaron la curva 
De propós i to les desbara taba estas ga-
ler ías subter ráneas , les pon ía e s to rbos 
j a ra i m p e d i r sus t raba jos , v s i e m p r e 
m i observación verif icó que po r opera -
ciones verif icadas en les sub t e r r áneos 
vencían tóelas las dif icul tades que se le« 
p r e sen t aban , p a r a encamina r se p o r el 

camino más corto, al sitio en qué se ha -
l l aba el a l imento . 

9. El n ú m e r o de hab i t an t e s d e cada 
n ido n b p u e d e su je ta rse á cálculo; la 
m u l t i t u d se infer i rá p o r las g r andes fá-
bricas que disponen, ] a r a lo que paso á 
man i f e s t a r el material con q u e h s f a b r i -
<an hasta el d ía , tan ignorado , que veo 
que po r autores clásicos se dice !o for-
m a n t e n efe Ha t ie i ra . 
• 10. L o cier to es r.ue las h c m t r r . s 
son las q u e fabr ican "nido y ¡.-aleñas. 
E n este peñero t r aba jo les m a d . e s per -
manecen ocie.«es. Les d e s l í n d a l a Ja 
galería por donde e a m i r a n de la l i o n a 
al n ido , y luego veía q u e las h e m b r a s 
se dispe n fan á fo rmar !a galería, lo q u e 
e jecutaban con cierto h u m o r que espe-
ten por el ano ó por a lgún órgano con-
tiguo; así el ma te r i a l d e les galerías v 
del n ido es producción de animal , ¿ p e r 
esto será út i l su s a h u m e r i o pera los q u e 
padecen de convulsiones? L o seguro c« 
que se aplica, y que si t iene a lgún elec-
to sera á causa del álcali volátil . 

No es mi in ten to escribir de med ic i -
na, m e c iño tan so lamente á ío que m i s 
ojos vieron y e x p e r i m e n t a r o n en algu-
nos meses que pe rmanec í en p a r a j e s 
que a b u n d a n demasiado. 

. 11. La mul t i tud de insectos en c a d a 
n ido es por ten toso ; lo pr imero , p o r q u e 
cerno y a dije, en las ga ler ías se regis-
t ran des con t inuas co lumnas , (mezcla-
dos machos y h e m b r a s ) que c a m i n a n 
en sent ido_rontrar io; lo segundo, u n o s 
tan p e q u e ñ o s insectos r c u y poco m a t e -
rial pueden sur t i r de su c u e r p o p a r a fa-
br icar las galerías y nido, v r<, obs tan-
te aver igüe que des t ruyéndoles c u a t r o 

I Z Í \ , d e , ^ l o r i a - c n l">ra y m e d i a la 
i establecían en u i perfección. Otra ob-
Fervacie.n digna d e comunicarse es es-

¡°í n r í ' r . D C ° Í T h o ] ^ d i s p o n í a 
r o U r l I - 3 ™ ( l U e , a 6 a l e r í a de s t rozada 
do , ^ ° - U 1 E E e n V e r t i c a ] ' - v a fo rman-

to,l , f P n a COn u n a ro8a> oponiendo 
t r a b S p a i ? q U e s e I c s ^ p i d i e s e su aba jo en l ínea recta, y ver if iqué q u e 
la ga ler ía la d i spon ían espiral, has ta co-
munica r se con. la boca q u e quedó ilesa 
ó venc ían la dificultad del e s to rbo dan -
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elo u n salto, si p u e d o e x p r e s a r m e así, 
p a r a f a b r i c a r p o r la l í n e a más cor ta : 
¡qué lecciones p a r a los mine ros ! 

Creo se me p e r m i t i r á a q u í una con je -
tura . E n la desc r ipc ión de l c o m e j é n 
macho , d i j e que su cabeza está f o r m a d a 
como la d e u n pá j a ro , con un pico agu-
d o : ¿acaso estos hacen en las desbas ta -
c iones d e fa rde r ía , a l i m e n t o s y mue-
bles, lo m i s m o q u e e j e c u t a n los gasta-
do re s e n ¡os e jérci tos? As í parece infe-
r irse d e la organizac ión d e la cabeza. 
A las h e m b r a s n o se les r econoce órga-
no con q u e p u e d a n h a c e r escavaciones . 

A u n ap l icado á la física le es pe rmi -
t ido e x p o n e r toelo lo q u e obse rva en la 
n a t u r a l e z a y esto se rv i rá para ac la ra r 
u n a duda . M u c h o s o r d e n a n en f u m i -
gación á los que p a d e c e n insul tos apo-
pléticos, el n i d o de l perico, o t ros el del 
c o m e j é n ; y si n o se r e f l e x i o n a la reali-
d a d , p e r m a n e c e r e m o s e n confus iones . 

12. Suelen los per icos ó loros fabr i -
car sus n idos en los d e los comejenes , 
e n es ta f o r m a : el loro d e s b a s t a el n ido 
elel c o m e j é n has ta í a r m a r la esvación 
p roporc ionada ; los insectos , como ene -
migos d e la luz, c u b r e n la pa r t e descu-
b ie r t a , y en tonces , los loros pe rmane-
cen en un n i c h o l ib res d e todo insu l to . 
De aqu í d e p e n d e la d u d a q u e se h a 
p r o p u e s t o por var ias personas sob re el 
u so del n ido de l loro y del come jén , 
c u a n d o s u p u e s t a la obse rvac ión d i cha , 
e l n i d o del perico es lo mis ino c u a n d o 
es ta ave lo f a b r i c a en el del comején . 
L a t í n técnico: Ten/es Eepertii. 

E t i m . — M a c í a s d ise : 
I n s e c t o n e u r ó p t e r o d e la f ami l i a d e 

los p l an ipennos , q u e P i c h a r d o descri-
b e as í : « I n s e c t o como hormiga g ran -
de, de l o r d e n d e los n e u r ó p t e r o s , q u e 
d e s t r u y e las m a d e r a s . E n el c a m p o 
hab i t an los c o m e j e n e s e n i n n u m e r a -
bles celdil las d e u n g r a n pana l pr ie-
to, q u e fabr ican sob re los t roncos d e 
a l g u n o s árboles , c e r r ado e n t e r a m e n -
te por lo ex t e r io r , sin m á s comunica -
ción q u e la q u e t i ene i n t e r i o r m e n t e con 
el p u n t o d e apoyo. P o r d o n d e q u i e r a 
se vé en el c a m p o acá y al lá un psgos-
te negruzco que e n c i e r r a mi les de esos 

animali l los 'blancuzcos, t a n quebrad izo 
que se t r a spasa y r o m p e al m e n o r im-
pulso. Es tos panales son a tacados pe r 
los cerdos cuando es tán á poca a l tu ra , 
y se des t inan también para las aves do-
mésticas, q u e gus tan m u c h o esos insee-

' tos: t e r m e s Riper t i i . 
P o r e r r a t a aparece escri to en Pez, 

unas veces comején ( h a s t a con acen to 
en la é, como e n la f l a m a n t e y d ispara-
t a d a enseñanza académica ) ; pero tío es 
e r ra ta k fo rma cotn ixen , que reg is t ra 
Brac.h.. por más que e n F o r t se vea la 
otr.i variante; comexen .—Cr i t . 

No sólo d e s t r u y e n la m a d e r a los co-
mejenes , s ino que devoran los l ibros 
como si f u e r a n polilla. 

Et im.— Pregun ta la Acad. si c o m e -
jén d i m a n a d e comer ; y desde m u c h o 
an tes q u e se fo rmula ra su p regun ta ha-
bía escr i to Armas : « Los insectos que d e 
con t inuo moles taban á l o s conquis tado-
res, rec ibieron d e n o m i n a c i o n e s apro-
piadas á s u fo rma, ó cua l idades 
Así como el insecto q u e roe y come ki 
madera lleva todavía el n o m b r e de co-
me jen . » 

No se perc ibe lo a p r o p i a d o del n o m -
bre en e s t e insecto. Se cree genera l -
m e n t e que es pa labra ha i t i ana ba jo la 
fo rma comiseen. 

No h e m o s podido aver iguar el nom-
bre q u e d a b a n los mexicanos á este in-
secto . 

C D É . El n o m b r e p rop io es Ci'i, q u e 
significa "templo de ídolos,» p lural caste-
llano Cués. Algunos cronistas c r e y e n d o 
que el s ingular era cúc, han de r ivado el 
d iminu t i vo Cuecillo, que han adu l t e ra -
do d ic iendo CoesiUo y Coecdlo. El di-
minu t ivo c.necUlo t i ene la significación 
ele «templo pequeño» y de " t ú m u l o , ' 7 

equiva len te á l a s voces mex icana stetelli 
v momoztli. El p r imi t i vo Cu sólo se en. 
c u e n t r a en las Crónicas é His to r i a s an t i -
guas. E n cuanto á la e t imología , e x p o n -
d remos las diversas op in iones q u e he-
mos encontraelo. 

Gomara dice: « A l t emp lo l laman 
(los mex icanos ) ieacalli, que qu ie re 
decir casa de Dios, y está compues to d e 



c IO c 
teutl que es Dios, y d e catti, que es ca-
sa; vocablo har to propio si f u e r a Dios 
verdadero . Los e spaño la s q u e TÍO sa-
ben esta lengua, l laman c " - , á los tem-
plos, y á Vilci lopuchtl i [ H litzilopoch-
t l i ] Vichilobos. » Según ( jomara , Cu, 
es una cor rupción de lencalli. 

H e r r e r a dice que el vocablo viene d e 
teocali i; pero que los castellanos, como 
>oco práct icos en la lengua, l lamaron á 
os templos Cues, es to es tenes.» H e r r e -
ra, como se vé, no hace más que copiar 
á Gomara , d e suer te que no t rae n ingún 
con t ingen te á la discusión. 

Bernal Díaz del Castillo, re f i r iendo 
su v ia je con Gr i ja lva á las p layas de 

. A eracruz, es tando en Coatzacoaíco, di-
ce: « . . . . . .un so ldado que se decía Bar-
to lomé Prado , í u é á una rasa de ídolos, 
q u e ya he d icho que se dicen Cues, q u e 
es como quien dice casa de sus dtoees. . 
••; " En las cuaren ta y cua t ro pá-
ginas que preceden á e s t e pasaje, 110 di-
ce nada; de sue r t e q u e c reyó habe r lo 
d i c h o . A juzgar por este pasaje, tam-
bién Bernal Díaz le a t r i buye á CU ori-
gen mex icano . 

Dávila Padil la dice: 
" fueron lo-> es | laño les los que im-

por ta ron en México d e las Ant i l las es ta 
pa labra Cl", pa r ades igna r lostemplos.» 

El jesuíta Acostn, h a b l a n d o del tem-
plo mayor d e México, ya había d i c h o 
. . . . . . le l lamaban los españoles el C l ' v 
decían ser vocablo t o m a d o de los isle-
ños de Santo Domingo, ó de Cuba, co-
m o otros m u c h o s que se usan, y n o son 
ni d e España , ni d e otra lengua que hoy 
se use en Indias , como el maíz, ch icha , ' 
vaquiano y chapetón y ot ros tales. 

Con t ra las a se rvac io ies de los dos 
ú l t imos au to res hace observar el filólo-
go Armas que en las Ant i l las 110 h a b í a 
n ingún género de t e m p l o . - « S i fué ati-
nada esta c o n t u n d e n t e observación de 
Armas, 1.0 lo es, en nuestro concepto, 
la opinión propia q u e expone, y que, á 
juicio d e .Mai 'las descif ra el vocablo . 

Esc r ibe Armas : 
- Otras veces la designación más bien ' 

que arb i t ra r ia era humor í s t i ca ó imi ta -
tiva. En t r e las pr imeras ci taré el d i c -
t a d o incivil de l C U pues to crist ia-
n a m e n t e á los teocallis m e x i c a n o s para 
hace r creer luego que es pa labra azteca, 
según unos, según otros, de las Ant i -
llas, » No creemos que los benemér i t o s 
frailes de aquella época, como Mol ina 
y Sahagíin, hayan usado el -CU con la 
significación incivil que le a t r i b u y e Ar-
mas. 

Nosotros creemos que el vocablo es 
Kué, de or igen maya , y que significa 
«pequeño adorator io ,» « t ú m u l o , » equi-
valente á los vocablos mexicanos ie.'elli 
y momoztli. Los españoles ap r end i e ron 
la palabra en las costas ee Yucatán y la 
in t rodujeron á México con la significa-
ción d e " t e m p l o " en general . Nos su-
girió esta idea la lectura d e un pasaje 
d ; la Reseña Geográfica de Yuca tán , 
del Sr. Regil, que dice así: 

" T o d a esta costa está s e m b r a d a d e 
vigías con a ta layas d e madera pa ra ex-
plorar la marina ] a 
del Cuyo es pa r t i cu l a rmen te notable 
por u n a a l tura hecha de p iedra y are-
na que, como otras semejantes d e q u e 
a b u n d a n nues t ras costas, es ob ra de la 
gent i l idad indiana: «acostumbraban, di-
ce el Sr. Cegolludo antes d e e m p e z a r s n s 
pesquería«, of recer á sus dioses sacrifi-
cios v o f rendas en unos que l lamaban 
M ES ó adora tor ios q u e se ven en los 
brazos d e m a r y lagunas saladas q u e 
existen hacia Río Lagartos.» En efecto 
por lo in ter ior de esta costa se observa 
una serie d e estas a l turas que son aun 
mas elevadas d e s d e el Río L igartos has-
ta la o t r a vigía de Cilan . . . . . " 

H a c í a m u c h o t i empo q u e hab íamos 
escri to, y aun o lv idado este ar t ículo so-
bre Cl , c u a n d o llegó á nues t ras manos 
la \o:nenclalurn Geográfica de México 
cuyo au to r es nues t ro amigo, el Dr ' 
Antonio Peñaf ie l , y en esta obra encon-
t ramos el a r t ícu lo siguiente: 

''Ct-K, ó QUE. Caecilb, Coesillo, Gui-
edlos, pa labras todas de r ivadas de Cae 
'U' origeii maya, f es t ín mi amigo el Dr 
E d u a r d o Se le r . " 

Cíl - I I - C H 

Debe adver t i rse que el Sr. Seler, a* ¡ sid ul de A l e m a n i a presemtó u n a diser-
g r a d u a r t e d e Doctor en una Univer - | tación sobre el i d ioma Maya . 

OH 
C H A C U A C O . Ch imenea de horna-

va. u H o r n o pequeño p a r a f u n d i r me-
tales. u Parece chacuaco: se aplica al 
q u e f u m a constantemente . 

E t i m . ^ D e l tarasco chacuaco, sahu-
merio , 11 h o r n o pa ra fundic ión , der i -
v a d o d e cliacuacu, n i d o de insectos, ó 
s ahumer io que toman, dice Gilbert i . 

C H A R A L . Pececil lo d e dos pulga-
das de largo, muy delgado y espinoso, 
q i ' e se encuent ra con abundanc ia en los 
lagos d e Michoacán, y c u r a d o al sol, es 
a r t ícu lo d e comercio, n Es ta r hecho 
un chara!, fr . fig. y fam. Es ta r muy 
flaco. 

E t i m . Del tarasco chorare. 

C H I C L A N . E l que t iene un solo 
test ículo. 

Etim.'—-Ignorada. No vale la pena 
discut i r las diversas conje turas d e algu-
nos diccionaristas. 

C H I C H A . Bebida compues ta de 
agua d e cebada y piña y masa de maíz 
prieto. Se de ja acedar d u r a n t e cuatro 
días, v después se le agrega dulce, cla-
vo v "canela, con (pie f e rmen ta otros 
cuat ro días, y se gasta. Esta beb ida era 
usada an tes de la conquis ta en toda la 
América , pues Clavi jero dice: "Usaban 
( los mexicanos) , mu.'.has especies de 
vino ó beb idas equivalentes, sacadas de 
la palma, d e la caña «le maíz y del mis-
mo grano : d e esta ú l t ima l l amada chi-
cha. hacen mención casi todos los histo-
r iadores d e América , por ser la más ge-
neral en el Nuevo Mundo.» 
• E t i m . — M e n d o z a dice q u e es adul te -
ración del m e x i c a n o chichiatl, " a g u a 
f e r m e n t a d a , " fo rmado de ehichilia. fer-
m e n t a r y de all, agua. No hay tal pa-

labra en mexicano : " a g u a aceda, o fer-
mentado, ó ag r i a , " es xococatl ó xoc.oatl. 
Si esta palabra viniera del mexicano, 
su origen sería chicha, saliva, po r ser és-
ta la apariencia de las beb idas f e r m e n -
tadas . 

Armas, ci tado por Macías, dice: 
" B e b í a n ( los conquis tadores) vino d e 

maíz , cuando 110 lo ten ían d e uvas, á 
cuvo e x t r a ñ o b reba je , m u y e x t e n d i d o 
en t re los indios, bau t i za ron con el mis-
mo n o m b r e que t en ía la c a r n e en cas-
te l lano antiguo. Le l l amaron ch icha , 
a cuyo s ingular capr icho débese la in-
congruencia d e der ivarse el n o m b r e d e 
un l íquido,-de la m i s m a raíz castellana 
de que se fo rmaron ch icha r rón , salchi-
cha y sa lch ichón ." 

C H I J O L . Arbol de las leguminosas, 
Piscidia crylhrinu. d e Lineo, c u y a ma-
d e r a llega á petrif icarse. 

El autor d e una reseña geográfica d e 
Tlapacoyan, dice: "K1 chi jol se pet r i f i -
ca, v empieza á hacerlo por el corazón, 
has ta llegar á la c i rcunferenc ia : t a r d a 
a ñ o s en esta operación; pero al fin con-
signe metamorfosearse en 1111a p i e d r a 
compac ta que d a fuego con el eslabón. 
Es conocida también con el n o m b r e de 
"Color ín d e peces," " f l o r d e papaga-
yo , " " j a b í ó j a b í n " y " m a t a pez d e 
Méx ico . " 

Et im.—Desconocida , a u n q u e parece 
pa labra huaxteca. 

C H B I I S C L A N . Especie d e pan he-
cho de h a r i n a d e tr igo mezclada con 
panocha. 

Et im.—Desconocida . 

C H I N A M P O . Ties to d e obs id iana ó 
de otra mater ia s i i icoide que suele en-



C H — 12 CH 
centrarse en los pedregales. Los mu-
chachos juegan con estos tiestos a l o -
jándolos con mucha fuerza sobre la su-
perficie de los estanques, de los lagos, 
etc., para que no se hundan, sino que, 
rebotando en el agua, recorren grandes 
distancias. Aludiendo á esta circuns-
tancia, se han derivado de chinampa, 
"chinampear" y "chinampero;" chi-
nampear significa " h u i r cobardemente 
á carrera ó salto l impio," como el chi-
nana po que se pierde de vista rebotan-
do en la superficie del agua; chinampe-
ro, "gallo que huye en la pelea;» hom-
bre cobarde. 

Etim.— Del tarasco tzinampu. (?) 

C H I R I M O Y A . Fru ta del chirimo-
yo. Es exteriormente verdoso, blanca 
p.or dentro, con pepitas negras y de va-
rios tamaños. El Diccionario de la Aca-
demia dice que varia su tamaño desde 
el de un perro grande al de un melón. 

Es necesario que sea muy pequeño el 
melón para que esto sea verdad. La 
comparación de una fruta con una mo-
neda, y tan sólo conocida en España 
nos parece muy infeliz. 

Etim.—Del idioma quiche. 

GAC11DPIN. Nombre dado en Mé-
xico á los españoles. 

El Sr. Ocampo dice: 
Con este n ó m b r e s e designaba antes 

a los españoles que venían acá. Así es 
como nosotros pronunciamos y no ca.... 
qué dice el Diccionario; así lo" oyó tam-
bién el Sr. Beltrarui, que escribe gachu-
pín. B.» El diccionarista cubanoArmas, 
citado por Macías, dice: "Español re-
cien llegado á las Indias;" pero esta 
significación la trae como metafórica-
pues como significación fundamental, ' 
dice: « Aprendiz de oficio, » aunque ad-
vierte que es inusitada. 

La Academia dice: «Español que pa-
sa á la América Septentrional v se esta-
blece en ella. » El término se emplea 
en México como injurioso. 

Et im. —La que trae 1). Lucas Alamán 
en la pág. 7, tomo 1.° de su Historia de 
J/<rico, ha prevalecido hasta hoy, no 

obstante haber sido impugnada con mu-
cho fundamento por el sabio I). Fernan-
do Ramirez, y estar en contradicción 
con el Diccionario de la Academia. 

En el texto de la obra c i tada dice 
Alamán: A los españoles nacidos en 
Europa y que en adelante llamaré sola-
mente europeos, se les llamaba gachupi-
nes, que en lengua mexicana significa 
hombres que t ienen calzados con puntas 
a que pican,» cor. alusión á las espuelas; 
y este nombre, lo mismo que el de crio-
l'o, con el progreso de la rivalidad en-
tre unos y otros, vino también á tener-
se por ofensivo. 

E n la nota 4? de la página citada, 
dice: 

« El nombre mejicano de calzado ó 
zapato es cactli, y el verbo tzopinía sig-
nifica punzar, picar, ó dar herronada, 
como lo define el P. Molina en su Dic-
cionario. De la combinación de ámbos 
resuItaría cactli-lzopina; mas como los 
nombres mexicanos pierden en la com-
posición las últimas sílabas, queda cac-
tzopima, punzar con el zapato ó punta 
de el; y siendo el participio de presen-
te de este verbo tzopini, que usado como 
sustantivo pierde la i final, resulta el 
nombre cachopín, el que punza ó pica 
con el zapato; que por las modificacio-
nes que los españoles hacían en los nom-
bres mexicanos que no se acomodaban 
á la pronunciación de la lengua caste-
llana, y d e q u e hay millares de ejem-
plos, quedo en gachupín.» 

Agrega el Sr. -Alamán, que esta eti-
mología le fue comunicada por el Sr 
¿ ? r ' i . 1 ' , a u s t i n o Chimalpopoca. profe-
d e ' s a ^ í e n el Colegio 

D. Eufemio Mendoza dice: 
Que gachupín en mejicano es caccho-

Z ; J Ú T c a 'Z a ( ' a> ó calzado que pica 
como víbora; comp, de cactli, calzado v 
chopnm, picar la víbora. Q u i z á - a ^ 

K p T ñ S s . e S P U e , a S y k C r U e , d a í d e 

p- Fernando Ramírez, en su oníis-

rn rUtU !1? Kotich'° ''fricas y esta-dísticas de Durango, dice: 
Presumo que la antigua significación 
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de esta palabra, hasta hoy no muv cla-
ramente deslindada puede haber tenido 
bastante parte en las severas calificacio-
nes del Sr. Alamán, por el carácter tan 
acerbo de odio, de desprecio y de sar-
casmo que tomó desde que formó par te 
de la lengua revolucionaria. La oscuri-
dad comienza desde la etimología. El 
erudito P. Mier, (Historia de la'Revolu-

, , v a España, tomo 2, pág. 
539,) la deriva de catli (zapato) y d e 
tzopini (cosa que espina ó punza), resul-
tando por la elisión del final tli, la pa-
labra compuesta catzopini (hombres con 
espuelas. El Sr. Atamán la ha repro-
ducido [Historia ce México, tomo I, 
pag 7] con la muy respetable autori-
dad del Sr. Lic. D. Faust ino Chimalpo-
popoca Galicia quien como mexicano de 
origen, y ya como catedrát ico de la len-
gua, es de gravísimo peso. Según es ta 
opinión, significa aquella palabra pun-
zar con el zapato ó punta de él; pues 
que ambos etimologistas le dan por ori-
gen la espuela ó acicate que usaban los 
españoles y no conocían los indios 
Pasando ahora de la etimología, que 
dicho sea de paso, me presenta muy gra-
ves dificultades gramaticales, al" exa-
men de la significación primitiva que 
tuvo la. palabra gachupín, encuentro da-
tos que convencen no tuvo en su origen 
ninguna que] pareciera hostil ú ofeí~s -
va, habiendo aún razones par.-i presu-
mir quej 'ué creada por los mismos espa-
ñoles; y si no lo fué,ellos la prohijaron 
otorgándole todos los derechos de la na-
cionalidad castellana. En la otra Améri-
ca llamaban á los españoles chapetones 
palabra que el P. Mier deriva de la hai-
tiana chapi y que dice significa hombre 
de lejanas tierras. Hoy se ha convertido 
en una denominación genérica; mas no 
fue a«i en la antigüedad, porque Garci-
laso de la Vega [Comentarios reales del 
Perú , lib 11, pág. 11, cap. 36], contem-
poráneo de la conquista los distin u e d e 
lps que llamaban Baquianos, dando el 
p r imer sobrenombre á los bizofíos qué 
nuevamente iban de España: y el se-
gundo í los que eran Platicasen la tie-
rra; es decir, á los ya aclimatados y 
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que conocían bien el país. La mis-
ma distinción se encuentra en el cronis-
ta Herrera (Década V, lib. IV, cap 12 
v Dec, VII , lib. 2, cap. 9), que escribía 
entre ambos siglos, siendo aun más ex-
presa y decisiva en Vargas Machuca, 
(Milicia Indiana, lib. I I , pág. 32), qué 
entre las instrucciones militares que da 
a su caudillo para la recluta, le reco-
mienda escoja gente "diestra y bachia-
na, porque será de gran inconveniente 
llevar gente chapetona porque 
como no están hechos á la constelación 
ele la tierra, ni á los mantenimientos de 
ella, enferman y mueren etc.» —El mis-
mo escritor, en un glosario que puso al 
fin de su obra con el título de « Decla-
ración de los nombres propios de este 
libro,» trae lo siguiente: «Chapetón ó 
Gachupín es hombre nuevo en la tie-
rra. » H é aquí cómo aquella palabra 
se conocía ya en la otra América desde 
el siglo X V I , pues el privilegio real es-
presa que Vargas Machuca era vecino 
de Santa Fe en la Nueva Granada, y 
la iprohacion del Consejo manifiesta 
que la obra estaba concluida en 1597 
—La identidad de significación que en 
ambos continentes conservaban aque-
llas pabras, lo prueba, sin dejar duda 
alguna, un docum.mto que hallé en el 
archivo general de M é x i c o . - E n t r e sus 
muchos viejos M. S. S., intitulados or-
denanzas, debe encontrarse uno del año 
de 1620, correspondiente al gobierno 
del virrey marqués de Guadalcázar, v 
en el, con fecha 22 de Agosto, un largo 
mandamiento encaminado principal-
mente á reglamentar el comercio v 
cainbio de platas en los minerales: allí 
se lee lo siguiente, que entonces copié: 

Por haberse tenido noticia d e q u e 
por ult ima flota se llevaron muchos ex-
tranjeros y pasajeros, plata sin quin-
tar.. con que los dichos pasajeros 
que llaman Gachupines y extranjeros 
que vienen en las dichas 'ilotas, tienen 
modo por ende de ocultarla, llevando la 
plata sin marcar no se consienta 
que ningún pasajero Gachupín ó extran-
jero que haya venido en k flota, ponga 
t i e n d a Pues es sabido que las plan-



G - 14 - G 

tas q u e truecan las descaminan de 
las minas los mercaderes Cachupines que 
viven en las flotas para vo lveren ellas.. 

en tal virtud no se consienta 
que ningún pasajero Cachupín ó ex t ran-
jero que haya venido en la flota, ponga 
t ienda, etc. »Los términos de este man-
damiento convencen que la palabra ga-
chupín no era un apodo popular , sino 
una expresión hasta cierto punto técni-
ca, y ennoblecida ya por la autor idad 
suprema, des t inada á representar cier-
ta clase de la sociedad: cuál fuera ésta, 
lo dice el mismo legislador; los merca-
deres ó pasajeros que antes l lamaban 
viandantes y que recorren el país sin 
radicación. Ellos, por supuesto, eran 
españoles, como lo eran los mismos que 
el virrey denominaba extranjeros, pues 
nadie .ignora que á los propiamente ta-
les estaba absolutamente prohibido, no 
sólo en el comercio con las colonias, si-
no aún su introducción en ellas. Estas 
diferencias se comprenderán mejor sa-
biendo que la legislación de la época de-
claraba ei:traajeros para el efecto de ha-
cer el comercio en las América® v sus 
islas, á todos los que no fueran natura-
les de los reinos de Castilla, León, Ara-
gón, Valencia, Crtalufia y Navarra, 
( \ eytia, Norte de la contratación «le las 
Indias, lib. 1, cap. 31, n ú m . 5.—Esca-
lona, Gazophilazium llegium Perubi-
cum, lib. I, cap. 39, núms. 10 v 11). 
Parece que en la misma época se "había 
ya extendido la denominación, aplicán-
dola á todo forastero procedente de Es-
paña, según se deduce del pasaje en 
que Torquemada, (Monarquía Indiana, 
hb. 3, cap. 26), da noticia de los Hos-
pitales de México. « Está, dice, el 
de los convalec ientes , donde acuden 
los cachupines y gente pobre que vie-
ne de España y otras partes. » Resulta 
de todo, que no siendo los indios ni 
criollos, ciertamente, los que crearon 
tales calificaciones, y sabiéndose, por 
otra parte, la ant ipat ía con que los es-
panoles vecinos ó radicados veían á s u s 
paisanos advenedizos y traficantes, hay 
bastantes (latos para presumir quee l los 
tueron los inventores de la palabra ca-

chupín, sacándola quizá de un dispara-
te, así como nosotros hemos visto in-
ventar la de Gringo con que el pueblo 
denomina á los extranjeros , ingleses, 
a lemanes, etc., que 110 pe r t eneceá len-
gua alguna, á lo menos que yo conozca.» 

El Sr. Orozco y Berra, refiriéndose 
al pasaje preinserto, dice: 

Para robustecer lo antes dicho, aña-
diré, que la palabra cachopín era cono-
cida en España, sin mete rme en otras 
indagaciones, al menos desde el t i empo 
de Cervantes. E11 la p r imera par te del 
Quijote, cap. 13, se lee: 

" A u n q u e el mío (el l inaje), es de los 
cachopines de Laredo, respondió el ca-
minante , 110 le osaré yo en poner etc. » 
El comeutar /o de Cleinencín que á ese 
pasaje recayó, es: Nómbrense en el lib. 
2.' de la Diana de Jorge Montemayor , 
donde Eabio, paje de D. Félix, dice á 
Felismena, que á la sazón se hal laba 
disfrazada de hombre : Yo os prometo, 
á fé de hijodalgo, porque lo soy, q ie 
mi padre es de los cachopines de" Lare-
do, etc. Y en la comedia de Cervantes, 
"La Entretenida,» una fregona l ina juda 
decía: ¿Noi soy yo de los Capoches? 

De Oviedo? ¿Hay más que mostrar? 
«Cervantes se bur laba tan to de los 

_ Capoches, como de los Cachopines, y 
"s iempre de los abolengos y alcurnias de 

los asturianos y montañeses. E11 las 
provincias del Norte de la Península ha 
sido 111.11 y frecuente que perdonas que 
han pasado á las Ind ias y adquir ido allá 
cuantiosos bienes, hayan vuelto y f u n -
dado en su país casas acomodadas'. E11 
Nueva España se daba el n o m b r e Ga-
chupines ó Cachopines, á los españoles 
que pasaban de Europa, y este puede 
creerse que es el origen de los Cacho-
pines de Laredo, especie de apellido 
proverbial con que se t i ldaba á las per-
sonas nuevas que habiendo adqui r ido 
riquezas, se en tonaban y preciaban de 
i lustre prosapia. » 

Como se vé, 110 hago otra cosa que 
añad i r las autoridades que e c h o d e me-
nos en la nota del Sr. Ramírez , y sal-
tando por las ideas in termedias vengo á 
concluir con que las voces China, Crio-
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lio, Gachupín , y aun tal vez Mestizo, 
fueron inventadas por los habi tantes 
del Nuevo Mundo, 110 para injuriar , si-
no para dist inguir (dijetos nuevos que 
antes 110 existían, ya que en idioma cas-
tellano que hablaban 110 tenían palabras 
para nombrarlos. El uso, pervert ido 
por el odio, les dió con el t iempo la 
acepción injuriosa que hoy tienen, del 
mismo modo que varias denominacio-
nes limpias y buenas en otro siglo, son 
ahora groseras y mal miradas. 

La sólida y brillante información del i 
sabio Ramírez á la etimología prohija-
d a por Atamán, convence de que la pa-
labra gachupín ó cachupín es de origen 
europeo, y de que fué introducida á 
México por los mismos españoles. 

Es pues, de admitirse, mientras no se 
presente otra mejor, la etimología que 
d a la Academia: «Derivada del portu-
gués cachapa, n iño.» 

Haremos observar, además, que la 
es t ructura que da á la palabra mexica-
na I). Faust ino Chimalpopoca, 110 co-
rresponde á la significación q n se le 
a t r ibuye . Cactxopini 110 signuica « za-
pato que pica, » s ino al contrario, «el 
q u e pica al z ipato.» 

Por último, B-srnal Díaz, que hace 
mención de todos los nombres (pie les _ 
aplicaron individual ó colectivamente, ' 
á los conquistadores los indios tlaxcal-
tecas y 'os mexicanos, no hace referen-
cia ninguna á la palabra gachupui ó ca-
chopín-, y si los indios hubieran inven-
tado la palabra lo hubieran hecho en 
los primeros días de la conquista, cuan-
do ya habían observado que los espa-
ñoles llevaban espuelas en el calzado, 
y esto 110 hubiera pasado inadver t ido 
ni á Barnal Díaz ni á ninguno de los es-
critores comtom poráneos, v no hay 
quien haga mención de tal suceso. 

GACIIUSO. "Var ian te de gachupín; 
pero que significa desprecio." (Ocam-
po) . 

G A R A M B U L L O . " A r b u s t o espi-
noso, muy común en algunos países 
templados, á la orilla de los ríos, n El 

f ru to del mismo, globuloso, casi negro, 
de un dulce estíplico, del tamaño de un 
garbanzo y con semilla semejante á la 
del chile. Bal tazar ." (Ocampo.) Es-
pecie de pitahaya: cactus Garambullos. 

G U A C A M A Y A . H a b l a n d o Clavije-
ro de los papagayos, dice: «La guaca-
maya es más »preciable por sus hermo-
sas 'plumas que por su voz. Pronuncia 
contusamente las palabras, y tiene un 
metal bronco y desagradable. Es el 
más grande de todos los papagayos. » 
|[ Nombre de la p lanta l lamada es-
puela de caballero, por el espolón ó es-
puela que tiene la flor. 

Et im.—Clavi jero dice que es de la 
lengua hai t iana q u e se habla en Santo 
Domingo. Los diccionaristas cubanos, 
al discutirla, la d e j a n muy incierta. 

GUACO. Planta herbácea, voluble, 
con los r u n o s débiles, las hojas dora-
das v flores sin peciolo: muy recomen-
dada contra toda especie de veneno 
animal. Mi cania guaco, en honor del 
botánico Mikan . 

Et im.—Macías dice: " nos 
parece síncopa de guayaco, pues e-cr ibe 
Armas: "degnay , guayaco; porque los 
atacados de mal gático hal laban en ese 
árbol un remedio para sus guayes." 

G U A N Á B A N A - F ru to grande, fi-
gura irregular, más comunmente aco-
razonada. corteza verdiosa erizada de 
púas romas, débiles; la pulpa blanca, 
mucosa, azucarada, de un sabor grato y 
refr igerante; semillas negras. \\ El ár-
bol que produce este fruto, l lamado 
t.unbién guanábano. Anona muricata. 

Et im.—Los diccionaristas cubanos 
dicen que es adul teración de garábana 
por g narápana, voz derivada de guaraco 
ó guarabe. Estos diccionaristas preten-
den hacernos creer, que ni los f rutos 
naturales tenían n o m b r e indígena, v 
que los españoles se lo pusieron y los 
indios lo adu l te ra ron . ¡Vaya u n em-
peño! 

GUAYABA. F r u t o del guayabo, que 
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es de figura aovado, del t a m a ñ o de un 
l imón ó de una lima, más ó monos 
dulce, con la carne blanca, amarilla ó 
colorada, y llena de unas semillas ó gra-
nillos pequeños. 

Se hace conserva ó confitura con esta 
f ru ta . |[ Mentira . 

Etim.—Al discutir la los diccionaris-
tas cubanos la dejan muv incierta. P$i-
d'tum pomiterum. L. 

GUAYABAL. Lugar poblado de 
guayabas. 

G U A YA BATE. Pasta dulce de gua-
yaba. J 

G U A Y A B E R O . Natural de Cuer-
navaca, <•. por la abundancia de árboles 
de guayaba en sus recintos. » La per-
sona embustera, propensa á decir men-
tiras, no de gran consecuencia. 

GUA YABO. Árbol de América, cu-
yas hojas son rayadas y algo obtusas: 
los tallos cuadranglares , • la flor á ma-
nera de rosa, compuesta do muchas ho-
juelas, que tienen por f ru ta la guayaba. 

GUANAJO. Nombre que dan al ano-
jolote en la isla de Cuba, de donde algu-
nos lo han introducido entre nosotros 

E t im.— Guanaje, dice Macías, equi-
valió a ra mi daj eóvanidajo, que hov di-
namos tanuloso, a ludiendo á las mane-
ras o ademanes del gallipavo. >. 

G U A N G O C H E Tela grosera de pi-
ta como de una va ra en cuadro, con los 
hilos separados á más de una línea v 
que sirve para trasportar á pequeñas 
distancias objetos de poco peso. 

Et i m. —Desconocida. 

G U A R A C H E , C H I . Calzado que 
consiste en solo las suelas sostenidas 

cní;Hai V l e > p 0 r c o r r e a s <)ue se cruzan sobre los dedos y carcañal. 
Et im»—Muy incierta. Zavas Enr i -

que/. le da (,rigen tarasco, v á esto nos 
inclinamos nosotros. Bachiller la con-
ceptuadle origen mexicano. Armas la 

hace proceder del arábigo. Macías di-
ce que es tan atrevida su opinión, que 
estima opor tuno reservarla , en tan to 
que encuentre sus comprobantes. 

GUARACHAZO. Golpe d a d o con 
un guraehe. n Ruido que hace al an-
dar el que usa guaraches. 

GUÁSIMA. Del idioma de Hai t í 
Algunos diccionaristas cubanos le atri-
buyen origen español. 

GUAU. Mata de tallos leñosos, con 
hojas aladas, compuestas de hojuelas 
aserradas y por debajo vellosas. l o s 
Irutos son algo carnosos v t i ran á redon-
dos, con simiente algo roja y astr ingen-
te. buele emplearse para ' a d o b a r las 
pieles. Su s imple contacto es nocivo 
pues produce grandes t rastornos en lá 
epidermis. Es u n es t imulante enérgi-
co del sistema nervioso; m u y peligroso 
en el estado fresco; es infiel cuando es-
ta seco. Se llama también Mala mujer 
y, según los autores de la Farmacopea 

TeHaba 3 ' ** ^ ' °S Í n d i o s l l a u ' a » 
Et im. —Muy incierta. 

A S Í Y A C Á ; N ; A r b 0 ] í ^ a n d e de las 
Antillas, con el tronco torcido, la corte-
za dura, quebradiza y parduzca; las ho-
jas con puestas de hojuelas aovadas v 
obtusas; las flores blancas y en racimos, 
y el f ru to carnoso y de figura de acei-
«« L i i " m a d e . r a es medicinal, resino-
f ¿ í o l o r cetr ino negruzco, un poco 
K í í f * a ' g 0 ^ a r g a y á c r e - E n 
cate v e l 3 ^ e " C u e " t r á el Guayacum rerli-
, y. el G. sanctum, que se cree tienen 
las mismas del de las Antil las Se l l a -
b a n también en México, P a l o s a n t o 
Hmxacan y Matlalquahuiii. ' 
m n - r i í ^ ? d l ^ i o n a r i s t a cubano Ar-
mas, citado por Macías, dice-

n ^ . a y a C ! Í n e s l a f o r m a eriolia del os-
m < C r V ° Z <ieri,vada ^ guay, 
lico] h X h q U e l 0 S a t a c a d o s ( ,el mal g|(: 

H 
HAMACA. Cama colgante á estilo 

de cuerda fioja, cuya pieza principal pa-
ra acostarse ó sentarse, es un cuadr i lon-
go de lienzo fuerte, cotí, etc., al t ama-
ño sobrante de una persona, recogidas 
las dos extremidades, con muchos oja-
les ó gazas, para a tar los ramales d e los 
hilos, que terminan en un solo ojo, don-
de se amar ra cada una de las dos sogas ' 
opuestas, firmes del techo, ó de las pa-
redes, ó de árboles, etc. 

E t im.— Muchos diccionaristas cuba-
nos consideran la palabra como ind í -
gena. La Academia dice que viene del 
caribe hamac, árbol de cuya corteza sa-
len los filamentos con que se hacen las 
hamacas.—Armas dice que se der iva 
del castellano hamo, especie de red. 
Derivados: hamaquear, mecer la h a m a -
ca; hamaquero, el que hace ó vende ha-
macas. 

I I E N E Q U É N . Fi lamento que se ex-
trae de la planta de que va á t ra ta rse y 
sirve para hacer sacos, sogas y telas re-
sistentes. 

—Sign. met , — Plan ta d é l a familia de 
las amárilidea?, t r ibu de los agaves y 
del género agare de Lineo. 

Esta planta ha hecho la riqueza de 
Yucatán. 

E t im.—Aunque los autores cubanos 
la repu tan voz india, par t ic ipamos de 
la opinión de Armas: "de r ivado apa-
rente de heno, cuyo color y apar iencia 
t ienen (las hebras de la p i t a . ) " 

111CAC0. F ru ta del t a m a ñ o de una 

nuez redonda, que se cria en unas ma-
tas bajas muy acopadas. La médula es 
blanca é insípida; pero se hace con ella 
un dulce muy estimado. 

Etim.—Macías, después de decir q u e 

se reputa voz india, agrega: Armas, co" 
ino de costumbre, ha visto más claro : 

(i de higo, hicaco.» E n efecto, de hico> 
después higo, se formó hicaco. 

H I C O T E A . « Anfibio, especie de 
tortuga, ó galápago, de un pie de largo 
poco más ó menos, y el carapacho infe-
rior, ó esternón, algo menor ; los dedos 
pegados hasta tas uñas. A b u n d a en 
agua dulce, en las laguna? y pantanos 
pr incipalmente: come f ru tas é insectos, 
y su vitalidad es tanta, que aun después 
¡le cortada la cabeza, muerde , y sus en-
t rañas palpitan largo t iempo. Es buena 
comida, así como sus huevos: emysdc-
cussata. 

Etim.—Según los diccionaristas cu-
banos, se formó de hico ó hicus, del la-
tín fieos. Creemos que es palabra de 
las Islas. 

H U R A C Á N . Viento sumamente im-
petuoso y terrible, que, á modo de tor-
bellino, gira en grandes círculos, cuyo 
d iámetro crece i medida que avanzan, 
apartándose de las zonas de calmas tro-
picales, donde suele tener origen. 

E t im.—Un diccionarista cubano le 
a t r ibuve por origen el aura, viento.— 
Nosotros creemos con la Academia, que 
es voz caribe. 
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I 
ICACO. v. Ilicaco. 

IGUANA. Reptil con el cuerpo se-
me jan t e al del lagarto, é indígena de >a 
América, es de cabeza chata ; en toda 
la longitud de la cola y del lomo lleva 
u n a línea de púas, y deba jo de la man-
díbula inferior una bolsa, que t iene 
también en medio una línea de púas 
Iguana endura de Har lani 

El P. Clavijero, dice: 
La iguana es un lagarto inocente, bas-

tan te conocido en Europa por las rela-
ciones de los historiadores de América. 
A b u n d a en las t ierras calientes v es de 
dos especies: Ja una terrestre y la otra 
anfibia. Las hay tan g r a n d e s / q u e tie-
nen hasta tres j.iés de largo. Son velo-

• c l a m a s en la carrera, y suben con gran 
agilidad a los arboles. Su carne y hue-
vos son buenos de comer v alabados por 
muchos autores; pero dañosos á los que 
padecen males venéreos. 

E t im .—Un diccionarista cubano dice: 
Ot ro animal espantoso vieron los des-

cubridores desde el p n . n e r viaje de Co-
<>n. Parecióles sierpe dragón, á un 

t iempo terrestre y acuático; pero bien 
pronto vieron que era inofensivo, v que 
su carne era comible y sabrosa. El hom-
bre que le pusieron fué el de y „ana ó 
sea Juana en la or tograf ía m o d e r n a ; lo 
qne fué gran desacato, si en ese ser de 
apa r i enna horr ible y de magestad r i d * 

T n l , ; ' " " T * " " r p ! ' o r , , a r á reina doña 
J u a n a , sobrenombrada la Loca, q u e no 

f ' J ».gobernar, y á quien de nada ser-
a ia su boato regio. () acaso l e v i c e el 
nombre del de la isla de Juana, q n e a s 
se llamaba á Cuba. Pero los indios dé 
Ha, t i , pore l defecto orgánico á q n e alu-
de repetidas veces Oviedo, , ,o pudieron 
pronunciar como los españoles w - J ™ 
sino t - u - m w , separando una v o t r a 
las dos pr imeras vocales, con lo c¿al ffi 

necesaria la intercalación posterior d e 
una g, que convirtió la palabra en 
iguana. 

Tal es la procedencia, puramente cas" 
tellana, de un vocablo tenido en el 
mundo entero como haitiano, y elevado 
por la ciencia á honores aun más al tos 
que los del alegador, puesto que h a 
servido para bautizar un monstruo des-
comunal antediluviano,; con el n o m b r e 
de iguanodún." 

Nosotros eremos que el nombre es in-
dígena, y nos fundamos en lo siguien-
te. Bernal Díaz, hablando del desas-
troso viaje de Hernán Cortés á las Iri-
bú eras, dice: 

_ E v i u d o po r nuestras jornadas, como 
Cortés - iempre enviaba corredores de l 
campo á caballo, y sueltos peones, al-
canzaron dos indios naturales de o t r o 
pueblo que estaba adelante por d o n d e 
habíamos de ir, que venían de caza, v 
cargados de un gran león y muchas igua-
nas, que son de hechura de sierpes chi-
cas que en estas parles asi las llaman igua-
nas,que son muy buenas de comer. 

Las palabras que en estas partes así las 
llaman ¡guanas, demuestran que el nom-
bre es indígena. Además, 110 era t iem-
po, (SO años después del viaje de Co-
lon, de que la palabramana, d i s q u e d a -
da en memor ia de doña Juana la Loca, 
se hubiera extendido hasta los desiertos 
del camino de Honduras , donde la ovó 
Bernal Díaz. 

Ya hemos visto [Y. Guanábana] , q u e 
os frutos naturales de las Islas, según 

los diccionaristas cubanos, carecían de 
nombre , y que los descubridores espa-
ñoles se lo pusieron y los indios los 
adulteraron. Ahora vemos igual empe-
ño respecto de los animales; v si se ho-
jean los diccionarios se observará que lo 
mismo dicen de los nombres de lu-*ar 

I — 19 - I 
No parece si no que lo= habitantes de las | peño insano ha impedido que se hagan 
Ant i l las eran sordo-mudos, y, por lo | estudios series etimológicos del idioma 
mismo, carecían de lenguaje. Ese em- | haitiano y de otros de las Islas! 

J 
J A B I . Nombre que dan en la Hu is-

teca al ChijoL ( V ) . 
En Tampico, para pondera r la dure-

za de la madera de jabí, dicen: 
E l clavo d i jo al jabí.—Vengo á visi-

ta r te á tí . 
Y el j ab í le dijo al clavo 
— A q u í de jarás tu rabo. 

J A G Ü E Y . Depósito de agua llove-
diza que sirve de abrevadero para los 
animales . 

E t i m . - E l Dr. Pefiafiel dice que se 
cree que esta palabra t iene origen azte-
ca, y que se deriva de ;mili ó xalatl, 
agua arenosa y huey. grande; y que en 
tal caso debería escribirse con" propie-
dad xahuey. 

Si el origen fuera azteca y los elemen-
tos de la palabra los expresados, la es-
cr i tura de la palabra 110 sería xahuei/, 
por dos razones: la primera, porque el 
ad je t ivo huey, grande, s iempre va an-
tepuesto al nombre que califica; y lase-
gunda , po rque suponiendo que pudiera 
ir pospuesto huey, xalli 110 perdería la 
p r imera l; así es (¡ue en el pr imer caso, 
el n o m b r e sería hueyxalli, y en el se-
gudo xa/buey, y en ambos "significará 
« gran a r e n a ; » l o cual 110 tiene nada que 
v e r r ó n j a g ü e y , que es un depósito de 
agua. 

Además, si la palabra jagüey fuera 
mexicana, no hubiera escrito Molina en 
su Vocabulario castel lano-mexicano: 
« agua de jagüey. » Atecochatl Ni en 
en el castel lano-mexicano hubiera pues-
to: "Atecochat l , Xagüei." 

Estos dos ar t ículos demues t ran que 
el P. Molina, el gran nahuat la to , con-
s ideraba ex t r an j e r a al idioma nahua t l 
la palabra xagüey ó jagüey. 

Esta palabra es antil lana; ¡a t ra je ron 
al Continente los españoles de las Islas, 
y se propagó su uso como el de sus 
congéneres mamey, maguey, carey. 

J A I B A . Especie de cangrejo de rio 
y de laguna. 

Etim.'—Muy incierta. 

J A R O C H O . El campesino de los al-
rededores de la ciudad de Veracruz. 

Etim.—Macías deriva el vocablo 
del castellano jara, porque son abun-
dantes lo¿ jarales en los alrededores de 
Veracruz. 

J E J E N . Mosquito casi impercepti-
ble y abundante en las costas despobla 
das. Cuando hay calma divaga en pe-
lotones y cae sobre las gentes y anima-
les, sintiéndoos su picadura antes de ha-
berlos visto. Ecacta fur ens. 

Etim.—Se cree que es de proceden-
cia arábiga. 

J E N E Q U É N . Véase Henequén . 

J I B A l i O . Se aplica á los animales 
domésticos que se hacen montaraces. 

II (ig. agreste, huraño . 
Etim. - Es voz t ra ida de las Anti-

llas. Allí le atr ibuyen origen árabe. 

J ICOTEA. Véase Hicotea. 

J IRO. Gallo de pechuga negra y 
plumas amarillas. 

Eti 111. —Desconocida. 

JOBO. Arbol silvestre comunísimo, 
algo parecido al cedro, que se eleva á 
doce varas y llega á engrosar casi una; 
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florece en Marzo, v e n Agosto ó Sep-
t iembre produce el f ruto de su nombre ; 
da goma por incisión, que sirve para 
t intes; el tronco, para envases, canoas, 
etc; brota al año y también nace <íe es-
taca, p rendiendo con tal facilidad y 
pront i tud , que por esto se destina para 
cercas; la cáscara del árbol, en coc-
ción, t iene vir tud astr ingente para mo-
dificar y cicatrizar las llagas invetera-
das. 

Fru to del árbol. Especie de ciruela 
amari l la , olorosa, mayor que la común 
y de su sabor; pero con mucho agrio, 
que come el ganado vacuno y de cerda, 
causando á éste el efecto de 'derrengar-

le, si está enfermo, y de engordar le si 
sano. Algunas personas también gus-
tan del Jobo, aunque vulgarmente se 
dice que origina calenturas. 

Et im.—Voz indígena de las Islas > 0 
falta u n diccionarista cubano que di-
ga que es kobo de donde se der ivo ho-
vachón. 

JONUCO. Casucha pequeña y mi-
serable. 

E t i m . - Voz traída de las Antillas, 
donde tiene otras significaciones, en t r e 
ellas casucha de forma cónica, de don-
de se derivó conuco, que, derivado, se 
convirt ió en jonuco. 

M 
1IAGIA L. Nombre que le da Ber-

nal Díaz á los magueyales. Describien-
do la retirada de los Tlaxcaltecas en 
una :!e las batallas que libraron á los 
conquistadores, dice." « y des-
de aquellas sierras pasamos adelante, 
y era llano, y bahía muchas casas de 
abranza de maíz y magiales, que es de 

10 que hacen vino. 

M A I C E N A . « H a r i n a de maíz que 
se fabrica en los Estados Unidos y se 
emplea para hacer atoles, natillas, y en 
ocasiones subst i tuye en todos los man-
jares á la ha r ina de tr igo.» (Macías.) 

E t im. Derivado de maíz, con la de-
sinencia química ena. 

MAIZ. P lan ta de las gramíneas, de 
«los varas ó poco más de alto. T iene 
una cafia con nudos á trecho, de d o n d e 
salen unas hojas largas, estrechas y pun-
tiagudas. Produce unas mazorcas con 
granos pequeños y por lo común ama-
rillos. Es la base de la a l imentación de 
la clase indígena. 

Etim.—Del ha i t i anoJfha i s . E n m e x i -
• cano se llama tlaolli ó t'.a—oyalli cuan-

do está desgranado, y viene del n o m b r e 
tlayoaliztU, desgranar. Si el maíz per-
manece adher ido á su eje, se llama cen-
lli si está seco; elotl, elote, si está tier-
no, y xillotl, jilote, cuando empieza á 
cuajar . En otomí se l lama Detlia. E n 
latín técnico zelimaiz. 

Etim. —Está reputada como voz hai-
tiana, más ó menos adul terada; pero 1111 
diccionarista cubano, dice: <• Maíz es 
contraeci >11 de Mu hizo que t ambién cua-
si macizo, y éste der ivado de maza, co-
mo también mazorca, de cuya voz exis-
ten ejemplos en sentido de raíz. » (Ma-
cías). » 

¡ Esos sabios filólogos que tan tos 
nombres pusieron á las cosas de las Is-
las cuando vinieron á México, olvida-
ron su ciencia, porque aquí adoptaron 
los nombres aztecas de los frutos, de los 
animales y de los lugares. Lo único 
que hicieron fué adulterarlos y estro-
pearlos b ru ta lmente . 

M A M E Y . « E l f ru to del mammea, 
ovado, con una cáscara áspera, color de 
soleta, pu lpa de un lacre rojo, m u y dul-
ce. » ( O c a m j o ) . 

Historia.—Árbol indígena que como 
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el chico crece en diferentes puntos de 
la Repúbl ica , como Tepie, Colima, Au-
tlán, etc.; no obstante podría creerse 
que fué impor tado de Ha i t í á Cuerna-
vaca por Bernal Díaz del Castillo, se-
g ú n lo dice He rnández en el tomo 1?, 
fol. 2, cap. 145, edición Matri tense; 
siendo de adver t i r que lo que dice en 
d icha par te del zapote de Ha i t í ó ma-
mey, conviene á nuestro árbol, así co-
m o lo del capítulo 138, bajo el nombre 
Tetzontzapotl , y aunque no es éste el 
sent i r de Clavijero, que coloca entre los 
f ru tos indígenas al mamey, mingueli to, 
e tc . ; pero habiendo sido con mucho 
posterior á Hernández , pudo « star ya 
bastante aclimatado, como ahora se ob-
servan muchos vegetales evidentemen-
te exóticos, que parecen indígenos; 
mientras que Hernández escribió á po-
co de la Conquista, en cuyo t iempo de-
bió estar aún fresca la memor ia de este 
hecho de Bernal Díaz, y si lleva un 
n o m b r e mexicano, 110 obsta, pues que 
el pirú evidentemente impor tado del 
Pe rú , también lo lleva; al paso que el 
n o m b r e mamey , que es el común, pa-
rece de 1111 idioma extraño. 

Fruto . De forma variable, ordina-
r i amente ovoide, de cosa de seis pulga-
das de longitud y tres á cuatro de an-
chura ó en su mayor grueso, de color 
atet/ .ontlado ó leonado, con una corteza 
coriacea, ásper 1, frágil, de dos líneas de 
espesor. El sarcocarpio es b 'ando, pul-
poso, de 1111 color ya más obscuro , ya 
más pálido que el exterior; á veces obs-
curamente jaspeado ó amarillo rojizo, 
es de un sabor dulce azucarado, con al-
gún resabio más ó menos pronunciado 
«le a lmendras amargas. Contiene uno, 
dos, tres, muv raras veces cuatro hue-
sos ó nuecesillas, separadas por tabi-
ques semi-pulposos de una forma com-
parable á la del r iñon del carnero, con 
una testa lustrosa de color entre café y 
acei tunado leñoso-lapídea, conteniendo 
una a lmendra blanca, rugosa, de olor 
m u y notable de almendras amargas, en-
vueltas en una película delgada de co-
lor leonado. El hueso marcado en toda 
su longitud de un ancho hilo lateral: 
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El aceite ex t r a ído de la a lmendra 
l lamada Pixtle, suele usarse como des-
obs t ruente . 
í Leonardo de Oliava Calero dice del 
m a m e y : 

Locuma maminosa Juss .—Achras 
inammosa. L . ) : es árbol de tierra ca-
liente, y cuyo f ru to es bien conocido 
por el uso común que tiene entre las 
f ru tas comestibles. 

E n t r e los antiguos mexicanos era 
más significativo su nombre, pues le 
l lamaban Tezontzapotl, que quiere de-
cir zapote atezontlado ó con color de te-
zontle. 

La corteza ó cáscara de la a lmendra, 
dice el D r Hernández , que cura los afec-
tos del corozón [la epilepsia] y bebida 
con vino, aprovecha en el cálculo y el 
dolor de r íñones. 

De la semilla descortezada se saca u n 
aceite conocido en estas oficinas de far-
macia con el n o m b r e de Pixtle, pareci-
do en su olor al de las a lmendras amar-
gas, aunque de consistencia por lo re-
gular espeso, y se usa como desobs-
t ruen te , un tándolo en el vientre. 

M A N G L A R , Sitio cubierto del ár-
bol l lamado manglei El vulgo y ¡algu-
nos poetas! l laman manglar al sitio cu-
bier to de árboles de mango. 

E t im. —Derivado de mangle. 

M A N G L E . U n árbol y un arbusto 
llevan este nombre . El pr imero se lla-
m a mangle de estero, Rh'usophora man-
gle. L. ' 

D¿ éste dice D. Adolfo Morales: 
«Arbol de cerca de 50 pies de eleva-

ción, cubier to por una corteza morena ; 
su madera es b lanca y enrojece cuando 
se pone á macerar en agua, sus ramas 
se encorvan y siguen creciendo hasta in-
troducirse en la tierra, en donde produ-
cen nuevos troncos por medio de raíces 
que se les desarrollan y continúan mul-
tiplicándose de la misma manera.» 

El segundo se l lama mangle candeli-
lla, Rhishopora candel.—b. Sobre este 
dice el mismo au to r : 

• 'Arbusto de siete pies de al tura,di-
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vid ido en ramas cubiertas de hojas 
opuestas ó germinadas , pecioladas, ova-
ies-oblongas. enteras lampiñas, obtu-
sas, los peciolos son más largos que las 
hojas , f recuentemente divididos en dos 
en su mitad superior, cada división está 
t e rminada por una hoja . Las flores es-
tán casi en racimos laterales, la corola 
es blanca, de cinco pétalos estrechos, 
gruesos, carnudos, lineales, un poco a-
gudos, muy abiertos y aun encorvados 
hacia afuera, los fi lamentos son nume-
rosos, m u y finos y ram< s >s.» 

Los f ru tos son subulados, semejantes 
a los del Khishopora mangle. 

E s t a planta vi ve en Acapulco y e n las 
costas del Pacífico. 

El P. Clavigero, hablando del mangle 
en general dice: 

" f i l t r e los muchos árboles dignos de 
atención por su singularidad, v que m e 
veo precisado á omitir , no debo sin em-
bargo pasar en silencio cierta clase de 
Jilguera bravia, que nace en tierras de 
t oh iuxqui y en otr . s puntos del reino.» 

"l'-s árbol grueso, elevado, frondoso, 
semejan te en sus hoja- v frutos á IR hi-
guera común. De sus ramas, que se < x-
t leuden horizonlálmente, nacen ciertos 
f i lamentos que penden hácia la tierra 
progresivamente creciendo v engrue-
sando, hasta que introducidos en ella 
se arraigan v forman otros tantos tron-
o s ; así que, un árbol solo bas ta para 
fo rmar una selva. El f ru to de este ár-
bol es inúti l , pero la madera es de bue-
na calidad.» 

-Su sustancia gomosacstá formadn en 
Ingrimas de una ó mas pulgadas, unas-
veces sencillas y estriadas, v otras 
compuestas de m u c h a s lágrimas recaí- i 
gadas fo rmando grupos: de aspecto vi-
drioso y trasparente. q „ e se rompen fá-
c i lmente ; color cetrino, que á ve. 'est i ra 
a rojo; olor que parece levadura, v sa-
bor un poco ácido; se disuelve renta-
m e n t e en la boca formando mucílago 
sin romperse el grano: los pedazos tie-

en por un lado las cortezas que los 
un ían al árbol.» 1 

"Es anodina, a temperante v pectoral 
y sus electos son semejantes á los de la' 

goma arábiga, ya sea en forma de ja-
rabe, ó ya poniéndose en la boca un pe-
dazo para disolverla poco á poco y t ra-
garse la disolución.» 

Etiin.—Se reputa voz indígena de las 
Antillas; pero un diccionarista cubano 
dice que procede de margine, ablat . sig. 
de margo, borde, margen ú orilla. 

MANGA. — F o r m a peyorativa de 
mango. (V) . 

MANGATE./—Pasta dulce de mango. 
( V ) . 

MANGO. Arbol de la familia de las 
terebentiliáceas, originario de la I n d i a 
y muy propagado en América; de es-
peso ramaje, hojas lanceoladas, flores 
pequeñas, amarillentas y en panoja, y 
f ru to oval, amaril lo, de corteza de lgada 
.v correosa, aromático y de sabor agrada-
ble.^ | | F ru to de este árbol, 

El mango en lugar de ser dañoso co-
mo algunos creen, t iene la f ruta y todo el 
vegetal muchas propiedades úti les y me-
dicinales, que pueden verse en Des-
courttilz; mas no conviene comer ó 
mascar nada de la corteza correosa del 
f ruto . 

Saco, c i t ido por Macías, dice; 
Este árbol, que produce una f ru ta sa-

brosa pero que en Cuba se desprecia por 
ser muy común, se d e b e á las manos d e 
i m a f e ! l o r a respetable de la Habana . 
Lila fué la primera que sembró en 1790, 
una de las semillas de mango q u é l levó 
a aquella ciudad D. Fel ipe Al wood. » 

Et im. - Según Armas, citado por Ma-
nas , procede del malavo, v al decir d e 
«•olías d imana de maiighas, nombre del 
f ru to en Malabar. 

MANATI . Mamífero del orden d e 
los cetáceos herbívoros y del género 
manatus de Cuvier. Son ' d e Macías v 
autores citados por él, los pasajes si-
guientes: (Manat í ) . 

Pez vi víparo, grande, de estos m a -
res y embocaduras de los r í o s c a u d a -

Vargas Machuca 
dice, que t iene la facción de un puerco 
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m u y gordo, el cuero de bagre y su car- | 
ne como el mismo tocino, que remueve ¡ 
las bubas av ivando sus dolores. —Sale á 1 

t ierra á pacer yerbas por mas que Cla-
vi jero diga, que saca la cabeza y par te 1 

del cuerpo para alcanzarlas, á menos 
que sea la o t ra especie de dos pies úni-
eos . -^Personas fidedignas describen á 
este anf ibio como una negra con sus pe-
chos, a l imen tando á su hijo, cuya per-
dida llora t i e r n a m e i r e : frecuenta v be-
be el agua dulce, v de su carne se 'hace 
tasajo y se ap roveha el aceite, 

Del cuerpo, p r inc ipa lmente de la 
.par te super ior , se sacan t iras para ha-
cer lindos 'bastones de trasparencia y 
color de caramelo. 

Este conocido animal lo recuerda la 
His tor ia de la Conquis ta por la circuns-
tancia de que habiendo pescado uno pe-
queño los indios del Valle, de Matax ó 
de Caramatex, allí lo hizo éste al imen-
tar con pan v maíz, y con yuca: venía 
á tomar el a l imento cuando se le llama-
ba; era tan manso que permit ía se mon-
taran en él, y pasaba de un lado á otro 
á los indios; que por un huracán í u í 
arrebatado, lanzado al m ir, y no se vol-
vio á ver. El lago se humaba Magua-
na, d o n d e ten,a su palacio Caramatex, 

I con infinitas habitaciones: lis d ja las me-
¡ jores redes, s iempre diver t ido en |a 

pesca: á ese lago fué donde hizo llevar el 
¡ pequeño mana/i, objeto de la admira-

ción luego por su mansedumbre y do-
mesticación. Salía cuando se le llama-
ba, sacando la cabeza fuera del lago. 

Etim.—»De mano,manato, animal que 
t iene manos. » ¿Y antes del descubr i -
miento de las Islas, no tenía n o m b r e 
indígena este animal? 

MOLINILLO, In s t rumen to peque-
ño, de madera, que sirve para bat i r el 
chocolate con el objeto <!e que se forme 
espuma: consiste en un eje cilindrico 
cón una especie de rodaja cerca da su 
ex t remidad inferior, la cual se in t rodu- ' 
ce en el jarro que cont iene la bebida, é 
impr imiéndole movimiento de rotación 
con las palmas de las manos, se obtiene 
el fin nro¡ uesto. 

Don Jesús Sánchez, después de ha-
cer la descripción que precede, dice que 
la palabra se deriva del verbo mexica-
no molinia, menearse ó bull ir algo.— 
Nosotros creemos que molinillo es el di-
minu t ivo castel laño de molino. —Los es-
pañoles, al observar que el ins t rumento 
giraba como un molino y que era peque-
ño, emplearon el diminutivo molinillo. 

N 
N A G LA S. —E N A GIJ A S. Vestid u ra 

que usan las mujeres , que cubre desde 
la cintura, d o n d e se atan, hasta los pus . 

Et im.— La Academia dice que, en 
mexicano, se l laman naguas.—No ere-
mos que esta palabra sea mexicana, y 
menos escrita como la t rae la Academia 
porque en el a l fabeto que se adaptó al 
mexicano no ha v la letra G. La vesti-
du ra que usaban, y que hacía veces 
de naguas, la l lamaban tzüicneill (V. 
Chincui l ) , y no hemos encont rado nin-
guna ot ra pa labra mex ica ra que tengi 
af in idad en es t ruc tura y significación 
con la de naguas. 

Monlau, al dar la etimología de nal-
ga, dice que viene del latín n ¡tes, me-
diante la forma d iminut iva nalica, y 
agrega: 

Quizá el mismo latín nales, n ilica sea 
el primitivo de naguas, enagua-, vesti-
dura de las mujeres q u t dése .ns i so-
bre las nalgas. » (y tuin biénsubre la ba-
r r iga) . 

Esta opinión de Monlau hace decir á 
Mac .as: « Monlau, aunque con d u las 
equipara la dicción con nalgas-, pero es 
una yuxtaposición de en-aguas (como 
se está en el agua) , f rase equivalente á 
la actual en paños menores. De lo ex-
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puesto se infiere que naguas es aféresis 
<le enaguas, comp. de en, procedente 
ilel latín in, y de aguas, plural de 
aguas. » 

No creemos que los indios salvajes 
que Coión encontró en las Islas, se ha-
yan bañado ó hayan estado en aguas 
ton alguna vestidura. 

Barcia a b u n d a en la mismi opinión, 
pues dice: "En y aguas, porque las ena-
guas fueron pr imeramente el t ra je de 
baüo .» Sería en los balnearios de Eu-
ropa; peró 110 en t re los salvajes de 
América. 

La mayor par te de los autores repu-
tan la voz indígena de Cuba, v nosotros 
creemos lo mismo, porque Bertial Díaz, 
hablando del desembarco que hizo Fer-
nán de Córdoba en 1514, en Yucatán, 
cice: y venían estos indios vestidos con 
unas xaquetas de algodón y cubr rtas 
sus vergüenzas con unas mantas angos-
tas quelentre ellos llaman maltut s, y 
Un írnoslos por hombve* más deoazón 
que á los indios de Cuba; porque anda-
ban los de Cuba con sns vergüenzas de 
fuera, excepto las mujeres que traían 
hasta ipie les llegaban á los n uslos, 
unas ropas de algodón que l lamaban 
naguas. 

¿E l veintidós años que habí: n trans-
currido desde el descubrimiento de 
América, los filólogo-españoles habían 
puesto nombres á las cosas del Arihc-
piélago? Lo de enaguas no >s yuxta-
posición, sino disparate de. los muchos 
á que ha dado lugar la preposición en, 
y algunas otras partículas castellana: en 
Acapulco hay un barrio que se llama 
Aguas Blancas, y al hablar de él se dice 
"en Aguas Blancas ," y hoy el pueblo 
ha acabado por l lamarlo Naguas Blan-
cas: en Veracruz hay una hacienda que 
pr imit ivamente se l lamó El Lencero, y 
hoy se llama « El Encero:» en el puer-
to de Acapulco hay una pequeña rada 
que, por ser muy estrecha se llamó «La 
Angosta, » y hoy le llaman « L a Lan-
gosta: »del mismo modo los e>pañoles 
e n C u b a . oyeron decir "andar en na-
guas , " y formaron de en y de naguas. 
supr imiendo una n, un solo v • 

crearon el barbar i smo de enagiias, que 
hoy figura en el Diccionario como un 
vocablo correcto. 

N A G Ü I L L A . Nagua corta que cu-
bre has ta la rodil la; cola que usan las 
bailarinas y las cirqueras. 

N I G U A . Insecto de menos de me-
dia linea de larga, y muy parecido á la 
pulga, de la cual se diferencia en t ener 
blanca la par te poster ior de su cuerpo, 
y la boca a rnada de una t rompa tan 
larga como todo él, con la cual se intro-
duce eu los t ies de las personas, en 
donde de) os i t i sus huevos, Jque, avi-
vándose inmedia tamente , causan agu-
dísimos dolores; y a lgunnas veces la 
muer te , 

Clavijero, hab l ando de los insectos 
mexicanos, dice: 
La nigua, l l amada en otros países pi-
que, es un pequeñís imo insecto, no 
muy d i ferente d e la pulga, que se cria 
en ¡as t ierras (alientes, en t r e el polvo. 
Se pega á los l'ies, y r o m j i e n d o insen-
s iblemente la película, 1 a c í su n'clo en 
t re olla y la pn 1: si no se qui ta pronto 
rompe ésta y pasa á la cí-rae, multipli-
cándose con increíble p rcn t i tud . No se 
siento, por lo común, hasta que al per-
forar la piel ocasiona una picazón i n so -
portable. Estos insectos, por su por-
tentosa multiplicación, bastar ían á des-
poblar aquellos países, si no fuera tan 
fácil evitailos. y si no íueian tan dies-
tre>s los hab i t an te s en exUrminar los 
antes que se propaguen, La P rov iden -
cia, á fin de d i sminu i r este azote, uo so-
lo nágó alas á e - t e dañoso bicho, s 'no 
que lo pr ivó también de aquella confor 
maeión de piernas y de aquellos mús-
culos vigorosos q u e dio é la pulga ] ara 
saltar. E n leis pobres , que por su mise-
ria están obligados á dormir en el suelo 
y á deicuidar el aseo de sus personas, 
suelen mul t ip t icar re tanto estoe insec-
tos, que les hacen grandes cavidades en 
las carnes, y les ocasionan llagas peli-
grosísimas. 

E t im.— Casi todos los diccionrista3 
cubanos opinan q u e la voz es ind ígena 
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de las Islas, y alguno dice que significa 
cosa pequeña . Creemos que es ta opi-
nión es la más probable. Pero Maclas 
opina con Armas, que la voz viene d e 
nigua, el grano, l imadura ó polvo me-
tálico; n o m b r e d a d o por su pequefiezal 
arador , insecto de ' Viejo Mundo, que 
se int roduce bajo la piel; y q u e por es-
t a circunstancia se d ió igual nombre á 
la conocida pulguilla americana. 

¿ Y a n t e s ele que la conocieran los es-
pañoles, qué nombre tenía la pulguilla? 

E11 n ingún diccionario hemos visto 
q n e se dé el nombre nigua al g rano me-
tálico, y si la gente de las he r re r í as 1 la-
nía sí al polvo ó l imadura, h a b r á sido 
j o r q u e e'sta, por su pequenez y eu co-
lor, se parece ¿ l a jinlgiiílla nigua; y si 
al arador, insecto europeo, se Je l lama 
nigua, ( q n e ha de haber sido depués del 
descubr imiento ele América) , será por 
la propiedad -que también t j ene dy in-
t roducirse bajo la pieL 

P 
P A L A Y . La película qne cubre el 

g r ano del arroz. \\ Arroz en palay, el 
q n e no ha sido ma jado para qui tar le la 
película. 

Et im.—Voz t ra ída d e Fi l ipinas á Mé-
xico. 

PAZGUATE, TO. Simple, majade-
ro, que se pasma ó admi ra de lo q u e vé 
ú oye. 

E t im . —El Diccionario enciclopédico 
d ice que es voz usada en México, v 
esto podría hacer creer que era alguna 
palabra adul terada del mexicano; "pero 
uo hemos encont rado ninguna de don-
d e pueda provenir; así es que, seguimos 
á la Academia en su etimología á rabe 
natal, débil y medroso (?). Monlau di-
ce que viene de paciguado, por apaci-
guado, ó de un ti|>o latino pacicatus por 
pacalus, de pax pacis, paz. 

P I C H A . Nombre que dan los lépe-
ros á la frazada y al ins t rumento de la 
generación. El Pensador Mexicano 
concreta la pr imera significación á la 
frazada ó sábana vieja y 1 aida para cu-
brirse. | | Picha española nunca mea 
sola j iroverbio que mues t ra cuánto ex-
cita el e jemplo al acto de hacer aguas. 

E t im.—Muy incierta. Alguien dice 
que es adulteración de bicha.' 

P I C H A N C H A . J i ca r a agujerada pa-
ra colar. Se usaban mucho, según Don 
Carlos María Bustamonte , en las coci-
nas d e Oaxnca. 

E t i m . - S e g ú n Macías se der iva de 
picha. Dadas tas significaciones de es-
ta palabra, ( V ) . 110 nos expl icamos la 
derivación. La verdad es (pie la eti-
mología es desconocida. 

P ILA. Montón, muchedumbre , nú-
m e r o i n d e t e r m i n a d o . P rop iamente es 
como dice Macías: montón, r imero ó * 
cúmulo de u n a cosa, poniendo u n a so-
bre o t ra las piezas ó porciones de que 
consta. » Pila de pesos, de lefia. 

Etim.—D. E. — Mendoza dice .que es 
contracción del mexicano viqnipilli, 
ocho mil, el mayor número mexicano. 

No es probable la opinión de Men-
doza, jiorque en Francia, en el Siglo 
X I V , uno antes del descubr imiento de, 
América, se escribía ¡elle pile, gran can-
t idad, á pile, en conjunto . Tiene razón 
Macías cuando dice que proviene del 
latín pila, re, pilar , pilastra ó mole. 

PITA. P l a n t a or iunda de México, y 
común en las costas de España , de 
pencas ú hojas largas, consistentes y 
estrechas, con esjiinas en sus bor-
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des y tallo hueco. Vive varios años, pe-
ro no florece más que una vez como 
indicación de su muer te . Se emplea en 
cercas para las heredades , y de sus ho-
jas se saca una bebida espir i tuosa é hi-
laza para sogas, tej idos y papel. j| Hi-
lo que se hace de las hojas de esta plan-
ta. (Academia.) 

En México sólo se aplica el n o m b r e 
al hilo torcido con las heb ras de la 
p lanta descrita. 

En una memor ia del Minis ter io de 
Fomento , de 1865, se lee: "Henequén, 
Pila é Ixtle.—El henequén se d a en Yu-
catán, produce unos filamentos suaves, 
largos y resistentes, muy propios para 
fabricar, desde los cables más gruesos 
hasta los más tinos, y telas ó m a n t a s de 
abr igo La pita es en teramen-
te análoga al henequén, y casi puede de-
cirse que es la misma ccsa: se saca en 
Yucatán y en Oaxaca. 

Et im.—Algunos autores creen que 
desciende del q u e c h u a y o t ros que es 
voz canaria. 

Nosotros creemos que es voz ameri-
cana. 

Maclas dice que viene del griego pi-
tia, piusa, la pez, a lud iendo á que su 
viscosidad le pe rmi te fo rmar hilaza. 

P I X G U I C A . Una de las especies 
del palo Brasil que nace en Miehoacán. 

Et im.—Del tarasco pinqu'.q ¡a. 

P I T A Y A, P I T A H A Y A , P I T A J A -
J A Y A . Arbol de América cuyas ramas 
son ile figura de cirios estriados, salien-
do derechas de su tronco, sin ho ja al-
guna. La fruta, parecida á la tuna , na-
ce pegada á la misma rama. Estos ár-
boles se llaman latnbién órganos, por-
que sus ramas, vcr/icales y únid.is en t re 
sí, parecen tubos de ó r g m o . 

El Sr. Oeatnpo dice: 
"Pital la . Eruto de un órgano. Tie-

ne tres pulgadas de d iámet ro , entera-
men te redonda, rojo de sangre, (ton un 
ombligo en la par te qu-> contenía la flor: 
su epidermis sostiene á pequeños inter-
valos, hacecillos de espinas fuertes, de 
cuatro ó cinco líneas de largo, tan poco 

adherentes, que al contacto caen juntas. 
Es comestible, de un gusto agri-dulce 
bastante grato: o rd inar iamente se em-
plea disuelta la pulpa en agua, y enton-
ces hay la v e n t a j a d e no tener quéhace r 
con sus numerosas y asperas semillas. 

II Llámase también así el f ru to del 
tasajo. De ésta, mal pronunciada, han 
formado Hernández, P lumer ius , Lineo 
y, después de ellos muchos otros botá-
nicos, su pitajalla, ó latín, de otro mo-
do, su Pitahaya. 

Del largo art ículo Pitahaya del Dic-
cionario de Histor ia y Geografía, diri-
gido por Orozco „. Berra, tomamos los 
párrafos siguientes, porque cont ienen 
algunas novedades, y porque en el ult i-
mo. la doctrina del autor se opone á la 
de Ocarnpo, que dice que pitahaya y pi-
tajaya son una misma planta. 

' P I T A H A Y A —Historia.—-Indígena 
de .México; crece expon táneamen te en 
Autlán y lugares calientes de la Repú-
blica. 

Género. Pertenece al mismo género y 
á la división de los cirios derechos, u n a 
de las cuatro en que se ha repar t ido la 
familia. 

Sinonimia.— Mexicano, Tzaponoch-
tli; francés, Cierge; castellano, P i taha-
ya; órgano, cirio, cardinde Monardes ; 
iamacaru Mareg. 

Fruto. — Es f ru to de estío, y una b a y a 
esférica, umbilicada, e r i a z d a d e espinas 
m is largas que en la Tuna, colocadas á 
distancias regulares en haz, y más lar-
gas que la borra; su p i e l e s lisa, roja, 
verdosa ó amarillenta, f ibrosa y muei-
laginosa. La pulpa es roja, blaoca, ama-
rilla, etc., de un sabor dulce, acídulo, 
ímicilaginoso; son inodoras: está forma-
da por los podospermos acrecentados, 
largos, cilindricos, tortuosos, e x u d a n d o 
mucílago; observadas aun verdes están 
más adheridas á ellos las semillas que 
teniendo sus trofospermos parietales; 
son ellas comprimidas, orbiculares, con 
una escotadura donde se observa el hi-
lo; su episperma formado de dos lámi-
nas, es coreáceo, rugoso, negro; su al-
mendra blanca, sin endosperma. 

Propiedades medicinales.—Estuvie-
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ron en boga en t iempo del virrey Don 
Mar t ín Henr iquez de Almaiiza, que sa-
nó con su uso de muchas enfermeda-
des ; son en un todo análogas á la Tuna , 
eino que acas lo m á s pequeño d e s u se-
milla proporciona m á s venta jas á la te-
rapéutica respecto d e aquella 

Observación. —Hay o t ras muchas es-
pecies, eónio la pi tayi ta de agua, co-
irnín en Guadalajara , de color verdoso, 
pulpa blanca, ácida, olorosa, presenta 
costillas á lo exterior , garambuyo (cac-
t u s Garambullos, en francés carambui-
llos), de f ru to oloroso; v f inalmente, la 
pitajaya, d is t inta de la P i tahaya , pues 
q u e es un cirio rastrero, con l aque aca-
so se h a confundido en su descripción 
y pronunciación, d a n d o á la una aspi-
ración fuerte; eu fruto es mucho mayor 
q u e la P i tahaya , oval, escamoso 6 mejor 
foláceo; su pulpa co.no la de aquella, 
blanca, roja, etc.: su sabor endulce, mu-
cilaginoso, coa cierto resabio. 

SARAPE.—Espec ie de frazada de la-
n a f i r s y de colores m u y vivos y dibu-
jos caprichosos, que ti en a una aber tura 
<•11 el centro para meter la cabeza y q u e 
descanse eu los hombros . 

Etim,—Desconoció a-

SÁRASO, SA. Se aplica á la " M o r -
ca de maíz cuyos granos se hallan en 
n n té rmino medio, en t re tiernos y se-
cos. i( Po r extensión se dice de todo 

Macías describe la planta q u e llama-
mos pitajaya, la cual palabra dice que 
es la | ronunciación gutural depi tahaya , 
batologismo de pitaya, 

El Sr. Chavero describe la p i tahaya 
en los términos siguientes: 

La pi tahaya ce uno de los árboles más 
bellos y de forma más artística que pue-
da verse; crece derecho al tronco y de 
su alto salen horizontales eus ramas de 
forma semejante al ocanto; son de un 
verde pronunciado y de ellas brota el 
fruto, que t iene una corteza con espi-
nas como la tuna. Su médula es muy 
delicada, s e asemeja mucho á la del hi-
go: y es blanca, colorada ó amari l la ; se 
da en tal abundancia, que la mayor par-
te del año se sustentan muchas gentes 
con pitahayas. 

Etim.—.Macíae der iva la palabra de 
pita, con la desinencia aya. 

s 
grano e n t r e ve rde y sw>. n Se apl i 
ca á las liebedores. cuando están achis-
pados ó medio t o r r a d l o s . 

Et im.—Dice Pich: 
Es palabra originaria de México; pe-

ro 110 lo c r e e m o s i*ies Monlau tiene es-
crito: Sara, " n o m b r e d e l maíz, tomado 
de las lenguas d e la América del Sur . ' ' 

: ¿Cómo sabe esto Mor ían? Porque levó 
en Salva: « Es voz de la América Meri-
dional. » Bali. 

T 
TARACO. Aunque ésta planta fué 

conocida por los españoles en las Islas, 
nosotros describimos la de México que-
t iene sus nombres especiales y usos dis-
t intos. 

Los que quieran conocer la his tor ia 
del tabaco y sus diferentes clases, deben 
leer el erudi to artículo de Ma-ías en su 
Diccionario Cubano. Ximénez trata del 
tabaco en un prolijo artículo, del que 
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t 0 D ? c e ? s ? d e s C n 'P c i Ó D ' u s o y abusos. 

e c S S 1 ' ^ T í e " ? e s t a P ] a n t a u n a «ola 
h í f . n ' P ¿ q " e a l g u n o s «f i rman q u e se 
ba i lan en E s p a ñ a tres mane ra s d e taua-
£ » ? £ ,, U ,< d e n e n teuaco » n a v o r . y 

f e r e n ' . i ' 7 1 P e c ¡ u e B ( >; pero e n t r e la 
erenc-)« del m a y o r y del m e n o r , es 

P«es. consiste en la g randeza 
argo las o jas y d e la yenia , v e n 

pegadas las ojas al tallo sin pezo-
e , r o m o se ve en el mayor y en el me-

h, o s t n L ^ ° - C O n pi loncil lo, V en 
I s i m a y disposición de las flores, y 

Porque no p o d r í a acontecer por las cáu-

suele l , : 1 " ? 0 8 T e l l ' rohemio, que 
'ele. hacer las p lantas , no es cosa con-

K s e ba i le en esta n u e u a 
p lan ta t P ' 6 " 6 8 , s o l a ' » e n t e de esta 
S ; ]a8

f guales á la v n a l laman 
r n i '?. o t r a V m ú W h la p l a n t a 

1 "es, que l laman piciell, es una vern» 
•[«e p roduze las ojas nneh l s v l a j a ' 
- u Lrm eÍ a m e S " l3S ,le lns lampa-

2 c i n c o tallos.de dos ,,al-
- a c a . K ' v e " o s o s y mal compues-

N a « a n a l a d ( , s y h s o s ; las flores ama-
1 "'«•", semejan tes a las del jusqu iami l '"e ep hspafia llaman Velen* so l 
• e n a d a s q u e d a n vnos vasillos como 

1 s ' 'V »»»""Ojusquiami, llenos de v n a 

LOO , < l e C 0 l ° r ' 'ojo t i ran te á ne-
o , v " ' ) e < ? " e f i a -v »0 ninv delga-

> con esto llena d e heb ra s la otra 
' • - l ' ece que se d ize q u a u h v e t l , sue le 

r ™ ! , , ' n r a d f i , v n á r b o l , así c-on o 
< n ,on; t i ene el tallo de recho , del 
qnul proceden m u c h o s ramos v e n ellos 
nacen las ojas d e h e c h u r a d e " a s d e 
y-non, pero más largas y vellosas, • de 
" color verde m u y claro, como b s u e -

" t c n r r 'a Planta, las cuales o ! s 
• • ue p , d i fe renc iar , ,or razón del tem-

' > l R ' r r a d o n d e nacen, po rque en al-
g mas par tes se hal la que t ienen vn co-

lo Sin pezón n inguno , v e n 
4 ]«p «'jas m e n o r » , v o n e ^ e 

ven es ta r as idas á los tal los p'or X o 
d e s ú s ] (zonc i l los ; p r o d u c e las flores 

como campan i l l a s cóncavas, y q u e e n 
e x t r e m o se d i fe renc ian con sevs ó s iete 
ángulos blancos, q u e p o r el m e d i o ber-
mejean d ispues tos por orden según la 
longi tud de los ramos , á los qua les si-
guen unas cabezuelas como las d e Oci-
m o y d e , que l l a m a m o s en E s p a ñ a a lba-
haca salvaje, a u n q u e algo mayores , lle-
nos de semilla p e q u e ñ a , ' d e color ceni-
c iento t i ran te á negro , las rayzes h e n -
didas con m u c h a s par tes á m a n e r a d e 
made ro , hebrosas ; s i émbrase como la 
lechuga, y de la m i s m a m a n e r a c u a n d o 
conu iene se t r a spone y beneficia; n o 
reusa suer te de t ie r ra n inguna , con tal 
que sea grnessa y h ú m e d a . 

lista descr ipción d i f ie re m u c h o d e la 
de la planta de las Islas. 

H a b l a n d o d e s ú s usos y v i r tudes d ice : 
Pe ro ya será t i empo que d igamos a lgo 

d e sus maravi l losas vi r tudes , y aun d e 
los yn to l e r ab l e s daños que trae consigo, 
como todo nos lo á mos t r ado la expe -
riencia, y a u n q u e parece cosa escusa d a 
el d e z i r d e la manera q u e s e a d e tomar , 
P n r 8 e r cosa m u y c o m ú n va en todo el 
m u n d o , con todo eso, 110 qu i e ro d e x a r 
de poner lo , po rque 110 le falte n a d a á 
este nues t ro capí tu lo . Las ojas d e x a d a s 
secar y r evue l t a s á modo d e suplicacio-
nes y met idas en un canut i l lo hueco d e 
cana o de papel , y pon i endo el vn cabo 
en la boca y narizes, v d a n d o fuego por 
«'I o t ro , y t o m a n d o el h u m o por la bo-
ca q u e Se l euan ta quar .do está s o p l a n d o 
para d e n t r o t apando las nar izes con cu v-

" . , qno pene t re el vapor que se 
recibe has ta el pecho, provoca á escu-
pir admi rab lemen te , con lo cual apro-
necha a la a s m a ; de manera que parece 
cosa d e mi lagro; cor r i j e la d i f icul tad del 
a l i en to mitiga la aflicción v angus t i a 
que della suele proceder , y no so lamen-
te este vapor y h u m o tomado de esta 
m a n e r a a las e n f e r m e d a d e s sobred i -
chas, sino que t a m b i é n npronechan es-
t r e m a d a m e n t e á las vndis-posicones d e 
la madre , y á más á ' l a s a f l i c c i o n e s v 
abocamien to , q u e por sub i r s e á la boca 
del es tomago sue le acontezer , v apl ica-
d o este remedio , en un m o m e n t o se re-
duce y vuelve á su lugar la madre , y se 
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qui ta el desmayo, v aun se podr ía con ¡ 
razón dec i r que se a h u v e u t ó la m i s m a 
muer t e , q u e ya parece ' la tenía r e n d i d a 
con tan r iguroso ac ídente , el deuil y 
de l icado cuerpo d e la e n f e r m a . 

Ref iere o t ras m u c h a s vi r tudes , v 
agrega: 

Y t o m a n d o el polvo de las ojas por 
las nar ices en m u c h a can t idad , hazen 
que 110 s ien tan los acotes ni otros cua-
lesquiera to rmentos , como lo aconsejó 
vn verdugo á vn su amigo, que le man-
daron d a r doscientos por ladrón, acre-
c ienta las fuerzas y pone c ier to án imo y 
vigor m u y ine reyb íe p a r a su f r i r los tra-
baxos , los q u e t o m a r e n d e la corteza 
cuan to cup ie re en v n a cascara d e nuez, 
d e tal manera se embr iagan , que luego 
caen en t ierra medio mue r to s y sin jñi-
zio, v assí los que ns 111 de este medica-
m e n t o más á m e n u d o de lo que conuie-
ne, p ie rden el color y traen la lengua 
seca y escabrosa. 

K--, además , poderoso remedio cont ra 
las her idas , y sobre es to dice: 

P o r q u e á más de. que es g ran reme-
dio para los bub í t i cos , resiste á las he-
rnias venenossa«, y especia lmente á las 
f lechas enarboladas , po rque l l e n a n d ) 1 
luego la h e r i d a del polvo destas ojas, v 
d e x a n d o l a es ta r assí hasU que el pol vo 
y el veneno se jun ten y mezclen de ma-
nera que d e a m b o s se haga como vn d a -
ño v este r emed io se toma d e los vn-
d m s caribes d e l a sys las vecinas á la Es-
pañola , q u e e n viéndose her idos de las 
flechas emponzoñadas d e sus enemigos, 
se l ibran de cua lquiera peligro con solo 
esta yerna, lo cual se vió por exper i en -
c ia t r a y e n d o guer ra los que habi tan en 
la Is la de San J o a n d e Pue r to Rico con- , 
t ra aquellos yndios , lo-; cuales hauien- 1 

ilo rec ib ido m u c h a s her idas semejan tes , 
con solo este r emed io se l ib ra ron d t i 
ú l t i m o pel igro de la m u e r t e todas las 
veces que sal ían he r idos 110 hau i endo 
p e n e t r a d o las flechas hasta lo í n t i m o de 
las en t rañas . 

H a b l a n d o d e los daños que causa, 
d ice : 

Auémonos d iue r t i do con tan admi ra -
bles v i r t udes de esta y e r n a en m a n e r a 1 

d e t ra ta r de los grandes daños q u e aca-
r rea á los que d e m a s i a d a m e n t e la vsan, 
y tengo e n c o m e n d a d a á la m e m o r i a vu 
c iso e n t r e m u c h o s que tengo vistos de 
los g randis í s s imos males que d e tomar 
el tauaco resul tan, y v in iendo al caso 
as is t iendo yo en el Hospi ta l de H u a x -
t e p e c e n la cura de aquel los en fe rmos , 
acasso fuese á v i u i r a l l í u n personaje d e 
respecto, al qual le v i d e q u e ta rde y 111a-
ñ u n a , á m e d i o d í a y á todas ho ra s to-
niaua tauaco. y luego chocolate , y á co-
m e r y cenar v ino; de m a n e r a que visto 
un exceso tan g rande , r ep rehend i l e , di-
c iéndple q u e 110 le pod ía hacer p rone-
cho, y que si conti . i i iaua liazer aquel lo 
en aquella t i e r r a que era caliente, le 
apostar ía que d e n t r o de qu inze días se 
le hau ian de encogt-r los nerbios , y se 
hau ian de h i n c h i r d e llagas m a l i g n a s e n 
todo el cuerpo , «le manera que no au ía 
de ser señor d e su persona: nada de lo 
q u e le d i j e ap roueohó , pero á los ocho 
días ya le v ide q u e auía acuchil lado ios 
zap.-.tos de a l to abaxo , y q u e IR e m p e -
zaban á salir vnas ronchas d e fuego en 
el rost ro; ni por eso quiso d e x a r el ta-
uaco, d e m a n e r a q u e á los qu inze ya no 
se podía tener , y visto lo que m e dal ia 
lás t ima d e ve l loqua l andana , d . j e l e q u e 
ya Y. merced se ha puesto cmno yo se 
lo p ronos t iqué ; haga una cosa, 110 heua 
tauaco en q u i n z e días, que yo m e ofrez-
co á cural lo y da l lo sano como antes es-
taña; lo que m e respondió fué. que min-
ea el tauaco le auia puesto do aquel la 
manera , y q u e si 110 fuera p o r el t o m a r 
del tauaco y a h u u i e r a estado en le se-
pu l tu ra , y 110 fué poderoso á persuadi -
1 le que el t o m a r del tauaco le pon ía d e 
aquella manera . 

Clavi jero d i ce del t abaco : 
Después d e comer , los señores s o l í m 

conci l iar el s u e ñ o con el h u m o del ta-
baco. De esta p l a n t a hacían gran uso. 
E m p l e á b a n l a en emplas to - -ó para fu-
mar , ó en po lvo por la nariz. P a r a fu -
mar , pon ían en un t u b o d e c a ñ a ó d e 
otra m a t e r i a m á s fina, la hoja , con re-
sina de l i qu idámbar , ó con o t ras ye rba s 
olorosas. R e c i b í a n el h u m o a p r e t a n d o 
el t ubo con la boca y t apándose la 11a-
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riz con la mano, á iln de que pasase 
mas p r o n t a m e n t e al pulmón.—¿Quien 
hubie ra creído que el uso del tabaco, 
que inventó la neces idadde aquellas na-
ciones flemáticas, llegaría á ser un vit io 
ó modo general de casi todos los pueblos 
del inundo; y que una planta tan hu-
milde, de la que escribieron tan desven-
tajosamente los autores, se convert ir ía 
en un manantial de riqueza para los pue-
blos de Europa?Pe ro l o m á s e x t r a ñ o e s , 
que siendo tan común ac tua lmente el 
uso del tabaco en las mismas naciones 
que lo censuraron al principio, sea tan 
raro entre sus inventores, pues de los 
indios de México pocos lo fuman , y nin-
guno lo toma en polvo. 

E11 una nota al pasaje preinserto, di-
ce: 

Los mexicanos tenían dos especies de 
tabaco, muy diferentes en el t amaño de 
la planta y de las bojas, en la figura de 
la flor y en el color de la semilla.—El 
más pequeño, que es el común se llama 
l'icie'l y el mayor cuahvve'l. Este llega 
A la a l tura de un á rbo l . 'Su flor 110 se 
divide en cinco pétalos, como la del pi-
ciet l. sino que tiene seis ó siete ángulos, 
— Estas ]>lantas varían según el « lima, 
no sólo en la calidad del tabaco, sino en 
el t amaño de las bojas y en otros acci-
dentes, por l o q u e los 'botánicos han 
multiplicado sus especies. 

Con relación al tabaco (le Cuba toma-
mos de Macías lo siguiente: 

«Por los años de 1560 J u a n Nicot. em-
bajador de Franc ia en Portugal, intro-
du jo en aquel r e inoe l tabaco qne de su 
n o m b r e se llamó nicociana, presentán-
dole á Catalina dé Médicis.—Sir F ran -
cisco Drake le llevó á Inglaterra en 1585 
de la isla de Tahago, :l l a cual preten-
den algunos qne debe su nombre .—Pe-
ro su patria clásica es la isla de Cuba, 
pr incipalmente el habano «lela Vuelta-
bajo , que lio t iene rival en él mundo. 

Aquí fué donde por pr imera vez le 
vieron los españoles: los comisionados 
que envió Colón á Tierradentro, dije-
ron que en el camino habían hal lado 
m u c h a gente que atravesaba con un 

tizón encendido en la mano y yerbas 
para tomar zahumer ios .—Oviedo dice, 
qne los indios tomaban a h u m a d a s de 

•ellas con unos palitos huecos en figura 
de Y griega mayúscula, poniendo los 
dos cañones en las ventanas de la nariz 
y el otro en el h u m o y yerba (pie ardia 
hasta que quedaban sin sentido, ten-
didos en tierra. beodos, ó dormidos ; y 
que á estos ins t rumentos y otros de 1111 
solo cañón llaman tabaco, y no á la 
yerva como pensaban muchos. —Eso es 
un cuento, qne sólo puede creer el que 
110 sepa lo que es una bor r rache-
ra de tabaco; en vez de cansar sueño, 
ni placer, produce una inquietud, una 
anciedad mortal , 1111 verdadero en vene-
naniiento teninoral , angustioso, al que 
por casualidad ó algún exeso i. vol 1; -
torio le sucede; pero se saca cu l impio 
que el nombre tabaco 110 corresponde á 
la planta, v á esto conviene el R. Obis-
po de Lis Casas, cuando dice que llatna-
mabaii tabaco á unas yerbas secas meti-
das en 1111a cierta ho ja seca también, á 
manera de mosquete, y encendido po r 
una parte, y por o t ra chupan, etc. Iv» 
res.ímen, la palabra tabaco 110 corres-
ponde á la planta, ni viene del origen 
equivocado (pie a t r ibuyen muchos á Ta-
basco y aun á Ta bago; el legítimo nom-
bre i ndigeii-i (*«;) es cojibá, ó cohib.í. 

El im. — Ximénez dice: 
L.i planta que los mexicanos l l aman 

picietl s e d i z e e n la ysla de Santo Do-
mingo, Tauapo, de donde se á comuni-
cad» esto nombre 110 sólo á los vndios, 
sino también á los E-pañoles, porque 
lo suelen vsar en sus sahumer ios q 110 
llaman comunmente tauaco l o s q u e a u i -
tan en la costa 'leí Brasyl, le l laman pi-
to y otros veru 1 sagrada, y en francés 
Nicotiana. 

Macías dice: 
La Enciclopedia Moderna consagra 

dos art ículos al tabaco: en el pr imero se 
dice que procede d e "Tabasco , ( p o r 
errata lee Tabaco) en el Golfo «le Méxi-
co;" y en el segundo, que de .da isla de 
Taba</o, una dé las Antillas;» la Acade-
mia y Monlau la consideran « voz ame-
ricana, » lo que equivale en el l engua je 
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de lo3 etimologistos á voz indígena; es 
decir , h lo que dicen indio los america-
nistas y los sabios extranjeros; poro Ar-
mas se expresa así en su glosario de 
«Voces griegas der ivadas del árabe:» 

Tabaco De 'tabac receptáculo. No se 
l lamó así al principio á la p lanta hov 
conocida por ese nombre , sino á una 
especie de tubo en que metían los in-
dios para fumarla. Y á e s e tubo ó remi-
to en fo rma de Y que describe Oviedo 
(y que jamás nos hemos podido expli-
car cómo podría fumarse con él) se le 
dió el n o m b r e de tabac, tabaco, por ser 
el receptáculo de la hoja.» ¿No pudie-
ra ser abaco una corrupción de cabaco, 
voz der ivada de cabo? 

Esto es lo más racional, dada la com-
prensible explicación de Las Casas. 

Latín técnico: Nicotiana tabacum. L. 
Derivados: Tabacal, Tabacalera, Taba-
quera, Ta ' acai hin: Cocaiplniapulche-
rrima, Siv.) Tabaqui l lo : C'ulauustha 
mascorstema. Benth . 

, T A M B A C H E . TAMBACHO. Lío 
ó fardo pequeño de frutas secas, espe-
cia lmente «le plátano envuel to en hojas 
ó ""ciólos de esta planta. [[ Envoltorio. 

¡I Maleta pequeña. 
J', ini. Desconocida. 

T A P I N C E l i AN. Madera fina de fon-
do violeta, morado, con vetas negras. 

E t i m . - Del Tarasco tapintzirán, nom-
bre de 1111 hermoso árbol. 

T E C O L I N E S . Plural de un supues-
to tccolin. Dinero. 

E t im. Desconocida. 

T E L E B R E J O S . Trastos de poco 
valor. 

Et im. - E s t a voz es usada sólo en 
América; pero ignoramos su origen. 

T E P A C H E . Bebida que se hace 
j u n t a n d o una cant idad del asiento que 
va de jando d iar iamente el pu lque tla-
chique, la cual se deslie en agua, se le 
echa miel prieta, p imienta y una ho ja 
d e maíz, y se deja fermentar . 

Se hace también mezcl.índole jobo 
ciruelas ó t imbirichi . 

Es bebida muy común en toda la 
Repúblh a. 

El virrey, conde de Bevil lagigédo 
consideró el tepache copio pernicioso, v 
expidió una circu'ar imponiendo fuer-
tes multas á los expeniledores. 

Etim.—«El Sr. Núfiez Ortega calificó 
de huasteca la voz Tepachiy la descom-
puso del modo siguiente: te, árbol ; 
apat, palma: tzi, vino. Después en una 
nota al mismo artículo, di jo que 110 es-
taba seguro de la etimología der ivada 
del huasteco, y que la voz tepache aca-
so venga de la palabra mexicana tla-
patzouitl. E11 cuanto á lo pr imero, co-
mo el tepache 110 es vino de palma, 110 
puede corresponder á la voz luiax-
teca que le asignó el Sr. Nuñez. E n 
cnanto á lo segundo ¡sólo harem« s obs< r-
var qne t/apatzqui't, como dice Molina, 
significa: «leche ordeñada, zumo de yer-
bas ó <!e otra cosa estrujada» y en la ela-
boración del tepache nada se ordeña, ni 
se expr ime ni se estruja, pues una vez 
fermento la bebida, secue la y queda en 
disposición de tomarse. La verdad es 
que la etimología es desconocida. 

Derivados: tepachera, Tepacheria. 
TOCOCHIMPO. Horno de fundi -

ción semejante á los de mutla. 
Etim.—Desconocida. 

TOCO LOTEAR, Bara ja r dividien-
do los naipes en varios montones sobre 
la mesa para que se mezclen mejor. 

Et im. D i c e M a c ñ s : 
Según Pich. . se deriva d e tocoloteo, 

voz indígena mejicana; pero como na-
die cree en Méjico que tocoloteo sea dic-
ción del náhuat l , y como en nuestro 
concepto es inflexión de tocolotear, 110 
aceptamos su opinión. Es vocablo de 
formación caprichosa, ¿Será una yns-
taposisión de tocar y de colar con una 
desinencia reiterativa? 

Derivado: Tocoloteo. 

TUBA. Licor que produce la palma 
de coco, be obt iene por medio de una 
incisión que se le hace á la pa lma en el 

i ^—1 L • — I "V .f 
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tronco, donde va á descollar en t iempo 
de florecer; y como destila paulatina-
mente se le aplica una vasija para reci-
bir el licor. Se puede beber inmedia-
tamente y sin ningún compuesto. Cuan-
do se deja fermentar tiene el aspecto y 
el sabor del pulque.. 

Etim.—Desconocida. 

TUNA. El fruto del nopal, cactus. 
Hay multi tud de variedades, así por 

el color como por la forma; aunque la 
mayor parte dulces ó agridulces y jugó-
o s . Es el higo de Indias ó higo chum-
bo de los escritores antiguos. 

I n autor anónimo dice lo siguiente: 
Historia.—El nopal es indígeno de 

México y emblema de la Repúblii a me-
xicana, cuyo suelo es el favorito de to-
da la familia, formada de un sólo ge-
nero; pero cuyas especies son mellos 
numerosas que variadas. 

Según el testimonió de Hernández, 
esta planta era conocida en H V"e 'o 
Mundo mucho anles de sus prpiinsis 
trabajos; y en su juicio, algunos enga-
llados creyeron que los antiguos le lla-
maban opu»fía(nombre derivado de 
opus antis, Opúniea, ciudad de los lo-
crences, y patria de Locrides) árbol de 
i a las o higuera de Indias. 

Género—El nombre de cactus, propio 
'leí genero, se le dió quizá por su seme-
janza en lo espinoso con la alcachofa, á 
•M'ien dió ese nombre Plinio.—Sus ca-
racteres son: cáliz aovarlo ú oblongo, 
< "ii muchas escamas empizarradas n i 
, " " a . u e apéndices v caedizas. Corola 

«le vanas piezas ó de varias lacinias pro-
tundas en vanos órdenes, insertas en el 
«MIIZ Muchísimos estambres insertos 
• n el cáliz inmediatam« nte ó mediante 
la vorola. Un estilo con muchas estig-
mas Raya en ombligo con muchas se-
millas anidadas en la pulpa. 

^ ' " í 0 - - E s fruto « varío v una ha va 
umbilicada de forma v globulosa, piri-
forme, ect., erizada dé espinas, (ahua-
tes) en cazuela, y dispuestas regular-
mente, mezcladas con borra fina-su cor-
teza es lisa, primero verde, pasa después 
al rojo mas o nienos subido: en otras es 

amariUenta, corácia, fibrosa, muci.la-
ginosa; su pulpa parece formada por los 
podospernos engruesados, los que á su 
faz exsudan mneílago; es de un sabor 
dulce acídulo apénas, fresco, color or-
dinariamente de un bello carmesí ó ro-
jo; semillas numerosas Ientiformes, co-
riáceas, con un doble tegumento; están 
desprovistas «le eudosperma. Todo el 
f ruto es inodoro. 

Propiedades higiénicas.—Son nutri-
vas, refrigerantes, útiles en los climas 
calientes y ardorosos, en los sujetos de 
una constitución seca y menos adecua-
das á las personas de una constitución 
floja ó linfáticas. 

Propiedades medicinales.— Humec-
tantes, temperantes: entre los antiguos 
llevaban título de cordiales; se les lia 
juzgado diuréticas por la propiedad que 
tienen de teñir la orina; útiles de enfer-
medades inflamatorias, y las llamadas 
biliosas, ardientes y malignas. Su jara-
be es usado en esos casos. 

Observación.—Hay muchas especies 
«le tunas, como la «le alfajayuca, la Jo-
conostia ó Xoeonoehtli , o sea tuna 
ágria, etc.: finalmente, con el jugo «le 
la tuna se prepara, mediante la fermen-
tación, un licor llamado Colonche. 

Et im. —Barcia dice que fumes nom-
bre mexicano, porque «le México viene 
el nopal. Es raro que Un ilustre filó-
logo se apoye en tan débil raciocinio. 

La Academia dice que viene de! sáns-
crito gunga ó zunga. No creemos «pie 
la ¡leal haya dad > esplendor con esta eti-
mología. 

El Sr. Orozco v Berra ( I l is t . a n t de 
México, tomo 1?, pág. 323), enumeran-
do las principales frutas indígenas, di-
ce: «Comenzamos por el nochtli, llamado 
entre nosotros tuna, palabra de la len-
gua «le las islas introducida e-i la co'o-
ma por los españoles; es el f ruto del 
nonilli, cactus » 

En la pígina 437 interpretando el je-
roglifico de Tenoch dice: encima 
se advierte el nopaíli, nopal (cactus) 
con su fruto, en mexicano nochtli. al 
cual denominamos tuna, p a l a b r a q u e n o 
corresponde al castellano ni al nalioa, 
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sino á la lengua dé la s islas, y es una de 
tantas voces que los españoles apren-
dieron en las Antillas é introdujeron 
en la Nueva España." Nuestro gran 
historiador está en lo verdadero, como 
se verá en lo que decimos á continua-
ción. 

El Dr. Jul io Crevaux, en su viaje 
" D e Cayena á los Andes" pág200, dice: 
—Observaré de paso que tuna significa 
agua, no tan sólo en la lengua de los ta-
rumas, sino también en la de los trios, 
rucuyos, apalais y cari jorias. — Los cari-
bes de las Antillas llamaban al agua to-
ne " 

Nada mas natural que pueblos salva-
jes, que hablan un idioma bárbaro y 
primitivo, llamen agua aguamozo á un 
fruto cuya principal calidad es su abun-
dancia de jugo. 

Algunos, como el P. Darío Jul io Ca-
ballero, (autor de una gramatica del 
idioma mexicano), dicen, que tuna en 
mexicano es tenucldñ ó tenochtli; pero 
tal aseverací«')n es errónea; porque la 
palabra tenochtli no es la expresión del 

género, sino que se concreta á significar 
una especie de tana que es la conocida 
vulgarmente con el nombre de tunita 
colorada ó tapona, que los aztecas llama-
ban tuna de piedra porque la palabra se 
compone de tetl, piedra, y de nochtli tu-
lia; cuya denominación saca, ya de ser 
un tanto cuanto dura, ó de su figura se-
mejante á la de pequeñas piedras roda-
das, ó por último, á que se cria y pros-
pera en laderas ó lugares pedregosos. 

Casi todos los autores creen que la voz 
es de los idiomas de las Antillas.^-Ma-
cías dice que se deriva de la voz tun 
(que entra en tonel) que ha dado voces 
aplicadas á cuerpos redondos, y que de-
be suponerse en urna significación pa-
recida á la de ronda y rondar.—Deriva-
dos: 1 iinear, salir al campo á cortar tu-
nas: Tuno, Tunante, holgazan, vago, 
como el que sale al campo á tunear: Tu-
nal, donde está la nopalera producien-
do lunas; Tunero, vendedor de tunas: 

Tunero, se aplica á los oriundos de lu-
gares «londe abunda la tuna, como los 
de San Luis Potosi y los de Alfajayuca. 
Correr la tuna, vagar divirtiéndose. 

mm » ctin. 



Opúsculos de l l i e . Cecilio A toldo. 
D E V E N T A EN LA IMPRENTA « C U A U H N A H U AC.. 

C U E R N A V A C A , P O R T A L D E E G U I A Y P L A Z A C O L Ó N , 

S e t e n t a r e g l a s de o r t o g r a f í a castel lana ( que no están en _ 
la g r a m á t i c a . ) ñ o r 

21 R e g l a s p a r a el uso del acento o r t o g r á f i c o O 
P r o n t u a r i o de P e s a s y Medidas 0 2;> 
L a s G r a n d e s Estrel las, para l o s N i ñ o s ^ 
G e o g r a f í a d e l E s t a d o de Morelos. P r imera parte 0 38 
X o c h i c a l e o . ( D e s c r i p c i ó n del monumento^ 0 18 
L o s c u a t r o s o b s ( C o s m o g o n í a n a h o a ) 0 50 
E l L a g a r t o de San A n t ó n Q 20 
T o l u c a . E s t u d i o e t i m o l ó g i c o 0 33 
C a l h u a c á n ó Culiacán. Estudio estimQÍógico 0 ¿0 
N o m b r e s g e o g r á f i c o s i n d í g e n a s del Estado de M o r e l o s o <•"> 
h o m b r e s g e o g r á f i c o s indígenas del Estado de M é x i c o 0 0-0 
N o m b r e s g e o g r á f i c o s m e x i c a n o s del Estado ce V e r a c r u z 1 0o 
N o m b r e s geográf icos del Distfito Federal 1 00 
Diccionario de Aztequismos, SCO páginas 4 00 
Diccionario de Seudoaztequismos 0 50 
T o p o n i m i a H i s p a n o - N a h o a d e l - D i s t r i t o F e d e r a l 0 75 
T o p o n i m i a T a r a s c o — H i s p a n o = N a h o a 1 00 
T o p o n m i i a H i s p a n o — M a y a — N a h o a 4 e o 
L o s Oráculos ó sea la Sibila A z t e c a o 5o 
A r t e de J u g a r A l b u r e s 0 ?>) 
C u e r n a v a c a 0 1 3 
B e n i t o J u á r e z ( 1 8 do J u l i o ) 0 18 
B e n i t o Juárezf E f e m é r i d e s ) 0 1 2 
E l C r e d o de V í c t o r H u g o 0 1Q 
S e r m ó n de I p a n d r o A c a i c o . Estudio c r i t i c o Q I > 
V i d a d e C r i s t ó b a l C o l ó n . E f e m é r i d o s o 50 
A l b u m do M o r o l o s o 50 
«El Despertador». Periódico de polémica religiosa y de Va-

riedades: tres tomos 3 00 
L a E m b u s t e r a ("Drama en tres actos, t raducc ión del f ran-

c é s 0 33 



L;ts E l e g a n t e s Pobres . O »media en c i n c o actos; a r r e g l a d a 
á la escena de México; traducción del f rancés 0 40 

El ( asamicnto de Ol impia , D r a m a en tres actos; a r r e g l a -
d o del f rancés á la escena española 0 45 

Dalila. Drama en siete actos; traducido del francés 0 50 
Diccionario de Seudoaztequismos. [Apéndice al Diccionario de 

Aztequismos] 0 50 

En.'prer.sa: Diccionario de Mitología Nahoa. 

L o s pedidos que se hagan por el correo deben pagarse con 
timbres postales de 5 centavos. 
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