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en los árboles, que tiene ese color. (V. 
Pásele.) 

Cuascle ( C Ü 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. 

I/Uftstftsúchil (Ximénez escribo quaztaxochitl, pe-
ro la palabra propia mexicana es CuA-
IZTAC-XOCHITL: cuaitl, cabeza; iztac, 
blanco; xochill, flor: " Flor de cabeza 
blanca. " ó " de cabeza cana, " como 
dice Molina.) Uno de los nombres de 
la planta Axochiail. La raíz tiene el co-
lor y figura de las cebollar. ( 24 . ) 

Cuatalata. ( C U A - T A L A O H I : cuaitl, cabeza; tala-
chi, grande (?): «Cabeza grande (?):— 
I alachi no se halla como vocablo sim-

ple en los diccionarios, ni lo hemos oido 
usar entre los indios. 

CuatapalCAte ( C Ü A - T A P A L C A T L : cuaitl, cabeza; ta-
palcatí, tepalcate (V.) tiesto: "Cabeza 
como tepalcate.") Especie de lagartija, 
parecida al camaleón; pero se diíeren-
cía de él en que tiene orejas, que son 
grandes, redondas, y muy abiertas, y 

• ̂ / ^ s c n que carece de cresta. (2 5 . ) 
( C Ü A U H T L A T L A TZIN: cuahuitl, á r -

: ^ bal; tlatlatzin, que truena: « Arbol que 
v; ! ' trilena. » — Ximénez dice: quiere 
• de£ir árbol que haze ruido por causa 

su fruta que cuando llega á madu-
irse, se rompe y estalla con tan gran 
e ympetu y ruydo, salta del árbol tan 

lejos, como si la hechasen con una pie-
FOMDO EMETERI8 d e «tillcna. " 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. ) 

( C U A T E - Z O N , apócope de cua-tezon-
tic, «4 motilón, " dice Molina, esto es, 
pelón; compuesto de cvai/l, 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 . ) 

C Ü A U I I - C H I L L I : cuahu/t/, árbol; Mlit 
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 " á r b o l - c h i l e , " ó ' ' á r b o l -
picante. " Los indios le llaman también 
ulcuahuit/, árbol del hule . ) El árbol 
que produce el hule. ( 27 . ) 

( Derivado del verbo mexicano mi-
ca, u cantar. ") Nombre que el pueblo 
bajo da á los policías y á los guardianes 
del orden público' || Chismoso.—D. 
Carlos M. Bustamante 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 
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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 t i empo) por medio de un 
grito tuerte y prolongado. "—Esta ex-
plicación es muy satisfactoria. 

Cll ic lacochi « Algunos opinan,—dice el Sr. Jesús 
( í ü i t l a c o c l l i 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 
Cuicaeochi, 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, jjara 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 Cuitlacochin, 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. Ademéis, cuilla no sig-
nifica « basura » sino « caca, » y el vo-
cablo significa: « el que se acuesta ó 



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 rutcani, 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 cxiitlacochiototl\ ó cuiílacochin, 
tiene los piés larguillos y delgados, el 
pico delgado, agudo y algo corbo, es 
de color ceniciento tirante á morado, 
canta muy bien, llámase así por razón 
de su canto: dicen cuitlacok, cuitlacoch, 
taratiiarat, íatataíi ert.: 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 altosi coiuen gusanos, moscas, car-
ne, y maíz molido: en el invierno no 
cantan pero sí en el verano, y ponense 
siempre el pico á viento para cantar. » 
( 2 8 ) 

( C U I C U I T L A P I L L I , colas, plural de 
cuitlapilli, cola — « Llámase cnicuitla-
pile esta yema, 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-

Cuiclapil 
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jantes á colas, porque cub-uitlapiU, no 
quiere decir otra cosa sino cola de tla-
qmtzxn enterrada » cuitlapVli 
no significa cola de ctacuatzin, sino 
« cola, » en general. Ximénez confun-
de esta planta con la llamada tlal/an-
Uacuacuitlapilli, cuyo nombre sí tiene 
esa significación: ( V . Calancacuicla-
pil. y - L a íorma cuicuitlapile que trae 
Ximénez, le da otra significación al vo-
cablo, pues se descompone en cuim-
tlajñlli, colas, y en desinencia que 
expresa tenencia ó posesión, y signifi-
ca: « ( raíz) que tiene colas, n 

( C O U I X I N . Radicales desconocidas. 
'—Hernández , hablando de una lagar-
tija llamada tecouixin, dice: « Lacertas 
wnu*, est innoxius te'-q»e insigniium 
candida y unde nometr, » 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 couixin 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 «cuiia,» couixin, le die-
ron también este nombre porque cuan-
do silba emite un sonido semejarte 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-

to agudo 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. 

Casando ( C U E X A N T L E , «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. 

Cuiloni.-Cuilór.. ( C U I L O N I , « puto que padece, » -
traduce Molina. Radicales desconoci-
das.) Sodomita; puto; amujerado. (24.) 

Cozamaco. ra Natural de C O Z A M A L U A P > N ; lo per-
teneciente á este lugar—Adj . gentili-
cio derivado de cozama, apócope de 
Cozamaloapan (V ) 

C u e r i l a Y a q n e n s e . Natural de Cnernavaca-, lo pertene-
CuerilATaquefto. cíente á este l u g a r . - A d j . gentilicio 
C a e r n a v a q u c f i derivado de Cueanavaca, adulteración 

que hicieion los conquistadores del 
nombre mex c ino Cuauhnahuac — l'-l 
gentilicio Cuerttavacuano que trae Ma-
clas en su Diccionario Cibaño, no se 
usa en México. 

DERIVADOS. 
C o m i e r a . Nombre que se da á la tórtola llama • 

da coco ( V . , ) porque en su canto pare-



ce que dice co-col, co-col. Derivado 
r castellano de cocol, 
t 0 C 0 , e r 0 Panadero que sólo hace ó vende co-

a tes . ¡| Se aplica despectivamente á 
los dueños de panarería.—Derivado 
castellano de cocol. ( V . ) 

t o m n l e n a Lugar donde se hacen ó venden los 
comales.—Derivado castellano de co-
mal. (V. ) 

Comft lada 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. 

n . —Derivado castellano de comal. ( V ) 
C o m , l l e r o El que hace, ó vende comales.-De-

rivado castellano de comal. ( V . ) 

s f a i 

Tener c o m a l y me- Expresión familiar con que se da 
t a t e 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. 

El c o m a l le dice á 
la olla: culo tiznado. 

Estar como u n c i i a -
ohichil 

Baile y c o c h i n o en 
casa del vecino 

• • 

NOTAS. 

1.—Bernal Díaz del Castillo, hab l ando d e la recepción que se le h i to á 
C o r t o en Tlaxcala , d i ce : «Y luego vinieron los Paj>a« de toda I» Provin-
cia y traían braseros con brasas, y con sus inciensos « h u m a n d o 
á todo» nosotros, y t ra ían vestidos a lgunos d e ellos r o j o s muy largas, á ma-
nera d e sobrepellices, y e ran blancas, v t ra ían capillas en ello« como oue que-
r ían parecer á tas que t raen los canónigos y los cabello* muy 
enrredada», que no se pueden desparcir , si no se cor tan , y lleno* de tangre. 

Latin técnico: Calliandra grandiflora. Reuth.—EB conocida esta planta con 
loe nombras de-cabel l<« d e ángel,« cabelli tos d e vara , . «Yerba del ángel,« 
«Lele,« «pambotan-).« > tepachera.» y «timbrillo.» 

2.—Bernal Día* del Castillo, hab lando d e los sacerdote» del t emplo mayor 
d e México, d i c ^ e s t a b m Papas con sns vest iduras tanras d e man tas 
prietas, y las capil las como d e Dominicos, Y el cabello m u v larjro, y hecho, 
que n o podía desparc i r ni desenredar : y todos los mas sacrificados las oreja« 
é en los mismos cabellos mucha sangre.» 

N o hemos visto clasificada esta planta. 

3 . — X i m é n e i dice:- las ojas echada« en agua y dest i lada en las ore-
jas aprovechan i la sordera y puestas en el a lmohada provocan sueño á los que 
están d e s u d a d o s y \ la f ru t a se comiese d e m a s i a d a m e n t e causaría locura , 

I j i t in ttVnii'o: Rícin«« commxmi*: L. r-L'i Formar ojien Mexicana con fun -
d e esta p lan ta con el tolnachi, Datura Mramonium, o lv idándose d e qne el toloa-
chi es una d e las especies del tlaj>atl. Ximéner. descrilie éste en la página 222, 
t r a t a n d o d e la« verbas agrias y de las insípidas; y el toloachi lo descrilte en la 
página 87. t r a t a n d o d e las matas y d e sus f rutos . Los indios nunca con funden 
el to\oachi.I)< tnra sIramoniun con la higuerilla 6 palma christi , Itiriuui eomunU 

4.—El P. Sahagun hab lando de lns aves, dice: H a y unas avecillas en esta 
t i e r ra que se llaman cocnlli, y todos los españoles las llaman tor t 'd i l las , no son 
U n íjrandes como la» d e Castilla; pero son de aquella color y hajuelas , t ienen 
las ¡ilas rubias, son pintadillas, y la pinta m u y lisa los pies colorados y bajue-
los: l lámanse cocnlü, porque cuando cantan dicen coco, caco, comen semillas d e 
las yerbas, y tambie. i chiau no 8» casan mas d e una ve/., y cuando muere el 
uno , 6 el o t ro s iempre auda como l lorando, y sol i tar io dic iendo cxv, coco, 
d icen que la carne d e estas ave», comida es cont ra la t r a t e r a A las muge-
r e s celosas, danles á comer de estas aves para que olviden 1c« celos, y t ambién 
los hombre».« 

5. —El Señor J . Sunches dice que cocol v iene de collic, torcido. Nada tor-
cí d o t ienen los cocoles. 

6.—D. E . Mendoza dice: *Cocolitili. d e cocoloti, enf laquecer , y d e ixíh. ca-
ra.» Es ta et imolo«ía e» errónea: pr imero, porque la palabra mexicana es coco-
liztli v no cocvlixili: segundo, porque "cara flaca ó enflaquecida« se dice ijcollo. 

I.a Academia española dice cocolúte. No se usa en México esta palabra. 



7.—D. J . M. Díaz refiriendose á h terr ible ep idemia que estalló en Méxi-
co en 1573,dice: «Estalló, pues, en las inmediaciones de México el terr ible Co-
eo lu th . 

¡ Cocolisili! Si. Esta es la voz patria en el mexicano dialecto. Palabra que 
compite en elegancia y poesía con la del célebre escri tor de la Iliada. Allá 
nos pinta el sabio griego ai rado á Apolo encend iendo sus rayos contra los ejér-
citos q u e á combat i r fueran al Paladión. 

-Toma el arco—dice en sus bellos verso?.-carera al hombro la a l jaba , en 
la que al pa«o de sus movimientos y también al violento compás de su enojo, 
resuenan las flecha?. Camina a semejn idose á la noche. Plántase d e proposito 
a abrasarlos, midiendo el t i ro á sus naves, víbrales én una sola muchas saetas, 
en una sola pestilencia dispárales muchos dardos.« 

'•>'• fa'™- He aquí la palabra que encier ra tan hermosa alegoría. 
Mistura Dei, t raduce br i l lantemente otro poeta del Lacio, t rasladando á su 
idioma el mismo pensamiento. Griego* V latinos p in tan al vivo con lo* mis-
mos ra*gns los funestos pestilentes colores de la ep idemia q u e des t ruve á los 
vengadores de Menelao. OocoluUi,dicen con igual p r imor los mexicanos 
usando de una voz, q n e á mas de indicar ciega enemis tad , expresa las guerre-
ras puntas que vibra con no manos destreza y odio q u e Apolo á las t ropas d e 
Uhses. el feroz caribe á los aztecas." " « 

Asi !o cantara un jesuíta bastante conocedor de nuestro idioma, en una 
n n u har to céleb*e: 

«Picante enemistad, odio caribe 
El Cocoliste en nues t ro idioma suena, 
Que Atropos t iene allí con lo que vive: 
No en la ciudad que Pica viva almena, 
«O mural la de jó que no de r r ibe 
"La mas fuer te salud, playa de arena, etc. etc. 

8 —No homo« visto clasificada esta especie de senistlva; ¿ se ra la Mimosa 
púdica de Lineo.? El vulgo la llama también «dormilona, , «sin vergüenza« 
«ten vergüenza.» 

8. bis.- No hemos visto clasificada esta planta. 

9 . - L a Academia y muchos diccionaristas repugnan el azteqnisrno cochi-
no pues dicen que se deriva de cocho, del que es d iminut ivo , que significa co-
cí do; pero que designó »1 cerdo ó marrano desde antes del siglo V I I I es to e« 
tres siglos ante.« de la Conquista de México. No negamos que cocho, en espa-
ñol, y cochon.en irancés, hayan significado cerdo an tes de la conquista de Mé-
xico. r e r o si negamos que cochino sea d iminut ivo de cocho, y que se h a va 
usado en esa forma d iminut iva antes del siglo X I I I . La afirmación de uña 
cosa no es la negocian n le otra: la afirmación d e qne cocho, hava significado 
cerdo v marrano, no excluye q u e los Mexicanos ha van l lamado 'cochino ¡i es-
animal cuando lo conocieron, t an to m ¡«. cuanto q u e cochini es una fo rma m u v 
castiza en mexicano, mientra« que cochino, como d iminu t ivo d e cocho, es una 
forma sospechosa, pues la desinencia i no, como d iminu t iva de un sustantivo, 
realmente connota á este d i sminuyéndolo ó empequeñeciéndolo, como se ad-
vierte en ce>oJmo ccMh'a, palomino, nalomUo etc. etc. Si cochino fue ra dimi-
nut ivo de cocho, nabería significar cerdito, mirranito, lo cual no ha sucedido 
pues cualquiera qne s°ael t amaño del w d o 6 marrano, Fe le llama cochino Pa-
lomino no ha susti tuido á palomo, ni ceboll ino á cebolla, ¿porque cochino ha 

d e haber susti tuido á cocho.? Mientras n o se pruebe que la palabra cochino se 
usaba en España antes d e la Conquista de México, puede af irmarse con gran 
f u n d a m e n t o que cocAino es una adulteración de cochini, el que duerme, dormi-
lón. Abrigando esta creencia el i lustrado grámaticó, Macario Torres, dice: 
«Algunas veces estos participios (los activos) no se usan para d e s i g n a r á la 
persona que ejecuta une acción, sino á la que t iene hábi to de practicarla como 
cochini que significa precisamente e! que 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 
v iene de cuca, cabeza, ó de concho, concha. Es tan natural fonética é ideoló-
gicamente la formación de cocote ó cogote del mexicano cocOtli, que llama la 
a tenc ión que 1;« etimolo¿istas españoles anden en busca de palabra- tan ex -
t r añas para fijar el origen del vocablo. Además, si cocote se hubie ra formado 
d e coca, cabeza, significaría cabezota ó cabecilla, porque la desinencia <>(e.ex-
presa aumentat ivo ó d iminut ivo despectivos, c >mo grande te y capote. Cree-
mos que, como en Espafia se formó el p r imer diccionario serió dos siglos des-
pués del descubr imiento de América, se olvidaron ó se ignoraron los orígenes 
de los americanismos. 

E n otro libro hemos dicho ya lo siguiente: Los etimologistas españoles, 
inclusa la Academia, andan por los cerros de L'bedá buscando el origen de 
cogote; v todos convienen, siguiendo á Covarrubias. en que viene de coca, ca-
beza .—El Sr. Roque Barcia cita los versos signientes: 

Dale al ins tante tan terr ible bote, 
Que del al iento y el vivir le priva, 
V la oreja con medio del (•<,.••>/»•, 
Matizando la hierva le derr i l» . 

/ ( Vil la vicio««. Mof¡. Va p. 6 oct. 6¿. ) 

Lo que enseña el tercer verso e» que en el siglo X V I I , q u e fué cuando 
Villaviciosa escribió sil Mowuet, se decía cocote v no cogote, esto es, no se habí» 
conver t ido la ' ' e n su af ín G. Si el inqnisidor Villaviciosa hubiera escrito estos 
versos ántes del descubr imiento d e América ó, al menos, ántes d é l a conquista 
d e México, quedaría fuera de duda que cogote ó cocote no venía del mexicano 
ó no podía haberse fo rmado di* él; pero publicó su Mosquea en 1615, casi un 
siglo después de la conquista, cuando ya había habido t iempo para que la pa-
labra mexicana, adu l te rada , tomara cartas de naturaleza en España, como la 
hab ían tomado ya petaca, machote, hule, etc. , etc. 

11.—Latín técnico: Erynginm campestre. 

12.—Lrlfn técnico: Penelope purpuraren», Wagl. 

13.—El P. Sahagún, hablando de los «ftie fabrican varios utensilios do-
mésticos. dice: « El que vende comales que son tortas de ba r r . cocido para 
hacer fas tortilla* en ellas, m i j \ mu v bien la t i e r ra y la soba y mezcla con el 
flojel de las espadañas, y es tando así b.maficiadi, hace comales, adelgazándo-
lo* y allanándolos m u y bien y acicalándolo ' , y despue* que están ya muy bien 
apa re jados para coserse, mételos en el horno calentándolo m u y bien, y vien-
d o quo están bien cosidos, i n i n l j apagar el fu ígo del horno, y as»' los comale3 



que v e n d e son buenos y t i enen b u e n son ido , bien forn idos y r e d o ? , ¿ las veces 
v e n d e los que 110 es tán "bien cosidos, m e d i o p r ie tos ó d e o t ro color , q u e t i enen 
mal son ido por es tar queb rados , ó r e s q u e b r a j a d o s del fuego. » 

14. S o h e m o s vis to clasificada esta p l a n t a . 

15.—El Sr. Armas, c i t ado p o r el Sr. Macíag, dice: « P u e d e t a m b i é n d u -
darse q u e copal sea r e a l m e n t e vocablo m e x i c a n o ant iguo, c o m o a lgunos d icen , 
p o r q u e e n el n o m b r e d e es te á rbo l res inoso es visible la raíz, copo y la t e rmi -
nación cas te l lana De copa' , f o r m a n d o aná lo i íamente a cope-/ y ¿ cnpaxbi, 
pud ie ron t o m i r los m e x i c a n o s sil copaUi, d e spués de la conquis ta . . Pe ro el 
Sr. Macías agrega- « No somos d e la mis n a opinión, y c r eemos con < lavi jerc 
v otros autcres, que copal e s d e r i v a d o d é la voz m e x i c a n a copalh, n o m b r e ge-
nér ico y c o m ú n á varia« res inas v e spec ia lmen te á las q u 3 se usaban como in-
cienso. - Sin embargo , después de lo pre inser to , dice el Sr. Macías q u e le pa-
rece lo más acer tado que la cues t ión p e r m a n e z c a mbjud'ce, p o r q u e « o p a / s e 
pres ta a d m i r a b l e m e n t e á la descompos ic ión q u e hace A r m a s . Si l a p a l a b r a 
copal, d e r i v a d a d e copo, f u e r a cas te l lana , p o d r í a de j a r se la cues t ión \ t tub jud ice , 
como qu ie re el Sr . Macías ; pe ro n i u g ú n d icc ionar io t r ae la tal palabra . 

16 .—Aunque e n t r e los mex icauos t iene el copalli m u c h o s usos medic ina-
les, según ve remos después , como el copal b l a n c o r e f i n a d o lo d e s t i n a b a n al 
servicio d e los templos , en ca l idad de subs tanc ia aromát ica , M o l i n a conc re t a 
la significación á - inc ienso; • pero p o r la na tu ra leza d e la subs tanc ia y por el 
m o d o con que se p roduce en los á rboles , más bien debe r í a t r aduc i r se , como lo 
hace X i m e n e s , por « coma » ó «res ina . - F.l ¡írbol q u e p r o d u c e el cujnll> se 
l lama copalcuahuitl «á rbo l de incienso. » Los AA. d e la FarmacO| iea •»»*><»; 
ua se equivocan al da r l e el n o m b r e d e copalcuahuitl al " urbol del m i l . 
Schinug Afolie de Lineo- . 

E n comprobac ión d e nues t ras aseveraciones , i n se r t amos u con t iunac ion el 
s igu ien te pasaje d e X i m é n e z : , 

" L laman« 1 opa lquau l t l á vn árbol cuyas ojas son en fo rma y en grande-
za á las d e la enc ina a u n q u e m a s largas, el f r u t o es redondo, y q u e t i ra a r ro jo , 
t i ene el m i s m ó sabor d e la goma, q u e del m i s m o árbol se dest i l la pors imis ina , 
v o t ra se saca s a j a n d o el á rbol l l amase p o r p rop io y pa r t i cu la r n o m b r e copal , 
a u n q u e suele esta p a l a b r a significar á cerca d e l o s y n d i o s qua lquiera género d« 
goma, con algún a d i u n t o del á rbo l , c u y a es la goma como mizquicopal l i , Ac. 
v a SÍ i se l lama es te á rbol copalcuahui t l c o m o si d izessemos á rbo l que l leua 
goma d e copal, es te licor como va es no to r io en toda la h e u r o j w , e* blanco v 
t rasparen te , a q u e j a d o en f o r m a d e ast i l las algo anchas a u n q u e en X u a l a n , o 
x ¡cavan, y en V r a u a p a prouincia de Michoacan , se coje una goma amar i l l a y 
dorada " ( Cuatro lib* de la Naturaleza páa. 16.) 

E n los cap í tu los q u e s iguen, e n u m e r a ocho clases d e á rbo l d e copal, P TO 
an te s d i c e : — " A u n q u e los vnd ios t ienen po r cos tumbre , l l a m a r p o r exce lenc ia 
copa lquahu i t l como habernos d i c h o al á rbo l q u e en el cap í tu lo pasado, trata-
mos va la goma que del se co je copal con t x i o esso l l a m a u a qua lqu ie ra á r b o l 
que heche de su goma olorosa por el m i s m o n o m b r e , pero los h s p a n o l e s A so-
los aquel los a rbo les l l aman d e copal, de q u i e n sale la go .na b lanca p o r q u e los 
que h e c h a n la eoina t i r a n t e á nezro , y q u e se par. c Í m u c h o al incienso, sue-
len l l a m a r á rbol de incienso de las indias ó d e a n i m e e s t r a n j e r o . 
n i n g u n a d e las ocho clases d e copal c o m p r e n d e X imenez el á rbo l Je l f e r u , 
sino q u e le consagra o t ro capí tulo , ba jo el r u b r o d e " Del árbol de l P i ro q u e 
l laman mollf " Es, pues, un e r ror d e los A A . d e la Farmacopea l lamarle co-
palcu ahu i t l . 

E l P. Sabagún desc r ibe el uso s e r a d o d e l copal, d i c iendo : . Del i m t e n s o 
ó copal que of rec ían , u saban estos mexicano«, y todos lo . 
el cual e i una g o m a b l a n c a q u e l l aman ( q n e totoénijhom » 1 » 
m u c h o ) p i r a incensar á sus dioses, ( no osaban del incienso a u n q u e l o b a y e n 
esta t i e r ra , ) d e este inc ienso ó copal usaban los S a t r a p s en e t e n . p l o ^ t o d a 
la otra gente en sus casas, como se d i jo a r r iba , y t a m b i é n lo D « M o l<» 
jueces c u a n d o h a b í a n d e e jecu ta r a lgún acto de su oficio. Antes que te 
comenzasen , e c h a b a n copal e n el fuego en r e v e r e m n a . d e sus d i o « , y O * 
m a n d á n d o l e s a y u d a : t a m b i é n hac ían e s t e l o s c a n t o * , d e l o . « J * * * » 
cuando h a b í a n de c o m e n z a r á c a n U r p r imero echaban copal eu el t u . j a 
h o n r a de sus di ,«es , v d e m a n d á n d o l e s ayuda . » En o t ro l i p r . t o k d ár-
bo l q u e p roduce la goma, d ic iendo : - H a y otros a r b o l e , d e los cuales m a n . 
aquel la resina b lanca q u e se l lama copal, que es el l « « e n » que olrece.« á - u . 
d ioses : m u c h o d e ello se vende a h o r a en los t ianguis , po rque e« .muy b u e n o 
para m u c h a s cosas, y es med ic ina l : hácese en las provincias de Tepecuacadeo. 

* / ? E í t u n . descripción más a m p l i a del á rbo l : • E ¡ n o m b r e 

m e x i c a n o co,J¡, os K enér ico y c o m ú n á todas las resmas« X 
c i a lmen te á la» que se usan como incienso H a y h w U « p e a e s o e ^ 
les q u e dan es ta especie d e resina, y se d i fe renc ian 
en l i fo rma d e las hojas , de l f ru to , y en la ca l idad de aquel p ^ c t ó . 
ral, l l amado asi por au tonomas ía , es una resma b anca^ J ^ P « » * s a m a -
d o u n árbol Brande, ouvas h o j a , se parecen á las de la enc ina a u n q u e eon m a 
vores qulíésfa™ el f r u t o es r e i n d o ^ r e j i z o . Es« a - es b ien conocí ,daen 
'Europa con el n o m b r e d e goma copa y s e ^ m p l e a en a n H ^ c i n a en hacer 
b a r n i c e . Los an t iguos mex icanos a usaban p n n c i p a l i n e n t e e n e l í n c j e n w . 
Af míe se se rv ían v a en el cu l to religioso d e sus ídolos, y a en el obsequio o e 
t E m b a j a d o r e s " ; ¿ n o n » d e f i t a jerarquía H o y = u m e n e n = 
des can t idades para el cu l to del ve rdadero D i o s y d e sus san tos^• W n a t u r a 
l is ta Calero d i¿e del copal: > C o , - l J U n c o ( H e h ^ m . s C o p . H f r r a , F . M . 
I . : ) esta re. ina nos v iene p o r el mes de n o v i e m b r e de n e r r a r a . e n t e en n g u r a 
d e U n c u s , d e color m u v blanco, olor a romát i co molesto, d e la cu.. se s i n en 
i n d í g e n a s para p e r f u m e s en el d í a de d i fun tos . Con el d ^ r o r e o de l t i empo 
su color b l a n w se K,no . m a n i l o , y su olor e n t o n c e , « m e n ^ ^ i v o . 

. Se usa va en polvo, y a en cocimiento p a r . la curación <ie IIw h e n d u w< 
ceras atónicas, y ap l i cado en f o r m a de pa rches á las ^ n « «n t .ga ^reía!W 
Pias Se le d a n otros m u c h o s USOS en la fa rmacia , como puede verse en 

d . I . T » 

Lope de Vega, en El Peregr. en m i'atrw, d ice : 

« E s d o n d e pescan coral , 
Q u e lo v t r a e en rojo muda , 
O la per la a lba or iental , 
0 d o n d e hay ártiol que s u d a 
Bálsamo, á n i m o y COJML * 

17.—Latín técnico: Urotím » tr i tón, J a q . V. piuedo-china, S c h i e d . 

18.—Latín técnico: Amyrii tiháiica. 

1Q - C l a v i i e r o d i ce q u e el p á j a r o q u e en el d í a se c o n o « en México con 
s i n o m b r e d e S ^ f c S parece d ive r so de l a n t ^ o Del m o d e r n o 



2 0 . - L a t í u técnico: Phytali* cuttomaU, Moc. 

1* P-1 ™ S í S S ¡ y'en formaje ^ u n ? Í T h ° TÍ* ' ^ t y ^ COrt° '»»« 
de las ojas, por intérnalo«7...« f c t " ! e l í r u t 0 a n t * s que la diuisión 
dezimos, y K S S S ^ Í T J " ^ o r verde tira »rojo, d é l a mane ra q u e 
tiene dent ro de s el meollo S X L 5 5 ? S e l t a ' 2 , b , e r t o v n a « « * « * g r u e s a , 
'•as, el qual es de «,1o™ roio' t i r ? I f ? , - d n r ° ' d e n 8 ° -v c o n " í , l í b a s M»«>-
rante. . . 1 ' ' g ° 11 n e « r o as tr ingente, al gusto y corrobo-

¿ r C f a ^ J o ^ f d ^ / L 4 8 P h Í H ^ »* 
fo, de los q uales se h ^ n a a a S L ¿ ¡ i h S S ® T ' ' h u ? " P « * « deste gene-
llaman c o o p t o el n o m b r é ' ^ I ° e , e 8 t ' u i a d « ' «>o6 b a r i o s , que los Españolee 
«w. AtSe¡ fs C J? C ° : L " Liebm.. C,4u* globratu* 

«o», . ^ r ^ cercanías Alguna» de ellas 
t enor , y, por el exter ior imnló Z n , . , h ' d - • ü l o r r " j , z o l ' " r P " t e >»-
la corteza de encinoTSM ISTSSMZ «1 

U t í n técnico: Dio«:orea ^ 

23. - N o hemos visto clasificada esta planta. 

24—No hemos visto clasificada esta planta. 

2 5 . - L a t í n técnico: Chama-leomericano, He rn . 

ral, pero m S ¡ y q , , e , i t > n e h s <>e mo-
j» leonado, la f n i t a ^ ^ ^ T ^ i m l « ^ tron-
a misma manera que los m e l ¿ n K S . K 1 . S r a , . d i

I -v «canalada de 
U j blancas y redondas de hechura fiño?c t ^ r l 3 " J Z 0 6 

1« mujeres ponen en los vsos ' C n l n (¡ l i- * l a S t o r t e r a s c l u e 

Lat ín técnico: Hura crepité, i . ,KTra cal,ente 

j d t e r . . . . 
les corrupto el nombre vle, la q í a f L ¿ h o l I i " >" l o s Espaflo-
n iendo amaril la y ú l t imamente 2S acín5Sn?í « í ® , e r h e ' -v ^ P®-
y votan ooo ella después de a u S S r i d ! i de * a P H ( * " 
aderezada y puesU en figura d e S u r n t i . ^ T e S 

en l u p r de pelota de viento, demás deeto, es vtil para muchas cosas 
mezclándola con aquellos gusanos que l laman axin, y tragando en pelotillas 
se d ize que engendra en quien le toma cierta ligereza ext raordinar ia con vna 
p ron t i t ud m a r a v i l l o » para bueltaa y reboluei y doblar el cuerpo admirable-
m e n t e , y que hablanda los huesos, <le numera que con mucha facilidad se 
puede dob la r a una y o t ra par te y mouer el cuerpo como lo hacen los trepa-
dores , aquesta es aquella tan celebrada goma, con que los vndios solian 
exe rc i t a r aquel juego de pelota, tan admirable de veer que ellos solían vsar, 
el qual se vido algunos años en España, procurándolo Don Hernando Cortes, 
Marques del Valle, las ojas del árbol que produze esta goma s e a s y molidas 
se di¿e que matan a los Leones, tigres, v a los otro» animales fieros. '» 

L a t í n técnico; Ccuíilloa elániea, F. Sí. 

2 8 . — U t í n técnico: Spacelia segetum 

29.—En el Estado de Veracruz hay un pueblo, cuyo nombre es Cuilonia. 
Creemos que es una adulteración de cialctoL • puto. » En el libro Sombre» 
Geográfico*de \'erocruz, d i j imos lo siguiente: ' 'u i loma.—No tiene forma de 
n o m b r e geográfico, creemos que es una adulteración de cuiloni, sodomita. 

Ta l vez se refiera á este lugar el pasaje que trae Berna 1 Díaz, relativo ií 
Coatzacoalco. Después de contar que H . Cortés le di jo á ilolcuctuma que iba 
a m a n d a r a algunos de sus capitanes a explorar el im|>erio, y de que Diego de 
O r d a z fue ««cogido para visitar al monarca de Coatzacoalco,"agrega: • 
y el Moctezuma le di jo á Ordaz. que en lo de Gqazacualco no Ilegal»« su seño-
río, y q u e eran muy esforzados, v que pasase a ver lo que hacía v que si algo 
le aconteciese, no le cajga»en ni culpasen á él: y que antes de llegar topar ía 
con guarn ic iones de gente de guerra, q u e tenía en frontera, y que si las habie-
se menes te r , que las llevase consigo. • 

N a r r a después el viaje de Ordaz hasta la frontera, y luego dice: « 
y luego fué camino «le Ouazacualco, y no llevó má» qué un principal mexica-
n o ; y c u a n d o el cai-ique de aquella p ro v iuda que se decía Toe he 1, supo que 
iva. env ió unos Principales ú le recibir, y le mostraron mucha voluntad. » Ha-
bla después Bernal Díaz de todo lo q u e hizo Ordaz en Coatzacoalco», y con-
c l u y e d i ieendo: « y se le quejaron del Moctezuma, y de su guarnición 
d e g e n t e de guerra , y que había poco t iempo que tuvieron una l>atalla cou 
ellos, y q u e c e n a de un pueblo de |>oca» casas, mataron los de aquella provin-
cia ¡í los mexicanos muebas de sus gentes, por aquella causa, llaman hov d:a 
d o n d e aquella guer ra pnsó Cnttvnc<t*iqvi, que en su lengua quiere decir ¿ande 
mataron ios puto* Mexicano*.» 

Cuiloni, significa.- • pu to que padece, » y miccpii, » muerto. •> Como nom-
b r e di lugar su estructura debe ser Cuilonimicca, » Lugar de los p u f s muer-
tos, o ó « Donde mataron á los putos. » 

3 0 . = A propósi to de euatetán, no podemos de ja r de transcribir una curioaa 
a n é c d o t a que refiere el P, Gregorio Mulero y Piña, uno de los iniciadores de 
nues t r a Independencia , en su Relación, que acaba de dar á luz nuestro amigo 
el Dr . Nicolás León. Ref i r iendo los horr ibles sufrimientos de Hidalgo, Alien» 
d e y d e m á s héroes que ap rehend ió el t raidor EHsondo, en Acatita de Baján, 
d i c e : « y habiendo er. donde nos pudieran favorecer del d r e n o , y la 
a g u a q u e amenazava, nos |>osieron como todas las noches ( ú la i n t e m p e r i e , ) 
y Á poco, nos habíamos recogido, y nos habían amarrado : empezó á llover, y 
co rno es tabamos puestos en el camino, por enmedio de todos pasaba un arro-
y o d e agua: todos nos pegamos en el lodo. Yo como tenía tanta lana ensiina. 
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por t e n e r eJ h á b i t o v c a j a N a n e a , se reyan d e m í luis pobres co tapaf le r t* , y 
m e decía Tata Hidalgo, con m u c h a grac ia : Gregorito, parece« borrego cuatezón, 
tápelo por Dtor, )J mx,a quanlo ñor cuesta nuettra libertad. • 

; Cuán ta serenidad d e á n i m o ! i1 

L E C C I O N CXVI. 

P A L A B R A S AISLADAS. 

CH 
Chacal 

Chacalsuchil. 

Chacate. 

Chaeual 

Chacualear 

( C H A C A L Í N . « Camarón grande. » 
( Molina. ) Animalejo acuático con fi 
gura de alacrán. 

A lo dicho en la Lección 103 agre-
garemos: Arbusto que crece en las tie-
rras cálidas; su follaje es pomposo y 
muy verde, y echa unas flores grandes, 
de colores vivos y hermosos.—Es plan-
ta tintórea y curtiente. ( 1.) 

. ( C H A C A T L . Significación y radica-
les desconocidas.) Nombre de una plan-
ta de las poligáleas. ( ? . ) 

( T Z A C U A L L I , « lo que ataja, » deriva-
do de tzactta, tapar, cerra), atajar algo.) 
Especie de jicara dé cuero, que se atan 
á la mano derecha los jugadores de pe-
lota para no lastimarse, atajar la pelota 
y aventarla con fuerza.—Los pelotaris 
vizcaínos han hecho olvidar este azte-
quismo, pues ellos llaman al chacual, 
( V. zacual.) « chistera » 

( Este verbo, de estructura castella-
na se formó del verbo xacualoa. estre-

# 

gar algo con las manos, sobar masa ó 
cosa así. Es voz imitativa, como el 
chacolotear castellano.) Agitar con los 
piés ó ccn las manos alguna cosa líqui-
da haciendo ruido. || Chacolotear. 

Chacualeo ( Esta palabra, de estructura castella-
na, puede venir, ó de xacualoa. restre-
gar alguna cosa, ó sobar masa ó cosa 
así; ó de tzocua, tapar ó cerrar el a^ua 
para que no se salga.) La acción de 
tapar con lodo, restregándolo ó ama 
sándolo; las presas de yerbas que for-
man los regadores en las sementeras, 
para evitar el desperdicio del agua. 

Chacualolc ( X A C U A L O L L I , cosa amasada, estre 
gada, deriv. de xacualoa, sobar masa, 
estregar algo.) Dulce que se hace co-
ciendo tripas de calabaza en miel de 
panocha, y amasándolas ó estregándolas 
con una cuchara de palo mientras dura 
el cocimiento, 

Chachacuate ( C H A C H A C U A C H T I C , cosa áspera, no 
tersa ) Cacarizo, picado de viruelas. 

Chachalaca ( C H A C H A L A C A , apócope de chacha -
laca ni, parlero, murmurador, partic. 
act. de chachalaca, parlar mucho, gor-
gear las aves.) « A ve del tamaño de 
una gallina común. Tiene las plumas de 
la cabeza y del pescuezo pardas; las del 
lomo y parte inferior de las alas, acei-
tunadas; . las del vientre y patas, blan-
cas; las de la cola, muy largas, anchas, 
verdes tornasoladas, y amarillentas en 
la extremidad; no tiene cresta ni barba; 
sus ojos son rojos, sin pluma ninguna 
en el contorno; su carne muy sabro-a; 



cuando está volando no cesa de gritax » 
( C L A V . ) ||Persona locuaz, fig. ( 3 . ) 

Cliachalcagüite. ( C H A C H A L c u A H U I T L : chachaltic ? co-
sa dura; cuahxiitl, árbol: «Arbol duro.») 
Planta de la familia de las legnminosas. 
( 4 - ) 

ChagüisclO ( CIÍIAHUIZTT.I , « humor. » (Molina ) 

Radicales descanocidas. ) Entermedad 
parasitaria del trigo y la cebada, que 
consiste en la propagación rápida de 
criptógamos microscópicos que cubren 
la planta y la secan, presentándose y 
extendiéndose con facilidad cuando los 
días están húmedos, nublados y caluro-
sos El maíz sufre también una enfer-
medad semejante; á la que se da igual-
mente el nombre de chaguiscle\ pero en 
el maíz parecen ser animales microbios 
y no vegetales, los que destruyen la 
planta. ( 5. ) 

Chalate ( N o conocemos la palabra propia 
mexicana. Chalatl, que parece ser el 
vocablo azteca, no lo trae ningún dic-
cionario, ni lo usan los indios.) Caba-
llo flaco, matalote. ( La ch. en este vo-
cablo, se pronuncia como c// inglesa. 

C h n l m e ñ o , na. . . . ( Derivado castellano de C/ialwa, 
Chall l ieco, ea pueblo del Estado de México El gen-

tilicio mexicano es chalmecatl, de donde 
se ha formado el aztequismo « chalme-
co, ca, » de poco ó ningún uso.) Na-
tural de Chalma. ¡| Perteneciente á 
Chalma. \\ Cha/menos. Nombre que se 
da á los indios que van en romería al 
Santuario de Chalma. 

Chalqueño , ñu.'.. (Derivado castellano de QJialco.) 

Natural- de Chalco. ¡| Perteneciente á 
Chalco, como maíz chalqueño. 

Chamagoso , 8a.. . ( F o r m a d o de chamahuac, «cosa 
gorda y crecida, ó cosa basta como lana 
gruesa. » traduce Molina.) ¡áe aplica á 
los que tienen la ropa muy sucia, gra-
sicnta. como los tocineros, las cocine-
ras. ect., porque la ropa con la mugre 
de mucho tiempo, se pone gruesa ó bas-
ta. || Mugriento.—No tiene el vocablo 
las demás acepciones del mexicano. 

C l i a m n g u a ( C H A M A H U A , VOZ pasiva del verbo 
chamahua. comenzar á estar de sazón 
la mazorca del maíz ó de cacao.) Mil-
pa de maíz que empieza ¿ sazonarse. 

Chaitcaco, ea. . . ( C H I A N C A C A , «Mazapán d é l a tie-
rra. » traduce Molina.) Se aplica á los 

1 1 1 A I » _ .1 n t l n v r l /aKI-OII . ¿ caballos prietos, color de tierra obscu 
ra. || Se suele aplicar también á la azú-
car prieta. 

Chaneque ( C H A N E-QUE, plural de chan-e, due 
ño de casa: « los que tienen ó son due-
ños de casa. »—Chañe se compone de 
chanlli, casa, y de ey que expresa tenen-
cia ó posesión.) Nombre de una calle 
de México. 

Chansosol ( C H I A N - T / . O T Z O L L I : chian, chía ( V.) 
tzotiolli, ••?: « Planta que se yn-
cha en el hnmor, » traduce Ximénez ) 
Planta que sirve de remedio contra las 
fiebres, las disenterías y otras enferme-
dades. Se usa como estimulante gene-
ral ( 6 . ) 

Chtínt ifO.. . ( C H I A N T I C , rojo, color de chía; den-
C i l á u t i c a vado de chian, co'or entre rubio y rojo. 

Gato chántique, de color pardo con 

> 
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manchas de petos rojos. | Nombre que 
. se da á la yerba chalamavache. ( 8 . ) 

C h a l ) 0 P° t e
 / T Z A U C - P O P O C H T L , : IzaucUi, metá-

tises de tzacut/i, engrudo, pegamento; 
popochtli, perfume:—« Perfume-pega-
mento. » Los indios lo empleaban como 
incienso para perfumar los templos, y 
como lo usaban también como pega-
mento. de estas dos propiedades forma-
ron el nombre de la sustancia.) La 
Academia, bajo el nombre de chapapo-
te, que no se usa en México, sino en 
Cuba, dice;—« Brea natural que se en-
cuentra más ó menos líquida en las is-
las de Cuba y Santo-Domingo y en 
otros puntos del globo. Frecuentemen-
te se le ve sobrenadar en las aguas del 
Atlántico intertropical. »—Fs muy de-
ficiente la definición para México —El 
rhapopete es una especie de asfclto ó.'be-
tún que se encuentra y recoge en Ta-
miagua, Teguantepec, Tlajiaco y otros 
lugares de los Estados de Veracrnz, 
Oaxaca y Guerrero. Los chapojwtes son 
negros; pero de matices variables: en el 
comercio se encuentra en trozos ó bien 
en marquetas de diversos tamaños. E | 
chapopote se emplea para extraer el gaz 
del alumbrado y el líquido usado en vez 
del petróleo: para formar diversos bar-
nices, algunos lacres negros, las arga-
masas ó especie de estucos, en sustitu-
ción de los enlozadosylos enladrillados: 
para formar hachones ó teas en lugar 
de la brea: para cubrir las maderas, así 
como la parte baja de las paredes, y 




