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PRÓLOGO DE LA PRIMERA EDICIÓN 

Los siguientes capítulos forman parte de la Disertación Prelimi
nar de mi (~Tesoro de Catamarqueñism08 » que está por darse á la 
imprenta. En ella se trata, en primer lugar, de la lengua Cacana, 
que antes prevaleciera en toda la región Diaguita de lo que hoyes 
República Argentina. Diaguitas se llamaban los habitantes de las 
jurisdicciones de Londres, Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. 

El antiguo virreinato del Río de la Plata, en la importancia y va
riedad de las lenguas indígenas que encierra en su perímetro. no 
tiene por qué ceder el primer lugar á región alguna de las tres 
Américas, sin excluir al mismo México. Por el Este está el Guara
ní, por el Oeste el Quichua. por el Sud el Araucano: ésto, ya en sí, 
bastaba para abarcar las tres cuartas partes de nuestra América. 
Por el Norte, asomaban las lenguas Chiquita y Moja, ésta una cuña 
metida por el impulso de la raza Caríbica; triátlgulo étnico-lin
güístico cuyo ápice descansa en los Chiquitos y su base en el Orino
co con aspadas en todas direcciones, que alcanzaron á abrazar á las 
mismas Antillas. 

Distribuidas así las grandes lenguas del continente nuestro me
ridional, nos queda que tomar en con~ideración 105arrinconamien
tos, unos grandes y otros pequeños: éstos encierran varios enigmas 
que habiendo sido muchos, poco á poco van reduciéndose á tres Ó 

cuatro. 
De las grandes familias Quichua, Guarani, Araucana, Chiquita 

y Moja, nada hay que decir por ahora; autores clásicos de la época 
colonial y ele la nuestra han escrito magistralmente sobre estos 
idiomas. De las demás lenguas argentinas. ¿ qué se sabía ahora ::?5 
años'? Bien poca cosa por cierto. 

El interés pOl' estos estudios, empero, se ha despertado. El in
geniero señor Francisco San Román nos ha dado á conocer lo que 
es ylo que no es el Alacameño. El :\Iuseo de La Plata ha dado á luz 
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trabajos míos sobre el Mocoví y Toba, con reproducción de manus
critos de primera importancia, dpjados por los Padres Misioneros 
entre esos gentiles, y en seg11itla se publicar'án estudios sobre el 
Abipón, Lengua, Payaguá, lUbaJá y otros dialectos del gran gmpo 
Guaycurú del Chaco; mientras que el Boletín del Instituto Geográ
fico hace otro tanto con e~tudios sobre las lenguas del Lipa Lule-Vi
lela, que con las otras del tipo Guaycurú parece que se r'eparLían el 
Chaco. 

En preparación está otro trabajo sobre el gl'an g/'upo Mataco. que 
incluye los dialectos l\Iatagunyo, Vejoso, Nocten, etc., representan
tes del famoso Tonocoté de las Misiones Jesuíticas; lengua perdida 
bajo este nombre y que no resucitó con el trabajo del P. l\1achoni, 
quien llamó á su Lule «TOllocoLé », porque quiso. Este estudio, 
cuando se publique, desvanecer'á olra más de las duelas acerca de 
un grupo importante de las leng-uas argentinas. 

El descubrimiento del Arte y Vocabulario del P. ValJivia en Es
paña por el eloctor José T. Jledina, llena otro vacío en las cadenns 
de nuestras lengU¡lS alTinconadas, y resuelve otro p/'oblema lin
güístico más de los que estaban en eluda. Hoy sabemos á qué es
tar en lo que respeela al Allentiac de los Guarpes de CUJo. y no es 
esto todo, puede conducirnos á determinar algo acerca de las lell
guas perdidas de los Comechingones y Snnavironas de Córdoba. 

En euanto á lns lenguas de los Patagones J Fueguinos, mucho 
se está haciendo. El misionero Brid¡.{es ha red ucido á forma de Arte 
y Vocabuléll'io su rica colección de voces y reglas gr'amaticales, J 
antes que se ci~rre el siglo XIX acaso tengamos en letra de molde 
todo lo concerniente á Puelches, Tebuelches y Fueguinos. 

Nos queJall aún uos enigmas ele primordial importancia: los 
idiomas de la Banda O/'i('ntal y el Cacán de la región Diaguito-An
di na. De los arrincollamientos en aquella banda del Río de la Plata 
algo creo poder decir más tarde, pero el punto no e::i para discutido 
en este lugar, y lo que es mús, espero nueras informes de FranciA 
acerca de los Charrúas. 

El Cacán, por otra parle, era la lengua que hablaban lo indíge
nas de la región en que he rivido durante 35 años, y dada mi in
clinacióu al estudio ue la hi!:>to/'ia, arqueología y lingüística del 
lugar, debía primar en mí el deseo de descubrir lo que era, j' á qué 
gr'upo de In gran familia argentina debería aU'ibuirse, la lengua 
Cncana. 

E'te es el punto que e trala de elucidar' en los capítulos del 
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siguiente estudio. Desgraciadamente, del Cacán, como del Etrusco, 
nos faltan los pronombres y partículas pronominales, por 10 que es 
imposible por ahora establecer la filiacióo de una ;y otra lengua, 
pero esto no quita que arriesguemos ciertas conjeturas y, fundándo
nos en las pruebas que se acumulan en los capítulos que van en 
seguida y en las voces del Tesoro, creemos que debemos aceptar 
la hipótesis de que se trata de un idioma que más tiene de Mataco 
que de Quichua, y que probablemente se aparta de aquel idioma 
en lo que conserva de un aninconnmiento muy anterior á la época 
Incásica. 

Un punto creo haber probado hasta la evidencia, J es que el Ca
cán 110 era Quichua, así corno el Mataco no es Quichua, sin pel'jui
cio de que se puedan deducir puntos de contacto en utloyotro caso. 

Es(;rito el « Discurso Preliminar}) y visto que en razón de recur
sos podía demorarse la publ ¡cación del « Tesoro», acepté la invita
ción de la Sociedad Cienlífica y me propuse ofrecerle este trabajo, 
como que así podria servil' á los Americanistas que, como los seño
res Adam (Lucien) y Brinton, se ocupan en resolver los problemas 
lingüísticos de nuestl'a zona. 

Esta publicación antici pada puede ser provechosa h[\sta para mi 
« Tesoro» mismo, pOl'que ella será encaminada á los señores Adam 
y Brinton, competentísimos críticos en 1[\ matel'ia, y sus observa
(jones podrán ser tenidas en cuellta antes de dar á la imprenta la 
obra completa. 

Mi método, pree;isamente, excl uye toda idea pr~p,oncebida: á las 
pruebas me remito y á los argnmentos que de ellas se puedan de
ducir. El deseo de descubrir algo de lo ignorado puede obscUI'ecer 
la vista y I¡:¡ razón por el momento, pero una vez que las hi pótesis 
se hayan sometido al crisol de la sana critica, el que busc¡:¡ la ver
dad, .Y la verdad sola, tiene cómo retirarse con los honores de la 
guerra de cualquier posición insostenible. 

Es realmente extraordinario que tan poco haya quedado en el 
país de los eacanes de su lengua ue origen; mas también es ver
dad, que nadie se ha puesto en la tarea de vivir COII los indios 
quichuizantes del Salado en Santiago para apuntar el vocabulario 
y fraseología completos de esos indios. 

No hace muchos años que era moneda corriente por estos mun
dos decir que había desaparecido la lengua del Cuzco de la provin
cia de Catamar'ca, y sin embargo nada más errado. Mi estancieI'o 
en Vis-Vis lo habla, la ~iagdalen:J. Gómez, de Huaco, era insigne 
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cuzquera y recién acaba de mo/'ir. Los pueblos del departamento 
de Pomán están aún llenos de gente que la habla y entiende, y otl'O 
tanto sucede en Tinogasta y el Cajón de Santa Ma~ía. 

No hay, pues, que desesperar de poder descubrir algo másacer
ca del Caeán, la diOcultad de cuya guturación sirvió de obstáculo 
tan serio á los Padre de la Compañía, no obstante que ellos pare
(~en haber gozadodel dón milagroso de las lenguas. Ellos, que apren
clían la lengua de Cuz~o antes Je salir de EUI'opa, nunca se hubie
sen puesto en el afán de ponderar las diOcultades del Cacán si sólo 
se hubiese tratado de un dialecto más gutu/'al de la lengua gene
ral; y como encontraron en el país gente quichuizante, hicieron lo 
de siempre, decidirsr pOI' una lengua qul' sirviese de medio general 
para bacer'se entender, y poco á poco iría desapareciendo la otra 
lengua como cosa fuera de moda. 

Como se verá, el número «.le voces sueltas, nombres de lugar y 
patronímicos que se resisten á toda interpretación por el Quichua 
ó Araucano es muy consider'able; y así como no se puede llamar al 
Aymará « lengua de Cuzco », porque su vocabulario contiene gran 
número de voces Quichuas, tampoco puede considerarse al idioma 
(acán dialecto de la lengua de los Inras, porque haya contenido la 
mitad ó más de sus voces derivadas del Perú. 

El doctor )lax Uhle, del )luseo cie Berlín, ha podido reunir datos 
importantes del idioma Uro, de las altiplanicies de Bolivia, y podre
mos compararlos con lo que nos queda del CacAn. En ambos idio
mas, el Uro y el Caeán, tenemos arrinconamientos de lenguas de 
las cumbres, adonde SE comprende que se asilarían las naciones 
que buscaban un refugio seguro, ya de los hundimientos ó cataclis
mos, ~-a de las huestes invasor'as. 

Al ofrecer este primer contingente bacia el estudio de una de las 
lenguas perdidus de la República Argeutina tlO se pretende más 
que salvar Jel olvido los pocos rastros que aún se conservan, y 
abrir el camino á investigaciones minucio:;as en la gran colección 
de Empadronamientos de Indios pn el A/'cbi\'o XacionaJ, en la topo
grafía de las provincias Diaguitas, y documentación con que los 
dueños de mercede acred i (an sus títulos de propiedad; porque estos 
instrumentos estón Urnos de nombres hoy perdidos ya; mientras 
que los mapas, por muy grande~ que sean, tIenen que pasar por 
alto la gran mayoría de lo " nombre5 que, aunque carecen de impor
tancia geográfira ó topográl1ca, sirven para delimitar las i\lfluen
cias étnico-lingüística . 
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Yo mismo tengo la intención alguna vez de seguir adelante con 
este trabajo; pero esto no es ningún motivo para que algún otro, 
mejor preparado Ó con más ocio, no adelante el descubrimiento con 
las pistas que aquí se dan. Lo que impol'ta es que se aumenten 
colaboradores en la obra, yáestos se dedica este ensayo. 

SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO. 

Pilciao, diciembre 10 de 1894. 
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PRÓLOGO DE LA EDICIÓN COMPLETA 

Habiéndose al fin I'ealizado la esperanza penlida de vel' impreso 
mi Tesoro de Catanwrqueiíúmos, ha sido necesario reimprimir la ill
trodueción, la misma que fué publicada en el tomo XXXIX de los 
A nales de la Sociedad Científica . 

La introducción se reproduce integra con ampliaciones en los 
cnpitulos V y IX. 

En seguida se contiene el Teso/"o, tuyas deficiencias yo mismo 
conozco, pero confío que servirá de estímulo ú muchos para que 
lo amplíen y si guslan, me comuniquen el fruto de su labor: de esta 
manera se podría formal' un apéndice, ó una segunda edición. 

~luc}¡¡¡s etimologías dudosas se han suprimido, y lo mismo omo
fonías curiosas del Sanscrilo, porque no se crcJcse que daba demél.
siacla importancia á lo que hasta ahol'a no pasa de ser una casua
lidad; pero el heeho es que ellas existen, que se repiten las casua
IidaJes y que algún dla, tal vez, se admita que las lenguas Quichua 
y Aryana tienen elementos en común; lo que no importa decir 
que la Quichua, como Quichua, ni la Ar,Vana, como Aryana, sean 
hijns de una sola madre: sólo probarla contacto, que, si se quiere, 
ya sería mucho, y podría trael' mudl11s otras r.onsecuencias apare
jadas. Lo que cuesta conceder es que el Americnno pudo codearse 
con el no Americnno, antes del tiempo de Colón. 

En el apéndice A se da un resumen de los padrones ele los Indios 
Quilmes y Calianos que se hallan en el Archivo Nacional en Buenos 
Aires; yen el apéncliee B Otl'O de los Innios en la jurisdicr.ión de 
Catamarca. En ellos se pueoe estudiar lo que eran y lo que no eran 
estos apellidos, muchos oe los cual~s existen aún. Dignos de toda 
atención son lüs patronímicos en áy, los apellirlos terminaJos en 
1 que excluyen la procedencia del Cuzco. 

En el apénnice e he coloeado el resumpn de varios empadrona
mientos efectuados en la región de los Lules de San Miguel, entre 
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los que, indudablemente, se cuentan naciones de Calchaqufes, ex. 
gr.: Anconquixas, Amaichas y Quilmes. 

En el apéndice D se han reproducido voces y frases de la lengua 
del Cuzeo loca I recogidas de boca ele la India Magdalena Gómez, de 
Huaco (Andalgalá), y de Rosa Cusillo, en Sijfln (Pomán). 

El apéndice E contiene nombres de lugar distinguienllo entre los 
que son de origen reconocidamcnle del Cuzco, que se traducen, y 
los que no se prestan á interpretación según este idioma, 

Con esto expongo antemis lectores lo que hasta ahora se ha podi
do reunir con el ohjeto de arrojar alguna luz sobre el problema 
aquél de la lengua Cacnr.a, que aún queda sin resolversej pero 
al menos se ha hecho VI'r que no nos es lícito confundirlo con lo 
que se entiende por Quichua. Acaso con esto que se ofrece al pú
blico algún erudito alemán nos saque de dudas; pOl'que mucho es 
tener este cuerpo de dalos ['eunido en un volumen de fácil adquisi
ción: como tal lo ofrezco á la b~nevolencja de mis lectores. 

SAMUEL A. LAFONE QUEVEDO. 

Pilciao, octubre 5 de 1898. 
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PREFACiO 

CAPÍTULO 1 

ORIGEN DEL TRABAJO 

Todo forastero que entra á lo que antes fué la provincia del Tu
enmún, Juries y Diaguitas, se habrá fijado en el dialecto que habla 
el pueblo eIl sus conversaeiOIles familiares, y que se diferencia del 
castellano cnlto, no sólo en su tonada, sino también, en un consi
derable númer'o de voces quP- nada dicpn al que las oye por prime
ra vez. 

Reeuer'Jo la súrpresa de mi hel'mana, el año 1878. recién Ilegada 
dr.l\Iootevideo y BuenosAires, al oir ála buena gentede Colpesque 
su,> /wahuas (1) estaban con viruela, y á una mujer, que estaba 
anucando (2) á su hua/mita. 

Pero las escllclas van unifor'mando el babia de la República en
tCI'a. En una generación más ya 110 se oirá ese se {imos y se vamos, 
ni menos, hagamelo una tinita pó. Se penterá un elemento pin
toreseo, qun nos habla de los abolengos lingüísticos, y ganaremos 
esa corl'ección de Diccionario que acabará por inventar algún otro 
'LSI1W. 

:\lucho queda aún en este « Bable» del Interior, pero mucho más 
es lo que se ha perdido; y en el interés de que algo se eonsignase al 
papel antes quedesapar'eciesen del todo estas interesantes reliquias 
del tiempo de :'¡'aupa, dí pr'incipio ú mi trabnjo el año 1884., sin 
intención de hacer más que un Vocabulario de Catllmarqueñismos; 

: J) Chicos. 

;2) Despechando. 
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per'o no tardé en comprender que se imponía la utilidad de incluíl' 
los nombres de lugar y apellidos de indios, que taflla luz podían 
arrojar' sohre el problema de la historia etnológica y lingüística del 
país, 

Al empezar' á estudiar la etimologías de los vocablos del Tesoro 
había pI'ocedido bajo el concepto de que la perdida lengua Cacana 
era un dialecto más ó menos corrupto de la lengua general, y eu 
esta inteligencia me permití tortmar algunos temas, que por 10 vis
to son Cacanes, sacándoles así raíces Quichua. 

Por iustinto ya opinaba yo que el Cacán debla ser un idioma ra
dicalme¡¡te distinto de la lengua del Cuzco, pero cnreda de pruebas 
en qué fundar mi opinión; por otra parte, un amigo emdito, cuyo 
dictamen respetaba y rpspeto, se inclinaba más bien A creer que el 
CacAn fuese el Quicbua de Ills sierr'as. Tratándose sólo de aprecia
ciones, y pareciéndome de más peso las de mi amigo que las mía:'i, 
proseguí ('on mi trabajo sobre esa base, y concluído lo guardé para 
que el tiempo nos iluminase, y la casualidad nos revelllse una ó más 
pmebHs que nlls diesen á conocer lo que era, ó por lo menos, lo que 
no pod ía srr ese Cacó n, 

Los años pasaban y se afirmaba mi convicción de que el CacAn 
no era Quichua, y esta duda me obligaba á dejar dormir mi Teso
ro, porque estaba claro que preferible era present¡lI'Ioe ante el cu
rioso lector con un /10 sé seco, que endosarle un cúmulo de etimo
logías oe esas que tr'nen de'cI'édito á esta eiE'ncia. 

Por fin. el año 1888, un amigo en Cntamarca me vinocon el anun
cio que me tenía unos papeles viejos, y me seilaló la siesta en que 
los debíamos examinar. Efectivamente realizamos nuestro estudio, 
y ambos encontrarnos algo de Jo que bu cábamos; pOl'que los pape
les contrníéln las pruebas que él necesitaba para explicar el frac
cionamiento de la "\Jerced de Singuil en siglos atrás; y lino de los 
linderos re:'iullaba decit'así: « Desde el filo llamado de Enjamisajo» , 
y en seguida daba la explicación Clue esta voz quería deeir «Care
za mala}), En eatamarca las dos lenguas de los indígenas eran la 
generol ( del Cuzco) y la encana; y como la tal voz ue ninguna 
manet'a podía atribuirseá la primera, podía pertenecer á la segundél. 

Este rél 'tro, tan 0pol'lunamente hallado, reunido con otros que 
se habíall ido <lglomel'anoo en los afio ' transcurridos, me puso en 
el caso de escribir ue nnevo toda Clqllella parLe de mi trabajo qne 
e relacionaba eOil voces lit! posible procedencia Cacana, 

Como se verá de lo que sigue, el idioma Cacán de ninguna maoe-
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ra puede ser Quichua, y debemos incluido en ese grupo de arrin
conamientos de que el Lule de Machoni, el Vilela, el Ul'O de Ti ticaco, 
el Atacameño, el Allentiac, son otros ejemplos. 

CAPÍTULO 1I 

LA PROVINCIA DE CATAMARCA y LAS LENGUAS QUE EN ELLA SE HABLARON 

En la conciencia de tOllos está que cuando los Españoles entra
ron á la conquista del Tucumán y descubrimiento del Ríode la Pla
ta, dos lenguas principales se hablaban en el territol'io que hoy se 
llama de Catamarca, y ellas eran, la lengua del Cuzco y la Cacana. 
Al extremo nOI'oeste estaban las tribus Atacameñas, con su idioma 
especial, y 110 sería extraño que á la par de estas tribus hubiese 
ot('as de origen más Ó menos Araucano, más Ó menos Chaquense. 

Los padres Misioneros hablan sin rodeos de sólo dos lenguas, la 
del Cuzco y la Cacana, y por lo tanto podemos dejar á los demás fue
ra de la r.uenta. Es una desgracia que nada nos haya quedado de 
los «Artes y Vocabulal'ios» de esta lengua citados por los Padres 
Bárcena y Techo. Pero no debemos desesperar. Cuando yo empecé 
mi tl'abajo poco Ó nada se sabía de las lenguas del Chaco, y nada, 
absolutamente nada, de las de Atacama y de los Guarpes de r,uyo. 
Hoy contamos con las publicaciones del Museo de La Plata. con el 
Arte Allentiac, hallado por Medina en España, y los interesantes 
datos sobre el Atacameño, reunidos por el ingeniero Francisco San 
Román. No es imposible que quede algún manuscrito olvidado so
bre el Cacán en alguna de las bibliotecns del Viejo Ó Nuevo Mundo. 
Los coleccionistas á veces se contentan con reuniry depositaren sus 
estantes, y nadie que no sea argentino está obligado á reconocer 
la importancia exeepcional de un dialecto tan perdido eomo el Ca
cán, y que para ellos sería como para nosotros algún a rrincona
miento de los del Xingú, en el Brasil. 

La luz, empel'O, se va hal:iendo y las publicaciones del señor Gi
méoezde la Espaclel, enl\1aurid, n"os van sirviendo de muchoyentre 
los varios documenlos de especial interés para nosotros, que publi
ca en su segundo lomo ele las Relaciones Geográficas, está una 
carla del Apostólico MisioneroAlonsode Bárcena, del8 de septiembre 
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de 1;)94, en que hace la descripción de la « r'eligión, sujeción y cos
tumbres» de los indios del Paraguay y Tucumán (Ap . nI, pág. 
1111, etc.) . 

En los siguientes capítulos se reproducirá esta noticia con algu
nas observaciones que ayuden á esclarecer' puntos que lo nece
siten. 

CAPÍTULO III 

EXTRACTOS DE LA CARTA DEL PADRE ALO~SO DE BÁRCENA AL PADRE JUAN 

SEBASTlAN, su PROVINCIAL. VIDE ItETRO 

«Tiene la Compañia en esta misión, que ya pouemos llamar mejor 
residencia, pUl" ha tanto tiempo que residimos en ella y tenemos 
Cilsas é iglesias muy bien labradas ell Santiago del Estero y en 
Salta, yen la Asunción, metrópoli del Pamguay, en Gl/cdra, f'uida
do de dos grandes provincias, que caoa una hace su obispauo, que 
son la una como oigo, de TUCll/llán y la otra del Paraguay y por 
otro nombre RlO de la Plata. Las ciudades pobladas de Españoles 
á las cuales sirven ya los iudios conquistados de la provincia del 
Tucumdll, son las más antiguas Santiago del Estero, San JJi[juel del 
TUCllmeln, de adonde tomó Domb.'e 111 provincia del Es!el'O, Córdoba, 
Salta; y léJS poblacionp-s más nuevas son la ¡Ylleva Rioja, Las Juntas 

y Xo'Xuy. » 
El obilcr dictum « San )Jigucl del Tucumán, de adonde tomó nom

bre la provincia del Estero», es una de aquellas observnciones de 
transeunte, sin importancia alguna. Tncumán se llamó Tucumán 
años y siglos antes de funoarse San -'Iiguel, que en el orden crono
lógico es la sexta fundación de las de esta prorincin, pues la pre
cedieron el Barco, Lonures, Córdoba de Calchaquf, Cañete y San
li ::Igo del Estero. 

El P. BAr'zana ó Búrcena no e:,cribía historia. yen u tiempo los 
EspañolES excluidos de Tucuman el Viejo se habían concretado á 
Tucumán el ~uevo. 

Este punto es in importancia alguna para la determinación de 
las lenguas, ~. su di 'cusión se deja para mejor oportullidad. Sólo 
se hace nolar, porque es un argllllH'nto en qu!'! pueuen npoyal'se los 
que no aceptan más Tucumán que el de San :\Iiguel. 
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« Los indios que pertenecen á esta provincia son muchos, unos 
conquistados, de adonde vienen los indios á servir á los españoles 
así en los edificios de las casas como en las labranzas de los cam
pos y utras cosas que siempre es menester de ordinario, á lo cual 
aeuden los indios por sus veces, que acó.l1aman venir á hacer mita; 
y éste es el provecho que se saca de los inuios conquistados, fuera 
uel tri buto que pagan á los ellcomenderos, que es á las personas á 
quien pOI' sus beneméri tos á UIlOS más y á otros menos se les enco
miendan los inuios ó pueblos á merced Jel rey nuest¡'o señor ó de 
los que tienen su lugar; la cual mer'ced se da por una ó dos vidas, 
que es para sí .Y para sus hijos y muy raras veces perpetua; y en 
vacando se proveen en otro, Los pueblos conquistados y enco
mendados son los que están poblados junto al río que llaman del 
Este1'o y de los que están á la ribe,'a del ¡'jo que llaman Salado, que 
corre poblauo cuarenta leguas, y los que sirven á Estero, San bfi
guel, C6/'doba, <;alta y otl'OS muchos que no están aún del todo con
quistados, y sevan ,'pJuciendo con correríasque [en] esta tierra lla
man malocas,» 

Sobre todo esto nada hay que observar, porque el padre describe 
lo que veía, y no es el propósito de este trabajo uar euenta de lo que 
eran las encomiendas de indios y de los servicios que prestaban en 
Tanda ó Mita. Pasemos, pues, al siguiente párl'afo en que se trata 
de la geografía de la lengua Cacana. 

« Las lenguas más genernJes que tienen los indios ele esta tierra, 
son la Caca" Tonocote, Sanavirona; la Caca usan todos los Diagui
tas y todo el valle de Calchaquí, y el valle de Catama1'ca y gran 
parte de la conquista de La Nueva Riojtl, y Jos pueblos casi todos 
que sirven á Santiago, nsí Jos poblados en el rio del Estero, como 
otros muchos que están en la Sierra. Esta lengua está esperando 
la diligencia de nuestros obrel'Os, porque tiene muchos infieles 
sin haberse podido acudir á ellos. Hay hecho arte J vocabulario 
Je esta lengua, Un solo Padre confesó [empezó] á casar, confesar, 
catequizar en ella; aunque muy principiante, bautizó muchos de 
ellos, casó J confesó también otros mucbos que en toda su vida sa
bían qué era confesarse.}) 

No puede darse un párrafo de más intel'és para la historía de las 
lenguas argentinas. Por él sabernos dónde es que se hablaba la len
gua Cacalla, y para que llame más la atencion se ¡'eJuce á fnl'ma de 
tabla, 

Lugares en que se hablaba el Cacán : 

b 
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10 Todos los Dinguita5 ; 

ZO El valle todo de Calchaquí ; 

3°EI valle deCatamarca; 
4-0 Grao parle de la conquista de la Nueva Rioja; 

5° Los pueblos rasi todos que ~il'veo en Santiago, los del Estero 

y los de la Sierra. 
Los de la Sierra el'an los que vivían en la sierra de Guayambn, 

en aquel elltonces juristlicción de Santiago, hoy de Catarnarca, y 

que incluye los departamentos del Alto, Ancasti, Santa Rosa J La 

Paz. 
¿ Adónde debemos ubicar á los Diaguitas"? El Padre Techo nos 

contestará la pregunta. Abl'amos su lIistoria del Paraguay, libro 

IV, eapítulo 6, yallí veremos esta glosa en el margen: « Jonllnes Da

rius et Didacus BOroil Diaguitas pacificant el excolunt» (á los Dill

guita ' parifican y evangelizan). Estos Diaguitas se habían alzado 

á causa de que UIIO ' soldados habían dado muel'le ülevosa á ciertos 

de sus caciques. Con tal motivo el Goternador del Tucumán, Don 

Luis <.le Quiiiolles O~orio (161 1), se em peiJó COl! los Pod res de la Com

pañía para que Hun r.on riesgo ele u vida entrasen á los valles ele 

los Diilguitas y lo' ('edujesflll á la paz. L;:¡ Compañía ni por un mo

mento trepidó en aceptar la peligr05a misión, y furron designados 

para la empresa los Pnd,'es Juan Dario y Diego Boma: nombl'a

miento acertarJísirno, por cuanto el prinlem acababa de reducir á 

la pDZ á los Calclw!Juinos. 
Aquí SI' ve cómo pi Padre Techo, Ó sus recaudos, distinguían 

p~rfeclamentc entre Calchaquinos .r Diaguita . 

Salelllos Padres á rumplirron su mi ión «después de haberrp

corrido el yalle de Aconquincam (Aeonquija), que se extiende indc

finidamentfl ( laté protcnsam) enlt'e las ciudades de San ~Iiguel y 

de Londres y también los lugare5 m¡ís inmediatos á las breñas de 

10ncD\'il (Yocavil ó 'anta-:Hnl'Ía), se ganaron para Cri lo muchísi

mos sah'ajl's, mediante la ceremonia del bautismo cristiano y au

xilio de olro' sacramento". Así, pue, in recelo alguno pasaron 

adelallte al país de Jos Diaguitas J aoJuvieron con suel'te en todo, 

como que 105 alzado ' se les entregaban á los padres de la Compa

üja J no de mal grado; porquf' no ignoraban que de pila sola po

dian esperar protección yamparo. Oída que furron la quejas de 

los agraviado ,prolllctierolllos padl'e" queello '. e empeiíarjancoll 

Loda la fuerzH de su \'alimicllto para que en lo sllce~ivo no fuesen 

VÍCtimas de h rapacidad tle la oldadesca. Allanadas como quiera 
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las causales del conllicto (pol'que ¿quién pone diques insalvables 
á la codicia añeja de aumental' la har,ienda?) visital'on á los Hua
sanes, Mallis, Huachasches, Andalgalás, que habitaban pequeños 
pueblos, etc ., etc.) 

Se I'epite la glosa Diaguitce paáficat·i. 
El itinel'al'io de los Padres se puede trazar con toda facilidad. 

Salen de Santiago, pasan pOI' San Miguel, penelran al \alle de Yo
cavil ó de Santa-María por la cordillera de Aconquija y pOl'tillo de 
Caspinchango, que conduceá Tan. Puestos en Santa-María girarl)O 
al sud y pOI' las laderas del Atajo, espolón del mismo Anconquija, 
entral'On al país de los Diaguitas ó valle de Londr'es. POI' el mismo 
camino andaríamos hoy, y ell el mismo lugur' de los Andalgalás 
viven los descendientes de estos indios y de los Guac'llasches, mien
tras que ,Yo. que estos párrafos escribo, tengo mis pr'opiedades don
de antes fué asiento de los indios Huasanes y Mallís. 

No se necesila más pl'Ueba para saber qlle país de los Diaguilas 
era esa serie de valles encenados al norte pOI' el Cillchaqu[ ó Yoca
vil, al Esle por el de Calamarca, al Sud por la sierl'a de los Sauces 
yal Oeste por la Cordillera de los Andes; es decir: toda la cuenca 
que se desagua, sin agua, en el río Salado que corre ele ~lazán ha
cia la Rioja. Esla región Ilamúhase, y Ilámase aún, ele los Pue
blos de Calamal'ca y la Rioja, que en su mayor parle está poblada 
por los mismos Diaguitas, cuyos mayores fueron doclrinados'y au
xiliados por los Pndl'es Bárcenn, Darío'y Boroa. 

Nadie negara que los antel'iorf's párl'afos, los de Búl'cena como 
los deTecho, son de primera importancia para establecer esla sec
ción de la Geografía de las Lenguas Argentinas. Pero volvamos á 
la carta del P¿ldl'e Alon~o. 

« La lengua Tonocoté hablan todos los pueblos que sirven á San 
Jlligllel del TUCllmán y los que si rven á Esteco, casi todos los del Río 
Salaclo y cinco ó seis del río del Estero. En psta lengua tiene ya 
la Compañía tres Padres obreros y confesol'es y es la primera de 
quien hizo arte y vocélbulé1l'io, y por cuyo medio ha reducido á 
l'{uestro Señol' muchos millares de inneles, no sólo ell tocios los pue
blos de Esleco y TucUlllán, pero también en el Bío Bermejo, del cual 
diré después; porque con esta lenglla no sólo se ha traído tí la fe 
toda Id nación Tonocolé, pero también gran porte de la nación que 
llaman Lules, espa l'ciJa por diversas regiones ('omo aláraoes, sin 
casa ni heredades, pero tanlo<; y tan guerreros, que si lus espaóo
les al pl'incipio de la conquista ele la provincia del Tucumán no vi-
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nieran, esta nación sola iba conquistando y comiendo unos y rin

diendo otros, yasí hubiera acabado á bs TOllocotés . Saben muchos 

de ellos la lengua Tonocoté y por ella han sido catequizados todos . 

La suya sola no S í' ba redllcido á preceptos, porque, con ser una 

misma gente toda, tiene diversas lenguas, porque no todos resieJen 

en una m isma tierra . » 

Tan interesante es este párTufo como el anterior y contiene datos 

lingüí ti(·o·étnicos de no menos importancia . Aquí se ve que las 

naciones que hablaban ó entendían la lengua Tonocoté se extendían 

desde San }Iiguel hasta el Bermejo, ocupando C'llugar en que me

rodean lasnacione3 á que nosotros damos elnomure de Mataco

Mataguayas. La lengun y nación Tonocot0 podrá ser lo que se quie

ra, pero está clnl'O que el P.'ldr'e l3árcena distinguía perfectamente 

elltre las tres lenguas, la Catana, la TODocotéy la Lule. 

Por otra parte, se \'e que el )Ii ionero identificaba los Lules con 

e' os Alúrabcs á que se refiere el historiador Fernández ele Oviedo al 

hacer la relaci6n de la entrada de Almagro á la provincia de Chi

coana, ó sea valle de Salta. Estos Lules entendían el Tonocoté, 

p-ro sus lenguas eran muchas y diversas, y los españoles de la 

Conquista podrán citar nI Padre Bárcenu en descargo de su com

plicidad en el hecho de dejar á «Indias sin Indios». Parece que 

el dilemn par'a los pobres Tonocolés tstaba entre el exterminio á 

manos ele Lules y la pxtiución ó nbsorci6n entre españoles. 

En toJos los histor'iadores "emos que los Lules 6 Juríes eran una 

amenaza para pueblos como los de Chuicuana, etc., que más bien 

eran de Indio' Chichas, según la rrlaci6n de)Iatienzo (nel. Geog., 

t. II). Así que estos Lules deben reputarse como tribus nómades 

oriundas de los Chacos, todas ellas más ó menos de ti po Guaycurú 

(i e. Toba, }IocoYÍ, Lengua, etc.). 

Techo, en su lib¡'o n, y capitulo 16 (año 1601', nos cuenla que 

lo. Diaguitas hablaban lengua Caca/la; 'j que Gaspar ~Ionroy tuvo 

que Ilerar intérpretes de la casa de Juan Abreu, hijo del famoso 

Gobernador Abreu, para catctizar á los indios de aquellos lugares. 

De e' la J tnntas otras citéls que podda traerse á colación se de

duce que i el Lule de )Iachoni era el Lule de Techo, mal podía ser 

el Tonocolé, pupsto que sabemos que este Lule J el Tonocoté eran 

distintos idioma. 
Parece probable que la ' naciones Diaguitas, 6 sus antecesoras en 

el país, hayan levantado esas \'a ·ta~ con lrucciones eJe eJefen a con 

que están erizadas la cumbres y faldas, para defender'se contra 
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estas mismas tribus Lules y sus eongél\eres: gente sin domicilio 
fijo, que sólo buscaba la destrucción de razas con más eiviliznclón 
que la suya. 

y prosigue el Padl'e Bárcenn : 
« La tercera lengua, que es la Sallavú'ona, ninguno de nosotros 

la entiende, ni es menester, porque los Sanavi)'onns é lndamas 
son poca gente y tan hábil, que todos han aprendido la lengua del 
Cuzco, como todos los indios que sirven á Santiago y á San Jliguel, 
Córdoba y Salta yla mayor parle de los indios de Esteco, y por me
dio de esta lengua, que todos aprenJimos, casi todos, antes de ve
nir á esta tierra, se ha hecho todo el f['Uto en bautismos, confesio
nes, sel'mones de doctrina cristiana que se ha hecho y hace en to
Jas la:'> ciudades de esta provincia; pero para enseñanza del distri
to de los indios de Córdoba, que SOIl muchos millares, no hemos 
sabido hasta ahora y con qué lengua podrán '>er ayudados, porque 
son todas las que hablan, porque á media legua se halla nueva 
lengua. No hadejado la compañia tampoco esta gente, pOI'que con 
intérpretes suficientes ha bautizado más de cuatro mil de ellos, pe
ro menos ele ciento y veinte catacúmenos. Era menester más de ocho 
ó nueve lenguas distintas, porque todos estos indios es gente barba 
[da] como los españoles'y los que con mayor facilidad salen con el 
catecismo de cuantos yo he hallado en el Pil'ú nien estas tierras, » 

En este pá rrafo 1I0S hacemos ca rgo de dos cosas muy significati
vas: la primera se refiere á la poea importallcia que tenia la nación 
Sanavirona . por su corlo número; la otra á la facilidad eon que es
tos y tantos otro", iOllios aprendían la lengua general ó del Cuzco. 
Quiere decir, pues, que el buen Padre confirma lo queya se sospe
chaba, que los españoles dejat'on más Quichlla en el país que lo 
que encontraron. Autes de la conquista era la lengua del Cuzco 
10 que el castellano después, y todo Indio se creía más cosa si ha
blaba y entendía la )en~ua propiamente gcnercd, Los Misioneros 
y Españoles, por su parte, más bien se inclinaban á consel'var la 
lengua de 105 indígenas, porque era un medio seguro de sustraedos 
ó. las ideas modernizantes. Hasta mediados de este siglo, el Cura 
oe Andalgalá (.\Iaubecin) confesaba á sus feligl'eses en lengua de 
Cuzco; por el año 1810, ésta era tan general en eatamarea y la Rio
ja como hoy aúulo es en Santiago, y con ser que tantos de sus in
dios cút't'espondían más bien á las tribus Cacanas y Tonocoté'. 

De esas olras lenguas de la provincia de Córdoba sin duda mu
chas serian del grupo Comechingón y Al1pntiac, El Padl'e no las 
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conocía sino de oidas, de suerte que 00 podemos apreciar el grado 
de difel'encia que podría existir entre unas y otras. El Toba y el 
Mocoyf ó Abipón no se entenderían al oírse hablar, y no obstante 
son idiomas de un solo origen lingüístico. 

Los oh'os párrafos de la carta del Padre Bárcena se refieren á la 
l'eJigión y organización política, ele.) de las naciones nombradas, y 
me limitaré á. reproducir un renglón más, aquel en que dice que 
eatamarca era un valle de Diaguitas. 

En algunos papeles viejos del siglo XVI ó XVII he visto que las fal
das de la Sierra, á la entrada elel valle ele Paelín, cerca del Porte
zuelo, lIamábasc última jurisdicción ele los Diaguitas. En términos 
generales, parece que Diaguitas eran las naciones incluidas en las 
jurisdicciones de Londres y la Rioja, es decir, lo que era falda y 
valles en esta últi ma. 

CAPÍTULO IV 

SIGUE EL mSMo ASUNTO, SOBRE LA LENGUA CACANA y LOS QUE LA HABLABAN. 

TRÁTASE TAMBIÉN DE LA LENGUA DEL cuzco 

El Padre Lozano, en su historia de la Compañía, tomo l, página 
85, trae esta singular noticia: 

« A tres naciones de lonios penetró en esta ocasión: á los To
llocoté ' , á los Diaguilas, que ambas hablan la lengua Kaká, y á los 
Lules .. que u 'an iJioma particular, En el de loS dos primeras eraya 
Lien perito el Padre Bárcella y á aprender en la de los Lutes se 
aplicó con tal tezón, que en breve la hablaba expeditivamente, como 
si le fuera oatir:¡, » 

En la página i36, dice Lozano que mientra los Padres Romero y 
Gaspar )looroyevangelizaban á los Calchaquíes J Diaguitas, los 
Pudr'es Junn de Y¡"lOa y Remando de )Ionroy hacían Otl'O tanto en
tre los Lules, y sigue con estas palabras: 

« Dos lenguas er'an usuale:. entre esta gente: la Quichua, que ha
blaba cOlllullmenle la jurentud, y la Tonocoté, que entendían los 
ancianos, fuera de la suya Lule, que era vulgar entre todos. En 
ésta y po la Tonocoté le ' enseñaban el rateci mo, etc.}) 

Este hecho, que cone poude al afio 1601 (no 1607 corno en Rer
vás), lo relü(:iono así el Parlre Techo, libro n, capítulo ZO, Historia 
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Pamguaya, que el Padl'e Viana se valió de las lenguas Quichua 
y Tonocoté para evangelizar á los Lules y con los que sólo enten
Jían la eacana les hablaba por un intérprete. 

La explicación de estas contradicciones es sen~illa. Los Lules eran 
unos alárabes de muchas nacionalidades, y eran estos indios mez
clados que hablaban Tonocoté, CacAn, Quichua y otras lenguas, 
sin duda de cuantas hay y había en el patrio suelo. De ninguna 
manera debe entenderse que los Tonocotés tenían por lengua pro
pia á la Cacana, ni los Cacanes á la Tonocoté. El testimonio del 
Padre Bárcena esterminanle al respecto: él anduvo por esas bre
ñas y contaba lo que oyó, vió y habló; mientras que los otros nos 
dan sus apreciaciones de Ills compulsas de pnpeles que hncian. De
bemos acordarnos también que los Paclt'es se ocupaban en evange\i
znr á los gentiles, y que las cuestiones lingüísticas y étnicas carecían 
de toda importaneia para ellos; razón pOI' la que obsel'vamos cier
ta falta de exactitud en los valiosos datos que nos conservan. 

De la lengua Tonocoté ya se ha probado en otro lugar que era 
uno de los dialectos del grupo Mataco-Mataguayo; y es de maravi
llarse que de una lengua tan importante, y hablada aún hoy por 
tantos milesde Indios, no nos hayan dejado ni Arte, ni Vocabulario, 
ni Manuales de doctrina, etc., los Misioneros de la Compañía. El 
mismo Hervás se contenta con nombrados. Este vacío, muy en 
breve, quedará llenado con un trabajo que se prepara sobre varios 
de los dialectosde este grupo (1). 

Esta noticia adelantaremos: no consta que la terminación gasttt 
diga « pueblo}) en ninguno de los dialectos que se consideran To
nocotés. La vel'dad es que corresponde á la región Diaguita Ó Ca
cana más bien que á la TonocotE>. La inmigración de tribus Tono
cotés á la eegión Cacana pudo dar origen á esta etimología de la pa
lílbra ; pel'o la verdad es que nunca se ba pretendido que los Dia
guitas hayan hablado Tonocoté, y sin embargo en pais de ellos es 
donde más abundan los lugares cuyos !lombres acaban en gasta. 

De todo 10 que precede resulta~ pues, que en lo que es hoy Cata
marca se hablaban dos lellguas: la Quichua y la Cacana. 

A la Quichua aún hoy la gente del país la llama « lengua del 
Cuzco », y á los que la hablan, « Cuzqueros», lo que importa decir 
que es lengua introducida. 

IIace algunos años que me dí en Buenos Aires con unos indios 

'1 Publicados ya en el Boletín del Instituto Geográfico. 
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Chichas, de eso~ que suelen llamar Collas y Yungueños, y se me 
ocmrió prf'guntBl'les cómo se decía « oreja » y « ¿ qué le ha hecho?» 
en el Cuzco de su tierra. )Je contestaron que l'I\gri é Imata inaplin 
ó 1'uapull, pl'ecisamente como en Cntamarcn, Rioja, Santiago, etc. 
Es de advPrtir que en el Cuzco legítimo sel'Ía respecti,-amenle Rin
cri é Imata ruraplin. 

Posleriol'menle, he visto lo que dice el Licenciado Juan l\Jatienzo 
en su Ilellerario. publicado en las Relaciones Gfogrcificas del Pel'ú, 
tomo II, en l{ue después de cilar rnudlOS pueblos de Indios Chi
chas en particular, al llegar á la ciuuad de Santingo del Estero hace 
esta observnción general: 

« Entre caria una dl' f'stas jomadas quo se han contado hay pue
blos de indios chichas y de oll'as naciolles, y tamberías del 1nga, 
de que 110 se ha hecho mención, todas eon agua, yerba y leña, y 
casas y paredone descubiertos; porque todilS las jornadas de 1nga 
son de 3 leguas, J las que más de 4; yen los tambos que no se ha 
nicho que hay indios, apaciguada la tierra, podrían salir los innios 
comarcanos á seJ'vir, como se ha(~e en el Perú, y lo hacían ellos 
mismo en tiempo del 1nga ; porque eslán sus pueblos cel'canos del 
camino ¡j 2 Y á 3.r á 6 leguas, el que más lejos» (pág, XLIV J xU'). 

Esos «paredones descubiertos» que lanto abundan en estos valles 
aún los puede ver el que viaje de Santa Mal'Ía á las Capillitas pUl' 
la falda del 1conquijA y más al Sud en todns las f(lldas del Amba
to, muy particularmente en el punto llamado « Ciudal'cita ), entre 
Pisapanaco y Salljil. 

De lo expuesto se deduc0 que pntre las tribus Cacanas se habían 
internado « pueblos de Indios Chichas )', quidlUizante' que habían 
propag{ldo esta lengua entre los de las naeioncs circumeeinas, Ca
canas, Lules, etc. Los ~lisioneros influirían no poco parA que esta 
lengua se generalizase, y con tanlo éxito. que en este siglo sólo e 
encuentran rastros del ¡<.liorna Cacán, antes el general de estos va
lles-

Del Quichua Catamarcano y Salltiagueño no es necesario decir 
mayor cusa; baste esto, se diferencia del Peruano menos que el 
CastelIn no del Portugué' ; ni es de extrañarse, porque como lengua 
introducida, nllcíl1 directamente de la lengua cortesana. Lo admi
rable es !lue despué' de ti e' siglos y medio de abandono se haya f~f)D-
énaJo con tanta pureza, Yerdnd f'S que l1é1sta mediados de este 

siglo lu Cura aun confesaban en « la lengua)' y el comen'io con 
el alto Perú conservaba la u'adición del Cuzco más puro. 
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No es imposible que en forma <.le apéndice ó en folleto por sepa
rado se dé á conocer algo de lo que era el Cuzco de Cata marca en su 
mecanismo gramatical y vocabulario; mas en cuanto á éste el qlis
mo Tesoro se hace cargo de demostrar lo íntimamente ligado que 
estaba nuestro Guzc:o con el clásico de la capitnl de los Incas. 

La relación que hace Garcilaso de la Vega del modo cómo se in
tI'odujo la influencid quichuizanle el1 el Tucumán, podrá ó no ser 
exacta en cuanto á los hechos y su cronología (Ver: Como Real, 
lib . V, cap. 25), pel'o ésta no excluiría la hipótesis de que el Inca 
puclo valel'se de los Chiehas como el elemento civilizador del Tu
cumán. 

Montesinos nada dice acerca de la fábula de Garcilaso, mas lo 
que aquel autor cuenta acerca de las relaciones de Huira Cocha 
Inca (Tupac Yupanqui), el Nono Pachaculi, debe interpretarse eo
mo que se refiere á un hecho anólobo. Ese « camino I'eal desde los 
Charcas hasta Chile, por los Chiriguanos», no f'S otro que el famoso 
camino del Inca que pasando pOI' Chicuana y el portillo de San 
Fl'aneisco llegaba á Copiapó. Este es el mismo camino que anduvie
ron Almagro y los demás conquistadores del Sud. (Vel' Montesinos, 
Memorias, pág. 13~ Y 135). 

CAPÍTULO V 

LA LENf"UA CACANA 

De la lengua Quichua nos sobran noticias y lo que es más aún 
tenemos la lengua misma entl'e nosotros; pero del idioma Cacán 
¿qué diremos? 

Los Padres :\lisioneros cuando nos dan el arte y vocabulario ele 
una lengua son magníficos. Ellos lo que pretendlan era posesionar
se del idioma hablado, de suerte que con él pudiesen doctrinar las 
indiadas reducidas. Puntos de lingüística abstracta rara vez ó nun
ca los tocaban, y de sus generalizacionrs, sin ejemplos eoncretos, 
poco ó nana puede sacarse en limpio. Con Hervás puede decir"le 
qUf' empieza la era filológica, pero desgraciadllmente ya en su tiem
po hablan perecido muchas de las lenguas catalogadas, y enlre lps 
clemás la Cacana. 
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El Padre ~Iachoni es responsable de la especie que su Lule era 
el Lule y Tonocoté del Padre Techo y cJemás Misioneros de la Con
quista. El Lule se confunde pOI' algunos COll el Cacán y el Padre 
Lozano nos dice que ao es «pueblo» en Cacán, J' gasta en Tonoco
té. Ni una ni otl'a tel'minación se halla en el Lule de Machoni, ni 
tampoco en los idiomas del grupo ~Iataco-MataguayoJ que, según 
JO creo, son codiulectos del Tonocoté histórico. Tampoco son termi
naciones de nombre de lugar en la región servida por las enco
miendas de indios Tonocotés, y sí muy frecuentes en toda la re
gión en que se hablaba el Cacán y Quichua; es lógico, pues, deducir 
que tanto gasta corno ao selln terminaciones que digan «pueblo» el! 
diferentes cJialectos del mismo CacDn. 

Acerca de lo que era la lengua Cacana sabernos esto que nos 
cuenta el radre Lozano en u Historia de la Compañía de Jesús. 
Está haciendo In desrl'ipción del Yalle de Cnlchaquf y entre otras 
cosas cuenta que ~(todos hablaban un mismo idioma Kaká, extra
ñamente difícil, por ser muy gutural, que apenas le percibe quien 
no le mamó con la leche, aUllque los Diaguitas y Yacampís le usa
han más corrupto, pero igualmente imperceptible») (t. 1, p. 423). 

Los :\Iisioneros, hasta a prender la lengua, tenían que valerse de 
intérpretes, lo que demuestra lo distante que este idioma estaba de 
ser dialecto del Cuzco, lengua en que ellos eran ladinos, al decir 
del mismo Paclre Bál'cena, como que la aprendían en Europa antes 
de pasar á la América. 

A no dudar/ola cita clásica acerca de lo que erll, Ó noera, la len
gua Cacá ó Cacalla es la parte pertinente de la carta del padre Alon
so de Bárceua, de la Compañia de Jesús, e crita á su Pt'Ovjncial el 
padre Juan SebastiAn, el 8 de septiembre de 1594: pila se halla 
reproducida por Ximellez de la Espada en el segundo lomo de sus 
Relaciones Geog,.áfir:as. 

Hablando de la Pro\"incia de Tucumán dice el Padre lo siguiente: 
«Las lengufl má generales que tienen los Indios de esta tierra 

son la Caca, TOllocole, Sa1lQVi,.olla; la Caca usan todos los Diagui
tas y toelo el vflJle de Calchaquí J el valle de Calamarca y gran parle 
de la conquista de La Aueva Rioja, J lo' pueblos ca~i todos que 
sirven á San Tiayo, así Jo poblado' en el río del Estero, como otros 
muchos que están en la ' ierra. E ta lengua está (' perando la dili
gencia de nuesll'os obrero..;, porque tietle flmclJO· millare ue infie
les si 11 haberse podido a('ud ir á ello'. Hay hecho [Irte y vocabulario 
de esta lengua. » 
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Cuenta en seguida que cierto padre confesó, etc., á Indios con esta 
lengua. Después pasa á decir cuáles eran Jos pueblos que hablaban 
la lengua Tonocoté á sa ul"r los que servían á San lfiguel de Tucu
mán

J 
áEsteco, casi todos los del rio Salado y cinco ó seis de los del 

rio del Este?'o, y cuenta que COIl ella doctrinaron á los del rio Ber
mejo y gran parte de los Lules. 

De los Sanavironas cuenta que eran pocos y tan bá biles « que 
todos han aprendido la lengua del Cuzco como todos los Indios que 
sirven á Santiago y á San Miguel, Córdoba y Salta y la mayor parte 
de los Indios de Esteco, y por medio de esta lengua, que todos 
aprenclimos casi antes ele venir á esta tierra se ha hecho todo el fru
lo en bautismos, ete,» (t. II, Apendice, N° III, pág. LIV). 

¿Qué quiere decil' todo esto SillO que la Cacana y la del Cuzco 
eran dos distintas lenguas? De no ser así, ~á qué venían las lamen
taciones del buen paul'e porque no podían doctrinar los infieles que 
hablaban Cacá? 

Comprendo toda la dificultad del problema y nadie mejol' que yo 
sabe que es la lengua del Cuzco, y no otra alguna, la que se habla 
aún en los riIlcones remotos de Catamarca, Bioja, Salla yen mu
cha parte de Santiago; pel'o esto noquita que se haya perdido el Ca
cá ol'iginal en el Cuzco aprendido. 

¿ Cómo es que la gente criolla aún habla de la lengua Quichua 
como « Cuzco» y de las que aun la con<;ervan como « Cuzquel'Os»? 
Claro está que porque para ellos era lengua tan postiza como la 
« Castilla », como llaman á la Castellana. 

Hay otro argumento que no deja de tener su peso. Los nombres 
de los lugares p"jncipales corresponden al idioma que no se pres
tan á interpretación por lengua del Cuzco: Iocavil, Famay-fil , An
dalgalá, Tinogasta, Famalina, Saujil, Pipanaco, Colpes, Sijan, ete., 
son lugares bien ('ono(:ido'i que liO se pueden etimologar por Qui.
chua; mientras que Carapunco, Rumiyana, Rumihuasi, Capayán, 
Huayrallocsina, Allpasinehí, Catahuasi, etc., son lugares insigni
ficantes, .)' sus nombres, de verdadero origen Cuzqueño. 

Ahora viene esta pregunta: ¿cómo vino á inlroducirse la l~ngua 
de Cuzco? ¿ Qué le sil'vió de base? 

Si ocurrimus al mismo tomo de las Relaciones (A.p. III Y pág. XLI 

etseq.), encontraremos el cUI'joso Itinerario del Liceneiado Juan }la
tienzo, que arrancando de la ciudad de La Plata, en los Charcas, 
llega al Río de la Plala y al lugar que aun conservaba el nombre 
{le Gabolo. En la página XLIV, al pie, cuenta que entre cada una 
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de las jornadas babía ({ pueblos de Indios Chichas y de otras nacio
nes J tamberías del Inga, de que no se ha hecho mención, todas con 
agua, yerba y leña, y casas y par-edones descubier-tos, etc. 

Las casas y paredones ahí están, y los he visitado muchas veces, 
y algunos aún conservan el nombre del Inga, ex. gr'., tantos Inga
huaú qUl·~ pululan en los mapas. Por otra parle está el hecho deque 
los Indio!> Chicha. soo ({ Cuzqueros» que, como nuestros ludios. di
cen ¡Yigri por Rinc/'i, oreja, é Inapun ó RUa¡JWl por Rurapun, ha
cer, en sentido de hechizar. 

Los Ingas del CUlCO habían establecido sus colonié1s militares en 
el Tucumán, esto está furra de toda duda, y quidlUizaban á los In
dios ele UUE'Slra región cunndo entraron lo Españolas; mas no ha
llían tenido tiempo de conduir la obra. Los Cumcas J algunos de 
sugente hablüríiln ó entendel'Ían la oueva leogua, prro la gran ma
sa del pueblo conservaría su borrascoso eacáo. 

Los Pndres )Jisioneros de la CompDñía, siempre hábiles en eso de 
aprovE'char lo apl'Ovechablr, harían lo posible por aumeotar el Cuz
co y disminuir el Cacúo; aparte de que el Indio Chicha, como más 
civilizado, estüba en mejores condi~iúnes pum aceptar el yugo es
pañol y CODser'varse en ese mEdio. 

Hay algo más aún. Los mismos E:;pañoles preferían que los In
dios conserV(1 en el idioma del Cuzco, porque así los aislaban má' 
de las ideas modernas. Per' esto los Ta boada protegían el quichuismo 
eo Santiago; pOI' esto algunos de los señores feudales de Salta con
senan el quichuismo de sus inquilinos en los riocones remotos de 
aquella pro\incia. 

Si pi Cacán era una sola cosa con el Quichua, salvo tales Ó cuales 
difereucias de gutmaciÚIl, etc., ¿pOI' qué los In.! lOS al saludar al pseu
do Inca BolJOrquez nolo titularon deJ/Jllllchls en lugardeTitaquin. 
10 tengo propirdad en el lugar de A¡Juyacll, as! que no se me dirá 
que la palabra Á'¡Jll, "'eñor, eI'a desconocida en la región. El apelli
do tlpujil, de UllO de mis peones, prueba que !rubo lugar así lla
mado . 

• \!Jí está también el nombre aquel Enjalllisajo, ell el ralJe de Sin
guiI.qua dice, mala cabeza: 00 es "oz ni tema del Cuzco, y sí de lo 
nalmales. porque el documento de deslinde lo dice. Ahí e táo lo. 
nombres de peI':,ontl y de lu~ar terminados en l, que de r.ingunD 
manera puedell cunsiderar e de la lengua del Cuzco. 

La pa rticu la fl nllllÍ!J, eIl lo' a pell ido', siem pre mp Itn sonado como 
i dijese, el de, el flljo de. y fué una agradable orprea encontrar 
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en el lTlosario de la Lengua Atacameña, publicado por los señores 
Yalsse, Hoyos y Echoverría Reyes, en Santiago de Chile (1896), que 
la terminación ay en esa lengua equivale á su Ó suyo, es decir, que 
es nuestro lo de. ó signo del genitivo, precisamente el valor que yo 
le habia atribuído. 

Hasta aquí no he podido dar con otras omofonías entre el Ataca
meño y lo que creemos sea Cacón; pero faltándonos los pronom
bres, y voz que diga « agua }) en esta lengua, nos falta lo princi palo 
Esto no obstaIlte, posible es que el Atncameño haya sido un codia
lecto del Cacán. 

De que una ola Araur-ana pasara alguna vez por la región Cacana 
se prueba con los nombres de lugarqueaún subsisten, ex. gr.: Co
nando, Jlachigasta, Aruco, Canela, et~., y tal vez el mismo nombre 
de Tucumáo pertenezca ú esta lengua, como que Lozano lo deriva 
de nomln'e cacique, y entre los CIJilelJos se encuentran varios que 
terminan así en mano 

La verdad es que la regla en las regiones andinas, excepción he
cha de las lenguas del Cuzco y Chile, era la variedad de idiomas, y 
olro tanlo sucedia en el Chaco, donde naciones al parecerdel mismo 
origen étnico, se difel'encian notablemente en el idioma, como ser 
los Malacos y los Tobas. 

En resumen, creo haber probado que la lengua Cacana no era la 
misma que la del Cuzco, ó en otms palabras, que aun cuando ca
rezcamos oe datos para porler decir cómo era esta lengua, y á qué 
familia pertenecía, podemos aSE'gurar que no era la del Cuzco. 

Si se me objeta qne no queda hoy más lengua que la del Cuzco 
en la región Cacana, contestaré yo que otro tnnlo sucede f'11 el río 
Salado oe Santiago del Estel'O, donde sabemos por el padre Bárcena 
que antes se hablaba el idioma Tonocoté, que nadie ha pretendido 
que seD Quichua, y sin embargo hoy allí no se habla otl'a cosa que 
la lengua del Cuzco. con exclusión del mismo Castellano. Así se 
puede perder una lengua propil-l. y sustiluirse con otra que no es la 
de la nación vencedora. 
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CAPÍTULO n 

VOCES CACANAS: PALABRAS SUELTAS DE ORIGEN MÁS Ó MENOS CONOCIDO 

Los vocablos á que puede atribuirse el nombre de Cacanos no son 
tan pocos, pero hay que dividirlos en dos categorías. De los unos 
consta pOl' la documentación que son Cacanos, J su valor léxico es 
conocido; de los otros se deduce que lo son por una ó más razones 
que á su tiem po e expresarán. 

Ao 

Entre las roces de origen indudable liene siempre que primar la 
terminaeión ao, que Lozano en su Historia del Tucumán y Rio ele 
la Plata dice que significa pueblo. Él, empero, no nos dice que en 
la región Calchnquí tan se usa ao como aa ó á. A::;[ encontramos 
Animanao óAnimaná (Valle de Calchaquí, entre San Cm'los y Cafa
yale), Fiambalao ó Fiambalá (al norte de Tinogasta) y Andalgalá 
(asiento de los Andalgalás, hoy el Fuerte). 

Aquí se advierte esa confusión de acon o que hallamos también 
en el Chaco. 

Lowno suele esrribirao también así ahalw, yes raro que en 310-
te ta 

covi aaJ pluralaaté, ea e lilllcia. El igno laindica tartamudeo con 
lengua peguda á la pArte inferior de la boca; sean cuales fueren 
las analogías que puedan descubrirse, esta voz ó terminaCIón ao es 
Cacana. 

Non .. - En el AlIentiac lactao e~ putria J que es sinónimo de leta. 
La terminación ao e común en toda la región Cuyo-Araucánica. 
Puede sueeder que tactao ea voz introducida en el Allentiac. 

Gasta 

O["ü terminación que Sf'gúll Lozano e- Tonocolé, pe¡'o que aún 
no se h(l descubierto en los \'ocilbulnrios del grupo }Iatüco-~Jata
guayo, ni meno en el Lule-Tonocoté de Machoni. Es muy general 
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en el riñón del país de los Diaguitas y en todas partes donde sabe
mos que se hablaba la lengua Cacana. Según la fonología tle los 
idiomas tipo Mocoví nada de exlraño tendría que gasta fuese una 
corruptela de igual origen que ao. (Véase mi Arte ~[ocoví.) 

Caylle 

Nombre de unos ídolos á que se refiere Lozano en su historia de 
la Compañia. Las imágenes deestos ídolos ( labradas en láminas ele 
cobre, las traían consigo .Y eran las joyas de su mayor aprecio, elc.» 
(tomo 1, página 425). De estas láminas desenterradas en la región 
Cacana, existen murhas, y pOI' lo general llevan serpientes, drago
lles y otros monstruos por el estilo. Una tf>ngo c()n ol'la de suris 
y otra con un trono y rodeado con lagartijas ó umuculú. Muy 
bien puede ser que esta voz tenga algo en común con la otra Cay
mano 

Los hechos conslatados son que las lales láminas, ó sus blflso
nes, se llaman Caylles, y que las figurlJs por lo general son sel'pien
tes ele dos r.abezas, algunas de ellas pareadas como gemelas, y con 
mascal'Ones intel'calaelos como adornos. En el ~luseo ele La Plata se 
pueden ver varios ejemplares de mérito. 

Cocavi 

(Lozano, Histo7'ia del Rio de la Plata, t. Y, pág. 1'25) 

Cocavi - bastimento - es lo que el Curaca ele Enearrlilna prome
tió al Padre Eugenio de Sancho (1608) y á su f'ompañero el Padre 
Juall ele León cuando los expulsnron del valle de Yoc;avil. En mi ca
sa están los descendientes de ese encique. Oca secaela al sol sin re-
1T.0ja\', en Quichua lIámaseCalmió Kaui (ve\' González Holguin). Pa
rece, pues, que en la fo\'ma Coccwi tenernos la va\'iante Caca na. No 
c\'eo que en Santa Mfll'Ía pudiesen tene\' Ocas, que es la Yuca ó )lan
dioea, plantas de país cálido. El Cocavi elebió ser rosetas de maíz 
hechas harina pam tomar en fo\'ma ele t!llpo, es decir oesleiela en 
agua y endulzada con harina cte algarroba. Está claro que el prefi
jo Co determilla la clase de Caui, .v con el tiempo porlrá suminis
tl'arnos una raíz importante del idioma. 
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Titaquin 

(Lozano, lbid. t. V, pág. 82) 

Título con que indios de Calc1laquí saludaron al embaucador Pe
dro Chamijo, alias Bohorquez, alias Huallpa Inca. Dice Lozano que 
la voz significa: Su Señor y RPY· 

La raíz Aquin se encuentra en va ríos temas como en A r¡tdnao (Pue
blo del Señor) cerca de Quilmes; Aquingasta (Pueblo del Señor) 
nombre de pnrcinlidad aliada con Bohorquez; Aquillchay (el del 
que hace de sf'ñor) apellido de inrlio Quilme. Todo e to prueba la 
exactitud del dato precio o que nos conserva LozalJO, porque se ve 
que la raíz Aquin estaba en uso general en la región Cacana, sobre 
todo en la parle inmediata el Calchaquí. 

Kaki ó Aki es la voz que en Balbi corresponde á padre ('n Ayma
rá; segun Berlonio deberla ser Auqui, que en Quidmu (~s Señor. Au
quis es voz que aún usamos todos los días en Andalgalft, etc,. cuan
do queremos decir que una persona es nrbitraria y hace las cosas 
de pmo antojo, de auquis (diz que es Señor). 

De la intereqllivalencin de las terminaciones ao y gasta no podía 
darse mejol' ejemplo que este de Aquin-gastay Aquin-ao: en la mis
ma región se combinan In dos con la misma rflÍz Aquin. No consta 
que los Tonocolés hubiesen entrado al valle pal'a ayudarlo á B01l01'
quez. 

Elljamisajo 

Nombre del alto que separa la cuenca de Singuil de la de enta
marca (Papeles viejos de la familia Gonzúlez). 

E ta palabra fué hallada el año 1888 J es de la mayorimportancia. 
Según lae critura que la contit'ne quiere decir en lengua de los na
tUl'ales Cabe;:;a .llala; y como en ese "aIJe sólo sabemO' que ~e ha
blara la lengua de Cuzco y la Cacana, no siendo, como lo es, Qui
chua, forzo"amente resultalCacana. 

El lema, como está, encierra val'ios problemas: 
1° Si lleva ó no afijo pronominal; 
2° Si el adjeti vo precede ó no ; 
3° Si é'lP, dice malo ó no bueno; 
~O Cómo deben di tribuirse los onido entre las correspondientes 

raíces. 
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l' Origen de la N 

Ignoramos por completo cuáles sean los pronombres y partículas 
pronominales del Cacán; pero sabemos que esta lengua era reputa
da como difícil entre los Padres de la Compañía, difieultad que só
lo podía existir para ellos pOI' el lado de la guturación ó nasaliza
ción, Puede asegUl'arse, pues, que este Enja encierra un sonido de 
esos guturo-nasales. 

2° Colocación del adjeti1:o 

¿ Por qué es que en estos lugares se contt'nría la regla del Cuzco, 
que pI adjetivo precede? La conteslación se impone. El ielioma lo
cal adoptó el Quichua y lo ajustó ti su propia sintaxis. COIl ésto por 
fundamento se propone la hipótesis de que la voz Enjamisajo diga 
cabeza en su principio y mala cn su fin. El contaclo c:on el castellano 
no afecló al Quichua del Cuzco por otros lados, es I'Ucionnl, pucs, 
suponer que el lrnslorno sea preeolombiano y debido á influencias 
Cncanns. Quien dijo Cabra-Corral (colTal de la cabra), pudo decir 
también Mayu·puca (Río Colorado) y Elljanásojo (cabeza maln) en 
este ol'den, aj usta ndo la lengua a prend ida a 1 orden de la pl'opia. 

3' Si el adjetivo incluye ó no 1ma negación 

¿Se dijo « bueno» ó « no malo })? Este es el problema. Nada se 
puede aseglll'ar al respecto; mas en el terreno de la hipótesis hay 
mucho que es verosímil. 

Is ó His, es lindo 6 bueno, en Mataco; eci 6 ecei en Lule. 
El subfijo co es negativo en Lule; y sa, ca 6 sea son prefijos de 

igual valor en el Mataco, Mocoví, Toba, etc.; nada de extraño ni re
buscado tendría que interinamente propongamos la interpretación 
110 bueno, del complemento isajo. En seguida se da u n curioso ejem
plo de la degeneración Chaquense de la gutUl'ación K 6 c: 

Voz Dedos 

Nocten Vejoso Mataco (RE~fl!D l) Mataco (PELLESCH1) 

Cús Jug Juj Ruéss. 

4° Análisis del tema total 

Fundándome en las anteriores hipótesis distribuyo así: 

o 
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Cabeza 
Linda ó buena 
No. 

Resumen 

lo único cierto y seguro es que Enjamisajo, como yocablu, naela 
le elebe ni al Araucano, ni al Quichua; tampoco es AlIentiac, ni Pa
tagón. 

/; Cume lonco (Arauc.) y Mana allí urna (Quich.), en qué se pare
cen á Enjamisajo? 

Una cosa, pues, se deduce con toda claridad: que el Cacán no era 
Quichua. Todo lo demás, como se ve, es problemático; las pistas que 
aquí se dan, empero, de algo purden servir' para más tarde. 

En la región Cacalla encontramos unos Caciques que se llaman 
Camisa ó Cami ay (esta la forma patr'onímica) , y lo eran de la na
ción Encamana, expatrinda á Choya de Andagalél, éldonde boy exis
te bujo el nombre ele Ingamana. De los CdOlisaJs varros Ylven en 
mi casa de Pilciao. 

Es lo más racional suponer que estos Cacique hUJéln obtenido 
su apelativo por {( buenAs cabezas». Eocnman¡¡ estaba situn(]o cer
ca ele la Punta de Balasto, donde el cerro aquel hace una punta 
como cabeza. 

Todos estos eslabones pueden adquirir importancia andanuoel 
tiempo. 

ilota. - Despues de escrito lo de arriba he hallado lo siguiente 
en el Vejoso, Jialecto ~l il taco-)Ialaguayo) y de de luego TonocOlé: 

Is, bueno; 
Isajia, no bueno; 

Iscia, muy bueno. 
i. e. malo. 

Compárese esto con la ,"oz Elljam'isajo, dada 1(1 ecuación a=o, 
imposible en Quichua, pero muy verosímil .Y probuda en otros idio
mas. En )Iocoyí Caíh es cabeza. 

Tulu) Tuy) Tucu 

Estas tres voces Tutu, fuego, Tuy I ay, me quemo! ó I qué calor! 
y Tuclt, un coleóptero con linlernas en la cabeUl, son muy de la re
gión Cacana, y parece que 'e forma ' en de una raíz Tu. ~inguna 

de la tres puede atribuir e á la lengua del Cuzco, ni tampoco á la 
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de los Araucanos, desde luego parece que conesponden al Cacán. 
Los tres vocablos son de uso cotidiano. 

Chuy 

Exclamación del que siente frío, tan común como el Tuy, cuando 
hace calor ó se quema el individuo. 

Nombres de árboles en QUI 

Xinqui y Churqui, al'omos, A tamixqui, que algunos quieren que 
se derive de misqui dulce ó miel en Quichua . 

Nombres de reptiles 

Ampalaba ó Ampalagua, el boa de estos llanos, que se engulle 
conejos, biscachas, y otms « aves» pequeñas de estas; Caragudy, 
lagarto verdey café; Hualu, la tortuga, llamada también, Humiam
patu, sapo de piedra. 

Nombre de animales 

lhtilla, liebre; Talca, huanaco, etc. Hay quien quiera que esta 
voz sea corruptela de Tanlca, ciervo, Ó venado; pero es el caso que 
ell el país tümbién se usa esta voz; pal'a no il' más lejos, en el tema 
Tarucapampa, nombre de lugar. 

La terminación VIL 

Muchos son los lugares cuyos nombres acaban en vil, v. g.: Pisa
vil, Billavil, etc., Niquivil, mentado en el temblor de San Juall, 
y muchos más eran cuando elltraron los Españoles. En la '\!C'!'ce<l 
de Al lega, al sud de Capayán, había dos puntos, en 1822, llamados 
Sachavil (vil elel arhol cualquiera, no algarrobo), Piscavil (5 vil) 
cerca de Pichinga, nombre de lugar que, con Aminga, etc., repro
duce el inga Ó enca de Ingamana ó Encamana. Por lo que se ve la 
terminación vil podía arrimarse á raices Quichuas, pero de ningu
na manera puede atribuirse á esta lellgua, que rehuye la 1 final. 

En temas como Pisavil, Saujil (por Safil, Sahuil, Savil), etc., 
tenemos la raíz y terminación del Cacán. 
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La l final es partícula de plmalidad en el Malaco, Mocoví, ele., 
y parece que el bi puede ser un afijo de lugar en Aymará. Con estos 
datos acaso después se descubra algo más. 

En el manuscl'ito del Padre Tavolini sobre la lellgua ~locoví (Bi 
blioteca Mitre) se encuentl'a la palabra Calchivil en el ma l'gen como 
sinónimo de San Peuro, el lugar donde él residía en la provincia 
de Santa-Fé, región de los Calchines. 

Ango vel Anca 

Esta terminación de nombre de lugar es muy interesante, por
que muy bien puede encerrar la raíz co, agua. Sabido es que la 
terminación yaco, aguada, es una de las más generales y se aplica 
aún á voces castellanas, como en esta combinación: Palom,ayaco. 
De suponer era, pues, que el uso de alguna terminación equivalen
te debería ser igualmente común en Cacán. 

En Quichua sabemos que: 

Yaco vel Yaru es agua. 
Cocha es mar laguna. 
Occo es mojarse. 

De suerte que advertimos esa ralz co que en Araucano y en mu
chas partes del Brasil, etc., dice agua (Ver: Mar'lius, Glossarios (pas
sim). 

En el mapa del Tucumán, por Corr'ea, encontramos los siguientes 
nombres de lugar que acaban en co : 

Tucumán 

Nolco (Río de Vipos, departamento de Trancas). 
Raco (Río de Tapia, deparlamento de la Capilal). 
Pilco(Simoca, departamento de ~lonteros). 
lltico (Concepción, departamento de Chicliga 'ta) . 

Catamarca 

Achalco (rlepartamenlo de Alto). 
Quico (un cerro, deparlamen lo de PacJi n). 
Polco (departamento de Piedra Blanca ó :Valle de Calamarca). 
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San Juan 

:No hay que confundir Coco, que e3 nombre de un árbol, y varios 
otros corno TalJo, Tiorco, etc., que son voces del Quichua. Yucuco, 
que se encuentra en Tucumán, Salta y Catamarca, puede ó no ser 
Quichua. Si es Cacán sería otro ejemplo al caso. 

El mejor de todos los ejemplus, empero, es el tema Esleco, que era 
el nombre del río que se llama oel Jurampnlo, y más abajo el Sa
lado. No hay Otl'O río que lo iguale en caudal de agua enel sistema 
montañoso de Salta, Tucumán y Catélmarca, y natural es suporJer 
que su nombre, como en los casos del Paranú, Pal'aguuy, etc., con
tenga una raíz que diga agua. La combinación Est se encuentra en 
el apellido Belicha dp.Simoca Estoan, y la otra Es en nombres como 
Escaba, Escoipc, etc., oela misma región . 

Con estos antecedentes y la identidad de las formas ango y anco 
es racional suponpr que la desinencra co se refiel'a á una aguada ó 
manantial uhicado en una falda, An. 

Nos queda aún una prueba más, la voz pallaco, vulva, en uso 
vulgar aún hoy. Forma parte de los nombres de lugar Pi-panaco y 
P¡sa-panaco. (Véase adelante.) 
. Hoy que sabemos que Caha es agua, en Allentiac, y Guag en Ve
¡oz, dialecto del ~Iataco, se hace aún más probable que Co haya 
sido la voz que decía, agua en CacAn . 

Panaco 

Voz que usan los chicos y el pueblo bajo para nombrar la vul 
va de la mujer de un modo grosero, y que en Quichua sería Racca . 

La transferencia de idea del vaso continente á lo contenido y vi 
ceversa es bien conocido en la lingübtica. 

Jasi 

La lo ca Ilámase así en toda la región Cacana. En el Chaco Kja 
es, cerro y peila; en Quichua Kaka es peña . La lel'minación si pal'a 
ser diz que es) debió llevar s únicamente; así que el tema debe con-
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siderarse más bien como del idioma Cacán, y nos conduce á una 
raíz Ka, Jaó Sa, peña. 

Palay 

Pan de garroba ó de algarroba como se dice ahora. Es curioso 
que no se haya conservado el nombre de este árbol en CacAn, por
que Tacu es Quichua. Si se admite la congelura Patay, diría lo de 
Pala yen este caso muy posible es que Pata sea el nom bre del ár
bol algarrobo, ó su fruta, la algarroba. 

y 

Esta terminación es muy curiosa, y como hipótesis se le atribuye 
el valor de un pronombre de tercera persona. Es de frecuente uso 
en los patronímicos en ay que tanto abundan en los empadrona
mientos y entre nueí'tros indios. ¿Quién no conoce á algún Cami
sáy, Sinchicáy. Huasquincháy, Hualincháy, Hua)cumáy, etc., etc.? 

Este afijo que en tantas lenguas equivale á nuestro de, de deri
vación, parece que igual servicio presta en esta lengua, y de ello re
sulta que muchos romances con de truecan el de en y, así: Casa y 
piedra; ojo J agua, elc. 

Tan puede ser esta y una reminiscencia del CacAn, como esta 
olra lo es del Quichua: vida-y, mi vida; vidÚa-y, mi vidita. 

CAPÍTULO VII 

XOMBRES APELATIVOS 

Por suerte temas de esta clase abundan en los empadronamien
tos y entre los indios que aún existen in situ. Algunos son puro Ca
cán, otros híbrido: por ejemplo: Sillchicdy y Huanchicdy, que 
respectivamente dicen: El del que e fuerte ó \'aliente, y El del que 
mata, que son Cacanes en su forma ó terminación, pero Quichuas 
en su raíz. Añacúy, Anitáy, no se interpretan por la lengua del 
Cuzco. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- XXXIX -

Con Y final 

Como se verá en los empadronamientos hay una infinidad de 
patronímicos en áy. cuya analogía con el apellido famoso Ollantáy 
no se puede desconocer; pero desde que los mejores Quichllistas 
están en desacuerdo en cunnto á la etimología de este tema, nos es 
lícito opinar que no sea voz Quichua, sin6 más bien de uno deesos 
idiomas que cedieron su lugar á la lengua del Cuzco. 

Entre unos diez ó doce nombres de caciques Tobas citados por el 
indio López figuran tres que araban en ay: 

S;;¡¡ncdy ó S~ncdy 
Landicáy" 

........ 
Canangráy. 

En estas lenguas la y es también ínClice de tercera persona. En 
Quichua. como subfijo, es demostrativo. como en Cay. Chay, Pay: 
este, aquel. él" 

Con L final 

Otra terminación muy curiosa es la de l, v. g.: 

Ayuchil Yausil Guayanchil 
Apujil Ytaquil Ympaxil 
Guanchil .Ilachapal Tantil 
Ychauil Pabil Uancasil 
Yllcapil Pituil Yampaxil 
Ympasil Apil Zanquil 
Yncas1"l Chancol Chalimil por Chalemin en 
Malapal Guachil mis papeles. 
Yamsil Guayaqu1"l 

Apujil Y Pituil son nombres que aún se oyen, de suerte que co
nocemos su prosodia á punto fijo: la voz se carga en el íl final. 

Esta terminación en l ó íl se parece á los plurales del Chaco tipo 
1\1ataco, Toba-Mocovi, etc., y de ninguna manera puede reputarse 
Quichua. 
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Terminación AGUA 

Varios son los apellidos que así aeaban, ". g.: Naycagua, Pasa
gua, etc., ambos, á lo que se ve, Lemas de Cacán pum, como que 
no contienen raíces ni Araucanas ni Quichuas. Compárense los 
nombres geográficos rlnconcagua, llancagua, Famatinaguayo. 

Chascagua y Chascaguáy, son un bonito ejemplo de cómo el ape
llido puede bacet'se patronímico. Lo propio sucede con Camisa y 
Camiscíy. 

Apellido ABALLA Y 

Este es uno de los más generale5 en toda la región. Los últimos 
Caciques de Andalgalá se apellidaban así, J aún abundan indios 
de ese nombre por aquí yen todos estos valles. Es de notarse que 
Aba no es más que otro modo de e1ecir, oir y escribir agua, ahua ó 
aua. 

Los empadronamientos de indios en Buenos Aires son una mina 
que aún está por explotarse, y de su estudio resultarán muchos 
descubrimientos. Los pocos que se ban compulsado habían que
dado rezagados en el archivo de Catamarca. Aún de estos hay parti
do que sacar; pero lo pr i mero que resalta es que se tra ta de algo 
que no es Quichua, ni Araucano , si bien algunos de los temas se 
aproximan y piden raíces á una y otl'a lengua. 

CAPÍTULO VIII 

NOMBRES DE LUGAR 

Los hay curiosísimos, algunos de ellos que han dado lugar á eti
mologías de lo más enredado. Yo mismo he pecado por este lado 
mientras buscaba un abolengo quichua para estos temas. Lo diez 
años de espera me han valiJo de algo. y hoy nombres como Ancon
quija se relegan al limbo de voces Cacanas, limitándome á compa
rados con otros nombres tale como ,tildes, Conando. Coneta, Qtáco 
yel Ja de Jasi, tosca. El Ja muy bien puede ser morro ó peñón y 
las demás raíc~s determinativas de aquella. Se ha discutido acer-
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ca de la verdadera ol'tografía de ID pnlabra: unos quie/'en que sea 
Aconquija, otros Anconqu1ja. Yo la escribo con n, porque así lo he 
oído nombrur desde que ent/'é en el país. Para Techo es Aconqtán
ca (lib. IV, cap. 6). Lozélno escribe AconqH1j'a. En UI1é1 merced de 
los años 1618 y 1626 que se /'efi cre al célmpo del Pucélrá, está va
rias veces Anconquija, pero desconfío ne las copiéis, porque son del 
año 1848. Es probable que se trate de una narigo-gutural muy 
fuerte como en Enjamúajo. 

Sea cual fuere la ortografía no se puede dudar que la voz sea ca
cana; por lo menos está claro que no es quichua y basta esto. Desde 
luego es perder tiempo ponerse á interpretar sus sonidos pOI' el pa
drón del Cuzco. 

NOTA. - En documentos del año 1769 se escribe Anconquija. 

Andalgalá 

Escrito también muchas veces Anda1·galá. Yo lo derivo del mis
mo origen que el nomb/'e de pe/'sona Tal'calla, sin duda de Tarca 
ó .Tatea, huanaco,'y el subfijo de respeto ó cariño lla. An es el pre
fiJO usual en estos lugares, que se supone sea de altura. 

Andatgalá es por Antalcalldo, el pago de los Andalgalas. 

Pilsiao 6 Pilchao 

Yo soy el autor de la ortografía Pilciao, cuando restauré á este 
pago su antiguo nombre. La propiedad fué Ildquirida LHljo el nom
b/'e de Balde de la Carpintería ó de DOIl Fabián, que así se llamaba 
nuestro vendedor. 

El tema es Cacán, pues no se interpreta ní por el Araueano, ni 
por el Quichua. 

Chilpanga 

(Ch= .T catalana) 

Otro tema Cacán. Lugar entre )lachigilsla y Tucumanao. 

Anúllaná (Cafaynte, SaltD). 
Aniyaco (Tinogasta, Catélmarca). 
Anichian 
A nÍsacate (Córdoba). 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- XLII -

Estos temas rlejno en limpio una raíz A ni que se supone sea Ca
cana. 

Púavil, Pisapanaco, A17lpúa, Pipanaco, etc. 

Nombres lodos estos de la región CatamarcélnO-CaCa:l<1, cuyas 
raíces en vano buscaremos en los idiomas tan las veces citados. 

Famatina (aguayo), (Famalina). 
Famabalasto (Santa María). 
Famayá (cerca de Monteros). 
Famayfil (Belén). 
A n(ama (cerca el e Ta ff). 

El origen Cacán de todos estos temas parece que está fuera de du
da: ele ellos se desprende una raíz comun : Fama, Bama ó Cama . 

.JlltocO (Copiapó) . 
A Ilto(ayaslrz (An tofagasta). 
Anto(aya (id.) 
COllando ~Hualtin) . 

Andulucas (Copacabana) . 

Estos temas, como los anteriores, si bien SUf'nan á Araucano de
ben atribuirse al Cacán y corresponden á la región Diaguila ó Cal
chaquí. 

o es necesario aumentor más temas. El « Tesoro» está lleno de 
ellos y allí se hace notar la procedencia. 

Las voces que son de origen Quichua tienen una etimología tan 
transparente que en los más de los casos con sólo yerlas se descu
bre; v. gr.: 

Yuturuntuna, hueveadero de la perdiz. 
Chuchocaruana, lugar que sirve para hacer chuchoca. 
Huairallocsina, salidero del viento. 
Allpamiculla, lierra comestible (iamedero). 
Huillacatina, carrel'a de las liebres. 
Etc., etc., etc. 
Desde el momenlo, puo ' , en que no veamos obligndos á cambiar 

letras y violentnl' el signíficauo do las l'aíces podomo ' estar seguros 
qne nos las habemos con alg,) de Cacán. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSiÓN 

En los capítulos anteriores se ha visto que no ha.y argumento al
guno en qué fundar la identidad lingüística del Quichuay el Cacón. 
Esto no obstante hay que confesal' que la lengua del Cuzco, sea por 
muchos ó por pocos, eJ'a conocida en la región de Calchaquí, y que 
por estil razón se fué genel'alizando en los 250 años que transcurrie
ron entre la primem entrada de la Colonia Española y el primer 
grito de libertad el año 1810. 

El mismo Lozano nos advierte que entre los que conservaban el 
Cacún, unos lo hablaban con más perfección que otros, lo que ~'a 
en Rí nos hal:e sospeehar mezcla de razas. 

Que estas mezclas de raZilS existían es más que probable. porque 
donde quipra que se nos han conservado restos de los indios halla
mos más bien difnrenc'ias que otm cosa. Los indios de Atacama no 
son Quichuas j nadie ha pretendido que lo fuesen los Lules de San 
Miguel, que confinaban con la región Calchaquina. Por el lado de 
Salla, cuenta Oviedo que habían eutl'ado unos indios Alarabes. {¡ 

sangrey fuego, y justamente atribuye á ellos la destrucción de la 
Colonia Quichua enChicuana, (lib. XLVII, cap. 3). Por otra parte la 
existencia en esta región de nombres de lugar, que á todas lucessoll 
de origen araucano prueba invasión ó invasiones de aquel lado. 

No cabe la menor duda que el Cuzco se comunicaba con Chile por 
medio de un camino que al'rancalldú de Chuquisaca en los Charcas, 
? sea La Plata, boy Sucre, pasaba pOI' el Despoblado ó Puna de Ju
JUY.y caía á Chicuana, orillando el valle de Salla, y de allí por la 
quebl'ada de Escoipe y cuesta del Obispo caía á Angastaco, Tolom
Mn, Balasto, Hualfin, Conando y San Francisco á Copiapó. Esto 
se com prueba con las l'elaciones de los primel'os que entraron y con 
las fortificaciones, tambos é Ingabuasis que por ahí abundan. 

¿Quése deducede todo esto? Que en Calcbaquí vivían indios de 
varias nacionalidades, y que recién se empezaban ú quichuizar 
cuando entraron los españoles. Y como estos valles con erva
ron su independencia por casi cien años después de la fur.daci61J de 
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la j urisclicción de Londres alll acudieron muchos otros indios qui
chuizantes que no habían querido doblegar la cerviz bajo el yugo 
del amo español. 

Debo llamar la atención á otro punto. La cerámica de los va
lles propiamente dichos de Calehaqui y de los otros de Andalgalá, 
Belén, Tinogasta, etc., no son ni por cerca idétlticos, 10 que impor
ta decir que no se la debían en su totalidad á los colonos del Cuzco. 

Yo sospecho que en los valles de Catamarca, Tucumán, Sa lla. 
Rioja y San Juan, quedaban restos de una civilIzación pre-incásicél, 
contemporánea acaso de la de Tía·Huanaco, y que á ella correspoll
día eSa lenguiJ tan buscada tÍ que se ha dado el nombre de Cacán . 

Conclui r~ con las pédabras del Pad re Bárcena, reprod ucidas ya en 
el cupítul0 Y, porque en ellas cotlsta que la lengua del Cuzco era 
lengua apre/ldida. Los Snnavir'Ollas eran, dice el Padre, pocos y tan 
hábiles « que lodos han aprendido la lengua del Cuzco, como todos 
los lnd ios que si rver. á Santiago y á San Jhguel, Córdoba y Salta, 
y la mayor parte de los Indios de Esleco, y. por nlf'dio de esta lpu
gna que lodus aprewlimos casi antes de venir cí esta tierra se ha he
cho todo el f!'Uto pn hautismos, ele. » (Ximpnez dp la Esp'¡da, Re
lación Geográfica, lomo n, apéndice 11I, página LIV) . Esto que ya 
se había logrado aquí, en 1594. se hizo extensivo á toda la región 
Cacana durante la evangelización del siglo XVII, que en el XVI 

esperaban aún la diligencia de los obreros de la Compañía de 
Jesús. 
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TESORO 

DE 

CATAMARQUEÑ ISMOS 

CO:'! ETBIOLOGiA DE NOMBRES DE LUGAR Y DE PERSO:V.~ E:\' LA .l)iTIGUA 

PROVINCIA DEL TUCU:\IÁN 

A 

A. La primera lelra tle mucbos alfabetos, se toma iambién como 
primera en QuidlUa. En muchos casos es illdudable que re
pl'csenta la sílaba ha, en que la h es una aspÍraeión tan ~ua
ve que casi no se percibe. 

A, Radical que entra en Aea, Ami, Api, At1, Pt~., Apa . 

Aballay. Apellido. Ver: Ahuallay. 

Abarrotarse. Llenarse la plaza Je un arLículo, ele suerte que se 
hace difícil su colocación en el mel'enrlo. 

Abau~n. Nombre de una l13cienda en Tinogasta, antiguo nom 
bre de este río .Y sus Indios. El río Ilámase «OtI'O Río» por los que 
no viven en el depal'lamcllto, distinguiéndolo así del de Be
lén. 

ETIM:. : Indudab lemente tenemos aquí la voz auca, guerrero, 
pelear; el ah puede sel' por apu, señol', y an, allo. ~o es impo-
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sible que Abaucan sea forma apocopada de Abaltcana, combina

ci6n del del'jvado verbal altcrma, en que pelear, apll, del seüor . 

El disptongo al/, hace más que verosímil la derivación de au

ca; las partículas ah yan son las c1udo'as, porque aparte de 

dicho ab, muy blün pudie¡'n el' una modificación fonética de lo 

ap' ósea apa (que lleva), en cuyo caso los tales ([ticas podrían el' 

algunos amigos de Jo ajeno. Los indios Abaucanes fueron b¡'a\'os 

y c1~ los últimos en ser conquistado~. 

Abimaná, Ahimanao . Pueblos a liados de Bohorquez (Loz. , 

V, P¡~g. l:n ) en el valle de Calchaquí. Vel': Amanao, Animalld. 

ErDI. : Voz Cncana. 

Abomba r se. Tomar olor y gusto ú poclt'irlo lo:"'. lIquidos. Dicho ge

neralmente de agua en botella, pOl'OllgO, barril ú oltO vaso que 

la contenga . También se u 'a de la borrachera y de cualquiel' 

confusión de la cabeza . 

Aca . Esticrcol humano. Coma aca, modo mús político de deci runa 

vulgaridad. A los niños . dicen e o es aca, en lugar de nuesttO 

caca. 
ETl1f.:.1, radical cuyo valor léxico aún no se ha detel'minado; 

ca, partícula final qu~ equivale al artículo, ó !ea, pronombre 

demostralivo, Esta es voz del Cuzco. 

Acacasta. Pueblo de indios, (Loz., r, pág. 9'5). 

Erm. : ~o parece vel'osímil que se Ilarne un lugar «Pueblo 

del excremenlo» . .Lka es chicha de maiz J sin duda éí eslo se 

refiere la voz. Yel': ,lea y Gasta. 

Acapianta . Puebl,) de indio:; tercn de Silipica (Loz. , V, pág. 

211 ; Trelles, Papeles Gal'll1endia ). 

Enll. : En cuanto ú la ré.líz [)r'imera puede ser ACIl. estier'col, ó 

Aka, c)¡ic!tn. Ha\' lllrnbién un vel'un apiya, deshncersc lo dn

ro. Pero qUf'da la lermina('ión anta. que puede ser tapir ¿

también cobre: lo pl'obable es que sea voz LulG 6 CaCilna . 

Aca-tanca. Es('arabnjoque lrnhajll en el hUDno de los animales, 

muy partÍeul¡¡¡'mente elt nquel que puede hacel'se ¡'odl1r, ('OTIlO 

el de los caballos. cnhra"', etc. 
Lo.; negros. qne son los nHí-; cOlllune..; f'n Catamarca, 11<'11111111"1" 

v ul !!;l1I' me 11 te tl)/,OS. pUl' su::; biltalla" 1'11l:rt1'11 izatla " en qne l'l 

vencedor coge <11 \'encido y lo nl'l'0jil lf';jos del campo de bilta

\! n. 
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EmI. : Tanea, empupe, aea, esliércol. Ve,,: Tanea. Voz Quí
chua. 

Acequia . El nombre que se ela á los canales que conducen el 
agua de la toma á las lab,'anzas que eslán debajo ele riegos, 
La voz 11 [Toyo no e ·tá en uso, pero se com prend(~ que á algunas 
acequias I"s conviene más éste que aquél nombre. 

Acu, Voz que así suena , pero debe escribirse, haell, y quiere ele
ci,'. vamos. Es pil/'le de vel'bo defectivo, y más se usa en su for
ma ha _'uehis, vel acuchis, vámonos, En Santiago y entamarea, 
entre los criollos, :mple al francés allons. 

Erm. : [{a, radical de andar, como se VI": en la voz hmmwí: ha, 
andal', 11W, de allá para acá, ergo, veni,'. La PilrLícllla flnal CIl es 
el pronombre reflexivo se. El criollo siemp,'e dice se vamos, se 
nos vamos, se fimos, porque tr'aduce el Gil, que es invariable de 
las tres personas, eon el se, nl (/ue da el mismo valor gnlmu
Üeul, .Y a,,[ en boca de él, vamonos, se vuelve, se vamos. La voz 
es de la lengua del Cuzco. 

Acuyicua. 'lascada de cora con yiet't ó llipta. Costumbre mu)' 
general {'nt"e indios r los que no lo <;on: dicen que mnta el hombre 
y se sabe que acaha prematuramente con la vida de muchos. El 
aliento de los adictos ú este \';(:;0 e., SUlIlillllen!e desagrildilb/e, y 
~omo pOI' afrenta suele compar<ns,'les á huallaco:, y vicuñas. Los 
lndios CUAndo snJen iÍ campea,' ó eor,'r r hUAllilCOS, etc .. depos;
t<1.ll In acu!Jir·uCI., Ú otm of,'en.la (:ualqlliern, sobJ'f' algulJa piedra, 
Con el fin :1e (:nplarsp la bene\'()lenciH dr 1.1 Pflcha-.IIama. Véase 
esta voz y Llastay. 

Em!. : ,ie/( \'ellcnlli, es comer eoea y pUl'ep.e como si la Lermí
naeión 11'1 puede "el' simple demostrativo; pero tambi~1l cabe 
una e~pticnci6n mur sencilla: acu-yic hum sí admitirnos la eli
sión d!' In 1/ IinAI p;lr apócope, En este caso el yic Lenc1l'Íil que 
ver ('on elllliJ en U/pta, la pasta de r('niza con que 5e mu ca la 
tora. L') lt CIlI} laysccollfun len en esLe idioma, é igual cosa su
cede con la p J' c ,cf. S T/¡omas Le:c., Illtr.) 

Es eu ,'í oso r¡ ue ID S \'oces: J -CL¿, co m tH' ('oca; .JI i-cu , co m e r; Ri-cu, 
ver, mirar. lodai' tres 'e for .llen ('on e51<1 p<1rLícula cu, que á \e
ces se esr:ribc CCll \,pl CCll, .y que pal'ece no debe ser el pl'onom
bl'e re!1exl\'o CIt. En ~ltljo y Jlocoví, ete., ca esparlírulu Iinal que 
unida ú un te .~ hace verbo. Yoz QuíciJua, 
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Acha. Radical de dcltay, IOh qué buenol Voz Quíchua. 

AchaUcu. «Londres y Cntamarca», pág. 6i. Pueblito del deparo 

mento del Alto, cerca de la estación Iriondo, hoy Achalco. 

Emr. : Acc!lallcu, barbas del maíz. Yer: Challa y Cll. Tal vez 

del Cuzco. Compárese la raíz co, agua, y el nombre Jachat. En 

este caso sería voz Cacana. 

Acchachay, i. q. achachita. IQué hermosal 

ETm. : A clta-aclta con y, mi. 

Achachila. Hermosísima. (Conf. : Ram. Hist. Orellana, pág., 

J 4-4-). Término de eariño, dicho de una lloro etc. 

ErBI. : ,Icha -acha, con el diminutivo itadel castellano; misma 

radical que aparece en acha-lay}' acaso en atau, como que SOII 

sinónimos Achallay y Arhallau 

Achata. iarra de Córdoba, al oeste. Allí estaban las cuevas. (Loz., 

IV, pág. 63). Heredia pasó por allí. 

ETIM. : Si la voz es Quít-!Jua puede formarse deAchay, hermo

o, y lla. t.Iiminutiyo de eal·iño. 

Achalau. Variante de Achalay que no se oye aquí. Se citl1 por la 

terminación en u, en I'azón de que u es subfijo aumentativo en 

muc'hos icJiOJnns de la Argentina, y que puede serlo también en 

este vocablo. Ver Achalay. 

Achalay. ¡Ojalál ¡Qué linrlo fuera! Exclamación desiderativa muy 

usadA)' en boca de todos. En Cuzco Achallay, vel, A.challatl, loh 

qué bueno! etc. 
ErtM. : Acha hermo~o. y lla, partícula desiderativa ó de enca

recimiento. La y final parece ser el posesivo mi. En la fonología 

de esla lengua hemos visto qu :~ la letra eh equivale á una t, la 

que ~u¡¡ndo hiere á una i ó iy, uena como eh, aunque lino DO 

quiera. Sienrlo ésto así compárense las voces: Atall, ventura en 

guerra; .Jt/y. la vicloria. En .-Jiaa tenemos la II que notamos en 

A chrtllau. En I a frase lJws-lla-/wal1, ad iós (qued ad) con Dios, se 

adrierle el valo!' especial de la partícula lla en dicciones de 

IiplirEl como esta achallay: á Dio:, pluguiera, etc. 

A('balco. Nombre de lugar. rer Acchallcu. 

Achca. )1\1 ~ho en cantidad ó en número. 

ETDr. : Sin duda da uua raíz Ali, grande, y ca, demostrativo. 

"Voz del Cuzco. 
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Achuma. Nombre del cardón gigante, Cerells sp., se cl'Ía en 
abundancia en las faldas y valles d3 la región andina: sus espi
nas la rgas, bbnras y Lu pidas dan á estos cal'c1ones el aspecto de 
un viejo cano , y cuenta l.ozano que el Padre que huía de Santa 
~l al'Ía, cuando el alzamiento cncabez,¡do por Bohorquez , más de 
una vez los tomó por indios que venían en siguimienlo de ellos . 

ErDl. : l.a más natural sería, urna, cabeza, deach, sea ach, 
lo que fuere . l.a Icy ele ch por t nos deducc á una radical ato 

El padre Mossi, quichuizante competentisimo. da ata, ár'bol, lo 
que convendría muy bien á un sentido de cosa enhiesta. 

Si admitimos que achuma sea una sincopación de atu, por 
atun grande, tendremos una voz'que dice cabeza {vunde, desgra
ciadamente las combinaciones conocidas nos obligal'Ían á es
cl' ibi,' atun uma. 

La interprfltación: muchas cabezas, vend ría bien . VeL' Acltea. En 
parte voz quíchua . 

Achira . .'{ombre Je una planta, Canna achiras ó indica. 
ErnI, : Desconocida. 

Achirlarse. Abochomal'se. Vel': Ac/wlarse. 

Achuma-sisa . Flor del cardón, blnnca y de mucho lucimiento. 
Emr. : Cifa, {lar achwna, de cal'dón. roz del Cuzco. 

Acholarse. En Catamarea se dice achirlase. Sigllifica avergon
zarse, quedal' abocho!'nado. 

Achura. Pedazo de came que se da al que ayuda á vollear y des
cuar'tizar una res. En buen Cuzco el tema achuta significa 
repctrtir comidas, chacras, porciones, dar á cctda uno su parte; 
desde luego, ctchul"a, en I'ealidad, sería la parle que por cualquier 
título puede corresponderle á cada uno, y así ería una muy 
buena palabra para elecir acción en Cuzco, como que muchas 
veces éstas son una achura.! 

Erm. : Achupalla, en lellgua de Cuzco quiere decir las pesas 
del mal'CO sin faltar UO<l, parece, pues, como si ambas voces con
tuviesen una misma radical, achll, de medida, peso Ó pOl'ción. 
l.a terminación /'a acaso sea una partieula causati\'a. Es voznel 
Cuzco. 

Achurar . Llevar ó mel'ecer ac/zura poI' "ervicios pl'estados en la 
carneada. Ganar paga por cualquier servicio oficioso. 
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ETDr. : Tema quíehua ae/¿ura espaiíolizado y convertido en 

verbo de primera. 

Achurear. Lo mi mo que el anterior'. Es más usual intercalar la 

e entre la última consonante y la termitlaeión temática; como de 

misea, siembra temprana, misquear, sembrar así. 

Adulón. Voz muy corriente para uel;lr aduladol', que jamás se 

usa. 

Aencan: Lugar pareado con Raquel'o (Loz" IY, pág. 1:26). 

ETnI. : Ignoradn. Se snjiel'e esta: .1 enea ano Ver::1, Eneama

na, An. Voz que puede ser Cacalla. 

Ata. Pelota redonda de algarroba blanca pma. Yoz de la región 

Cacana. 
EmL : La letra r no tieue lugar en el alfabeto Quíchua, per'o 

parece qne resulta del dialecto Cacan, que como el Chileno ó Pam

pa, confunde la v con la r: trasliteracla esta voz resultaría ser 

ava, aúa ó awa. Cuanto más estuclia UllO la morfología quí

cima más y más se convence que la partícula tinal ua [JO es otra 

cosa que un demostrativo, más ó menos igual en valor al ca de 

tantas otras palabl'as. 
Este ba pronomillal está rnllyde manifiesto en el ba, mismo, del 

~Iejicano'y Yucateco ó ~laJa: inúa, yo mismo. Emper'o así como 

úa sirve para reforzar el pl'Onornbre, también lo enconlt'amos 

como radical. que en el antiguo idiomll se usaba para decir pa

dre, se/tor, (olldo, IJ/'o(undidad, En quIchua Illla es exclamación 

que equivale á j\'álgarne Dios! 
Esta voz ara es en realidad la misma que ahlla ó awa, tejer, y 

sel'Ía curioso si resultase que se adoptó esta palabra en mérito 

uel ovillo con que se har;e il' y \'olrer la trama que epara los hi

los de la mdimbre. ~o es f,kil exager¡u'la importanci 'l del arte 

de tejer para el homLl'e que no la conocía, y por fin el ho:nbre 

en su sencillez natural atribuye á inspinlCión ó enseñanza direc

ta JI' sus dioses todo aquello que lo sac'a del ('slado de sal\'aji -

mo; y no está probado aún que ande muy descal'l'iado en su apre

ciación. (eL lIuall, elc). 
La antiguedad de una raíz ó radical/lila, !Ca, puede dedur'irse 

des,le que la hallamos en el habla mujeril de In lenguil quichua. 

CL Ilvah/lCl . lzauc/wni, ete., J /wa del Caribe Insu]<1J'. 

Afata. Yerba perjudicial que se cria con abundancia en las Ja-
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branzas; es de la familia de las malvas. Dicha también aralay. 

ETIl!. : Esta Gomo la anteriol' debe pel'tellecer al voeabulario 

Cacún y puede dividir~e así: ara-ala. Ata, ár'bol, yel'ba, cosa 

enhiesta, ara, de hacer ó que tiene que Vet' con ara. pelota 6 lo 

qUfl sea. Ver: .ita, Ara. 

Afeición, por Afección. 

AHojar. ~o sólo se usa en el senti ']o de soltnt' dinero sino ta~bién 

en 01 de ir á medO., en la fucrzn \' pnct'gía elo cualquier indivi

duo. FulallU e5tú .va aflojando, se dice cuando empieza á sentir 

el peso de los años, ó cuando na muestras d~ apar'tar'se de su 

habitual entereza. 

Afrecho. La ,·oz en uso; la castiza Salvado no se conoce, .v de no 

qLl.er'er emplear Afr'c\:I1O, decimos Al/c/u, .Y m~ior All1lCht. 

Agal'l'ar. Pecamos en (~omún COII mucha pal'le de América en de

cir' Agar al' P)I' Coge/'. Es sensiblc. porque Agarrar hace pensar 

en las zarpas de un gavilán; pel'O en nuestro ambiente social si 

decirnos Co[/ersentimos y producimos escalofríos. 

Aguachento. En la voz usual para lo (Iue tipne más gusto á agua 

que á otra co"a. 19uanoso Sr~ dice del ten'eno que vierte agua. 

Aguaducho. «Lolldresy Catnmarcu), pág. In. Acueducto. La 

eCuación eh = cl es bien eonocida. 

Aguatero. El que vende ó conduce agua en cualquier HISO, pero 

siempre en el caso de comerciarla; porque á las f'hinilas que 

V(tn al a!/ua eOIl tinajas nn se les aplicn nULlca el nombre de 

aguull'ras. siempt'e que p e rt,~lleZ('all Ú la servidumbrcde la rasa. 

Aguaysol. Apellido de indio en Amaicha. 

Ernr. : Etimología populal' sería agua de sol; per'o sin duda 

se trflla ne un tema Aball, como en hauayca pOl' huallca. Ver: 

.1huallay. La terminación sol puede set' ')ibilación de rol ó hol 

(Kolla, cr'iatul'a (n. Yer : Alma. Debe ser voz Ca{';lna. 

Ahaho. «Londres.v Calamarca»), PÍlg . 236 y'?3í .. 'Jodo de escri

bir la termil1l1ción~ Cacana ao. lugar' ó pueblo. \rer : Au. 

Ahixito, Acacito, Aquicito, r\llicito, A.hicito. Diminutivos 

de lo" t'pspectivos adverbio., dE" lugar. E' de ar!\,pr·tir' que se di

ce xuo \' no cito en Calamar'ca, sonada la .x: como en Catalún. so

nirlo q~e no existe en Castellano; también se debe notar que 
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Acacito ral'a vez Ó nunca se oye aquí; las otras trf'S voces están 

en uso diario. Cualldo el preguntado contesta; Alnxito no má, 

prepárese el interesado para cualquier distancin desde una cua

dra hasta una legua. 

Ahogos. ~ombre que se da á la tos convulsiva. Tambien se 

aplica á la respiración difícil del asma ó de cualquiera de esas 

dolencias que afectan los órganos J'espiratorios. 

Ahorita. Diminutivo de ahora, tan común aquí como en el Pel'ú, 

y usndo con el pl'opio mismo que lo intensifica: ahorita mtsmo, 

que no admite esp{'ra alguna. 

Abua. Afuel'a en Santiago. 
ETIl!. : Por Cuzco hahua, fuera, sohl'e, tl'as ele, despu6s de, 

Aquí se "e lo fúcil que es que se pierda la h inicial. 

Abuallay. Apellido muy general de indios. Los caciques de los 

Andalgalas.r de otros lIarnábünse así, y aún hoy se encuentran 

muchos .tballays en los pueblos de Cata marca y La Rioja. "er : 

Aballay, que es la forma usual en el día. 

Erm. : En primer lugar la forma es eacana de patronímieo, 

como por rjemplo: Camisay, Hualcumay, Calisay, Liquitay, 

Huatillchay. Huanchicay, ete. 
El Sr. Pachecú Zegarra en su obra sobre Ollantay, pág. XXXV, 

explica perfectamente el "alorde esta yfinal. con e' tas palabr'as: 

({ esta letra no puede tener otro valor que el de indicar la nacio

nalidad del per'sonaje principab) i. e., el héroe del c!ramn. Quie

re decir, pues, que este subfijo yes nuestl'O (le, partícula de 

pJ'ocedencia en general, que parece perteneció al idioma anti

guo. pues encontramos la forma Clúnchay SUyll, á la par de la 

otra, Ch1l!cha SUyll, Región de Chincha. El Sr. Zegarra está muy 

I{'jos tIe sel' un etimologista, y el hecho de adm itir él una y Gnal 

como índice de I1tH:ionalid¡¡r!, nos abre in puerta para que tam

bién purda Dceptill'se romo signo de procédencia de familia. 

Yer: 1'. 
En )Iaya ó Yucntf'CO la parlíeula!J vel i se usa para po esivar y 

expre 'al' relación de suerte que sobran pruebas, aparle de que 

In i en c"le idioma taJllbiéll quier'e deci!' nielo, pnra hucer ve!' lo 

\"el'O"ímil que ('.; la hipótesi..; de unil terillinaeión pDtronimica 

en y. 
Ln voz entera puede dividirse así: Alwa-lla-y. i. e., raíz ahua, 
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partícula, lla de encarecimiento, nuestro admirativo en ito y el 

índice patronímico y. 
En cuanto al tema ahua vel aba, vel aua, tenemos que ahua es 

mdimbre, tela Ilrdida, y tejel'; y hahua, afuera, que en la com 

binación ha/Uta-runa, es hombre de afuera . Parece imposible que 

al caeique se le diese el nombre de tejedor, no osbtanle que uno 

cas i fué presiden te de la República; pero se concibe que un hom

bre de afuera calzase en el cacicazgo. Razones históricas sobran 

que justifiquen esta hipótesis, el lectol' decidirá por cuál se 

queda. Aballay: El hijo del tejedor, ó, El hijo del fOI'asterito. 

Ver: Sanserito (tV, andar, entrar, y ava, movimiento para ale

jar ó abajar. 
El d im inutivo E'S muy propio de estos lugares; Severo Chumba, 

el de l\Jachigasta, era un biza rro indio, ,v con torio le decían 

Chumbita. 
La raíz Ahua también puede ser de origen Cacán. (Ver: Abá., 

en Guaran í). 

Ahuaman lloesi. Salir' afue r'a, en Santiago. 

ErIM. : Llocsi, salir; man, hacin; ahua, afuera. Quíchua. 

Ahuango . Lugar al Sud de Chilecito, cerca de Valle Fértil. 

ErIll. : Véase: AhuaqUlsto y Ango. 

Ahuaquisto. Nombre delugar entreLa Rioja y Chilecito. 

ErIll. : Ahua puedederiva r'se de (l/wa, tejer', ó a/wa, afuera; 

per'o falta que determinar lo que quisto significa. Yer : Quisto. 

Ahuaycar, Ahauytar . Estrechar á alguno entre dos ó más, 

cuadrillar, descaminar. Ingles líe in walt. Yoz común en el idio

ma vulgar, pet·o tal vez española. 
ErDf. : Huayca, robar, saltear, arrebatal'. La confusión ele e 

con t es de nola[,5e. Esta palabra se encuentra en Aymará y dice, 

anebatal' de las manos ó del suelo. Er. esta lengua, Illlayca 

quiere rtecir: causa ó ,'azón para entretenerse en Digo, y /way, co

mo en Quíchua, es exelamación del que se asomb"a ó tiene miedo. 

Al que tiene miedo ó es sorprendido se le arrebflta, y no es ím 

posihle que de esla inle':jecrión se haya formado el verbo, como 

que la pill'tí('ula ca en lIluchas lle e 'las lenguas agregada al tema 

forma verbos de activa. 
En español, agllailal' es aS8rha,', atisbar; per'o así también en-
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conlranlO:; la voz pantallo, común á las dos lenguas. Yel' Pantano. 

Abnesarse. Vrr: Hueso. 

Aibe. Un pasto Juro Je los cerros-, que cuando tierno lo comen 
los animales (StllJa papposa J. En la primavel'a lo queman, así 
que en agosto los cerros incendiarlos parecen cOl'dillel'ns de fue
go,)' el calor que se desprende hace subir la temperatura de los 
valles. ~luchos animales suelen mOl'il' quemados ó despeñados, 
)' el CóJigo Rural pl'Ohibe estas quemazones y castiga á los in
fructol'es de la ley. 

ETIM. : Dcsconoeirla. Compárese la terminación con el vi en ca-
v¡~ pl'O\ isión seca pa ra viaje. Ta I "ez voz eacana. 

Aic!ón. Local, pOI' acción. 

Ailli. Yer : Ayllí. 

Alm. Clticlw ue maíz. 
ETIl[. : Voz quichua ó elel Cuzeo. 

AyIli \'el Haylli. Cantos triunfales. En la Rioja y en Los Sauces 
aúq los cantan para las l1estas de San ~icolás 

~acitUieoto paccariy 
l'\iño Jesus canchariy 
loti yayi yayichu. 
Collo eollo ta payagpa 
Chaypi quiquim pi 
Caina chimpay 
\iño JeslIs 
Caína Chímpa , rosa sisa. 

Confróntese .tylli ad fin. 
ETIlI. : En quíchua la roz hay se usa para exprpsal' la iden de 

¿qué? ó ¿ qué quieres? y en AymaJ'ú es inlel:jec(:ión del que oye 
~ iendo llamado; parece, pues, tomo si este tema hubiese servido 
ele base pa ra formar la palabra. En A,rmará hay /lita es ca n la l' 
cU;)lIdo aran ó danzan. ele., diciendo lino y 1'espolld1"endo otros. 
S. Thomás dice que hayllini es, captivür, hacer capti\,\)s. Ellli 
acaso sea por ri andM en eso. 

Aimogasta. ~ombre de pueblo ('erca de )lachigasla. La Rioj!l. 
ETI.\!. : Gasta, pueblo; aimo de aúno. rel': Gasta. 
En Cuzco a//lIloralli (!.', (!lllrojaL'la mi(!~. l'eco~PI'I¡¡, ,vell .!yma l'iÍ 

a.UlI!llPa Q • un rn.lnlll ~n~. [ 11 ,\ ~111IA i ':; J:¡ Nll,lIr'llln VP I']H11 ra po; 
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muy cmiosa. pues entre muchas CObas Jire quitar de un lugar 
pal'a poner en otro, 10 que se ajusta muy bien al selltiJo de entro
jar la mies, Parece, pues, que la combinación puede querel' de
cÍt' El pueblo de las cosechas, como que los bañados rlp. l\'Tacliigas
ta se p,'estan para ello . 

Airampu. Cactus enano Ó cal'doncillo ele los cerros, que se cría 
como en almáciga. 

ETnI.: Ampll enquíchua es, ayudarse dos ó muchos unos á 
otros. La voz puede ser Cacané't. Falta que del'ival' la sílaba airo 

Aisaricu. Estirarse. Cuzco de Huaco. 
ETDI. : AY9al'lcu, r1esperezarse, de aYfani, llevar pOI' fuel'za ó 

arrastrando, estirar; ri, empeZill', andllr en ell(); cu pronombre 
reflexivo se. . 

Alcahuizas. « Londr'es y entamarcn)}, pág. 377. Ver: lTechi
ceros. 

Alfon. Galpón. forma dialéctica llsada en Sijan y acaso en otras 
pal·tes. Ver' : Gal(on y Ca/poli. 

ETnI. : En la Argentina se ha adoptado esta \'oz al grado que 
pocos hab['á que no la considel'en como Jel'i\'ada del castellano. 
La introducción de la (hace presuponer' que deba ser un del'Íva
do del Arn L1cano-Cacan. Mientras no se detel'l1lÍne á qué dialecto 
pertenezca inútil tarea sel'Ía buscar su etimología. 

Algarroba. El fruto del algarrobo, que en ciernes se lInma pi
chusca yen ver'rle, tacuyllyu. La hlanca es de este color, dulce y 
sabe bien ni palada l' ; de esta se helee la aloja (\'. A laja). De In 
negra, después de seca, yen invierno cuando el fresco la pOlle á 
la Y:lina como un bisc·ocho. se muele, yeJe la harina fina se ha
ren Jos ¡ntayes (ver Patay). El salvado lIámase amchi 6 al/chi. y 
lo comen los animales. De la harina de la algarroba hacen tam
bién ((llapa, que tonos toman con gnsto; pero más general aún es 
el acopio de eSlnS vainas para 1'orrllje de illvif'rtw ; por V ó 10 
centavos se ('ompra unn llrI'oba (1889, que sobra para varios 
animales. Con esto y un poco de pasto seco los animales t~aba
jan y se mantienen gordos. 

AIgal'l'obo ( r. retro). Llamado árbol en idioma \'Ulgar (Pro
SOpl'S :1ulcis). Se dividen en negro, blanco, ]Jauta y Otl'OS. Dp) ne
g/'O ¡;;P .;aNl muy buena madera para lodo uso domé lieo, meno 
\011\ l .lhdl GUQ ill llOWrraUo. 111 blancu n Ll~ ~~or 1\ Dra, p~ro 
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resiste más á la acción del salitre contellido en la tierra. Esta ma
del'u es más colorada que la otra. Cuando en el interior se oiga 
que un obj eto cualquiera es hecho de á1'bol, debe entendeI'se 
que es de algarrobo negro, que de lo contrario diráll es de 
árbol blanco. Este se cría cerca de lo poblado ó doncle lo haya 
habido, y en los bOl'eles de los cauces de ríos que suelen llevar 
flgua en tiempo de cl'eees. Como la algarroba blanca es la que 
se usa pal'a aloja, y el concho, ó heces de los naques, se vacía por 
ahí cel'ca, se explica la mayor abundancia de ár'boles blancos 
cel'ca de las poblaciones. Es posible tam bién que sea á ['bol un 
poco mássediento de agua, y que así busque la ayuda del riego 
arlifi~ial. La leña de alganobo es fuel'te, y su car'bón bueno, 
per'o más ehispcadol' que el de retama. 

ETBI. : Es palabra que en E paña la hubiel'on nuestros abuelos 
de los Arabes. Herrel'a, en sus Décadas, habla del «pan de ga1TO

ha» del Tucumán. 

AH. Espina pequeña delatuna, como y'ana es ele la penca; ambas 
son voces muy usarlas en Anda Igalá y en el r'esto de la PI'ovincia. 

ETlM. : No parece que sea esta voz del Cuzco, desde luego 
puede ser del dialecto antiguo local, Cacan Ú otl'O . En Aymará 
ari es, agudo, afilado, y este sentido concuerda con el nuestro, 
espina. Puede también trael'se tí cuento la palabra Al'aUCflna 
alin, calentura ó tenerla, con referencia al escozor que causan 
estas espinas flgurlísimas, pero invisibles. En este idioma existe 
un vocablo ancalli, anlpollitas del cuerpo, mas como anca es 
cuerpo, allí ó lli ti ene que seI' ampollita. 

Alijilán. Departamento de Santa Rosa, al oeste de la estación La
va lIe. 

ErnI. ; Laj siemprp, rApresenta el spirittls asper, sonido que en 
muchos casos se convierte en s, como hacha óy'acha, árbol cual
quiera que no sea algarrobo, sacha, etc. Escrita esta palabra así: 
Ah'-stla-n, puede compararse con esta otra, Anqum-sila, tam
bién nombre de lugar, q. ,-o Ali puede ser espina, pero también 
por alli, bie:J ó buenu: falta que determinar el sentido de las 
sílflbasji-lán, sin lo cual toda explicación carcceria de base se
gura. La voz Anq/állsila ha ce verosímil que se trate de un tema 
formado [1St: Ali-jila-al!. La lCl'minación en al! es muy común, 
como Poman, Huasan , etc., y significa alto ó (alda. Prudente es 
atribuil' esta voz al Cacán. 
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Alilicucu. Ave nocturna de canto ral'O y nlal agüero (tapia). 

Alhigasta ó Albigasta. Hío y región cerca ele la estacIón Frias. 

ErIM. : En los pllpeles viejos este nombre se esc/'ibe A hvigasta, 

o AJibigasta, el 6ast'L ó Pueblo de Alibi. Esta palabra pa/'eee más 

bien Ayrnará en su forma, pues bi sería lugar en donde, y ali es

plauta ó cosa que c/·ece. Lo más probable es que aquí tengamos 

el mismo Ali que hallamos en el nombre Ahjúan. La b como 

trasliteración de u y de p puede indicar la posposición pi, en 

cuyo caso la jnte/'p/'elación sería: El pueblo (m el Ali. Yer: Aliy 

las partículas bi, vi, hui. 

Almácigo. Form<l que se usa en Catamarca también pll/'a dar 

nombre al semillel'O brotado. 

Almear. Mete!' el arado para desyerbar. 
ErIM. : La ley morfológica que int/'oduce una e al formar ver

bos ~astcllanos de los temas quíchuas rarece que favorece la de

rivación de haUma, esca!'dar, y no de almanta, call1ellón enU'e dos 

"u/'cos de una plantación, ó almear, hacina de paja, lugar' en 

que se guarda lleno. Este temaollma ó hallma es de los más im

portames en la lengua quíchua, por'que encierra una raíz aU 

de labmr la tierra. En Ayrnal'á existe la palabra, pem en su for

mi ¡wyma, ir ¡j trabajaren las chacras del Común. La interequi

valent:i'l de la ti con la y es notoria. Ver: Huallea, Pallea, etc., 

¡mayea, payea, etc. 
La morfología quíchua nos autoriza á dividir esta palabra as!: 

halL-ma. San Thomás da, ¡tara y aUma, sinónimos que dicen, 

aporcar, arrimar tierra. Gonzúlez Holguin distingue estas dos 

voces así: hallma es, mollir ó eseavar la tielTa en lo sembrado 

rJesyerbándolo; hara y haptu es, allegar la tierra, aporcar, hallp~ 

Ó hazp~ es, arañar, rascar, e<;carvar con los dedos la tierra. Ver: 

.4?'ana; también Arar y el inglés Ha1'row, rastrillar, que Skeat 

da como de procedencia desconocida. 

En cuanto á la men ma, como se ha viSlO que puede repres~'nta" 

liria v, u, b, p, ó (, cabe la comparación con las voces allpa 

((I'va, esta del Latín (1). Parece que las voces a1'mayanl/enta 

(, ganndos mayores) no se distancian mucho de lil otrét arva. 

Como arma lleva también el sentirlo de herramientas; y el 

ganado mayo!', buey, caballo ó aSilO, ha podido servir para ti-

(1) Comparación hecha por curiosidad. 
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ral' el arado, se desprende un sentirlo llgrícola de la radical 
al'. Confróntese Sanscl'ito .il'a, rayo Je meda. a?'aní, dos 
palos que se emplean para sacar fuego por fmtación, ala, 
l1guijón del alacrán y ati escorpión ó alüel'án. Véase: Ali, 
espina, y Aguaycar ó Aguaytar J Pantano, á propósito de voces 
de dudoso origen. 

Aloja. Cerveza de la algllrroba blanr'a: se prepal'a moliendo las 
vainns y echando todo á fermentar con agua en un noque (la
gal'riilo de ('uero) ó bilqui( tinaja granne tOrtarJn por la mitad). 
Pal'a abrAvíar In opel'ación se suele poner como levadura un po
co de concho, heces de 1l10ja her'ha. A las pocas horas resulta una 
bebida fresca y agradable, pélsadas 11ls cuales adquiere un gus
lo fuel'te y nauseabundo,.v un 0101' ,1 orines oe cabélllo muy pro
nunciado: en este estado se le agrega más algarroba molida con 
agua y así se llama aloja dulcepicallte, A esta bebida se le atri
buye propiedades medicinales antivenéreas y diuréticas. 

Ernr. : La plllabra en su f(lrma actual no es riel Cuzco. Trasli
teracla podrá leel'se Alocca Ó 'lllocca, pero ni aún así le po
dríamos hallar del'ivacióll. Lél j representa una gutul'ación fuer
te. A lo que .;e ve c:"ta "oz es <lel idioma quíchua-arg-entino, oPs
de luego puede admitirse quc sea del Cacán. Algarmbos no hay 
en el Perú nsí que l11étl podían tenel' aloja ni menos el nombre 
de tal behidll. La voz alloca, agar'roba molida con pora agUR, 
pareen que debe emparcntarse con In otra aloja, 

Alpachiri pOI' AJIpachil'i. ~ombre del pl'ecioso \'lllle ell que 
desembota el río de las Cañas, que cae al de ~ledinas como 
uno de> sus afluentes. 

ETlll, : .IUpa. tierra, J chil'i. frín. La colocación dd adjetivo 
es ('llractel'Ísticn del Cuzco lll'g<'ntino. Yer: Al/pa y también 
Chiri. 

Alpamatll. Yerba parn dnl' color y ~abor' al llgual'dirnte: seW"fl 
en Tu(·um{lIl. 

ETlli. : .JJalu, pl'obablplllente nombre del vegetnl, y oerivado 
del (¡lf'án ó Tonocolé ; allpa, de la tierra, sin omlil para oistin
guirlo de al¡.;ún otro mall!, Yer : ')latu-astu, 

Alpamicuna pOI' AIIpamicuna. Lugar ú media legua de In 
plaza de elén.r ('allJino de Londre", 
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Erur. : A llpa, tierr'a, micuna, para ser comida, por los Inme
del'Os salitl'osos que allí se encuentran. 

La terminación verbal na da fuerza de futuro y pasiva al tema 
del verbo. Vel' na. Equivale á veces á nuestra terminación ble. 

AlpaQinchi por AllpaQinchi. Lugar de La Rioja en la Punta de 
los Sauces y frpnte á Cerro Npgro. S=I;. 

ErDI. : Allpa, tiena, y fincM, fuerte. Otro ejemplo de la coloca
ción viciosa del adjetivo. 91'nchi es fuerte en el sentirlo de valero
so, en A,rmará. La form a Ayma rá de este cnl i Ara tivo sinti nos en
seña cómo la t, en estos idiomns, hace chicheo en este coso ante 
la vocal i. Otro tanto sucede en los ¡diomos del Chaco, como en 
el Abipón, etc. 

Alpatauea Montón de tlerrn, otero artificial, montículo por el es
tilo de lo~ Mouncls de la Américn Septentrional. Los hllY en mu
chas partes de la provincia de Catllmarca. Har'á cosa de ('inco 
años se abrier'on dos de ellos, uno en Hunsan, yotro med ia legua 
más al Sud, en Chaquiago de Abüjo (Andalgalá). Lo único que 
se encontró fueron unas construcciones toscns de piedra sin la
brar en el mismo centro del montículo, !ruesos, ni parecer de 
víctimlls, cenizas. láminas grabadas de ohsidiano .Y una boln 
de esta mismn lava. 

Al rededor' del Alpatauca ele Chaquiago se han hallado muchos 
restos de Illfarería bien trabajada y artísticamente adornadil, 
como también objetos y hel'l'amientas de cobre. 

Estos \Ipataucns son de tnn considerables dimensiones que se 
pueden andar á caballo, 

L'l trnrIición local Ilnda dice respecto á estas construccionps: 
ni menos los autores que han escrito sobre estos lugares. lo que 
no deja de ser raro. El nombre que llevan es ele la lengua general 
y sin embargo es combinar.ión que no se consigna en Jos diccio
naeios de este idioma, lo que equivale ú decir que se in\'entó en 
la loralidn.d P¡lI'1) designar un objeto cuyo nombre indígena se 
había perdido, ó de no, que <;e perpetuaba ¡¡quí algún mis
terio de un rito perdido ya en los demiÍs lugnres quichui
zantes. 

En to ,ln la región DiaguilH de Catamarca se encuentran ente
rrntori05 que responden á más de dos razas. cosa que se ajusta 
bien iÍ la~ difcrenci¡¡s qlle SI' dejan notar en los tipos de cráneos. 
Estos Al pa taucas y SIiS al recJe,JOl'8S merecen un estud io mll.' se-
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rio, por loque en ellos podrá descubrirse para el esclarecimien

to de la histori¡¡ ela las /'azas Americanus. 

Creo ser el primero que ha llamarlo la atención de nuestros 

arqueólogos á estos curiosos oteros: 
ETLA!' : AUpa, tieera, y talleea, montón de cualquier cosa. 

Allpatauca. ~ombre de varios lugares, entre otros ele la hacien

da de los Nieva y Agüero, cerca del Hospicio, en las Chac/'as 

de Catamarea. Allí cerca yen casa de Agüero se reuniel'on los 

Padees de la Patria cuando la instalación del primer Cabildo de 

la naciente ciudad de San Fernando de eatamarca en 1683. 

ETJ)f. : Ver : Atras. 

Alto. Yer : (;uayamba. 

Alto y Altos. SegUl ido piso, vivienda sobre el zagu/ln, única for

m3 <le A lto que se conocía hasta media<los del siglo. Cualquier 

punto, como una ba/'ranen, quedomina á otro. 

Alto Huasi. Cna estancia de COrl'al Quemado adentro. 

EmI.: Casa (Huasi) del Alto. Contmcción quichua como la de 

Cabm-Co1'l'al, ete. 

AH. Yer : Hall, raíz arcaica. 

Allega. Nombre de lugar cerca de la punta de Ancasti. 

Alli. Bien, bueno; voz universal en quichua. 

ETBI.: El Ayrnará, que puede reputarse un idir¡ma antiquísi

mo, usa esta voz en sentido de temprano y también de menea?' Ó 

mover. En }lejicallo Ku-allies la voz que dice bueno, J como Ku 

es partícula que significa sant1'dad, puede considerarse como un 

simple refucrZú de alli. Compárese el l1wna nlli quíchua con el 

amu kualLi ~lejicano: ambos dicen, no bueno, i. e. malo. 

Alloca. Algarroba molida, con un poco de agua, y así á medio 

mojar la chupan. Yel' ; Ayoea. 
ETBI.: Es probable que sea una voz del dialecto Cacán, yem

pa/'entarla COIl la otril, aloja. 

AUpa, La tieml, el suelo. En Santiago se dice asplza Ó axpa, la 

.1) gruesa Ó Catalano-Portuguesa. Voz que entra en yariflS com

binaciones para fO/'mar nombres de lugar, e. g. Alpach1'ri, etc. 

4. vide. 
ETIM. ; Halla 6 Ifara, aUa ó am, arar Ó aporca/·. Yer: Ram 
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vel halla; y fa, partícula demostl'ativa ó causativa. En los idio
mas ~el Chaco encolltramos lo siguiente: 

Toba. Tier.'a, Alluá. 
}) » Aloá. 

Abipón » Aloa. 
Mocoví » Al-lavá. 

E~ curiosa rosa que pn el Charo se encuentre la palabra aná
loga que diga tt'e rJ'a , En Aymará. tiena arélda tí que se suele ara?' 
es, yapu, pe.'o usan también la \'OZ callpa, chacra donde acaban 
de coger papas, que se relaciona con lél otra allpa, J sobre todo 
con la radi('al haU de arar, desde que la e puede ablandélrse 
en h. En el sentido de tierra (el mUlldo), dicen, uraque. 

Conviene comparar el SansfTito Km'ana, el campo de la labor, 
y la 1',)(Jical Kr, hacer, Il1rlnr. El que quiel'a convenCf'l'se de lo 
fácil que es que se piprdn una e ó K prrformativa él iniciéll, que 
compare el Silnscl'ito Kam, amar, con la raíz EUI'opea am del 
mismo verbo. 

Allpamisqui. ~Jiel de tie.rra, nombre que dan pn entamarca. 
ETDl.: AUpa, tierra, y misqui, dulce. 

Allpasarcuna. Lugar cerca tlel Alto, al norte. 
ETDl.: Ccarccndespedil'mal. Lugarqueahuyentadpla tierra. 

La ecuilf'ion r;c=j= s procede. 

AUu. roz 1Jmílrá ql1e ('01110 Yora dire el pene, Hullu en Quíc-hua. 
FornUl nfl'entosil, desde luego importanlP . Desde c¡ur 111 voz 
Yuca es tdll común en torl" esta region, sr hace mns Yero
símil In idpntificación del Al/u Aymará con 1H1:l rnÍz al/u del 
CaCiÍo. Yer': . flu!J0n, Alucan . .1yuchiL. AYUlula. etc., en los Empa
dronamientos. También compál'ese J[allu, esa planta pnrasitif'a 
que nace de las raíces del alga rl'Oba, y, que por esose 11a ma Pro
sopanka (Rurmeistria). Como un ralo ó pene se yergue por entre 
dificultlldes hasta salir al sol C'") y es tan parecida al miembro 
viril como el Tosi ó Doca es á otra cosa. 

Allucay. Patronímico, ó apellido de rndio. 
ETuL: Dos etimologías poddan narse: \loa de Alioca, afíapa 

gruesa, ó har'ina de algarroba blaoca IIpenas mojada,) la voz del 
Ayrnará aUn, el falo. El ca eo este caso pueoe ser un simple pro-

• Ni el empedrado la ataja. 
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nomure demostr'ativo, y la y, terminación patronímica. Yer: 

Abnllay, Y. Ca. Que la \'oz allu puno existir en el Tucumún se 

deduce de In palabra Jlallu, nombre de unil planta plH' .. ,sítica que 

nace de las r'ilÍces del algnrrobo, y al nacer de la tierra se presentn 

como UII !rongo con hechura de falo. f:onfróntese : Mallu y Al/u. 

Allusa ver Ayusa. Patronímico de familra, trollco en Huachaschi 

de Andalgalá. 
Emr.: Usa, piojo, y all, de alli, bueno, ó de allu, el pene en 

Áyrnar'á. Esto es lo más probable, porque lo usual en In región an

dina es que el calificativo se ponga al fin, siendo éste un adjetivo. 

Ama. ~o, de imperntivo; mann niega simplemente. 

ETIl[.: Lo mús seguro es quP In negnción esté en las dos síla

bas a y lila. En Aymar'¡) « lIO )) P!', hani ó handwa. En Tobn la pal'

tfculasaantepuesta al temil verbal da con[r'HI'io sentido, aSÍ,sa

hayalen, yo sé, sa-sahayaten, no sé. Este sa parece que corres

ponde al ha en el Áymará hani, no, puesse advierte que así como 

ha ó sa es índice prunolllinal de In persona en este idiona, así lo 

es también la s en el Toba. EII Maya ó lucateco ma es no; en Me

jicano ln negación s~ hace con amo. En Chileno tenemos un mu 
(it=e fr'ancesa) cuando se responde « no»; «no» también es 

múea y vey no; no. en estn lengua es partícula final de negación. 

La a en ama puede sea pora de ca, yen ese caso análogo nI 

ha f'1l Izani del Ayrr~nrá. Am es también « 110)) en l\lataC'o. 

Ama. Supuesta raíz Cacana. Confróntese' con A maneay, Amaru, 

Amanla. \'er: Amaieha, Amanao, etc. 

Amaicha. ~ornbl'e ele un 11Ignr'pjo Calchaquino ú la entrada de 

la lJ ¡lebrada Ó valle que conduce de Sünta )Jal'íu á Tafí. Indios 

expatriados al este de 111. Cordillera de Állconquija (Loz., Y.,pLÍg. 

24i). E.;lo.; indios fueron reimpatriados y existen aÚ11. 

ETm: .tilla, no, prohibiendo, ayeha, carne. Esta es la inter

pretación que resulta, pel'O muy bien puede ocultar alguna otra 

que más -..ntisfoga; porque existe una \iOZ !Jchas ó ye/wc/z, qui

zá, etc., que pudo babel' pel'dido la s tinal, cosa de las más co

mune.., en boca dC' f'stos nuturales, que de la s hacen j pnra que 

desaparezra. Confróntese Amallao. LOZi1l1o da la forma Am/way

ella, que ;)C(1;;O inclUyA el tema aguaita)', estnr en acecho. Ver: 

Ama y Aguaytar. Lo anterior explica la etimología popular. Yo 

me quedo porque sea voz Cacana. 
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Amanao. Nombrede la quebr'ada ó valle en que desemboca el 
do de Vis-Vis ó Vis-vil, depa/'tamento de Andalgalá: da nombre 
lambien al río que se forma de losde Vis-Vil y YacucllUya. 

ETlM.: Aman-ao: ao, lugar ó pago, A.man, de Aman. De la com-. 
raración de ede nombre con el de Amangasta se dedure que 
existió alguna voz Aman ó A mana en el idioma local. Aman1- por 
su forma po¡)f'Ía ser el muy conocido derivado verbal en ma de 
un tema .lma. Las voces que ernpiezan por a presentan una do
ble rliflcultild, porque no f'S fáeil saber si enrien'all ó 110 una h 
inicial muela. Lo único que puede asegurarse es, que tenemos 
una radical ama, que muy bien puede compararse con el ama 
en cama y ¿¿ama, en que las pr'eformat1vas e y u parece que de
te/'minan el sentido: eamac, entre otrns cosas dice, crearlor' y 
uama ó /wama, invenlM ó iniciador. Véanse : Cama y Hua
ma. )luy posible es que se trale de una voz ama del idioma Ca
c<Ín ó Calchaquí, que es lo mismo que decir Catamarcano. 

Amanatu ó Amanato. Estancia frente al Piquillí, rerea de Ti
pan, haeia el norte. 

Krm.: rarel:e que aquÍ tenemos combinación de la palabrn 
amana con la voz atu, ó atoh, zorro. Ver: Amanao. 

Amangasta. Puebl o de índios. (Loz., V, pág. 95). 
E'fUI.: Ver lo siguiente. 

Amangasta. Pueblo de indios, que se nombra en el auto de ju
risdicción de la última ciudad de Londres; su ubicneión aún no 
se ha detel'minado. Pnr'eee que siempre se nombra con Olcagasta 
y el pueblo rle los Paysipas Ó Palsipas. Véase el mapa de Cflno } 
Olmedillfl. Entr'e Sauces y Pituil. 

ETDI.: Gasta, pueblo, y Aman ó Amana. Ver': Amanao y Amanato. 

Amapcala. ~ombre de lugar en la Sierra del Alto. 
ETDI.: Desde que los llamados Purltn-aueaes sedicen en idioma 

vulgar de los cronistas también Promap-caes, nos es lícito dividir 
nuestra palabm así: ama-anea-la, en que el tema auca, enemigo, 
se combina con la raíz ama, y con el deprecativo la en lugar de 
l/a, como que hoy decimos aehalay, vice, achallay, ¡qué lindol 

Posible también sería la división así: Amap-eala, siendo calla, 
Aymará cala, voz r¡uedice piedra, pemen ese caso la partp, Amap 
presentaría dificultades mayores. 

Ama parece que es una radical del Catamnrrano, y siendo así 
la voz diría, el enemigniLlo ó el esforzad/Uo del Ama. Ver Ama. 
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Amautas. «Lol1cll'es y Catamartll» pág. ~6. Vates. 

Ambal'agasta. Encomienda de Ramírez ele relazco (Lozano, IV, 
p. 396 , situada en el valle de Famatinaguayo, hoy Famatina. 

Emr.: Am-bar-gasta, pueblo del bar del Alto. Siguiendo la 
ley de trasliLeración que oLserraron los que escribieron estos 
nombres debemos poner una u lIquida en lugar tle la b, y así ten
dremos ua¡', radical que se halla en hua/'a, ó /tara, pañetrs ó 
bragas e::.tl'eehas, y en !waraca .r uaraca, honda; una J otra cosa, 
algo que da vuelta ó vuelve. Se deja V('I', pues, que las raíces 
l/al y UaJ' son más ó menos de igual valor léxico, y así nuestra 
voz dirá: Pueblo de la vuelta del Alto. Yel': Val ó Ilual. Esto se 
dice sin perjuicio de fIlie la "oz sea del Cacán. 

Ambato. Cerro de Ca[nmarca, en los pflpelf's de la familia Cubas, 
dicho de Sijan. 

Erm.: Lo mús fúcil sería atribuir esta palabra á una corruptela 
de la voz .tmpatu, sapo; pe/'O sucede que ésta se usa mucho aún, 
y así, ar7lpatu, sin tal degeneración. Local tampoco puede llamar
se el ,oeaulo dcsde que en el Perú ó Bolivia se encuentra 
ceno de este nombre. La coufusion de B COl! U Ó con M, hace 
pusible la ecuacion Balo = .!lato, como en Jlalfln por Hualfin, Mal 
paraíso por ralparüiso. En la addenda al vocabulario de Torres 
Rubio hallümos .!Iattu" impropio, es decir, malo, Llicho de pala
bras (simi). Por Cllra parte L'alu ó Hualu en Quíchua, es adivinar. 
PUl' Jo que respecta ni prefijo an es raíz que significa cualquier 
altura ó cosa que se halla en Jo alto. 

Segun, pues, el análisis Je arriba el nombre puede querel' de
cir: El malo del Alto ó El adivino del Alto. La1'ama de screl ce
/'l'0 Bramador justificarla cualquiera de las dos interpl'ctaciones, 
sin excluir estasotras dos más: El alto malo y El alto adivinador. 
El Cuzco local postel'ga los adjetivos contrariando así la morfo
logía del Quíchua clásico. Véase: Ama. 

Ambil. Nombre de lugar en la Rioja. 
Erm.: Modo corrupto de escribir y e1ecir an-ui, el uil ó pago 

elel alto. Confróntese Uil ó Bil y An. La voz es Caca na. 

Amblandillo. Lugar cerca de San Carlos, provincia de Salta. 
Erur.: Parece que sea voz híbrida: Anti, pequeño; y en cuallto 

á la parte Ambla véanse Amblao y Amblayo. 
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Amblao. Lugarejo cerca de Saujil y l\laknseo. 
Emr.: Ao, lugar; an, del alto; bal, redondo. Compárense 

Balasto, Jfalcascu, F¿am/¡alao, etc. Bla sería una eombinaeión 
imposible en Cuzco, no sip-ndo que resulte ele sincopación por. 
Bala = Hualu. Vet' Jmblal1(liUo y .4mblayo. La voz <,,\p-he ser 
df'1 Caeón. 

Amblayo. Estancia en los cerros al nnciente de Siln Cnrlos, 
por donde se ancla, camlnú de Salta, cuando las creces del vera-
110 atajaD al vii¡jr.ro, que por lo grnen¡/ toma por la quebrada de 
Las Conclras ó de Guaeilipas. 

Ernr.: Véanse Amblao. Capi-ambalao, Fiambalao, et,.. Aun 
cuanclo la p y In b senn letrns que se confunden y desde luego 
amba podía sel' por ampa. cuesta creer que esto su¡;eda desde 
que en aquellos mismos lugares tenemos In conbinación Sumarn
pa, en que la m hier'e una p sin mndificnrla. Preferible es la deri
var'ion dtl hual, bal ó ual, redondez, que es una radienl que 
poseen en común los idiomas Cacán y Araucano. La región Ca('Il
na r<;tá llena cle nombres Je Ingnres combinados con la sílaba 
hual, toal, bal ó mal. 

La lCl'minación yo puede ser la partícula copulativa yac, junto 
COII. Lo que puede asegur'arse es que Amblayo es una nltiplani
cie ó campo en el cerl'O que divide los valles de Lerma y Calcba
quí, que es mílS Ó menos redonda, cualidades ambns que se ex
plir'an por las partículas an y balo 

En lengu:l de Cu7.(,~) es imposiblp In combinacion ,l/llb/ayo, 
porquesu morfologín rehuye las formas en bl. ele.; l1sÍ vernos que 
los nombres de lugar dichos hoy Paclin y A lbigasta S0 escribían 
n n les Paquilingasla y A lÍl)igasta: de ello se derl uce que A mblayo 
110 sen más que unél sinr,opación dc An·bala -yo, lo que tiene al
tos á la vuelta) ó, que tiene UD allo redondo, ó, que está á la 
vuelta riel alto. A les ahurn, J hual, ual, gual, baZ, rE'dondez Ó 

vuelta. 
Los apellidos Calcltnquíes nbundan en combinarlos con el so

nido Httal ó Ral. Ver Pudron Quilmes. En cuanlo ála terminación 
yo véase Famfltinaguayo y la m bién Fiambalao. 

Atnca vel Aunca . :\Iníz lostndo y revenlado en rosetas. 'ólese 
cómo en Cal!lmarcano Am=AlIll, nsí chawlca, por challlca.aunchi 
por amchi. 
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ETrM.: Am-ca \'el hamcca. En Aymará llama es estiércol ó es

coria de las personas ó cosas. En Chileno am es sombra, ánima, 

etc. Yer Amchi. En Aymará Amca dicen á las papas, comida 

general de estos indios. (V. Bertonio). 

No es imposible que esta raíz Am nazca de la otra cama. El 

maíz era J es el alimento por excelencia del Americano, al grado 

que el locro se llama: La comida. 

Amchacpas. (Loz., V, pág. 189) ('1). 

ErnI.: En Cuzco amacha es apaciguar, etc., y pas partícula 

final, más que, aunque. Ver: Ama. 

Amchi, vel Aunchi, vel Hanchi ell S. Thomas. Salvado ó afre

cho ue algarroha ú otl'a mies molida J cernida: es un buen 1'0-

f'I'aje, y para eso lo conservan las mujeres cuando hacen el palay. 

En Andalgalá se usan las dos primeras formas indistintamente. 

En lengu¡¡ de CuzC'o debel'Ía ser amchi ú hamchi. 

ETBI.: CM, hacer Ú otl'O. amo lo que esta voz digno En Chileno 

amclzi es afrecho, también, cosa de la otril \ ida, como lo es la 

radical am sin más pal'tícula. (Véase: Febres /11 Voc.). Todo es

to algo debe tener que ver con alguna divinidad que se le atri

buía al maíz. Ver Ama. 

Amichu. Dos cosas unidas en uná ó gemelas, siendo de una es

pecie ó fOI'ma: las dos caras del Dios Jano serían UIJ a"üchu. 

ErDr.: Como el Aymará adoptó la voz amigo, acuso sea éste 

otro derivarlo de la misma, que diga amigado ó hermanado. 

Ver: Jfichu. 

Amigo. Yel': Unstay. 

Amilgancho. Lugal' cerca de la ciudad ue la RlOja. 

ETDI.: An-uil-c-ancho. Ancho es, apartado; cuna parllcula 

demosll'ativa que acaso haga u/lca con el m"l. Conviene compa

raresLa "oz con los nombres Ambil y Uafiumil: en este último se 

ve que mil puede ser unél mdical con sentido propio. Véase 

Rua¡¿umil. 
La voz puedeser Cucana, yen este caso sería pl'eferible derivar 

ancho rle anta: el Sul. Ver: Comando, ,4lltofaya, etc. 

Aminga. Pueblo ó lugar en la Costa deAnjullón, elltre Aniyacu y 

Chuqui;;. 
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ErDl. : Amá, é ú~ga ó inca. La voz inca ent¡'a en varias combi
naciones para formar nombres de lugar: Ingamana, lllgahuasi, 
Jlallinga. 

El Am puede ser por Ama (quod vide), y ell ese caso diría el 
Inca del Ama. La voz es Cacana. 

Amor seco. Una composiLa con semilla barbada. Hetel'ospennwn 
diversi(olium. 

Amoyamba. Pueblo del cacique Calsapí (Loz., V, pág. 89). 
EruL : Amba, nombre de lugar, A muya del que se vuelve mu

do. En la cuenca del viejo Londres hay muchos cretillos. Yer 
Ampa. 

Ampa. Nombre de lugar en Santiago de) Estero. 
En\! : Es vozá lo que se ve Cacana, pero se ignol'a su interpre

tación. Véa'5e: An, Pa; amay Ampalaglta. La última voz acaso 
nos explique el sentido ele esta l'ClÍz. 

Ampa. Lugar en la quebr'ada entr'e Chilecito y La Riojil. 
ETIAL : Ver anter·ior. 

Ampacache. Pueblo aliado de Bohorquez. (Loz., r, pág. 133). 
Yer: Ampascachi. 

EmI. : Cache del Ampa, voz híbrida ó Cacana. 
En los ndlet> ele Salta hay pueblo llamado Cachi (dice Sal). 

Ampaccascha. Encomienela de Ramírez de Velasco (Loz., IV. 
pág. 396), situada en el valle de Sañogasla, Lé! Rioja. 

Ero!.. : Cascha es piedra de amolar. VOl' Arnpa. 

Ampacgasta. Pueblo cuyo cacique fué aliado de Bohorquez 
(Loz., V, pLíg. 107). Se hallaba cOl'ea de Acay, ea la Cordillera de 
Salta. 

Eml. : Gasta, pueblo; Ampac, del A.mpac. Ver Ampa y Gasta. 

Ampachu. Nombre de un río al poniente de Huaco en Anrlalgalá. 
Continuación del que"iega el Potrero. 

Ero!. : Ampaclm, es un modo de decir Ampatu, que significa 
« sapo» en lengua de Cuzco, á la que es prudente atribuir el 
nombre de este rio por su insignificancia. También puede ser 
tema Cacán, en cuyo caso es más que probable que él con tonga 
la raiz ampo, que t~nlas veces ocurre en nombres de lugar. 

Ampajango, por Ampahancu. Rioy lugar' al naciente de San 
José, valle de Santa 'la ría, antes de Yocavil. 
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ETIM. : A mpa, ja, peña ó mOITO, ango ve) anco costil, de la 
costa, ó fulda de cerro. Siempt'e sospecho que la tel'minación 
ango, de lugar, contenga una raíz co que diga agua. Yel' 
A Il[j0. 

Ampalagua vel Ampalava. El Boa argentino, se engulle vis
cbchas, li(~bres, ZOrl'OS, y otras aves (Ver aves). 

ETDl. : Ampa, la flll a, tagua ó lllVa. voz que I'eaparece en 
el nombre de yerba canchalalwa. Es más que Pl'obable que 
lalwa sen expresión del idioma loral, eacán ú otro cualquiera. 
En .lymilrá tahuCl es cosa dura ó tiesa, ó que se levanta 
así. 

Ampascachi. Lugaren Salta al Sud de la Yiña. cerca de Guachi
paso Yer Ampacache. 

Erm. : Ampas, genitivo de Ampa. vice ampac, que sería la 
forma del Cuzco verdadero, y Caclzi, sal, ó sea nombre de pueblo, 
pues en el Valle de Calchaquí hay uno así llamado: Cachi del 
AmpD. 

Ampata. ~ombl'e de lugar en Tucumán, re('('a de Chiquili
gasta sobre el l'Ío de GastoDa. 

ETIM. : Yer: Ampa y Chiquiliampata. Lo probable es que sea 
voz Lule, Tonocotéó Cacanil. 

Ampatain. ~ombre de lugar cerca de la ciudad de La Rioja. 
ErDf. : roz Cacana. Véase Ampata en la terminación in en 

~lutkin. etc. 

Ampatilla. Nombre de lugar al S. E. de Chiquiligilsta, cerca del 
Río (~I'ande de TucumAn. Diminutivo de Ampata. 

Ampatu. El sapo. Proyerbio : Ucucha se comió el queso y Ampatu 
tiene la ['u I pa. 

ETl.ll. : Voz del Cuzco. usada an eún la lengua vulg¡lI' Ó ca
sera. 

Ampatu. Lagnrto del brazo. en Santiago. 
ETm. : Ut supra. 

Ampisa. Lugar al Sud de La Rioja. 
ETDI. : Ampi-sa vel A mppi-sa vel An-pzsa. 
jOCf)mo hay Pisa-vil y Pisa panaco, se desprende que existió 

un lemn Pisa, de suerte que A n-pisa, pudo ser un Pisa del Alto. 
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2° Sa puede ser Ja. peña, y entonces tendríamos. la peña del 
médico (hampi). 

3° Ampi también admite esta interpretación: en el alto, y 
entonces traduei r'emos la per1a del alto. 

4° Cabe también esta otra: Ama-pisa. Ver: Ama y Pisa. Es 
prohable que se trata de un tema Cac6n. 

Ampu. Ayudarse unos á otros; contribuir, en Cuzco. 
ErIM. : El interés ele> esta r'aíz consiste en que entra á rOl'mar 

tem;¡s de nombre dn lugar 8,1 Ins Valles Calchaquinns. Si en 
renlidarl es una voz (acana inútil es por' ahora pretender anali
zilrln. Ver Ampujaco. 

Ampujo por Ampuhaco . Valle entre el río ele Bisvrl y el de 
Belén al ponient0 nel Fuerte. 

ETIM . : Ca puede ser agua. y ja es peña. Ampu, aún no se 
ha determinado: Aglln de la peña del A.mpu. 

Lo más acertarlo sería clasificar' este tema como que es del 
idioma Ca(·án. Los sonidosJa y Ca son eminentementr locales, 
spn cual fuere susig¡;¡ificado, y ellos serían un argumento en 
favor del origen que se pretende darle á esta voz. 

Amuxina. La ,r gruesa comoen POI,tugués ó Calalnn. Lugar cer
ca rle los Sa uces, La Rioja. 

ETDr. : Pnrace queen combinación entrnn los lemR~ hamu, ve
nir, y shla, as! cumo. Así corno qui8n viene. 

Por! rÍn talO hién ser por A mllcMwl, llIga l' que hace mndos ó cre
tinos. ele Amll, muelo, ychi pnrtÍcula ele verbo transitivo. El na 
es termillación . 

Ana, por A nak. Alto, arriba. Partícula que entra en comhina
('ión para nombre de lugar, gener',dmentp- en la forma sincopa
da an,ra sea como inicial, ) a como final: Pom-an. An-dalgalá, 
elc . 

Ernr. : A 11 es la partícula que entra en la "oz A ntú ó A ndl's. 
En algunos dialectos del BnUl'e, ani dice cielo. 

Anatuya. Zorrino, en GUilCO y pnssim. Véanse: Chú1i, A fías. 
Erur. : En Quíchua del Cuzco, zorrino es aftaS, esto es, anyas, 

así que la voz anatw)rt. es Diaguit¡l, y desde luego ¡merle ser Ca
canél. Ató, puratok, es zorro, y ya por' lln, diminutivo. El nom
br'e mlÍs romún del zorri nI) es Chúii. 
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Anca. Aguila. 
ETI:d.: An, es radical de eleración, ca es llna partícula demos

trativa. 

Ancajan. Nombre de lugar en Santiago. 
Emr. ; An, alto; ja, oel morro ó peñón; anca, del águila. 

También An, el alto; Amcaj (po/" rlncas ), del Aguila. 

Acajullu. Lugul' en Tafí, camino de Tucumán. 
ETI:If. ; Jullu, morro como falo: Jnca, del águila. 
Ver: Julumao. 

Ancali. Jndi" de Colpes, el de la Puerla de Calamar'ea, su edad 70 
años en 164í·. 

ETDf. ; An-cah. Cali, por [{ari, hombre valiente, J an del 
alto. Confróntese Cah an, 1I0mbre de luga!' en el valle de Calcha
quí, en que nguriln la:; mismas dos raíces, pero en diferente 
orden. 

Ancamugalla. Hoy arroyo de Las Flores. Estancia en el Allo cer
ca de Bilismáu, Alto ue Calatna/"ra. 

ETlM. : Lo primero que hay que hacer es detel'lniuur' la 'leIJgua 
á que pertenece esta voz. Anca, águila, es voz quichua . .Ilu 6 
Amu, raíz que indica movimiento eIJ muclws de estas lenguas, 
mielltras que CÚ y lla son subfijos cunocidos, pero la derivación 
puede también ser esta: An-ccamu-ca-lla, el maseado/"cito del 
Allo. ~Jás bien voz eacalJa. 

Ancas (en). En Cataman;a la eon ' ll'Ucción es con en. Llenl moza 
en aoras. Enal1carsee,.:, término del juego de la taba. 

AncasU. Parle Sud ele la sierra de Catamarca, antes de Salltiago 
Ó de Guayarnba. Pueblo principal del Deparlamento del mismo 
nom1.lI'e. 

ETIM. : Anca-s-t/. Anca es aguiJa; s, puede ser ablandamien
to de la cdol genitivo; y ti una partícula que á veces correspon
de á nUf'stro re, y que se halla en anl1'. ínti, inti paytiti. Se de
duce tIue puede decir una cosa enhiesta, cosa pequei1a, menuda, 
subdividida. 

Yéase 1'1'. La morfología quíchuil obliga á la separación 
de ti; asíque la palabra tiene que dividirse en esta fo['ma: An
cas-ti ó An cas-ti ; y en e te caso pod ría ser: El morrito que está 
en el alto. Tal vez voz dpl Cacfln. 
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Aneo, pOI' ango. Terminaciótl de nombre de lugrll" sobre tacto 
en las faldas occidentales de las cordilleras del Ambato y del 
nevado de Anconquija, c. g. AmpajangoJ Joyángo J Paja.llco, etc. 

ETIM . : Ca, agua; an dp.l alto ó de la falda. Muy posible es que 
ésta sea una voz del Cacán usada para designar costa, afltes de 
mal' mediterráneo ó lago, hoy de cerro. Véase Ango. Si pu
diese pl'ObélrSe que ca dice «agua ,) en Cacán se facilitaría mu
cho la etimología en esta región. 

Aneoehi. « Londres y Catamal'(;a », pág. '42. 
Yer : Ancuchi. 

Aneonquiha.« Londres y Catamorca», pág. 222. 

Aneonquija. Cerro nevano y cordillera que desoe su bitul'cación 
en Andalgalá corre hacia el Norte y di,' ide Tucumán del \'allf' de 
Santa Maria y Campo del Aren'l!. Altura 18.000 pies. 

ErDl. : Ancollquija ósea Ancan-qui-/ui. An es cerro (Í alto; 
conJ declinación ó poniente; qui, punta. ó también, dualirlad, 
como c/wqui J pies, maqui, menos, etc.;ja ó ha, peña, malTa, etc. 
Yéanse, Jasi, Culampaiá, etc.. El Anconquiju hácic\ el Sud for- • 
roa un rincón en el que se halla el hermoso valle de Ándalgalá. 
El explorador Don Enrique Stewart, que ba subido hasta el filo 
de J,l COI'dillel'aJ cuenta que en partes éste es doble; pero es pl'e
ferible suponer que el nombre se deba á la bifurcación ó puyca 
(pallca) tan earastel'Ística de esta cordilleraJ que hacia el Sud 
fOI'ma los co rdones del Ambato)' del Atajo. En A.ndalgalá se dice 
Aoconquija y no AconquijaJ y así también seescribe en loda la 
docurnelltación antigua : podrá existi l' la ecuación Acan = A ncall, 
más los papeles viejos prueban lo contrario. 

Aneonquijas. Indios de la falda del ce lTa nel m ismo nombre en 
el Campo del Pucará. Fueron sometidos por Don Félix de ~lendo
za y Luis de Cabre l'a en el alzam¡ento grande de 1632. Aún 
existen pOI' allí muchas « tamberías») de Indios, y en la Ovejería 
se hnllan muchas ¡¡ntigüenades. Fueron expatri¡¡dos á Naschi, 
Tucumán. 

Aneu . Calabaza, esperie de zapallo . 
ErllI. : Cn, cosa en forllla de vaso; an, alto ó abultado. 

Aneuehi. Un arbusto que rla una frutilla blanca como una perla: 
abunda pn los cercos de l val le de Catanléu'r(l y del eapayAn, etr., 
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pel'o no se ellcuentra al ponirnte del Ambulo. Es ufln apocynea 
(Vallesia glabra). 

ETlM. : Ancu-chi, por Ancu-ti, poddaser, pequei"io anCll, porque 
medio se le p'lreee en su forma. ConÍl'ón tese: j nculilla. Lo más 
verosímil es que sea una voz Cacana. 

Ancutilla. Lugal' cerca de los Sauces. 
EnM. : An-cuti·lla.' El volvedorcito <lrl alto. Cuti e". volver, 

retomar. Confrónte~e: Ti, Ita, An. También podría ser un dimi
nutivo de Allcuc/¡i. Ignoro si hay de esta planta en los Sauces. 

Ancbacp. Pueblo que dejó Mercado en Calc:hllquí (Lozano, V, 
pág. ~39). 

ETl.ll. : Ancha, es mucho, prro falta que saber SI 110 es 'oz 
Cacnna. La trl'milla('ión eu cp es curiosa. 

Ancbillco. Lugarejo entre Huañumil y Pipanaco. 
En'!. : Ca, agua; Ch1lli: lhUi es rad ica 1 que d ice gotear, así 

que la palabra puede significar: A.gua que golea del alto. Es pro
bable CJUE' sen voz Cacana. Ver: Anchlllu, Co.y An. 

-Ancbillu. Quebrada al Sud de Tolornbon, cel'Cil rle Pichao. 
ETI.ll.: Torlas estas vores Diaguitas ó Cacanns son de difícil 

etimología, porque no tenemos más padrón á qué refprirlas que 
las listas ele apellidos y nombres de lugar. Ver: Anchillco. 

Anebu. Apartado. Judía ó fregol ancho y chato que paeten los 
niñls para ficha.;; en sus jllcgos de azar, los til'an al aire .r según 
corno caen gan:¡n r) pierden. Ha(;en un hoyo J til'an los anchos, 
es suerte si caen pal'e adentro ó pares afuel'a. Los «pal'lidos» 
sirven ue dados, y lieuen que cner pares de un solo larlo ó to
dos del lado que fuere. Usados (;Ontl'8 el uolor (](' cabeza, apli
cados á las sienes. 

ETDl.: Yoz rlel Cuzco. 

Ancbupbuarmi. -'lujer separada (Gomez de Huaco). 
Enu.: Wal'/nl vel hu'trmi, mujer; ant;hup, ele la sep<Jl'ilción ; 

telDa anchu ron la p del genilivo ó posesivo. Voz del Cuzco. 

Andabuala. Yalle cerca rle Ampajango, al naciente de Siln José, 
valle de Santa ~fal'Ía. 

ETI1f.: Anta, robre; lwa17, cosa I'cdonrla. Allí está enhiesto 
un b316:1 6 li,,~ocolo~al de IIrenis(~a roja. }fucha., vecps se con
funde este nombre con el de .inrlalgaln. En .\ndahuala abun
dan la.;; «pierlril., pintarlils». 
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Antlalgalá. Famoso valle al pié Jel nevado del Anconquija, 
asiento de los inuios más belicosos del valle de Lóndr'es; algu
nas veces se le incluye en el de Calehaquí. El nombre por el 
cual es eonocida la villa es, el Fuerte, ó mejor, Fuerte de San 
Pedl'O de ~lercado del valle de los Andalgalas. 

ETIll.: La d es por t, r.omo la [J pore, así que la voz consta de 
estas radica les: an I taica, la, ao: Pueblo del señor Liebr'e del 
Alto. que así se llamaría el Cacique que le de;ó su nombre. Aún 
existe en Santa .'laria una familia Tarealla. 1'alea. es lieúre, en 
Andalgalú, y /!uclnaco en los Sauces. Yer: Ao, Talea) Lla, An. Es 
paIllbra decididamente Cacana. 

Andalgalas. Su alianza en 1627 (Loz., IV, pág. 432), cOl'ren á 
Cabrera (pág. 4·39). 

Andalgaláo. «Lóndres y Calamal'cü», pá.g¡na /1-. Supuesto ori
gpn del nombre Andalgalá, como Fiamhalá J Fiambaláo, Ani
mllná .v Animanáo. 

Andalucía (.'fuevH). :~ombre de C6rdoba (Loz., IV, pág. 278). 

Andal'gala por Andalgala. Act. Capitular, 1638. 

Andas. Se Jice aquí llevar en anuas, así como en anras. 

Ande. Provincialismo por adonde 

Andito. Cacique de Aeocan (Loz., IV, pág. 126). 
Emr.: PuerJe sel' una variante de Anchillu (r¡uod vide). La d 

puedeablandarse y también adquirir chicheo. 
En Cuzco, Hillu es goloso, y AnÚ son los Andes; pero la voz 

más bien debe ser Caca na . 

An doy. roz Catamarcana que usan en yez de ando. 

Andulucas. Lugar' entre Copacabana y Río Colorado, departa
mento de Tinogasta, por donde el río se inclina al naciente, des
pués de correr de norte á sud por muchas leguas. 

ETIM.: Anti-ullu-cl,-s. Ullu Ó hullu es Al miembro viril, y se 
aplica en nombres de lugares á esos cerros que forman pendejOS 
entre cordilleras más extensas. La s es un «diz que es», y ca un 
simple demostraLivo; el nombre entero, pues, diría: Diz que es el 
(alo del Anti ó Cordillera. Ver: Julumao. 

Andullu. Voz muy usada para designar un mazo de tabaco en 
forma de pan de azúcar, y por eso se distingue del manojo. 
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ErllI.: ~Ionl¡)u dice que es «hoja IDrga ele tabaco al'rollada, y 
también panuero». Acaba así: «ninguna de estas hipótesis (las 
etimologíns citadas) f'xplien satisfactoriamente el vocablo es
pañol». 

Preguntaremos: - ¿ Será la voz Rspañola Ó rJo'! El que quiera 
saber algo más del francés rtndouille, que busque en Brachet, 
Dict. Etilll. El tabaco fué de América y ¿por qué no también la 
voz andullu? 

An(ama. Valle entre San Javier' y Tafí, pl'ovincia de Tucumán. 
Sitiode indios. Su expatriación (Loz., V, pág. 247), 

ETIl!.: Esta palabra es ele las mús impoI'tantes, pOl'que se sos
pecha que pueua corresponder por su forma flHlética al idioma 
Ca<.:án. La ( no tiene cabida en la lengua de Cuzco, pero de la 
serie siguieute se advierte que 110 es una cormpción casual: Fa
ma-tilia, f/ama-y-(il, Fama-ya, etc. 

En la parte fonológica se explica la COITupción de v, II en t, y 
se h'lce \'er que proviene de una tendencia al'aucánica. Se sabe 
tamhién que los Quilmes e¡'ün ue proceden('ia Chilena, aunque 
asentados en el valle de Calchaquíes, .yen los empadronamien
los de estos en Buenos Ail'es hallamos que nombres que hoy aquí 
se escl'iben con v ó b allí estún con f, como Callafi por Callcw1', 
Pilca por Bilca, etc. 

An (ama viene á ser el modo Cacún de decir An-huama: cosa 
ral'a Ó llueva del alto. Ver: Any Fuma. 

Angaco. Lugal' en San Juan. 
Erm.: Co, agua; anca, águila: Agua del águila. Véase: Co. 

Angastaco. Lugar cerca dp San Carlos, valle de Cnlchaquí. Ver: 
Itinerario de l\Jatienzo. 

ErDf.: T'lcu. algal'l'Obo: a,ngas, por ancac, del águila; la n8-

rigal n al herir'la c la transforma en g, y la c del genitivo se 
ahlanda en s. Puede también analizarse así: An-gasta-co: Agua
da rlpl pueblo drl alto; en este caso sería Cacán. 

Ango. «Lóndres J CatamaI'Cil», página 138. Terminación de nom
bre de lugar, como en lmpajango, ctc. 

EnlI.: Sin duda PS una voz Cacanfl, y ('01110 siempre se da á 
lugal">s de fillda, se supone venga de co, agua, Jan, alto. Ver: 
A.nco .Y las te!'lnilla<.:iones RiZ, Co. Gasta. 
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Angualasto. Nombre de lugar en San Juan; el pueblo t'Odea la 
PUlltilla, río de Jachill arr'iba. 

ETDI.: Balasto (tel in. Sin duda voz Caeana. Ver: Balasto, 
An-.c¡lla l-as lo. 

Anguinan vel Anginall. Lugar en Farnatina, Rioja (Loz., IV, 
pág. 126). 

Emr.: Lo que parece indudable aquí es que debemos diviLli" 
la palabra así: an-quin-an. La partícula al! significa elevactón 
ó altura, pel'O el lema quin no se ha cleler'minado aún: él se en
cueútr'a muchas veces en combinación. Ejemplos: An-quin-sila, 
JIut-qu[n, Cos-quin, ;Yor-qllin, Quin-cha, Quin-ti, TÚaquin. 

Lo pt'Obable es que aquí tengamos otra voz cacana. 

Anguinahao. Encomienda de Ramír'ez de Velnzco (Loz., IV, 
pl\g. 396). En el ,alle de Famnlina. 

ETm : Este debe ser' el mismo Anguinan de anibll. El uno di
ce el Alto de Angnín, el otro, el Blluya1' de Anguín. La ter'mina
ción ahao sabemos que es Cacana, justo será suponer que lo sea 
tambié Anguín ó Anquín. 

Anguinaos. Indios L1el valle de Calcha(fUí (Loz" V, pág. 189). 
Parece como si estos no fuesen los mismos del pueblo anterior. 
Posible es, empero, queesta tribu al alzarse se baya corrido con 
otras al valle Calchaquí. 

ETnI.: Ver Anguinahao. 

Angulos. Lugar en el departamento de Famatina. 
ETnI.: Los cr'iollos dicen Angúlos y en este caso puede ser 

Ango-ullu con la desinencia de plural española hullus. Los 
morros como (alas del Ango, esto es, de la aguada de la falda. 
Véanse: Ángo y Hullu. 

ADi. Voz á lo que se ve clp,l idioma eacún. En UIl dialecto Baure 
citado por los señol'es Adam .Y Leclerc, página 112, edición 
Maisonneuve. Áni significa cielo, valor léxico que seajusta muy 
bien al sentido que :-;iempre se da á la partlcula an en estos lu
gares. Se comprende también que aní debería ser !wní. 

En lniyacu dicen que en los cerl'Os se distinguen unas figuras 
óformas de animales en los perfiles riel cerro, pel'O no todos los 
ven, aunque hayan visitado el lugar sólo con este objeto. El doc
tor Uhle tampoco pudo verlas. 

Existen los siguientes nombres de lugar con esta raíz: Ani-· 
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maná, Anicluan, Aniyaco, A.nisacate. Este último es de Córdoba 
y Jel iJiorna Sanavil'Ona. Algunos dicen queani es fango; pero 
más bien podría ser Dios ó Diablo. Ani en Aymará es tema radi-

cal del verbo fornicar lo que parece indicar que puede sel' el 
falo. 

Anichian. Lugar nombrado en el Auto de JUl'isdicción de la I'e
fundación de Lúndres en Pomáo, 1633: va acompañado de los 
nombres Pomangascha y Anmalli. 

ETm.: Aquí se encuelltra una vez ft1clS el tema ani, esta vez 
en com bi nación ~on chí y an, éstn partícula de a Iturll, aquélla 
que puede ser el cid auxiliar de verbo para expresar' hacer que 
otro haga, Ó sell, chí por ti, diminutivo. en cual caso sel'Ía: El 
alto del ani clli'¡uitito. Ver : .1lli; Fonología Ch. 

Anill1aná. Lugar entre Cafayate J San Carlos . 
ETDI. : Puede ser Áni-man-ao : Lugar en dirección al Ani. La 

terminación man ó mana la encontrarnos en Encamana, en Bi
lisman, Tucumall, etc. Aní eS voz que aún falla que determinar. 
Confróntese: Aní, Aniyacu, Anisacale, ele. 

}Juy bien puede suceder' que mana tenga otl'O valor léxico en 
Cacán. 

Anisacate. Lugar en Córdoba, camillo á Deán Funes. 
Erl1I. : Aquí nue\'amenle se comprueba la existencia de un 

tema Ani, porq ue sacate en Sana v irona dice pueblo. Confróntese: 
A lIi, A niyucu, etc. 

Anitay. Apellido indio. Ver: LLiquUay. 
ErDI. : Ver: Ani, Lüquítay" 

Aniyacu. Lugal' cuatro leguas al norle de Tinogasta. Otro de 
igual nombre en la Rioja, entre A[Jjullón y Aminga. 

ErBI. : Yacu, agua; ani, del Ani. Aquí resulta el tema Ani, sea 
cual fuere el valor léxico de esta YOZ, probaLlemente del voca
bulario Cacán. Confróntese: Ani y demás voces que empiezan 
así. 

Aniuana. Lugarejo entre Pichao y el bañado de Quilmes. E:l su 
campo se ellcuentran muchas piedras pintadas. 

ErUI. : Es esla una combinación extr"aña, porque la j sostituye 
á Ulla h aspirada. Uana, es hombre nlenestel'oso; an, es altura; 
pero la j pueJe corresponder á vnrias interpretaciones enlre las 
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que cabe el ca, agua, y la pt'oximidad á Quilmes hace probable 
esta interpretaci6n; en este caso, Anjuana sería una corrupci6n 
de Ango-uana. Parece más racional que la j s610 sea euf6nica 
como en Saujil, y así tendríamos: An-uana. 

Anjuil6 Anhuil. Lugarejo al sud de Pomá n. 
ETlll. : En este nombre cumo en Anjuana se advierte la posibi

lidad de una si ncopaci6n de Ango-utl, el vtl 6 pueblo del Ango 6 
aguada de la falda. Confróntese: Ango, CA y Uit ó 1'1'l y Ambil. 
Ve!' : Anjuana al fin y Saujü. Así como se solia escribir (~ Sa
juil », Anjuil puede ser pOI' An-uil de Anfi\. 

Anjuli. Lugar entl'e Frías y el llosario, Catamarca. 
ETI!IJ. : Si se compara esta palabra COtl Anjualla, Anfzál, An

jullon, se vel'á que es muy probable que conste dellf'!ma ango 
com bi nado con otro uli ó hulli. En lengua de Cuzco cculli (i. e. 
Kjulli) es, trabajador, laborioso, así que muy bien 5:3 pueJe in
tel'pretal' este nombre así: Juli, el trabajador; an, del alto; y si 
hubo sincopaci6n con ango sería, de la aguada del alto. CC en 
lengua de Cuzco es una guturación fuerte que puede sustituirse 
por j. Si es voz Caca na ya sería otra cosa. 

Anjullón. Nombre de ulla de las costas de la Rioja, cerca de 
Upinango, en la falda naciente de la sierra de Velasco. 

ETDf. : Esta palabra puede dividirse de dos modos: Ango
lzulltt-on 6 An-hullu-on. La terminación en on parece que es el 
aumentativo castellano; hullu veljullu, será un linga del (:erro, 
y ango, alguna aguada de esas faldas ó de ese allo, si se excluye 
la partícula ca, agua. Confróntese: Án, Ango, Hullu. 

Anllahua. Nombre de illdio que cOfl'esponje tal vpz á esa serie 
Rancagua, Anconcagua, Lampalagua, en cuanto á la termina .. 
ci6n ahua 6 hua. 

ETa1. : Es de creer que sea voz Cacana. En Cuzco, AnUa, pOI' 
Anhallu, no sería una sincopación imposible. Hua puede ser por 
pa, equivaleute de ca, demostrativo final. 

Anmallí 6 Aumalli. Lugar que se nombra en el auto de juris
dicción de Londres, año J 633, después de Anichian. 

ETIM. : J!alli es, gustar, probando, llevar la pena ó ~astigo; an, 
alto. Ver: 1I1alli, Mallí'gasta, JIallellga. El pueblo de Malli que 
estaba si tuado en el Pucará de Anconquija ya en 1616, hu-
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bía sido expatriado al Fuerte de Andalgalá. Malle, en Araucano, 

es pintndo. 

Anman. Apellido de indio Belicha de Pomancillo. Ver: Empa

dronrtmil'l1lo. 
ETlM. : .lJan, hacin; an, el alto. Esto si man es pnrtícula del 

Cuzco. Yel' : Leviman, Tucuman, .Ilan. 

Anquilpate. Eneomienda de Ramírez ue Velasco, en Famatinfl 

(Loz., Ir, pág. 396). 
ErDI. : Ver: An, Q'u1l, en Quilme. Lo mós acertado es atribuir 

esta ,"oz al idioma Diaguita ó Cacán. 

Anquinpagelin. Nombre de lugar citado en la merced del Am

bato, 
ErIM. : La segul':\ es : El Paqu('lin dt~ Anquin. Sin duda SOll 

voces eacanas. La g=j ¡ndien una kó q ml1y gutmül, Como 

IH1l1amos .llutqw·n y Anquin está claro que An, .Jlut y Quin son 

raíces de la región Cat'ana, Ver: Paclin, Anquz'ns1'la. Jlutquín. 

Anquinsila. ~ombl'e de lugar al norte de Ancasti. 

ErDI. : Silla es, cascajo, y angula puede ser, del alto doble, 

porque qui es pnrtícula de dualiJarl. Confróntese: Anqtánpage

hn: pero e8 preferible tomarla como voz del Cacán: Un sila de 

Anquin, teniendo pl'esente la ecuación s =j, 

Ansapata. Lugar ['itado en el auto de jurisdicción de Lonores, 

I 63::l. En el manuscrito se halla entre « Rio Bermejo}) (hoy Co

lorado) y {( Tucurnar.chao » (hoy Tucumanao?). 

Erlll, : An-sa-pata; pata es, lader'a, escalón, y sa, un tema 

que Ilallamos en Sa-/wil, Pisapanaco, Pisúbil, etc. Es posible 

que estf' sa contenga una idea de andnr', y así tendríamos: esca

lón paril subir ,,1 alto: La cuesta ele Sapala, camino de Londres 

á Trnogasla, tiene escalones en la peña viva. Véanse: Sa

pata y An; también Sapata. Lo probnhle es que sea voz del Ca

eán. 

Ansina. Así; voz arcaicfl del Castellano, aún en uso en el inter'iol', 

y que si bien es Europea se éljusta arlmirablemente al Mna vrl 

silla. aSÍ, ó así como, dlll Cuzco lor,al. Cháina, ó Chaisina. mu

chns ,'('('es f'S si en este elialecto, y quiere decir, eso es así, 6 así 

como así. 

Anlacu ó Antaca. :iombre de un río al n(lrte de Pomán. 
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ETIM. : Taca ó tacac, el mortero ó el que golpea, an, del alto. 
Ttacani es sembr'ar, en cuyo caso tendríamos el sembradol'. Si 
es An-tacu, t(¿CU seria alga ITobo. 

Antapuca. Un puest) en Valle Viejo, Catamarc3, propiedau de la ' 
familia de Ahumada. 

ETIM. : Anta, animal de este Ilombre; también, cobre; puca, 
colol'arlo. Empero cabe otl'a etimología: An-tapu-ca, el que pl'e
gunta del alto; que pudo sel' algún hechicero que dió nombl'e al 
lugar. En cualquier caso pal'ece voz del CUZ(:o. 

Antarca. Boca an'iba, de espaldas, supinus. 
ETlM. : Por Hantarca. An ó han. arl'iba, en alto; tal'ca. corvas 

rle las piernas. Véase Santo Thomas in Voc. tarca. Confróntese: 
Talca. Si seadmite esta etimologia seda una prlleuaconvincente 
riel uso de An por Anrt 6 Ranac. 

Anti. Arriba. Origen de nuestro «Alldes>}. Ti parece que es partí
cula de uualidad algo como Kl ó pi y también de intensidad. 

Antinacu. Pueblito al nor'te del CapayAn de Famatina. 
Km!. : E"te !l0ll1brc plll'eee qLH~ significfl, que dos cel'l'jlJos se 

juntan pan formar' el seno en que se halla el pueblito. A.ntí es 
cen'o ó si erra cloble, como son los Andes, y nacu es partícula 
que dice UIIO con otro; pero rlescle que t1ncu es juntarse, tinacu 
pued e s p. rlo también, y el nombre significaría: lo que se junta del 
alto. Por otr'o laJo está el ca Agua, y el tina que nos obligal! á 
buscar un origen CacAn. Ver Ca y Famalina. 

Antofagasta. Valle andino que pertcneee á la merced de este 
nombre , jurisdicción de San Fernan lo de Catamarca, pal'Le in
tegrante de la República A.rgentina, hoy ocupada pOI' Bolivia. 
Pertenecía al extingllido mayorazgo de HuasAn. 

ETm : Antu-(a-yasta. La pres(!ncia de 13. (e::, en sí una pl'lleha 
de que se trata de una palabl'!) del idioma Cae<Ín . Gasta, es pue
blo; antu, del sol; mientras que (a es por ua, partícula que aún 
no se ha elelerminado, pero que acaso represente el gua eo An
concagua, Rancagua, A.mpalagua, etc. Va es pronombre demos
tl'ativo en Araueano, y la Ven este idioma se sustituye con la f, 
por ejemplo: le(í¿ por leuvú, etc.; de suerte que muy bien 
podemos tener 3qui una partícula del valor léxico del ca qui
chua, que 00 pasa ele ser un demostr"tivo. Confróntese: Gasta, Fa, 
Antu. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 35-

El nombre é:He suella á Araucano, y su colocüción geográfica 
lo confirma. 

Antolaya. Lugar en la región de Antúfügasta, algo más al po
niente, y parte de la misma merceu. 

Ernr. : .tllto, sol; (a, Pllrtícula; ya, que empiezil á ser, Ó aya, 
sepul tura, cuerpo rn uerto, mortua rio. 

Conh'óntese: Ant1l, ea, A!Ja, etc. Yer Famatinaguayo, Conando, 
Anto(ahasta. 

Antolayita. Lugar cerca de AnlJfaya. 
Emr. : Diminutivo español de AntofaYiI, El ya, en ésle como 

en aquél ejemplo, puede ser por lla, termillación adverbinl. 

Antu. El sol, día, hora, tiempo, elc. Ver Febres, in Yoe. 
ErDI. : Esla es Pillabr'a á todas luees elel vocabulario Al'aucano 

en su forma, y corresponde ül inti de la len~ua de CUleO. En 
Chilello se pronuncia también a/lellú, y po 'ible es que en esta 
f01'1na entre en la palabra Amilgane/w, q. v. 

El an parece indical' cielo Ó cosa elevada, en alLO, y ti, á la vez 
que punla, puede querer decir' algo doble, ya porque hayan le
nido al sol por mujer él por cua lCfuier olra circullstancia , Bueno 
sería lener en [;uenla los epítelos sola!'es Tiesi, eonticsi, en que 
no sólo entra él ti, sino también el si que es radical del órgano 
ie la mujer. 

Antusiasmo. Po!' Entusiasmo. 

Anucar. Desletar, de pecha!'. Voz fi.uniliar muy usada todavía. 
Emr. : \-oz españolizada que se deriva del Cuzco anuea. 19nó

rase cuál puecle ser su etimología, y lo más probable es que á su 
vez perLenezcaá alguna lengua usitada entre las amasde leche en 
el Perú, y que quedó como nuest!'o chiche, que siendo el nombre 
que las élmas de leche en Buenos Aires daban al pezón del pecho, 
boy se usa indistintamente pam decir, juguete de niño en gene
ral, ó alhaja. Este verbo se conjuga como regular: yo anuco, 
tú, ele. 

Anyuyu. Lugar entre Chilecito y la Rioja. 
ErDI. : ruyu, yerba verde; an, del alLo . Véase: Yuyu. 

Añagua. Ar'busto espinudo de los cerr03, llamado en Chi le ba-
1'1'illa. 

ETIl(. : Parece que la terminación gua vel ua es demostr'ativa 
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como la sería el pa. Es pl'Obable que sea voz Cacana. Yéase: 
Guañaschi. 

Añapa. Algarroba molida, y la harina que resulta desleída en 
agua y tomada antes que entre en f~ rmentaciól1 : bebida agra
dable y alimenticia, muy aeostumbr'ada entre la gente pobr'e. 

ETIM. : A.ñapa, recté, Anyapa. Parece que esta voz no es del 
vocabulario del Cuzco .. desde luego cor-responderá al CacAn. 

Añaz. Zorri no : la voz usual es Chiñi, probablemente del Cacán. 

Añauqui. Apellido en Pi:-iapanaco. 
ETIM. : Ver Jñay. 1 Oh, qué lindo I y auqui, Señor, personaje. 

Tal vezvozCacana. 

Añilpuñu. Añil macerado en orines podridos, con que se tiñe la 
lana, sobre todo aquella que emplean en la fabricacion de los 
famosos pellones tucumanos. 

ETl~. : Palabra híbrida, compuesta de puñu, dormir' , 'y aJlil; 
porque el añil está como dormido en el agrio, sí pUl1u fuese 
cormpto por puyñu, diría, el cantnrillo en qu e se pOlle el añil. 
Confróntese: PUllu. 

Ao. Pueblo. 
Lozano, en su historia de la conquista del Paraguay, vol. 1, 

pág. '171, edición Lamas, dice que « ahaho en leng'la Kakana, 
propia de los Calchaquíes, quiere decir pueblo». En la Argentina, 
Catamarcana y Araucánica son com unes los nombres que aca
ban en ao, y si Lozano lo escribe alza/w, sabemos que vulgar
mente se dice y oye ao. De esta forma existe una variante nota
ble, es decir, la terminación en a aguda, así á, como Animaná .. 
Fiambalá. Andalgalá : los dos primeros Sf:l nombran también con 
la terminación ao, f:ll tercero nunca. 

Careciéndose del vocabulario Cacán, que sin duda tuvo Lozano 
á la vistél, y sospechándose que este idioma, por su gutUl'ación 
fuerte, algo haya debido á las invasiones de Juríes del Chaco, 
queda el recurs::J de ver si algo se halla en lls lenguas que por 
este vasto territorio corren. En el vocabulerio que el P. )lachoni 
atribuye ¡\ los Lules, y que en l'ealidad es de indios Colastinés, 
Isistinés, etc., se encuentra una voz a que dice tierra. En lengua 
~Iocoví, al decir del P. Tavolini, un estancia es, ta-aá, en que la 
ta sobrepuesta importa un tartamudeo muy bien repr'esentado 
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por la ampliación aha/w. Sesabe que 10sJmícs habíau penetrado 
á los valles CalclHlquíes antes de la entrada de los Españoles, 
y la expresión Tucumán, Juríes y Diaguitüs, equivale á der.ir, 
Tuculllán que cOllstaba de Juríes y Oiaguitas, es decir, de Tobas 
y de Pueblislas. De ello se deduce que ao vrl a puede querer' de
cir' Estallcia ó Población. 

A pa. Radical que tienen en común la voz Aymará ujJac/u, vieja, 
abuela, y la otra Diaguita, i. e. Riojano-Calamal'cnna, U/lapa, 
inuia vieja, usada en el ref¡'ancillo del canto del Cbiqui. Eu 
aliapa se contiene la idea de pa¡'irnte consanguíneo, y así el Ay
lOará forma una erie de vocablos. 

Apa vel r\pay. Cárgame. Lo que los [liños Jif'en á sus nodrizas; 
probnblemente aprendido en Buenos Aires de las amas de Quil
mes y de Salltiago. 

ETlM. : Apa, llevar, en lengua de CU7.CO. Apay. probablemeute 
sineopación de llpahay, por apauay, carga conmigo. 

Apaco. El Diablo. Frase: Se lo llevó Apaco . 
ETIM. : Probablemente Quichua del ver'bo Apacu . Forma par

ticipial, que dice, él que se lo lleva. En tal caso es un eufe
mismo. 

Apal'ej o. Aplicado principalmeute á los ürr'eos de una mula de 
cal'gll. 

Apasanca. La tarántula. 
E'mI. : En González Holguin se pone así: apa sanca u]'u, araña 

grande; de suertp que la voz era de uso en el Cuzco. Uru es, todo 
género de gUSfl110, inclu~ive la araña. La palabra parece que se 
compl)[)e de apa, lleva, cu¡'gar' con; que pOI' lo que respel"ta á 
sanca, la s puede ser casual de apa, y anca, algo derrengada, 
por lo que los apasancas son víctimas de lo' 7'unaguanchls Ó San 
Jor'w's, que l(ls flechan y ca¡'gan con ellos á sus nidos El veneno 
uel nguijon de estos insectos paraliza la araña que queda sin 
acción en las piernJs, J en este estado he ,i to una que chupaba 
un runahuanrhi á su talante, sin que ella se moviese ni perdiese 
la postura natural. 

Apearse. Bajarse de la muln ó caballo, echar pié á tierra. Tam
bién aquí equivale á parar en tal ó cual parte. 
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Apero. Ver: Montura. 

Api. Mnzamorr'a. ,4pi de mníz, de trigo, de arTOZ. 
EnM. : Api en Aymará es. "ecoger de una en una las ('osas de

rramadas, y Bpilla, papas .Y batatas de que hacen el caui. An
dando se verá que el Aymará ha dejado sus rastros en la Argen
lina. Véase: Apa. 

En Quichua api rtpi quiere decir cosa rala. Cómo se puede lla
mar tÍ la mazamorr'a Tala, no se comprende. 

Apir. Minero que carga metal á cuestas, J pul' los chiflones sale á 
I¡¡ canchamina. TMmino muy usarlo en la minas. 

ETD!. : Apa ó Apan. llevar , cargar con. La voz par'ere ser 
mezclada de Cuzco .Y Castellallo. 

Apiriar. Ca rg:l l' nsí. Térmi no mi nel'O. 
ETDJ. : Ver'bo castellanizado de un tema apir. La regla es que 

sean ue la p,'irner'a conjugación, pero con una i ó e entre la úl
tima COllsonante del tema y la ter'minación personal. 

Apojil. Ver: A ¡JUjtl , 

Apotecar por H1)JoteCal'. Si me facilita esos re ~iles yo ley de apo
terar con todos mis bienes. 

Apl'obal' por Proba?'. Y ley de esijir que me lo apruebf>ll. 

Apu. Señor, Príncipe. 
ETDl. : En Aymará el apu, en Chileno apo, y voz muy grner(ll 

en Amér'ica pill' designar al que mandil. 

Apucango. Lugarejo al poniente del Snujil de Finrnbalá. 
ETUI, : Apuc, Jel Señor, ango, por anco, agua de la falda ó 

aIto. Ver: Apll y Anflo . 

Apujil. Apellido indio de los pueblos. Vel' : Apoj1'l. 
ETDI. : POI' Apu-hu1'Z, como Saujuil por Sahuil > Sanl > Sau

.iui!. Huil del Señor (Apu). 

Apuyacu. Lugarejo de J1I falda ('ntre Sijan y rajango. 
ErBI. : Yacu, aguada Jel Señor (apul. Ver: Apu y Yacu. 

Aquina. ~omlJre de carique en CansagaL, cerca de Salavina. (Lo
zano, IV, púg. 126). 

ETIM. : Véase: Titaquin y Aquinao. 
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Aquinchay. Apellido. 

Aquinao. Valle á 3 leguasdeQllilmes(Lozano, V, pág. 2::J7). Ver: 
Titaqnin. 

ETBI. : .40, lugar 6 pueblo de Aquin. Ver: T-itaquin. Así como 
hay Aquinao y Aquingasta también tenem03 Tucumanao y Tucu
mangasta. 

Aquingasta. Pueblo aliado de Bohorquez (Lozano, V, pág. '133). 
ETDI. : Yasta, pueblo de Aquin. Ver: Aquinao y Titaquin. Esta 

raíz A.qttÍn es importante para la determinación del idioma Ca
Cacán. 

Aquisito. Suena aquixito ex portuguesa = sci ital.) Muy cerca, 
por antonomasia; pues el viajero d(lbe temblar les á los « aqui
xitos ». 

Arana. Lugar en Tinogasta. 
ETlM. : Na, luga" para que se; ara, labre. Allí están las mejo

,'es tierras de pan lIeva/'. 

Ararica. No.nbre de indio. 
ETm. : Acaso de ari, si, y ea, él. El « 'i si }) : Ari-ari-ca. 

Araucano. Indio del Sud de Chile. 
ETIM. : Voz mixta por su terminación española en no, de indi

vidualidad. Are, si, verdadero; auca, guerrero, rebelado, ene
migo, soldado. Corresponde en realidad al nombre Calchaquí, 
alzado, bravo. En el idioma Chileno auca es, cima?Tón. 

Aranco. Una de las costas de la Sierra de Velasco, la RLOja, entre 
)Iachigasta y Anjullon. 

EmI. : CJrrupción Española de la voz Raghco. Co, agua; ragh, 
de la greda: esta descripción corresponde al lugar. Ver: Febres 
in Voc. No es este el único nombre Chileno que se encuentra en 
tierl'a de Diagui tas : v. g. A ntu vice lnti, Conando, Coneta, Tud
cun, etc. Se explicará como se quiera la presencia de este nom
bre, pen él da á conocer un fenómeno de la Geografía Física 
Argentina. 

Arbol. Algarrobo. En Catamarca, etc., se dice « palo de árbol» 
para expresar de algarrobo, y « palo de monte}) para toda otra 
madera. « Una mesa de árbol» seria de algarrobo, etc. 
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Arca. El arbol visco 6 viscote, llamarlo arca en Tucumán. Vease : 
Harca. 

ETIM. : Puede ser voz ó Lulé ó Cacana. Como nombre de yerba 
sin duda es Cacana. 

Arca-yuyo. Yerba al'Omática de los cerros, muy confortante y 
medicinal para las indigestiones. Es una umbelífera. 

ETDI. : Yuyu, yet'ba; arca, de arca, dicha así para distinguirla 
de la otl'a arca, que es at'bol visco. Es probable que sea voz del 
Cacán. 

Arcionera por Estribera. Arona dice que en At'equipa la llaman 
Al'cion. 

Arcoarmachin. Lugar cerca del Tala. 
ETIM. : Falta 4ue saberse si se divide así: An-uul'ma-chin, ó 

de este 3tro modo: ArW-a?'m'l,chin. Como existe una frase acuar
machis (vamos á bañarnos), acaso esté demás la r; sin ella lél 
voz podría decir: lugar pal'a que s~ vaya á bañar. Véase: Arcu
larse. Si el chin es por china tendl'iamos un derivado verbal. 
Esta palabra puede contener una fuerte sincopación. Ver: Ruar
ma, Machi, Na. 

A.rcularse. Voz colonial que significa afeitarse, componerse. 

Ardiloso. Voz en uso general para designal' á una persona as
tuta, llena de mañas. La l por d resulta de esta ecuación : 
D=R=L. 

AI'estin. El'Upción cutánea en niños y animales. Voz familiar y 
muy conocida. 

Erm.: Arestin, en Chileno, rascarse los cabellos. Acaso ten
ga algo en común con el verbo al'ir, q. v. La morfología Quí
chu<J enseña que la n puede sel' por na, terminación de der'ivado 
verbal, cosa para que se, mientras qu e ti equivale á tto ó re, di
minutivo ó reiterativo. 

Arir. Preparar una olla nueva con alguna liga, para que deje de 
pasarse y de dar gusto á la comida. Voz adoptada del Qui
chua. 

ETIM.: Arini, estrenar. 

Aro. Exclamación con que se para un bailecito para intercalar 
una «copa», copla ú otra interrupción. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 4'2-

ETlM:.: Aro, palabra, licencia. Ayrnará. 

Arquillo. Uno de los !'Íos que forman el Je 10-- Sauces. Véase: 
lsica y Vimjwo. 

ETlM.: Si no es este un diminutivo del castellnno «(arCO». Ver: 
Arca} también Hiliu. 

Arrecho. Aficionado á mujeres. 
ET[~.: Desronocida. 

Arriado, Arreado, da. Dicho de animales t1ojo~ y p:!sados para 
andl'lr. 

Arrinquin, Arlinquin. Cuando los mineros Ingleses lIegnron á 
las Capillilns 0xigían que sr les diese un ayudnnte para que guia
se la «ban'ela» Illientrils ellos daban el golpe con el «comhO}): 
11 estr '\yudantr 6 guiador de In barretn dába"e pi nombre de Ar
linquin. Hace años que los misl,10s ingleses rlrjal'On de tI'abajar 
así. réase: Champa; Hoyo. 

As. Sílnbl'l inicial de muc:hos nombr'es. En Catamarc'a Ashalli dice 
bastante bien; pero falln qUf) saber' si eso mismo importaba en 
el CacÍln. 

Asabgasta. Pueblo de Indios que ('on los Ascatas l!litaban en 
Belén. 

ETDI.: Gasta, pueblo; asab, de asab, palabra no detel'lninada 
rllln. Una ele tantas que empieza ron el prefijo As que en Qui
cllUa dice, más. Pal'ece ser' voz oel Cac'án y sinl'opaeión dr. Asa
gua· gasta. 

Asahuango. Lugar en los Sauces del Huayco pafa arr'ibn. 
ETIM.: Parecequee ' , Ásnú-anco, agua del altoda Asab. 'er. 

As, Asabgasta. Debe ser voz Cncana. 

Asampay. ~ombre Je un r'íú cerca de Santa )]aría. 
ETDI.: Una de tanta~ voces que encierran la sílabaAs illicial, 

que pn Quíchua dice, más. Ampa, voz sin traducción conocida, y 
la y desinencia pl'OnomlDal Ó patroninlica. También puede ser 
roz Cacana. Véase: Jsabgasta, Asayan, ete. y As. 

Asaxcete ó Asajeite. Cacique ele I1aquero. Loz., IV, página 126L 
ETIM:.: ~in duda dl'\ Cacán. Yer nnteriores en .1S. 
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Asayan. Nombre de una estancia al Sud de Huañumil en los 
Pueblos oe Catamarca. 

ETIM.: Yan, camino; asa, de Asa, voz que aún 1i0 so ha de
terminado si es Cacana, Qukhua, Al'aUCéllla Ó de alguna otra len
gua. Arl1ueana par'ece qu ~ no debe ser, puesto que asa ni) es 
cOll1birlélción posible ell este idiom3. Aa; (x gruesa ú Catalana) 
alli; en Q 11 ícb ua pod ría deei r bastante bueno, en cuyo caso ten
dríamos una dedos etimologías: ax.aUi-yan ó ax-aUi-an; la pri
merl1 , camino bastante úueno ; la segunda, alto bastante bueno. 

VOL:es que empiecen con asa si empre presentar'án dificultades, 
porque cabe la dudl1 entre a-sa, as-sa y as-a, aparte de la posi
bilidad de' urlll h inieial que deSaparece en el iJiorna hablado. 
Ln rilíz sa es eomún en Catrunarc'a; v. g.: !' /l fJisaviL, SaujiL, etc. 
y parece «Ile se refiere (¡ algo ea'1dellle. Los criollos del lugar 
dicen Axal/an ex gruesa ). Lo más pl'Obablr es que esta también 

ea una voz híbrida t1pl Quichua y CacAn Véasc: A salllpay , 
Asab,qasta y AS. 

Ascata. Pueblo de Indios que servían en Belén. 
ETDl.: Puede Sf'r, as. más: cllta, cotorra; lo probable es que 

sen voz Cacana. Yer: As. 

Asco('hinga. Nombre de lugar en Santa Catalina, Córdoba. 
ErIM.: Debe pertenecer al Sanavirolla ó Come('hingón. 

Asias. Lugar en la Rioja cerca de Aminga. 
Erllf. : Véase Asab,qasla , Ascata. Nombre al par'ece!' CacAn. 

Asimin. ,,"ombro dI' Indio . . 'lata á Fr'ay Antonio Turinfl (Loz., Ir, 
páginn 436). Yer: ChaLemin ó Chelentm. 

ETJM.: Otro ejen1 plo nI' u n a voz q Uf' puede em pezn l' por as. 
A lo que se "e esdel CAcán. 

Asina. Yéase Ansúza. Corruptela por así, h1'na ó súw, así comfl; 
mitad espAñol, milad Quichua. 

Asllatok. Apellido de Iodio. 
ETIlI..: Asila, poto, y atok, zorro - como si se dijera medio zo

?'I'o. As e,;, p:ntículA comparativa y significa más; asila sería el 
diminutivo ele más, i. e. poeo. Yoz del Cuzeo. 

Aspamiento. [sual por aspaviento; ejemplo de la sustÍlución 
de v con m. 
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Aspitiya. Lugar al norte del Pantano. 
EruL: Tiya, morador; aspi en lo mejor. Ptti es, quebrarsp 

eomo hilo que se corta, morir, palabra muy usann aún. Algo 
empirza á desf11lecer' ó faltar bastante. 

Asta, Radical que acaso sea la que se encuentra en la voz gasta, 
q. v. Esta palabra se dice que es del idioma Tonocoté, pero no 
se puede sabrr, desde que no existe vocabulario de e'ila lengua: 
la obra del P. ~fachoni 110 trata del Tonoeoté, y expuesto rs, que 
ni Luje sea el idioma que así se llama. 

Asto. Tema que se encuentra en combinación, como, por' ejrmplo, 
Matuasto, Balasto. El matu-astn es un escuerzo ó lagarlo pon
zoñoso. 

En Lule (a)stus, es cnntón ó esquinA, signifieado que daría, 
«esquina redonda» de Balasto. La a en astus dice « tierr'a » así 
queno es astus, sino stus, que dice «cantón». Yo me inrlino el 
clasifirnl' esta voz romo del Cacán. 

Ata. Rftdical que sólo se halla en combinarión, como Atahuallpfl. 
Atamisqui, elc. En la primera palabra serí:¡ Quichua, en la se
gunda Cacán. 

ErDL: Ala es el numel'al uno Rn Chibcha. El P. Mossi traduce 
la palabra como sí dijese A.rbol, y á fé que toda eosa enhiesta 
puede SAr un ¡írbol. Chacal,a AS, cruz; chaca es, puente, y ata 6 
la debe sArel palo ó palos parados. Desgraciadamente Mossi no 
se rt'tería eo su carla á los fundamentos deeste pal'ecer. 

Atahuallpa ó Atauhualpa. ~ombl'e de Inca, gnllina, epíteto 
solar. 

ErBl.: E'ita es una pA labrn que presenta murhas clificultades 
al quererla analizar, yasí las etimologías qur se ofrecen sólo 
pueden calificnrse de tentativas. 

Lo más natural pal'ece dividida así: Ata-huallpa. 
En la Relarión de Pacharuti (1), 'tanco Capae después de su 

hermoso himno « Ah Ui1'acóchantic\icápac»), «siempre los acor
daba de Ttonapa, deziendo : Runa vallpac papachacan yananssi 
calwac, etc.» El P. ~Iossi, competentísimo en la rnatrria, tradu
ce runa vallpac con el romance «salvador de hombres}), que 

(l ) A Illigüedades Peruanas, página 24 , etc. 
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perfectamente rep/'Oduce el valor léxico de la palabt'a, porque 
vall es, rodela, valla, defensa, etc. 

Huullpa ó Vallpa ó Jrallpa, dice también formar, crear, como 
si contuviese la idea del tomo del nlf¡¡rero; y la aplicación del 
nOfllbre pal'a iodicar la gallina sin duda alguna se relaciona con 
la idaa ele empolla!' huevos. símbolos del huevo cósmico de los 
mitos. 

Pdchacuti distingue entre los dos hermanos así: á Huáscar 
llama: Guasca?'-útya-úüi-cufl[Juallpa, mientras que Atahuallpa 
es, Ataog'.1allpayll(ja. 

En (,uíchuil existe la radical atan, veoturoso, desde luego 
Atao-llalljJac diee: Beate Hedemptor Jlundi, Bienaventurado Sal
vador, ó Proteclor. Es bueno observar que González Holguin 
di~lingue entre Atalzuallpu, g¡¡llina, y AtaultualljJn, Inca, el Inca 
de Quilo. 

En idioma Paez, alatLoi es gallina. atallpi::. gallo siendo 01' 

iJembl'a y pi::. macho. 
:\lonlesioos en sus ~Itmorias, página 167, dice que Atau sig

ni(jea, virtud, fuerza, y huallpa, benigno, manso. Élllamaa) rey 
Ata/wallpa, cuyo nombre de trooo era Huallpa Titu ln(ja Yupan
qui, mientraS que el de HuásCIJ r d ice que era, lnti Cussi Ructllpa 
Yupallqu't. 

La veldad es queel nombre <d.tahualpa» proviene de un mo
do vicioso de pronunci:lr Atauuallpa, que á su vez ha producido 
la ortografía A ta J¡ ual pa, cn que la J¡ es un mero rccurso castellano. 
Un epíteto combinado ue Atau y l:allpa era digno de todo un 
Inca de los Ándes en su apogeo. Lo de «gallo» Ó «gallina» una 
etimología popular. 

Ataillpa. Galliua, en el dialecto de Huaco, según Magdalena 
GÓmez. 

ETDI.: Parece ser sincopación con metá tesis de atahuallpa, 
muy particularmente de la variante atabalipa, que probable
In~ote rué voz introducida, junto con estas aves. 

Ataja-camino. Ave nocturna. Caprimulyus. 

A tamisqui. Un árbol muy común en los campos áridos del inte
rior de la República. Al arder emite un olor repugnante (Ata
misquea emarginata). 

Emr.: A.ta, árbol, según el P. Mossi; misqui, dulce. Compa-
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rando esta voz con las otras Churqui y Shinqui, prenero suponer 
que qui sea tel'lnillar'ión de nombre dt~ árbol en Car:án, como ic 
lo es en Cllaqucnse, v. g.: Jlapie, algarl'Obo. 

Atauhuallpa. VH: .ti tahualpa. 

Atay. Apellirlo Tucurnallo COI! la y patronímica. 
ErBI.: Ata, {u'hol (1); y terminación ryue equivale tÍ las Euro

peas, ella, l'ena. e::;, ae, ap, ini, ca, y(lt, elc·. Confróntese: ata, y. 
Hijo de Ala. 

Ati. Palabra mitológica que entrll en combinación, Cuati, q. v. 
González Holgllin lo explica como «vano agüero ó pronóstico ma
lo) ; y lo junta con voces como tapia, ele., de mal ngüero tam
bién. COlTIn tema verbal sigllinca vencer, combatir. En Aymarn 
el verbo es atht. 

ElJ otras lenguas iH'IlS0 deba buscarse ba.io IR fOl'ma hati ó cati, 
y así, como en Caribe, dil'Ú la IUI a y su divinidad. 

Erm.: A vel/w y ti, en que la raíz mitológica Á vel Iza vel ca 
se cletermina mediante la partícula dual ti, que puede indicar el 
génPro de la cosa, Ó Sf'XO de la persona, ó bien dualidad, los 
cuel'llOS de In Luna, cosa de dos layas, ergo millo. Tener dos co
razones merece pena de muerte entre los indios. 

Atoe. Zorro. Voz gE'neral. 
ErBl.: Voz del Cuzco. 

Atuntueu. Melido {¡ grande, que se hace el grande, gran lIletedor. 
Voz muy usnda en Tinogasla. «1 Qué muchacho tan a!ulllttco!». 
tan enlr'mes. Calaveril, tunante. 

Erm.: Atul1 Ó hatun, grande; tucu, hflrel'se, volverse, meter. 

Aum.alJi. Vense ,tnmatli. 

Aunea. Véase Amca. 

Aunehi. Véase Amchi. 

Auqui. Noble, hidalgo. 
ErBl.: En .\ymará dice, Parlre. El av parece que es i. q. ap. 

en apu, así como auca á veces suena apea, e. q. en 111'0-
mapcaes, por pw'unaucáes, enemigos del desierto. Confróntese: 
Latín aVlls, etc. la partícula qui, de reiteración ó dualidad. 
puede determinar !ln re-noble. Esta qui reaparece en Yamqw. 
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título de nobleza entre los Aymnraes y eH Tztaaquúl, voz Cncana. 
Ver: Yamqui Pachacuti en las Relaciones Históricas del Perú. 

Auquis. De auquis. Frllse adver'bial que significa hacerlo de pu
ra gana y por'que tiene poder para hacerlo arbitrariamente. «Lo 
hizo de auquis» i. e. de absoluto que es. 

ErDI.: S, diz que es; y auqui, señor, caballero, en fin, dueño 
de hacerlo. 

Auru. )Taterial para cestos que se halla en los bañados del rio de 
Santa María. 

ErIM.: Voz Cncana. 

Ausapata. Ver': Ansapata. 

Ausuluto. Modo local de decir absoluto, que enseña cómo la u 
suple sustituir á la b. 

Autigasta. ~ombre Antiguo del Huaycama de Santa C,'uz, cerca 
de Catamal'ea. 

ErIM.: En Aymará, .luti es tiempo de se('a ó de hambruna, 
asi que Autigasta sería, el pago ó pueblo de la hambruna. Un país 
donde abundan los lugares en cuyos nombres ent¡'ael ternayoka, 
no puede estar muy distante de reconocer influencias ayrnariti
(:as. Esto no obstante probable esque sea voz Cacana. 

Auto por Aeto. Al auto hay dir, contesta el llamado. Lo usual 
es que la c se trueque pOI' i y no por u, v. g.: aicion por acáón, 
ref(úción pOI' refacción. 

Aves. ~ombl'e que se da á la caza, como ser liebres. huanacos, 
avestruces. Pájaro JiJ AS otra cosa, porque estos vuelan, yaque
llas 110, en concepto de los que salen á correrlas. Ver: Shakspea
re : « There is not a more feadul wild fowl (ave silvestre) than 
your lion living». 

Avellainera pOI' Avellaneda. Contusión de l' con d. Confróntese: 
Ingl és Ricardo y Díck. 

Avío. Dicho ávío: el bnstimr.nto para el viaje del caminante. 

Axila. Apegado. Voz de la lengua familiar. 
ErIM.: Puede ser por as-ita; as, más, é 1·lo, adicto á, de hillu, 

goloso. 
La terminación en a se opone á esta derivación, porque el 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 48-

Quichua tlO cambia de una vocal á otra así no más. Es preferible 
una derivación del Cacan. 

Aybe. Yer: Hichu y Aibe. 

Aylli. Ver: Ailli y BayLli. 

Ayrnoeaj. Valle en que Ramírez de Velazco tenia encomiendas. 
Debe buscarse en la Rioja (Loz., IV, pág. 396). Ver : Aymohil. 

ETIM. : Ver: Aimogasta, Aymohil, Simoca. 

Ayrnohil. Pueblo de lOdios en el valle de Aymol'aj, encomienda 
de Ramlrez de Yelaseo, cuando se fundó la Rioja. 

ETnL : Vp!' : Aúnogasta, Apojil, Singuil (Sinjiles), Saujil, etc. 
El caso de Saujil = Sahuil = Safil demuestra que es un modo 
de deei¡' Aymohuil ó Aymovil. Laj y {se eonfunden en el habla 
vulgar, y de la {l'('slIlta una h, como de fierro, hierro. 

Ayorca. Cacique de Anguinan (Loz., IV, pág. 126). 
ErDI. : Si la voz es de la letlgua general podría derivarse de 

ayu, dejar una mujer pOlo otra. Preferible sería una derivación 
de AUn, falo. Compárese con el nombre Chileno Petorca. La de
rivación más probable set'Ía del Cacán. 

Ayungasta. Lugar en los Sauces, al sud de Fiyango. 
ErBI. : Si no es Cacán puro, vease Gasta y AlLu, penis, ó cosa 

en su forma, como un cerro « pan de azúcar )}, etc. 

Ayusa. Indios de Guachaschi en Andalgalá. Uno de los tres tron
('OS actuales \ 1891). Vel' : Cac/¡u.x:na y Hualinchay. 

ETI:ll. : En el supesto que nos la hayamos con una voz Quíchua 
ahí están Usa, piojo, y Alli, bueno; pero ¿ trátase de A.lli ó deAllu? 
porque Allu parece que es el pene, y entonces tendremos otra 
cosa. Si fuese Aya la primera raíz dil'Ía cadáver. Ver' : Allusa. 

Para los que prefieren el origen Cacán se citan los apellidos 
Ayachi, Ayampox, Ayuchil, Ayunda, Ayuxna, de los empadrona
mieMos. 

Azarearse. Expresión usada en el juego para expresar el efecto 
causado por las pérdidas al que le toca azar en vez de suerte. 

Azoa = Acoa. ,"oz con que Don Alonso de Ribera llama á la 
a loja de los indios de Londr'es en 1608. (Papeles del doctor Cár
cano). 
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B 

n. Letra que Jos E~pnñoles oían cuando los Indios decían 'U, 1m ó 
qu seguido de otra vocal en Ins combinaciones: tia, ue, ui, llO 

vel UU. Por ejemplo: Batun gasta, Behcha, Baisiman, Beluco vel 
Buluco, /wa, Izue, huí, hno, huu, gua, gue, glá, gua, gllU. La TI co
rresponde á la 'U, v, (, P y m. Véase: Fonología de estas letras. 

Ba. Por gua, hua, tia, q. v. Exclamación de sOI'presa. 

Baca. Modo de oit' y repetit' huaca, tiaca, guaca. E:3le tema puede 
signil1ear lIuestro vaca, ó bien, lns voces indígenas, templo, ta
pado, objeto de adoración, etc. 

Baca-biscan. Camino de Cotao á la Laguna, departamento de 
Belén. 

Emr. : Alto (an) del Bisco ó Viscote de la Huaca ó de la Vaca. 

Bacamm.'ca. Lugar al norte de Santa María. El río ('orre de 
sud el norte y se junta con el de Santa -'Jaría al norte del Fuerte 
Quemado. Aún existen los restos de un gran pueblo de inclios, 
yen el mOITO en que acaba la sierri lIa del Fuerte Quemado están 
las ruinas de un -reloj solar y otros edificios curiosos. Véase: 
Montesinos, .lIemorias antzguas del Perú, página 71. « Este Rey 
(Capac Raymi Amauta) hizo juntn de sus sabios y astrólogos, 
y toJos, COll el mismo rey, que sabía mucho, hallaron puntual
mente Jos solsticios. Era una manera de reloj de sombras y por 
ellas sabían cuál día era lal'go y cuál eorto, y cuándo el sol iba 
y volvía á los trópicos. A mí me enseñaron cuatro paredes anti
quísimas sobt'e un cerro, J un cI'iollo, gran lenguaraz y verídico, 
me certificó serv[a de reloj este edificio á los indios antiguos. 
Por set' este príncipe tan sabio en los movimientos de los astros, 
llamó al mes de diciembre, en que nació, Capac Raymi, de su 
mismo nombre; y luego llamaron al mes de junio Citoc Raymi, 
como si dijéramos, soIs licio maJor y menor». 

En Bacamarca están las « cuatro paredes antiquísimas sobre 
un cerro» y sin conocer el trozo citado de Montesinos ya se ha
bía sospechado que podía ser un reloj solar. 
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ETDI. : ]Iarca la atalaya ó acrópolis de la Huaca, templo 6 
misteJ'Ío. Consúltense los Apuntes de }(elhfesseI, :Uuseo de La 
Pinta. 

Dacuma. Lugarejo en los bailados de Tuculllnnao. 
ETOI. : Cma, tabeza; baca, de raca. Voz Ql1Íchua. 

Bagan'o. Pieura de \'ela boba. Clllleno. 

Bagazo. :'ITás común por acá era antes esta forma: Gabazo. Los 
tle afuel'a han restaurado el mejor' modo de decil', así como de 
las az.úcares han hecho los azúcares. 

Bala. Yer: JIuala. 

Balasque. Indio Belicha. Véase: [lacll'on de l1elic/ws. 
Emr. : Probablemenle de /Jala, redondez, s, diz que, y que por 

qui, uiminnli\'o. En cualquier taso (lebe set' voz Lule (ue Techo, 
no de :'IIachoni) pOl'que en esa región de Tucumán Belicha está 
cerca de Gastona. 

Balasto. Lugar en la punla de la Sierra que di\'iue el valle ue 
Sanln :\laría del Cajón y su quebradn. 

ETI1f. : Bcd, redondo, 6 sea, en torno de; astu, voz no determi
nada aún. Confróntese: Astu, matuastu. Yel' : Hual, Angualaslo. 
Debe ser voz elel Cacán. Por cOITupción se el ice'y escribe Balastro. 

Balastro. Cormptela de Balasto. 

Balcosna. Yalle al noele de Paclin J sud de Escava. 
ETIlI. : Bal-cosna . .teas o de Bal, redondez, y cosna, ele CUSCtna, 

derivauo verbal de cusa, asar en bl'asas. Sería, pues, Lugar re
dondo para aSaI' en brasas, ó Cosa redonda para que se ase en 
brasas. Cosna puede muy bien representar' una sinc:opaci6n de 
cosana, y la confusión de o con u es Dotoria. La fonología Quíchua 
no admite parentesco con cosni, humo; la vocal final es radicaL 
Yer: Hual. Se sal va siempre la probabi lidau de un origen Cacán. 

Bal~usa. :'{ombre de indio en los empadronamientos de Catamarca 
y Londres. Hoy e diría Ualcusa, con mús propiedad. 

ETI1I. : Si no es Cacán podría derivarse de Bal y cusa. Bal, dice 
1'edonda, redollde::., y cusa es, asar en brasas. El que da vuelta 
asando en bl'asas 6 co"a parecida. Confróntese: Cu y Sa, Hual-
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cusa. Yer: Hual, Cusapa, otro apellido de indio, que da á cono

cer que hay una raíz ó tema Cusa. Podría ser Hualca-usa. Ver: 

Radicales. 

Balda-yuyo. Yerba para 1eñir vereJe. 

Er.\I. : Fuera clrl yuyo, tierna yerba, desconocida, si bien en

cierra la raíz Bal ó llual q. v. 

Balinchay. Indio Caliano de los empadronamientos en el Jrchivo 

de Buenos Ail'es. Este apellido en Huachasebi de Andalgalá suena 

hoy Ualinchay. 
Ernr. : Patronímico en ay 11Ijo de Ual1"nc/w. LDS radicales que 

resaltan ~on Hal, l'edondez; lli, brillar ó andDI'; n eufónica; cha, 

partícula que dice: hacer lo que el tema significa; y terminación 

eJe geniliro muy usada en patl'Onímicos. El sentido general in

dica un epíteto solal', desde luego se comprende que lo usase 

también un individuo. Aun cuando c/w sea pOI'la, lo mismo sig

nifiearía, pues la es tllmbiénlH1cer. Confróntese: Ta, flunlinchay, 

Vet' : lIuacllini, echarse á perder. Con lodo prefiet'O una deriva

ción Cilcallll, pOf'CIUe cha es terminación común á muchos ape

llidos: CarpanclHly, Huasqtlillchay, etc.; desde luego tenemos 

que explicar el tema Bah"n 6 Hualin, que bien podía ser el Hilan, 

Dios de las fuerzas, Peruano, j', por contacto geográfico, eacano 

tamuién. 

Ballena. iUonton trillado que está para aventarse. 

Erm. : Iluacllini, desbaratar algllna cosa . Esta palabra bien 

puede ser castellanA. 

Bambicha. Indios curanderos de Cólpes. El famoso médico de 

este nombre fué matado por las fuel'zas do ;\Jelitón Córdoba en 

la Reacción de 1863 : su cruz está alIado del camino eutre Pipa

naco y Col pes. 
ErDJ. : Este es otro de los apellidos en cha, de suerte que la 

raíz debe ser B:xmúi = Huampi, que no es Quichua ni tampoco 

Araucana; desde luego podl'á ser Cacán. Ver: Huambicha. 

Baquiano, a . La persona diestra en () Igo Ó que conoce bien el 

camino de que se trata. 

Baraja. Aquí, como en el Perú, por lYaipe. 

Barajo. Con Caramba, Caracoles, etc. , primos hermanos de ... 
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Barato. Voz que significa lo que ya])'], ó iiapa en el litoral. Al 
que gana nI juego se le pide « barato », á la « niña» que baila 
un bailecito se le pide « barato)} por otro que no sea pareja de 
antes, y no es costumbre que se niegue á conceder el pedido. 

Barraoquero. Loros así llamados porque habitan cue\'as que 
escarvan en las vetas blandas que separan los mantos de greda 
(lura ó tosca en las barrancas á pique de los ríos en Catamal'ca y 
olras parles. 

Los pichone se estiman como un manjar' riquísimo; pero para 
sacarlos hay que desr:olgarse de al'l'iba con lazos, con ülgurHl ex
po ' ición ue perder la vida, ó pOl'lo menos de salir con brazo, 
piel'l1a ó costilla rota. Véall e : Loro, LOl'ohuasi. 

ErDI. : BarranqueJ'O, fl'ecuentaclor de barr~!1cas. Habitante de 
ellas. 

Barl'etero. Peón que en las minas trabnja con la barreta ó tala
dro. Es el \"erdadero « minero ». 

Bal'riaI. Campos abiertos de mantos de greda, formauos por las 
crecientes que así deposillll1 el limo que acarrean. 

Barroyana. Lugar en el Huaycu de los Sauces. 
Emu. : Bal'ro-~E'gl'O (yalla). Voz híbrida; acaso por safiuyana. 

Batea. Pieza como bnndeja sacada de un solo tablón á azuela, etc., 
muy usada por las laranderas y amasanderas. No hay casa que 
no las tenga de todos tamaños y por lo general son fabricadas 
en Tucumán, donde el tamaño de los árboles y la calidad de la 
madera se prestan para pl'Oducir estos utilísimos muebles del 
hogar. 

Baticola. Lo opuesto á pretal. Pieza que, pll 'nndo por abajo de 
la cola, sujeta la montura, y evita que en las b¡¡jadas de lo:; ce
rros se corra el apero al cogote del animal y que el jinete se nos 
cuele por entre las orejas del mismo. 

Batungasta. Nombre de un gran pueLlo que existió en el por
tillo de la Troya, hoy incluido en la merced de An(ljacu, cuatro 
leguas al norte de Tinogasta. En el mismo documento está este 
nombre con tres variantes: Batungasta, Guatungasta J Huatun
gasta. El ingeniero Lange ba publicado una interesante relación 
de e tas ruinas en Jos Anales del Jlluseo de La Plata. 
ErDI. : L1 opinión común es que el nombl'e significa, gasta, 
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pueblo; batun, grande. Pero en Sllnto Thomas hallarnos que gua
tuní es, hechizar matando hombre~, y guntun es, á no dudarlo, 
injuria ó afrenta; parece, pues, que más conviene la interpreta
ción Pueblo ele hechiceros, ó de la afrenta. Lo que puede asegu
rarse 0S, que el lugar de Batungasta es curiosísimo, qlle las rui
nas son de vasta ('xtensión, que en las murallas se usó bélrt;o, y 
que los campos que lo rodean están llenos de huacas, tiestos con 
abuelos en escabeche. Este nombre t¡¡mbién se halla escrito Ba
cunga sta, et.c . 

Es más atendible una derivacion. Cacana. 

Bayamble. Ap¿llido de indio. 
ETJl(, : Sin dud-'l por Ouayamble i. e. Guayamba-le. PareCl' que 

serú una cornoinación Tono~oté que dice Le, habitante ó criollo 
Guayamba, uel Chaco, ó de la Sio(,l'a, pOl'qLle ambos se apellida
ban así. La morfología Quíchua rechaza la combinación Guayam
Me. En ~1ataco, Buenos AJ('es-le seda Po/'teiio, y como parece 
que el Mataco es el veruadel'O Tonocoté, muy posible es que ésta 
sea una etimología acel'tada. Bayamba y Gualamba todo es uno, 
porque ¡a l = Lt se confunde con la y, y la Gu con la B. 

Becubel. LUgEll' en la sien'a del naciente de la Punta de Balasto 
vEllle de Yocavil ó (le Santa :\111 ría. Existen allí ('estos de un espa
cioso tambo, al que conduce un camino pircado Aún en muchas 
partes. Según pElreec, á las ocho boras de camino,.y al otro lado 
del eerro, se eneuenLran las ruinas deuna ciudad. Desde Becubel 
se obtiene una hermosa vista de todo pi país. Para llegar' á Be
cubel, saliendo de la Punta de Balasto, se toma por pI I'io y al
dea de Pajanguillo. 

Ernr. : Becubel, villa de Becu ó de Ruecu. Sin duda voz del 
Cacán en quP. se entrevé ese ca á que se atribuye el significado 
de « agua ». 

Bel ó Bil. Véase: Vd ó Vil. 

Belén. Nombl'e puesto en 1682 {¡ lo que entonces se lIamnba Va
lle de Famay-Fil; tuvo su origen en el Santuario de Nuestra Se
ñOl'a de Belén que allí fundó el último cura de Londres, don 
Bartolomé de Olmos'y Aguilera. Véase: Pamay-F1°l ( 1). 

1, Estando en prensa este trabajo se ha descubierto un documento por el 
doctor Ramón Cárcano, por el que consta que aquí fué el asiento del Londres 
de Alonso de Ribera en 1607. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 54-

Belicha. Pueblo de indios que ú mediados del siglo XVII fueron 
removidos ele Simoca el Pomán de la Puerta, valle de Catamarca, 
como consta del siguiente extracto del empadronamiento corres
pondiente, I z de marzo de 1614. Párrafo del Padrón del pueblo 
de Belicha : 

« Don Pedro Cheque, natural del pueblo de Simoca y que es 
caciCJ.ue principal de los indios de él y que Ilsiento donde ahora 
los han juntarlo para hacer este padrón, no es natmal ni su pue
blo, y que ~uño Rodriguez Beltran, su encomendero, los ha tr'aido 
y mandado á esta chacra llamada Belicha, donde los tiene por la 
comodidad de hacer sus chacras y que su propio origen y sitio es 
dicho asiento de Simo('u domle fuer'on emparlronauos y visitados 
por el señor Oidor, doctor don Franeisco Alfal'o que visitó esta 
provrncta. » 

Son apellidos: BalusCJ.ue, Chalco, Anman, Yupa, Jico, Estoan, 
Tassi, el pretendiente al cacicnzgo. 

Estos empadronamientos son documentos de gran valor, J 
eOllsliluyen una rita mina de dalos que yuce aún sin explotarse 
en el Archivo General de Buenos Aires. Correa, en su mapa, da 
Yelieha al S.O. de Simoca . 

ETDI. : Pal'eee que estos hayan sido lluillis, indios así llama
dos y que existían en el país de Juríes. Reminiscencias de ellos 
se conservan en nombl'es como Bilisma.n, lJilipalacma, Iluaña
be lis, Belis, etc.; y lo que es más, hace acordar de los Huilliches 
del Sud, aunque el che y el cha no sean necesariamente una J 
la misma partícula; porque che es, gente, y cha indica hacer, 
siempre que no sea poI' la, terminación como Diaguitas, Oome
?'ita, Esctta, etc. Véase: Hui/ti. 

Bermejo. El rio hoy llamado Colol'ado por los Españoles, ,lfayu 
Puca pOI' los naturales y que en Techo figUl'a como el ?'ubl'wn 
flumen . Divide las provincias de Rioja y Catamarca desde sus 
juntas eon el río de 105 Sauces hasta que desaparece en los mé
danos abajo del pueblo perdido del Pantano (Loz ., IV, pág. 457). 

ETIl[ . : Se ha dado el nombre al río pOI' el color de sus aguas. 

Berruga. lna enfermedad sifilítica de las más contagiosas: sus 
síntomas son dolore en los huesos y manchas blancas en las pal'
tes húmedas. Cmación : aplicación de polvos de hoja de tarco 
(una bignonia) yagua de cepa- caballo á pasto. 
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Bichigasta. Lugal' en Famatina, al sud de l\"onogilsta. Escrito 
Yichigasta. 

ErIll. : Gasta, pueblo; Bichi, si es por n'cchi, sería un cangilón 
hondo. Santo Thomas da Vicclzi, cuba pequeüa, Ilrcaduz. Pro
babl emente pueblo del acueducto , ó donde hubo alguna noria. 

Bien a iga! Ál'caico local por I bien haya I 

Bilapa. Lugar frente á la cuesta de Santa Cruz del POI·tezuelo, al 
naciente de la ciudad de Catamarca. 

Ernr. : Podría derivarse de apa, el que alza; Bili, al indio Bili, 
pero mucho hay que decir en favor de un origen Cl1cán. 

BUca. Apelativo de Indio común en Santa María y Andalgala. 
En el Padrón de Quilmes se escribe "'ilea, de dOllde se oeduce 
la interequivalencia de la l¿ y r en Cu¡;ún. 

ErL\I. : Bil y ca; esta partícula demostrativa, y bzl sol. BiZca ó 
J'illca es también nieto. Lo mús seguro es que tenemos un epíteto 
solnl', y por lo tanto apnrente para queloadoptasen los mortales 
de más ó menos categoría. Yer : Bilapa. Por lo mismo que Bilca 
suena á Aymará puede estar mús cerca del Cadn que del Qní
cllUa. Yéase P. Cobo, voz lluilca. 

Bilgo. Lugar de la Rioja, entre Nonogasta y Paganso. Escl'ito 
V~·l[jo. 

ErUI. : Parece que esta voz es por Huilcu, que dice hiedra; 
pero en Araucano huíll.c¡hún es vejiga, orines, orinar. Por otra 
pane, el go puede muy bien ser agua y Bit del Bit, que si bien 
es sol, pal'ece que lo es en el sentido de linga ó falo. Siempre 
conviene tener presente fa posibilidad de un origen Cacan . Ver: 
Bilana, Bi lca. 

Bilj . Ver Huilli. 

Bilijan. Nombre de lugar entre Mil'aflores y Billapima. 
ErDf.: Esta palabra admite las interpretaciones: Bilij-an y 

Büi-ja-an. 
Aquella diría, an, alto; Hilidel Bili, hombre de esta nación. 

Yéase Bilicha, Bilipalacma, Bilúman; esta, alto (an) de la peña 
(ja) del Bili ó Huili. Esta pa.labra Bili es curiosa y merece spr 
estudiada: no debe confundirse con huilla, liebre. En Quíchua 
existe un tema Ruillina, lo sembmdo tierno que apenas apun
ta. Si este verbo huilli existe como tal, puede tener que ver con 
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los temas quc f\nciel'l'nn esla raíz. Huillina, en su forma, es 
un derivado verbal de una raíz /willi; pero siempre queda una 
probabilidad en favor del Cacán. 

Bilipalacma. Nombre de indio de Callagasta, valle de Cata
marca, hombre de JO años en 1644. 

ETnI.: Biti debe decir', Huilli, indio ele esta nación. La combi
nación pal::lCma es de difícil inlerpt'elación, aun cuando palla 
podt'ín decir, coger', separar. Jla puede sel' por na Ó pa demos
trativo. En lien'a de ¡pngua eacana no se pucde pasar pOl' alto 
este orígen. 

Bilisman, también Bilismano. Pueblo del Alto en dirección 
á Albignsta y Frins. 

ErDl.: Es uno de los muchos nombres combinados con el tc
ma Siti. La morfología (Iuíchua nos obliga á dividir así: Bi
lis-man, como Tucu-man, An-man. Jlan, hacia; s, el diz que es; 
Bifi, Huilli. [smana" es bnsin, pel'O la primera parece una eti
mología más natural. La forma Billsmano, se oye, pero tal vez 
sea por corf'Uptela. Falta que examinar la documentación vie 
ja. Ver: Leviman, Iluilli; vocesc¡ue I:'mp~ezan por Bili . 

Bilqui por Uilqui. Una tinaja grande partida horizontalmen 
te: In parte inferior' lIámase así; también las que se hacen en 
esln forma, y se usan para ponel' aloja. 

ErDI.: La idea principal está contenida en la parlíc:ula qui, 
partida en dos huilló bll, cosa redonda. Hay también una par
tícula final qui, que en ~Iataco y ienguas del Chaco, tipo Toba, 
d ice vaso conlúlenle. 

BilIapima. Lugar en Calamarcaenlre Miraflores y Capayán, equi
vocadamente llamado Villaprima, á consecuencia Je una de esas 
etimologías populares que inventan interpretación y hechos que 
la expliquen. «Villaprima, porque era la pl'imera Yilla». No 
lo es ni lo fué nunca, y los papeles y hombres viejos no cono
cían otra forma que Billa¡JlIna, que es por Tluillapima . Ima, 
ajuar'; huillap, de la Liebre; sin duda nombre y asiento de algún 
cac:ique así llamado . Aquí Don Francisco de Alfaro empadronó 
á todos los indios del valle de Catamarca desde Singuil. 

Eml. : Jma, ajuar; hUl:Uap, genitivo de huilla, liebre. Véase: 
Huilla. 
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Billavil. ~ombre de ¡ugal' el una legua del Fuel'te de AndDlgalá 

J c~lUino de Al1conquija; otro en el depnrtamento de Belén en 

dil'eccion de Hualfln á la Laguna Blancn. 

EmI. : Vit, lugar' ó pueblo. Billa elel HlliUc¿ ó Liebre. Véase 

Huilla y Y1'! ó lh'l. 

Bincha pOI' Huincha. Bauda ó atadura de la cabeza: llaman ' 

así lnmbiel\ el pañuelo con que llevan filada la cabezn, la toqui

lla del sombl'e!'o, y cualquier lislón que puede sPI'viI' para ello. 

Ewr. : La radical vin es común al Quíchua y al Ayma!'á, yel 

cl/(t sin eluda es pnrtícula de hace/'. La voz dir'ía, pues, hacer 

vino E'lla mdical vm ó huin puede signiflcnl' algo de movimiento 

en círculo. 

Biñacu. Lug-al' 111 no!'tf' de Osma, en Saltn. 

Erm. : Por Bin-yacu. Yacu, ngundn; Jjin del Hin ó Huin. 

lluini es porra de piedrn hornrlacln, con mango de palo. 

Bipos, Lugar y rio unos 40 kilómetros al norte de Tucumán. 

ErDr. : Ver HU1·pOS. La rpgión es propia ele Cacanes, Lules y 

Tono,~otés. 

Bisbis, dicho tnmbirn Bisvil. Yalle y rio al poniente del Fuerte. 

El rio sejunla con el de Yatuchuya para formar el de Amanáo. 

EWL: ril, Jugar ó pueblo del r'iss. Dice GOIlzález Holguin 

que era tradición que silvanJo viss v/ss de noche salían al en

cuentro bl'ujfls en forma ele cabeza. Acaso á eí'to se re(Jel'a el 

nombre ele Yiss-Viss. Ver: ril ó Bit ó Huil. 

Biscacha. La chinchilla cerril. 
ErDl. : Probnblemente una onomalopea. Cha, que hace; ca, 

el; Bis ó Yiss, invocación de bl'ujas. Es el grito de las Viscachas. 

Biscarra. Apellido de indio en Choya de Andalglllá. 

ErDl. : Voz Cacana. Ver los lemas que así empiezan. 

Biscochan. Lugnr en el Pucará. 
Ernr.: Por Biscote-an, allo ue los Biseoles, pOl'que hlly mu

chos de estos árboles en ellugal' así llamado. Ch chicheo común 

de t. 

Discol. La flor maravilla, una compósita que abunda en los ce

/'I'OS. 

Emr. : Pl'obnblemenle voz Cacana. 
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Bobadal. -rer: Guadal. 

Bohorquez (Pedro). En r'ealielad Pedro Chamijo. Su ot1'O alias 
Gualpa Inca. Pasó ele Chile por Pismanta á Guandacol. (Lozo, 
véase página 27, año 'I()1SG). 

Bombachas. Calzón ancho y suelto, pero recogirlo en la panto 
rrilla ó tobillos, que le da la forma abombadlada. 

Bombolan. Indios encomendados en Salta (Loz., "éase páginaS 
<1'14 y 133). 

ETI:U.: Bombo llaman en estos lugares á un tClmbor grande. 
Ver: Ullu y An. 

Botar. Voz general en el interior para deciralTojar. « Lo han botado 
á lél calle ». A un sir'rj ente lo bot(lI1, ele. 

Bracete. Usado comu en el Per'ú en el sentido ele bracero. En el 
Inter'ior, como no se acostumbraba andar así, no existía la pala
bra. Hoy se ban introducido una J otra cosa. 

Brazos. Peones, jornaleros, ¡ente tr'abajadora. 

Breque. Del Inglés, break, romper', en cuanto á la prensa que 
para la rueda en su giro; y del Tnglés break, clase de carricoche 
liviano así llamado. 

Breya Pecocho. Fmta de la hediondilla (Cesl1·um). 
ETDI.: AcasodePocco, madurar. YerPocote. 

Brin. Género de algodón para ropa exterior de bombre que pue
da lavarse. También lo hny de hilo. 

Bufanda. Cha I 6 abrigo de vicuña, merino, etc. con que el 'viajero 
se envuelve la cabeza 6 cuello para evitarse del viento frio y 
cortante en los viajes por estas montañas. 

Burroyacu. Lugar en Jos Sauces del Huayco alTiba. 
Emr.: Yacu, agua, del burro; palabra híbrida. 
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C 

C. La tercera letra de los alfabetos europeos y que puede ser la se

gunda de los amet'icanos. La C se confunde con la P, en Quí

eflUa. Véase Santo Thomas. 

Ca. Partícula final que equivaleal artículo 6 pronombre demos

tt'ativo, y que en muchos casos ha formado una nueva radical. 

Ejemplo de ca como artículo: 

«Guaira puca corriti 
', Runaca cusiqui cLlsiqui. » 

Ejemplo de ca convertida en radical: 

Huaca: templo, etc. 
Yoca: falo. 
Jllarca: frontera. 

[Canto del Chíqui. ) 

Ca. Partícula final de verbo que según parece corresponde á un 

pronom bre persona l de 3" perso:Ja. 

Cabana. Lugar en Jujuy. Yoz Quíchua. 

Erm. : Cabana, observatorio de cawa 6 caba, 6 cahua, obser

var. Véase Copa-cabana. Derivado verbal en na que dice, lugat' 

apto para ver; mirador. 

Cacique. Gobernador de pueblo de ind ios, á quien en vir'Lud de 

Cédula Real correspondía el tratamiento de Don . La mujer é hijo 

mayor gozaban del mismo privilegio. 
Ernr. : En lengua de Cuzco, Ccazqui es el galán, pulido, ata

viado . 

Cacuy. Un pájaro que tiene un canto parecido al nombre que lle

va; oído con frecuencia, rara vez ó nunca ,·isto. 

Erm . : Yoz onomatopéica. 

Cacharini. Alr:anzar barro. 
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Emr. : Cacha/'/ni, dejar' alguna cosa, aflojar' lo apretado) dar 
licencia. 

Cacharpas. Reunión de cosas pertenecientes á un viajero. Tal 
vez se derive de la voz Cacharpaya. 

Cacharpaya. La despedida, fiesta que se celebra para hacer ho
nor á alguno que sale de mareha. 

ETIlI. : Cac/wrpayani, despachar (Torres Rubio); CacA por cal, 
(]0, cobijar; a/'pa de ofrecer algo (;omo en el templo; y ya partí
cula verbal deestar' en hacer. 

Cache. :\Iojigangas en las funciones ele Salta así llamados. En 
en el Litor'al una persona mal vestida se decía que estaba hecha 
un Cache. 

Emr. : A lo que se ve es probable que se der'ive do los Indios 
de Cachi, que set'Ían lo:=; pl'imel'os que asistirían á esta funcio
ne1» como más tarde entr'aban :\Iocovíes, sin que lo fuesen por 
nación sino por traje. En Belén estos hacian su papel en las pro
cesiones de la VIrgen aun entrada la segunda mitad ele este sig10. 
En la Rioja aún se acostumbran estas mojigangas. En Andalgalá 
e dejaron después ele 1859. 

Cachi. Sal. 

Cachi. Lugar' en los Valles de Salta, antes de Calchaquí. 
ETI.\f. : Cachí es, sal, cristal, y parece que procede de chi, ha

cer á otl'O; ca, como roca, piedra ó eristal. 

Cachi-pampa. Lugar cer'ca de Acay en Salta (Loz ., tomo V, pá
gina 106. 

ETIll. : CachL, sal; y pampa, campo abierto sin estorbo. 

Cachiyacu. Lugar al SULl de Joyango. Pueblos. 
ETIlI. : Yacu, agua; cac/n, salada ó de sal. 

Cachiyacu. S'llmuem. 
ETIlI. : Cachi, sal; yacu, agua. 

Cachiyuco. Lugar cerca de Tucumán. 
ETIll. : Yucuc, que cabalga; cachi, sal. 

Cachiyuyo. Lugar cerca de la Rioja. Ver el siguiente. 

Cachiyuyu. Arbusto bajo que e cría en los bañados salitrosos. 
ETnI. : Caclá, de sal; yuyu .. mata (Atriplex Pampa?·um). 
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Cacho. Vaso hecho de un cuerno. 

Cacho. Un par. Frase: «dame un cachito de anchos» (frejoles an
chos partidos). 

Erar. : En Quíclma cachu es, papas que quedan por descuido 
en la tiena y brotan, ¿¡easo sea algo que sobra. 

Cachuall 6 Caxuan. Lugat' cerca ele Santa )laría. 
Erll[. : Ver Cacho y An. Debe sel' roz Caeana. 

Cachuniar. Juegos ue muchachos con «libes»; boleadoras pe
queñas. Las <1t'f'ojan al aire, para c¡ue en lo illto se crucen. 

Ernr. : Cac/wni es, cuñada. Yer Cacho. 

Cachuxna. Uno de los tres troncos de Guacllilschi. Yel' Ayusa. Ver 
Empadronamiento. Aún existen en el lugar (18n7). 

Erll[. : Ver Quíchua Kacchuni, (1)ger yerbas, y CacllOca, enlpa
Jt'onamiento. 

Cadillo. Una gramínea (Cinchurus myosU1'oides). 

Cafayate. Pueblo importante del Valle de Calchaquí. 
ErDI. : Parece que la (Cacana representa la hu ó w del qní

cima, por lo tanto Ca{ayate es una roz Cacana que trasliterada 
diría Cahuayatí, ó Cawayati. El "erbo Caway es, obser'vat', y atí 
es una palabra arcaica que significa, astro lunar, ó también, el 
harlo; y corno en Cafayale se halla una de la peñas con símbolos 
gr'abaclos ácincel, bien puede el nombre referirse á estos gero
glifos. Sin embargo el nombre Antofúya hace posible esta otra 
division: Ca-(aya-t1·. Ver: Ti, Anto{aya y Ca, peña. 

Caillamanta. De aquí no mús, (G.). 
ErD!. : Cay, aqui; lla partícula; 1nanta, de. 

Cailon, Cailona. Voz usual en Catamarca para designat' un 
animal de silla ó carga que tiene el defecto de tropezar y eaerse 
con frecuencia. 

Caille. rdolos de los indios Calchaquinos. Eran, segun el Padre 
Lozano, «imágenes labradas en láminas de cobre», «que traían 
consigo, y eran lasjoyas de su mayor aprecio: y así dichas lámi
nas, como las varitas emplumadas, las ponían CIJO grandes su
persticiones en sus casas, eu sus sementeras y en los Pueblos, 
cl'eyendo ti rmemen te que con estos instrumen los YÍ nculaban á 
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aquellos sitios la felicidad, sobre que decían notables desvaríos 
J que era imposible se acercase por allí In pieclm, la langosta, 
la epidemia, ni otra alguna cosa que les pudiese dnñar». De es
tas láminas existen ynrias, y unade ellas ele singular valor ar
tístico. 

Emr. : E5 voz del Cacán, porque la usaban los Calchaquinos. 

Caima. Desabrido, dejado, triste. 
ETDr.: La lengua del Cuzco no explica esta voz, á no ser que 

conste de ima, cosa, y un Ca priva¡i\'o. Esta voz es más usual de 
cosas, yanga de personas. 

Cayta purinca. Por aquí pasó (G.); este uso de ca final es curio
so, porque casi eq ui"ale al pronombre él, siempre que no tenga
mos aquí un resto de conjugación local. 

Caitos. Hilos. Ocurre en la frase: ({me ha c/wschao y hasta los 
ca itas me ha pitido (cortado))). 

ETL\{.: Caytu, hilo. Yer Caytrui, desleir, menear (enriar?) 
Ccaymita (Acostea aculeata) una ~Iontabea de Chinchao ()Iark
IlUrn), Tutura. Estos son rastros y no una etimología. 

Caja. Expresión minen muy usada para designar las paneles 
bien definidas que encierran la veta d ;~ metal á uno y otl'O cos
tado. 

Emr.: Yoz del Español, y aplicada pot'que con las dos capas 
y los (rontones de la labor se encierra la parte de veta de que se 
tríl!a, siendo el cielo y el piso los e10s costados que faltan. El Pa
elr'e Cobo cita esta voz (t. J, pág. 304). 

Caja!. ~ombt'e npelativo en Santa ~Iaría. 
ETm. : Ca-j-al, ca ó caja, peña, sierra; j por ha, y l termina

ción común en la región cacana. 

Cajetilla. Nombre con que los del campo obsequian á. los del 
pueblo en el Litoral; asi como estos llaman á aquellos compadri
to en todas partes. 

Calamochita. Lugar en la pl'Ovincia de Cúrdoba hacia el Sud, 
vi itldo por Fr'ancisco )Iencloza en la entrada de Roxas (Loz . , 
t. Ir, pág. 1)1.). 

ETnI.: Ante todo habría que determinar la lengua á que co
rresponde. Si es Sana\'irona puede te:1er algo de Chaquense. 
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Calamuehita. Vel': CalamucMta. 

Calancata. Loro calancata, especie ele loro entre el Bal'l'anquer o 
y la Cata ó Cotol'ra; tiene plumas lacres en la cola y alas. 

ETDI. : Calla, rompel', traspasar, y celta, cotorra. La n es una 
G nasalizada ante otra c y la palabra debí.'l escribirse así: calhc
cata; y como calla es rompel', cala/' Ó taladrar, resulta que la 
palabm e1ice: «Cotorra que rompe ó cava», para distinguirla ele la 
cata común, que hace su huasi ó casa en los árboles. Los Loros 
Calancatas, como los BUl'ranquel'os, hacen sus cuevas en las ba
rrancas de J asi ó de al uv i<Sn en los !'Íos sobre tocio en las fa ¡as de 
arena que suelen separa!' los mantos del uepóslto más duro. En 
Quichua calla ó chiqui es loro chico. 

Calco. Apellido de inelio Belicha (161.0) de Simoca. 
ETD!. : En Araucano calcu es hechicero. Los Belichas vivían 

en tierra ele Lules. 

Calcha. Prendas ele uso personal, que se ponen ó r¡ue sil'vetl pam 
ta pa r; piezus el el a pero. 

ETIll.: Desconocida. 

Calchaquí. ~omb!'e de lo~ habitantes de los valles andinos de 
Salta, Catamarca y la Rioja. 

ErD!.: Kallchac, el que anda siempl'e disgustado. Esto pal'ece 
lo mils vero;¡ímil Kallchac ó Kallchaqtle es un tema partici
pía!. 

Calchaqui. Entrada d~ Ulloa á este valle (Loz .• IV, pág. 444). 

Calchin. Luga!' en el río Segundo, Córdoba. 
ErDI. : Corl'esponde á los idiomas ele Córdoba. ó del Chaco y 

aún no se ha detel'minado; IOns como los Calcbaquíes de Santa 
Fé fueron expatriaclo," á CÓI'c1oba, es probable que sea lengua de 
estos. Ver: Calti. 

Calchivil. Nombre de la l'educción de los ~Iocovíes de San Pedro 
en Santa-Fé, segun una nota en el margen uel manuscrito de 
P. Tardiní. 

ErIll. : POI' allí andaban los Calchioes. Falta saber si ellos 
pusiel'on la terminación vil. Ver Calchin y Huil, Hil ó Vil. 

Calian. Uno oe los pueblos de indios que delimitaba la jurisdic
ción de Catamal'ca con Salla. Actualmente se ignol'a su asiento; 
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pero no puede estar muy lejos del pueblo de Quilmes. También 
se escri be Aca l ia n . 

ErBI. : Ver: Caliba, Acalian y Ccal'l' (varón). Voz Quíchua. 

Calianes ó Acalianes. Indiosdel pueblo de Calian, que fuel'on 
expatriados por Alonso ele )lercado en la última guerra de Cal
chaquÍ. Más tarde fugaron y se refugiaron en su querido valle 
de Calchaquí; fueron nuevamente capturados, remitidos á Bue
nos Aires y juntados con II)s Quilmes en su reducción cerca de 
aquella ciudad. Yer Lozano, t. Y, página 24.9, y los Empadrona
mientos de Quilmes y Caliano!<. 

ErIM.: Yel' Calian. 

Calingasta. LUgill' en San Juan. 
ETDI.: Gasta ó Pueblo de Cati ó Calin. Ver Calian. 

Calisay. Nombre patronímico con la y de proce::lencia. 
ErIM.: Ccal'i, valeroso. Ver Sa, Callan, Caliba. Hay una Qui

na que se llama CaEsoya. En Aymará, Callisaa es relámpago. 

Calsapí. Cacique de AmoJamba (Loz., 1. 'V, pág. 4.1). 
Ernr.: Parece que sea forma sincopada de Calisapí. 

Calpanchay. Apellido de indio en las Capillitas, variante del 
mismo nombl'e en Santa :\Jaría, donde se escl'ibe Ca7'panchay. 

ErIM.: Y, patronímico, hijo del; cha, que hace; Ca/'lla, tiendas 
de campaña. La n es eufónica. Callpanclzay es una roz elel Cuz
co que dice: ánimo, aliento; y el yerbo es alentar. En el caso 
nuestro la y (lnal es de patronímico. 

CalU. Indios del Río dE; la Plata que figuran en los Empadrona
mientos y deben ser má-s ó menos Guoj'Curúes. 

Erm.: Desconocida. Calti por calcM. 

Cealla. Romper, taladrar. 
ErDr.: Voz Quícbua. 

Callafi. Lóndres y Calamal'ca, pág. 135. Nombre de indio en 103 

Empadronamientos Quilmes J C1:dianos de Buenos Aires. Yer 
Callave. 

CaUana-mayu. Río al norte de Pisapanaco. 
Erur. : Mayu, río; callana, del tiesto. Voz del Cuzco local. 
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Callapo. El ca.llapo ó poste ('on que sostienen lns cnjas de las 
vrtas en las minns p[lf'a que' no se desplomen y puedan cargar 
los desmontes. 

Erur.: Callapi, palos alados al través para lIeval' algo. (Mos
si in-vac.). EII las minas los ensamblan ton ciertos corles, de 
suerlr que forman una especie de puentes ó 11 reos. Dice el P. Co
ba que á las escaleJ'as de minas llAman ámbas y á los esrlllones 
callapas (l. J, p. :~06). 

Callavi. LóncJres y enlamarea, pág. 135. En Calchaquí ó Quilme 
Callafi· 

En:u.: Es probable que sea por calla/¡ui. Las parUculas Vi, 
Ti, Ibú. sin determinar. Ver: Ta(í , Chafiíían. 

Callpanchay. Nombre de Indio. 
Erm. : Callpa, fuerzas; c/w, partícula; y, terminación de pa

tl'onímico: hacer (cha) fuerte ó animoso. Ver: Carpanchay. Pre
ferible e~ una derivación del Cacán. Ver: Ta ó (;ha é Y. 

Cama. Lóndres y eatamarea, pág. '139. Raíz, que dice crear, dar 
el sél', etc. Palabra eosmogónica, á lo que se ve. Se encuentra en 
combinar'ión, v. g. : en Atacama, Camayac, ele. 

Camalote. Pasto duro, alto, ordinario de las viñas. 
ETIll.: Falta que determinar la lengua de origen. Despues de 

('sel'ibir' In que anlecede ha caído en mis manos la Historia del 
Nuevo M undo por el Padre Cobo S. J. y de ella resulta que «es 
01 Acama/ate una yerba tan parecida á la planta del Maíz en el 
talle, caña y hoja, que vista en los campos engaña á muebos. 
No pmcluce semilla alguna; véndese en los pueblos de la Nueva 
España Gomo el Zacate, .v con él engordan mucho las bestías», 
(L. r. Jl iíg. 4:{8). ~Ll me consta que el nuestro sirva para forra
jr. !JO siendo que lo apetr.zcall los herbívoros burros. 

Cama.'eta. Un prqueño cañón ancho y chal,) de bmllce ó cobre, 
que se carga GOIl pólvora y se taquea bien con ladrillo. Al dispd
rar mele mucho mído, desde luego es muy usado en las funcio
nes ele Iglesia, sobre lodo en las víspel'as y cuando estáil «al
zanclo». 

Camarico. Lugal' en Caucele, San Juan. 
ETIll.: Hay una I'aíz cama que dice: cuadrar, convenir'. Ricu 

es ir. Esto si se trata de Cuzco; mas ca es agua, en Ar'aucaoo, 
"Inri es diz ó un saludo; y Ca, olm. 

Camayoc. Diestro en cualquier oneio. (lllflgua Camayoc, niñer'a, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 66-

Ilma ue cl'innza. Rivera llama Ilsí ú los Capataces. Papeles rlel 
dortor Cárcano. 

ETBI. : Cama, crial'; yoc, expel'imentado en; partícula copu
lativa. 

Cambiar. Aquí dicen: « Mandarse cambiar», en el Litoral; 
« ~landar~e mudar », por irse, largarse, elc. 

Camincha. YCI'ba común de los campos y viñas, que da una pa
pita pequeña, pel'O agradable. Una paptlionaeea. 

ETIM.: Nombre local, ergo, puede ser Cacán. Compárrnse: As
semin, Chalemin y partícula Cha del Cacán. 

Caminiaga. Lugar en el norte de Córdoba. 
ETI:II. : TIlI vez sen por Caminc y haya. 

Camote. Clase de batata. Aquí también se usa la expresión: 
« Estar con un camote ; tenerlo, etc. », por estar cnamorndo. 

Campo del Pucará. Altiplanitie que separa el cordón de An
conquija del de Ambato. Llámase Pampa ele la Sierr'a en pnpeles 
de 1616y1626. 

Camumbasaeate. Lugal' en Córdoba (Loz., 1. IV, pág. :?8'¡} 
ETIM. : Voz Sanavirolla, por la terminación en Saca/e. Vel': Sa

cate, Tulumba. 
Cana ó Jana. Espina. 

ETfM. : Cani, picar. Voces locales, acaso Cacanas. 
Caneana. Asador y teuedor de velas ó candelero. 

ETlM. : Voz Quichua: derivado verbal dll Ccani, quemar; cosa 
con que S(3 asa, ó lugar para hacer arder. 

Cancha. Corral , lugar limpio y cercado. Pereacunacallcha, 
Corral de los Pel'ea, balde principal de Turmmanno. 

E1'1:II.: Como la voz es Quíchua el c/¡a es partículn rausntiva. 
El doctol' López dicr que la raíz Kan equi,'ale ft cnlol" vidn, 
serie (Razas Araucallas, 417). 

Cancha. Empeine, enfermedad cutánea. 
ETl.\l.: Chao hacer; can, escosor, fiebre ó algo ¡¡sÍ. 

Canchalagua. Cna yerba medicinal (Lú'una scoparúlm). 
ETm.: Yer Cancha J Ampalahua Ó tmpalagua. Es probablr qlH' 

sea voz del Cacán. 
Canehamina. Patio al l'eelerlo!' de una boca-mina, en que sr ql1r

hrnnta .Y escoge el melal. Vel': Chancar y Pallaquear. 
ETDr. : Cancha, corrnl, lugar enrerrado ó ernpArejlldo La voz 

completa e híbrida. 
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Cauchaminero. El jomalero que se ocupa en la cancha ue una 
mina y no en lo illte"ior, en chanccu', ¡)(tUm', pallaquear, etc. 

Candileja. Unos torteros de greda, barro, elc., con un agujero 
en el cen 1ro en qUe se coloeaba la velü. Voz que ha vuelto á usa rse 
mucho, después que se descubrieron las candilejas de las chi-
nitillas alurnbl·ar.tes en la Grutade la Virgen del Valle el año ,1888. 

Cansagat. Pueblo ele Salavina. (Loz., IV, pág. 126). Sus caciques 
Nuqui y Aquina. 

ETDL: La terminación es ,'ara, é indica que no es Quichua. 
Debe compara,'~e con nombres Sanavironas (de Córdoba) como 
S7:nsélcate, etc. 

Casas. Plural por el singular Casa, en uso local. Es casi como 
deci,' que á cada cuarto le aplicaban este nombre y al conjunto 
el otro « Casas». 

Cantacalo. Inilios de Córiloba (Loz., t. IV, pág. 376). Ver Can
tapasa. 

ETIM. : Falta que saber á cuál de los idiomas pertenece. 

Cantapasa. Indios rebelados en Córdoba (Loz., t. IV, pág. 4.04). 
ETm.: Vel' Cantacalo. Si resultan se,' voces Sanavironas saca

remos en limpio tres temas radicales: Canta, Pasa y Calo. 

Caña Grava. La caña criolla que se cria en las r,uestas panta
nosas de Tucumán, etc. Llamada Pintoc en el Pet'Ú (P. Cobo, L. 

J, pág. 519). 

Caña de Castilla. La caña introducida. 
Cañada. Zanjón cenagoso en que se depositan las aguas. Es más 

la r'go que una repl'esa y más cortado que un arroyo. POI' lo gene
ral, abunda enjuncos, totoras y otl'as plantas acuáticas. 

Cañete. Ciudau fundada por Juan Pérez de Zurita en 1558 en el 
valle de Hualan, donde fu~ la última fundación delllarco. Supó
nese deba ubicarse en Huasan y que la l sea una s gótica mal es
crita ypeor interpretada. Ver: flualan. Castañedula rebautizó con 
el nombl'e de Orduña. 

En.\!. : Derivado del título de Castilla, Marquez de Cañete, que 
il la sazón el'a Virrey del Perú. Véase Yomansuma. 

Capayáu. Lugar diez ó doce leguas al sud de la ciudad de Cata
ma/'ca, que dJÓ nombre á esta paete del valle, antiguamente 
jurisdicción de la Riojfl. 

Erm. : Capac-l1a/l, CamilJfJ (rían) reai, ó del ilusll'e. Así lo lra-
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duce la tI'adición, y nsí lo es en renlidnd, porque ii es nn \'alor 

accidental de y, yen Santiago Huasnyan se sabe que es, camino 

de ntdls. Capac es una de esas palabl'as al'caieas que se leen parn 

aLras y para adelante y que suenn como la I'adical del Latin 

capar, capac + ís. La anofonia es cllI'iosa si bien no debe alri

buil'srle por nllora más alcance. 

Capayanes. Indios del vallede Cllilecito ó Famatina. No Ilay C¡Uf' 

confundirlos con los del oLro, hoy de eatamarea. Aquellos [o/'nla

ron alianzaeon los Andalgalas cuando el alzamiento grande ontre 

1626 y:n (Loz., t. IV, pág.4i3). 

ETliIl. : Yan = iVan, camino; capac, real ó del Rey. 

Capia. Un arbusto de las falrlas. Es unn celastrínea y se llama 

Jl({/jtelllls Vl'sclfoha. Todo el año está verde. Se usa para rodri

gones. 

Capia. Espeeip de mnÍz dulce y sabt'o",o para choclo. 

ETIM. : Ca¡n', amasar; ya partícula incoali"a ó de efectivirlnd . 

Es 1" harina del maízcapi ,~ que se amasa, Capyac, pal'<1 amasal'. 

Ver Kapya, blando, porque este maíz lo es. 

Capiar. Bosquetes del maíz capia. 
ETur. : Ver Capia. 

Capiambalao. Lugal' eel'ca del rio de HLlacrll. 

ETIll.: Vel' Ao, Bal Ó Bala, Ampa y Capia. Purde Inny bien srl' 

Cacán, yasí corno suena podría significar de Amba, redondo dr 

las capias. 

Capiosa. Adjetivo usado de la madera cuando es vidriosa ó de 

mala hebrll. Qlle se ~l'lCe harina como C[lpia. 

ETDJ. : Ver Cap/a. Voz híbrida. 

Caracantina. Cuero en forma dr' p:llmeta que llevan las muje

res, colgado de la cintura, á modo de pequeño delnntal, y que 

les sirve para torcer sobre él las hebms de hilo que desean 00-

bléll' para la lela. 
ETIll.: Cara, cnero; cantl, torcer hilo; y /la desinencia de de

ri vadu verbal. 

Caracú. 'ul~armente cal'ácu, hue50 que contiene médula, la 

misma médula. 
En.u.: En Quícbua hay un ,erbo ccal'a, dar de tomer, y cca

)'ClCll, alimental'se. En Guaraní, Ruíz de ~lontoyll da Caracú, tu{'

tall!)S de \'tH'a. El cl'iollo arribeño siempre dice {( Cal'iÍ!;u ». 
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Caracha. Sama. 
ETIM.: Cca1'a, costra eOlllO ¡ouero; c/~a, hacer. Voz del Cuzco. 

Caracha. Llaga, costra, enfermedad, pmpeine, cancha. 

ETnr.: Ver anterior" 

Carachapampa. Lugar así llamado, al poniente <.le Santa María. 

ETDr.: Pampa de las Camchas, ó que las produce. 

Carachapampa. También . 

Cal'achipampa. Pampa en la puna ó vegas de Antofagasla, te

rritorio argentino en cuestion con Bolivia, pero parte integrante 

de la merced de Anlofagasta, hecha á Don Luis Diaz de la Peña 

on el siglo pasado, y como <.le la jurisdiccion de Catamarca. 

ETIM.: Caracha, escama como de sarna, etc.; y pampa, campo 

ahierto sin estorbo. Ccara es, costl'a Ó cueros; cha que lo hace ó 

levanta. Todo lugar de Corflillera quema el cutIS, de suerte que 

se pela la cara ó lo que sea que vaya uescubierto. La vbriaute en 

c/¡t sólo se dife¡'encia en que es de verbo transitivo en lugar de 

ser simplemente causativo. 

Cara-huasi. Lugar en Guaehipas de Salta. Allí se halla la cueva 

f'n que Ambrosetti halló las pintul'lls repr'Oducidlls en el Boletín 

del Instituto Geográfico. 
ETDI. : Ccara, de cuero; ¡mas?' easa. 

Carahuay. Lagarto verde. 

En)!.: Desde que machacuay es, culebra grande. se deduce que 

huay , radieal romún á los dos, es algoquesignifica reptil. Ccara 

es, eseanw ó pellejo que larga la culebra. Ccar~ylu¿a el! Quichua 

es nombre genérico de ~iertas lagartijas. 

Cal'an. PIJe negro que hace bala en los huecos de los ~rbol('s. 

ETIll.: Proba ble que sea voz Caca na. 

Caranacu. Apodo de persona fea. 

ETDr .. Si es voz eacana podría compararse cou la otm Panacu 

(pud. mul.). Acuy, dice: ruin, bellaco, maldilo. Vpr Caran. 

Caranchi. Ave de rapiña (polyborus'Vulgan·sl. 

ETI.l1.: En combinaciones como ésta es c1illcil saber á qué co

rresponde la n, si es temática ó simplemente eufónica. Ver' (;cara, 

dar de comer, y Chi, par'tícula. También Caran. 

Caransinchi. Coleóptero negt'O, tosco que se anda de noche, por 
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todo lugar, y dedia busen los rincoues de las hahitaeiollrs. Llá
nwse vulgarmente Champi. 

ETHI.: Ccara, cáscara; sinchi, dura ó fuerte, pOI'que [lsí la tiene 
el Champi. 

( 'ural}anchay. Patronímico en y de Indios, en Pisca Cruz, fron
tera de Bolivia. 

ETnI.: Ccara. cupro; apani, carga!'; cha hucer que; y, partícula 
patronímica, equivalente á de ó los de ó hijo de. Tal vez Cacáu de 
Cazapan y chay, ter'lIlioación de patl'onímico. 

Carbunclo . Ver Farol. 

Cárcano . Hp.rido de un molino. También Cá1·camo . 
ETlM.: La voz es Castellana y viene de carcavo ó carcava, zanja 

óexcuvación que sirve paru defensa ó para colocación de algo. Se 
entiende que se habla de un molino de agua que l/'abaja COII 1'0-

desno ó rueda horizontal de cucha!'as . 

Carcarañ al. Nombre del rio Ter'cero antes de caer al Paraná. 
ErBl. : Vease Calrunuchita. En lengua Allelltiak de los GUllrpes 

hay una voz p¡u'ecida que significa ~(b l llnco)}. En creces el !'io 
lleva aguas de este color, 

Cardon . Cueus pasacana. El car:tus gigantesco de los cerros y 
faldas. En Cal.amarcano Ilámanse Achuma, Pasacana, etc . 

ErlM. : Cardo gr'ande. Voz Castellana. Vel' Chumao. 

Carga. Esta voz no sólo se usa para expr'esar lo que se conduce 
por asémilas, carros, etc., sino que también es taRa de medida; 
algo como aquel (( bar'r'Ícas de harina)} de nuestros hermanos del 
Norte, quienes todo lo reducían á esto. Entre nosotros, todo se 
calcula por cargas, y la carga si era de granos contenía 12 al
mudes, si era Je líquido, 12 cuartillas, de las que par'ece entl'a
ban 4. en cada «arroba )}, medida ésta que ya no se usaba en mi 
tiempo. 

La car'ga de trigo equivalla á 12 @, la de maiz á H @, por el 
mayor peso de esta mies, y la harina s~guía al trigo de que se 
molía. Los porotos se vendían por almudes también, pero 00 

Ilay mula que cargue 12 almudes de este gl'ano, Los abusos en 
los almunes que decrecían á vista del vendedor y se haelan gran
des pOI' obra y milagro del cornpl'ildor obligaron á tratar más 
bien por arrobas y éstas aún sobreviven al poco poético kilo. 

Con el vino y aguardiente sucedía lo propio. La car'ga de cueo-
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ta contenía uoee cual,tillas, que podía levantar una mula, pero 

POI;O á poeo ruel'Ot1 disminuyelldo y algunos balTiles sólo conte

nían 4 cuartillas. Hubo qUI~ ponel' remedio ú esto, porque las 

cuartillas eran tan elásticas como los almudes, y al fin el litraje 

.Y el peso su<;Lituyen á la cuartilla y la mula carga 100 litros, en 

barl'iles de 50 cada uno, ya sea pOl' peso, ya pOI' medida. 

Pero con esto y todo aún pensamos y hablamos de cargas y no 

de kilos. 

Cari. Color plomo. 
ETur.: Este es color nalmal de alguna lana del país. La voz es 

de dudoso origen, y bien puede ser Cacana, por se l' tan genec'al 

su uso en la región Diaguita. 

Caroya. Lugar cerca de Cól'doba. 
ETlM, : Si es voz Quíchua, véanse : Uya y Gcara. 

Carpa. Tienda de campaña. 
ETnt.: Ccar-pa. CcaraJ piel ó cuero; pa, partíeula I1nal. 

Carpanchay. Apellido indio de región Cacana . 

ETCM.: Hijo (y) del que hace (cha) carpas. Ver anterior. 

Carúa por garúa. Bmma. En Catamarca se dice siempre ga

ruga. 
ETIM. : Probable es que sea voz local. Es un fenómeno muy 

común en las cumbres catamarcanas, y debitS tener nombre en 

Cacún. 

Carrizo (Nicolas). Famoso fundador en casi todas las ciudades. 

Se halló en la de Lóndres, y supónese sea abolengo de los Ca

rrizos ele Andrarle, hoy representados por los Rivas ele Lara en 

Lóndres. 

Casa-hielo. Puede escribirse así ó con IX) ó j. Si es por kacca, 

seria peña. 

Casabindo. Pueblo de la Puna de Jujuy (Loz., t. Ir, p. 403). 

ETIM. : Ver Gasa y Pintu, envolver. Si acaso la vozes Quichua. 

Ver Caxamarca. 

Casablanca. Cueva al este de Cafayate. El Paititi ó Césares de 

Calehaquf. Aún hoy se supone que encierre riquezas. Es proba

ble haya sido Salamanca. Muchas excavaciones se han hecho , y 

hasta se asegura que con éxito en algunos casos. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 72-

Casalao. Pueblo cerca de Quílmes (Loz., V, p. 191 l. 
ETm. : Casa, vet' Casabindo; lao ver Colalao; Casa sill duda di

ce ó « hielo}) ó « peña ». 

Casehi, i. q. Cusco ó Rixqui. Perro ordinario. 
EmI. : Desconocida. 

Ccasco. Pecho. Ce=h. 
ETm.: El ca ó cu podda ser de vnso cOlltinente. Vet' Jllalcasco. 

Casia. Una paja de los Ciénegos en el Cajón, Santa María y otl'as 
partes. 

Erar. : Sto duela voz Cacana. 

Casial. Lugar donde crece esta paja. Ver anterior J Casu. 
Emr. : Voz híbrida. 

Casi tiyay. Estate quieto (G.). 
Erar. : Ccasi, quieto, ocioso, sin hacer nacla; tiya, estar'. Voz 

del Cuzco. 

Casiva. Apellielo de inelio en t:hoya. 
ETDf. : Casi y va demostr'ativo. No es imposible (¡ue Cas1' sea 

pOI' Jasi, losca. Ver Casia ó Casi, paja de (:iénego. Acaso nlgún 
hombre delgado ó seco como paja. También puede ser el qucestá 
OCIOSO. 

Casminchango. Es probable que sea corruptela ele Caspúwhan
go. Pueblo que hoy se halla duplicado, uno al este de Santa Ma
dil, el otr'O á la salida del rio de Tafí á los llanos. Esto confirma 
la expatriaejon referida por Lozano (V, p. 2.i7). 

ErlM. : Caspi, palo cualquiera. 

Chango. Ver Chango Real. 

Caspio Palo. 
Erar.: Ccaspi, pnlo. Voz Quíchua. 

Caspicuchuna. Lugat' cerca de la. ConcepCión. 
ErDI. : Cu,chuna, cuchillo; caspio de palo. Ver Cuclwna. 

Caspitacana. Campo al sud del Fuerte de Anclalgalá. 
ErIM. : Tacana, golpeador; caspi, de palo, i. e. mano de mor

tero. 

Casta. Raíz que se encuentra en Caslaculi. 
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Castacuti. Lugar en los Sauces Clm;a de Tuipan y Cerro Negro ó 

entre LOl'OlJuasi y AJpasinchi. 
ETIM.: Cuti es volver, en Quíchua, pero Casta no se pr'esta n 

interpretación. Más bien (luede ser voz del Cacáo. 

Castilla. Calificativo de todo lo que es extranjer'o ó español. Su 

opuesto es Sacha. Así, pues, se dice cera (te Castilla, laque vieue 

prpparada y blanqueada en mar'c¡uetas; Saclw cera, la criolla. 

Sacha uva, Sacha Higuer'a, Sacha Maestro, en vez de Higu~ra de 

Castilla, etc. Arboles de Castilla son lodos los intl'oducidos de afue

ra, muy en especial los fl'Utales. 

Casu. Paja alta de ciénegos. 

ETDI.: Aunque sea VOl Cacana el Ca puede ser raíz de cosa 

cubierta. 

Casusi. UII indio de Villavil, que se daba ~on el « Amigo» ó 

Llastay. al decir de los criollos del Fuerte. 

ErIM. : Ver Casu y Si (diz-que-es). 

Cata. Coton·a. 
Erm. : Nombr'e general que se da n estos pajaritos, que bien 

rod rá s"r i nd ígena ó extra njera. Algunos d icen «cotorra». 

Catahuasi. Nombre de lugar al sud de Pilciao. 

Krm. : Cata, de cotorras; huasi, casa. 

Catamal'c:l. Escrito á vec:es Cathamarca. Ciudad y provincia de 

este nombre. 
Km!. : Cata, falda ó ladera: marca, fOl'taleza, castillo de fronte

ra. Ver Kata ladera (Gonzalez Holguin). Su v,dle, descubierto 

por Juan Núñez de Pr'ado (Loz., t. IV, p. J z6). 

Catear. Buscar minas. Ver Kata, Inrlera. Puede haber confusión 

('on el ver'bo « Catar» .Y Cattni. 

Catini ó {~catini. Seguir ó acompañar á alguien, arrear por de

lante. 
Erlll.: Tal vez de Cea, antes, .Y ti, idea de segundo lugar, de 

['epetición, etc. La voz es Quichua. 

Catinsaco. Lagar en Famntina, Rioja, al este de Paganso .Y sud 

de Bichigasta. 
ErDr. : Ver Catiní, Sa, Ca. Preferible es atribuir esta voz ú 

un or'jgen Cacán. 
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Catintuella. ~ombre de indio de la jurisdicci6n ele Londres . 
ETlM. : Calina, corrida; tuctla, enlazador. Eu este easo voz del 

Cuzco. 

Cativa. Nombre ele innio. 
ErlM. : Cati-va , catlni, persigo;va, par'lícula finaL En este ca

so diría «el per'seguidon>; pero también puede ser voz del Cacán. 

Cativas. Indio que con Asimin da muerte á Fray Antonio Torino 
(Loz., t. IV, p. 436). 

ErnI . : Cati, seguir', continuar'; va, demostrativo; s, diz-que 
cs. El que eliz-que es seguidor, cte. Ver Cativa. 

Catuña. Nombre de lugar en la Rioja. 
Emr.: Ver Cc'ttu, mercado, y Uña, cordel'O de llama. También 

Uñapa. 

Cauea-eauea. Crudo, sancochado. 
ETIl!.: Cau, y el artículo ca. Cau debe significar: quemar, ca

lentar 6 cocinar. pues cauchi , es olla grande y la partícula chi 
es de, [¡acer á otro. Á medio cocinar'. Ver Cauca. VozQuíchua. 

Cauea. Comicia de maíz cruda y dUl'a por falta ne cocimiento. 
ErlM.: En lengua de Cuzco sel'Ía Chahua; posible es, pues, que 

aquí tengamos una voz Cacana. Tal vez derivando por corrupte
la de Canea. 

Caueete. Lugar en San Juan. 
ErlM. : Desconocida. Ver .4sajsete. 

Caurichari. Lugílr en la Rinconada de Jujuy. 
ErDI. : Yel' Ca. Uri, crecer bajo de tierra como papas; ella y 

ri, partículas verbales. 

Cavelava. Indio de Pomangasta, 164·1.. 
ETIl!. : Ahua, tejedor; vel, del lugar ; ca, de la peña. Ver más 

bien Becubel y Cavilanmipa; también Famatina ad fin: esto POI'

que puede ser voz del Cacán. 

Cavilanrnipa. PUf'blo de indios encomendado cí RantÍrez de Ve
lasco en la Rioja, valle de Sañogasta (Loz., t. IV, p. 396). 

ETI:U.: Es probable que ambas voces, ésta y la anterior, se ele-
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"iven de un tema radical Cavel ó Caveta y que sean Cacanas. Ver 

lluilla. 

Caxca. Voz que se usa por los muchachos en sus juegos, en esta 

frase: el que roba raya no le caxca, no le vale. 

Erm. : Cani, ser (?). 

Caxpa. Muestl'a de tortilla quemüt!a sobre las braslls. 

Emr.: Ver Cocavi. 

Caya minchac. Hasta pasado mañana (G.). 

EIIM. : Ccaya minkha, un día de estos. Jfinkha, pai'auo maña

na. Voz Quichua. 

Caymt
• Arcaismo catamarqueiío por Caer. 

Cayote. Género de sandía boba que se usa para hacer dulce. 

Erul.: Desconocida. 

Caytu-uma. Cabeza defol'mada á modo de pilon ó bonete. Ver: 

Medina, Orígenes chilenos, pág. 381. 

ETlM. : Uma, cabez'l, y Caytu por (;ayto, cosa en forma de cono. 

Voz Cacana. 

C~ali. Fuerte, valel'Oso. Ancali, inclio de Colpes. 

ErIM.: Se supone arriba que sea por Ccari, varón; pero en 

Cacán pllede tener otro valor léxico. 

Ccara. Cuero, corteza, cáscara. 
ETIM.: Es voz del Cuzco y sin duda se refiere á las asperezas 

de lo exl!wior. 

Ccollpa. Carbonato de soda, también metal en piedra, para dis

tinguirlo dp.1 llampu ó metal desmenuzado. 

ETDI. : Está claro que se trata de dos temas: ccollpa, salitre, y 

ccorpa, terrón, por confusion de II con r. Ver Collki. 

Cerrado, Cm'razon. Voz local para indicar que los cerros están 

envueltos en niebla ó bruma. Equivale á «está gal'llgando». 

Cimarl'ón. Agreste, fugitivo, [(I!largo. Al mate sin azúcar lIáma

sr cimarrón. Arona t!'ae curiosas noticias acerca je esta voz. 

Hacienda cimarrona es casi lo mismo que alzada. Dicho de una 

pc!'sona j ndica que no se da ni se ace!'ca á los clemás. 

Cinto. Tuna pequeña colorada. 
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ETm. : Ignórase el idioma á que pertenezca; debe :;er del 
Cacán. 

Cinto-punco. Lugar cerca de Graneros. 
ETDl. : lJUIICll, pUl'r·tn ; cinto, ver a tlterior. 

Co vel Go. Raíz que yo sospecho pUf'dil decir «ilgurJ}) en CactÍn. 
Yer Aligo vel Anca. 

Coca. Hoja de esta planta, que se seca.y masca por los indios y 
('spañoles de la región Anclina. Tiene olor y gusto á té (Erythro
xyton Coca). 

ETI'lI. : Desconocida. Ver Cocavi. 

Cocavi. Yoz que da L')ZilllO como Calr:haquina, para ~igllif1car 

provisión de viaje. Confrórltese Santo Thomas in voe, CCoca, ui, y 
Lozano,t. V, pág. 123. 

ETnr. : De notarse son: 10 el cu en micu, romer'; :20 el ca en 
cocu, donde la partkula ca es clemostraLivil; 30 el valol' dual ó 
reiterativo de la partícula final. Ccoccan en lengua de Cuzc..:o es 
fiambre de viaje; pero Cocavi es la voz Cacana. La voz es curio
~a, escrita CCocaui en S. ThonliÍs, quien da:;u equivalente mirca
paya. Kokoyalli (G. H. ) e,;, pel'(ler el verdor, nlarchitar. Algo 
tendrá que ver con Coca. La terminación en ni Ó vi puede er 
nuestro prefijo )'e, 2a vez, como en ñaui, ojos (que son dos), ó el 
bis en biscocho. Ver Oca. 

Cocinar por cocer. Así también en la Argentina. 

Coco. VéaSE; Cachucho. Ilombre del Cochucho en TUDUmán. 
ETBI. : Desconocida. 

Cocó. Aguas, dicen los niños. 
ErBI. : Probable es que sea un derivado del Arauellno Co, agua. 

C.ocha. }Iezcla de har'ina de algarroba, y de tr'igo toslndo, con 
a~Uil, para hacer tulpo. 

ErI1l.: Cn, (:omida; cha , hacer; si es que se aclmitf' este valor 
del cu en m/cu, come,'. En tal caso ser ia voz del Cuzco. Ver lo 
siguiente. 

Cocha. Tomar añapa delgada. 
ETm. : Cocha, lugunB, mar. De ca, ilgua y chao Véase anterior. 

Ambas voces tal vez correspondan al CactÍn, 

Cochas. Lugar en la quebrada de lo Sauces. 
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Erar. : s, diz que es, coc/w, laguna. Así sería voz del Cuzco; 

!JP/'o eabe lél posíbilíd¡¡d de que sea Ca(~i1na. 

Cochayuan. Lugar en San .Juan. 
ETIM.: Cocha, lago Ó mar; hunnóguan, ron. (Jujehun. 

Coehal'pollo. Así llaman en Santa )laría al C/wcoiia, ave de los 

esteros ó ciénagos. 
ETnJ. : Palabrll llÍorídn : de pollo y cocha, Ingllna. La r rrpre

senta alguna cOlTuptela . 

Cochinoea. Pueblo c1r. la Puna de Jujuy (Loz., t. Ir, pág. 40z). 

Erm.: Cuchi. rhaneho. Puede ser voz Aymnrá en que Occa es 

Un cul de sac, y Ccochi, algo de buen temple, que madura tem

prano. 

Cocho. Vlpu. 
ETIll. : En Aymará Ccocchu es, maznmorra. Puene muy bien 

ser voz del Cac,ío. 

Cochuchu. Un árbol del vallr y sierra Je Catamnrea, llamado 

Coco el ' Tucumún. 
ErIM. : Voz local, Jesrle luego posible que sea Caeann. En Qui

chua Cochuch es, cono. 

Cofle. En el Morro ceren de Córnoba (Loz., t. IY, pág. 374). 

ErUf.: Voz de las let,guns locales. 

Coipa. Ver Colpa. 

Colaláo. Pueblo al norte ele los bañados de Quilmes y sud de To

Ir¡mbon. 
En.ll. : Cola-la-no; Cula, por Ccolla ó Ccoya. seflorn pl'incipal ; 

la pOI' lla, partículn; y ao, lugar. PlIdirl'D léllllbir"1l dr'l'ivill'''W de 

Colla, lJoliyinno, siempre quP no Sp inlPrponga i1lguna lllf'jOI' 

etimología Cacalla, lengua H que f"olTesponde por su lermi nación 

en ao. 

eolana. Pueblo cerea de Pomán. 
ETIM. : Collrl11an, lo más allo Ó elevado. Es el m{¡s ¡¡Ito de 10-

nos los « PlIeblllS» de Calamnrca. Hoy le dif'en el Rosario. 

Coleol. Buho gl'1lnde. ('uyo grito le Iw dado :iLl nombre. 

ErLM. : Acnso de ccorconi, mocil 1'. Lo más seguJ'o es qur tene

mos una onomiltopey<1, porquf' ¿¡si suena lo que cantil. 

Colcolaneo. Nombre del J'ío que delimita Belén COIl Londres. 
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ETDI. : Colcol y anco Ó ango, esa terminación ta n ('0111 ún en 
la región Cacana. El Ango df'IColcol. Ver estas dos \·oces. 

Coligüe. Lugar cel'ca ele 11ennoza. 
ETBI. ¡ Voz del idioma local. 

Colobe. Cacique de Nacha (Lozano, L. TV, pág. 126). 
ETIM.: Como debe ser' voz Caca[]{l sr deja sin dl~l· ivaeión. VPI' 

Callave, en cuanto á la be final. 

Colpa. Una sosa natural que sacan ele mantos y IIsan para corer 
mazamorra. 

ETUI. : Ccollpa, salitre. 

Colpa. Metal en piedra. 
ETBI. : De CC01pa, terrón; voz Quichua. 

Colpes. Otro lugar tres leguas al norle de la Puerta. 
ETIM. : Ver más abajo. 

Colpes. Pueblo de indios entre Pipanaco y Pisapllnaeo, al sud de 
Anrlalgalá: fué sometido por Don Félix de 11endoza, Luis ne Ca
brel'a en el Alzamiento g['ando (Loz., t. IV, pág. 461). 

ETlM. : Voz de los valles Calchaquinos, desde luego Cacnna. 

Colqui-yuyu. Arbusto de madel'a más fuerte que 01 retamo. 
ETIM. : Colqui, de ó como metal de plata; yuyn, ver'ne. Colqui 

es tnmbién nombre de pe['sona. Ver Colpes. 

Collanan. Londres y Catamar'ca (pág. 75). Ver Colana. 

Combo. Macho aporreador ó martillo minero. 
Emr. : Uso local por chumpa, almadína de piedm ó hierro , 

Ver Cwnpa, galga. 

Combo. Cacique de MachigasLa (Loz., t. IV, pág. 126). 
ETIM. : Mnrtillo pesado, Ilámase combo, y es voz muy usada en 

la región Cacana. Con frecuencin se encuentran combos de piedra 
en labores viejas aterradas. 

Comida, por Locro. Se comía de boda en una caS{l, y r1espues 
de muchos platos preguntó el dueño de casa: ~Qué hora' Lraen 
la romida ? Observa un convidado: ¿ Pues si lo servido nada es, 
qué nos espera 1 Sólo se trala del Locro, repuso ('1 primero. 

¡ Cómo no! Modo de conte' lar sí. Muy genAral ('/1 el inLrrior y 
que SE' va adoptando pn Buenos ¡\i['es. 
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Con vel Kon. Radical que figur'a en mucl!(1s com}Jinaciolle~ v se 

relaciona con el salir' y poner elel sol. En Chileno es, empezar y 

entr'arse. El Dr. L6pez cita las combinaciones Sua Con y lJuk 

Con, como frases usadas en el nor'te del Perú. Sua es, Sol en 

Chibcllil, desde luego; Sita-Con es, el sol que salta; y lluc-Con, 

el sol que se entr·a. Esta voz K,m se relnciona con KÚl, Sol del 

Yucateco, y con la radic(11 Pltn en PunchClu, dia, por confusi6n 

de P y C. 

Conan vel Cunan. Ahora c. punchall, hoy en día, 6 día de hoy; 

c. tuta, noche de hoy, esta noche. 

Ernr.: Famosa palabra ésta cuya radical se encuentr'a rn el 

Ar'aucano Con, entrar, prinr'ipiar. 

Conana. Pieclra que servía de solera ú los molinos ó maray do 

los indígenas. La vohdora Ilamáhase U1'Cltn 6 tuna. 

ETnr.: Voz Quíchua. de Konana, piedr'as de moler. Ver Gonzú

lez Holguiu, Vocabulario. Hoy hay alguna confusi6n enlr'e 

Callana y Pecana en el lenguaje vulgar, aunque no sean exacta

mente la misma cosa. Unas son bien niveladas, como piedra de 

molino, otras burdas como mortel'o ó almirez: en ambas se p/'O

cerle por fricci6n más bien que por golpe. Preguntados los ¡nuios 

cuál sea canana y cuál pecana, son contradictorias sus contes

taciones. 

Conando por Conantu. Valle que se supone sea el de San Fer

nando 6 de la Ciénega, cer'ca de Hualfin. 

ErrM.: La voz Conantu, significa, poniente; con, entrada; 

al/tu, del Sol, 6 Sol que se pone. 

Cunando (Valle de). Asiento de In z· fundaci6n de Londres por 

Castañeda en 1562 (Loz., t. IV, pág. 198). Vpr antel·ior. 

Conca. En Andalgala, compndr'e. 

ETIM. : Sabirlo es que San Thomáb previene que los del Perú 

no nistinguífm entre la p y la c; pOl'lo tanto, conea muy bien po

r11'ía ser una cormpción oel CUIn/)(J" tan usurd hoy, Si no fuere 

élsí lellLlI'emos entonces la mdical con, pOlliente, Ó que entra ó 

empieza con la partícula finill demostrallva ca. 

Concha ror Kconcha. El fogón. 

ETBL: Parece qUf' se trilla ele 111111 !'[!iz Ccon. y de la p(1rtítula 

eausativa cIta. Voz del Cuzco. 
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Concho. Heces de la aloja ó cualquier otril cosa j durezas que se 

forman en carga de metal á medio fundi,'. 

ErnJ,: Voz Quíchua de Cconc/w, heces Ó asiento .Yer González 

Holguin. 

Conchuluca. Indios de Córdoba (Loz., t. IY, p¡íg. ~n6). 

~rIM. : Ver Andlllucas. Con en AI'aUCilIlO es, oeste. 

Conclal'a. En el ']01'1'0, jurisd iceión de Cór'doba (Lozano, t. IV, 

página 384). 
ErIM. : COII, oeste, es Araucano. 

Cóndor. Ave de rapiña en los Andes y otras Cordilleras. 

ErnI. : Cuntur, voz del Cuzco. 

Condor-huasi. ~olIlbre ele muchos lugares en In pl'ovincia de 

entamarca. Uno en el Pucarú de Anronquija, otro en las Grana

dillas de Belén, etc. 
ETlM.: C'Úntllr, conelor; httaS1', casa. 

COlldol'i. Apellido indio de Santa Mal'Ía. 

ErDf.: Cóndor. el pajaraco de este nombl'e; i, puede sel' mi. 

Conticsi. Epíteto del Dios Supremo de los Peruanos, Huir a

cacha. 
ETIM.: Tícsi, principio, fundamento de; eOI1, hijo del Sol. Ver 

á López (Razas Ary., 230 y sig.). 

Coñalu. Paja¡'o menor que el ¡'Ulll. 

Erur.: Puede ser voz Cacana. 

Copacabana. Nombre de un lugar' cuatro leguas al sud de 

Tinogilslfl, antes lIf1mado Pituil Viejo. 

ETUl. : Copa, azul; cabana, mirador Ú obserratol'io, de ca'llam 

mil'al' ú observar. El dueño de esos cnnlpOS, un Cal'l'izo Frites, 

em devoto de Nuestm Señora de Copacabana. 

Capayampis. VRlle cerca de Capayán de Famatina (Loz. , t. IV, 

página 453). 
ETUI. : Copa, üzul. Lo p¡'obable es un origen Cacán. Yel' Chn

sampí. 

Corcho. Una enredadera que nnce de una papa. 

ETIl!.: Desconocida. 

CÓl'doba (riel Calchaquí). CastañeJa mudó rstr !lom brc ú Espí-
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ritu Santo (Loz., t. IV) póg. 183). Ver itinerario de ~IatiellZo (Re
lación Geográfica, vol. Ir). Se fundó cerca de Sao CarlGs. 

Córdoba (La Llaníl). Eu Quisquisacílte y I'ÍO de Suguia. Esta es 
la Córdoba que nosotros conoeernos fundada por Don Gel'ónimo 
Luís de Cabrera en 1073. 

Coro. Gusano. 
Erlll. : Curu, en buen Cuzco. 

Coro-coro. Unas lortas de maza enroscada en espiral. 
ETllI.: Curu. guSa!lO; voz Quíchua. 

Coronilla. Car:ique descuartizado pOI' Luis de Cabrera en Nono
gasta (loz., l. IV, pág. 4;H). 

ErD!.: Hay un aebol de este oo01b'·e. Parece que se tratu de 
uu apodo. A lo que pal'et.'o puede sel' Castellano . 

Corota. Testíeulo, turma . 
ETl~r.: Kkoro[a, voz QuícllUa . El bajo pueblo aún lo usa. Cf. 

Runacl)/,ota, tuna pequeÍla, bola y stn espina. 

Cor pus (Londres y Caléimarca, pág. 64.). Una enredadera preciosa 
.Y muy fragante que florece en el invierno. Está en su apogeo pal') 
la fiesta de l Corpus Ch,'isti; por eso el nombre . Un Loranlhus. 

COl'pu-ya cu. Aguada cerea de Jasi-yacu en Vls -bill. 
Erlll.: Corpus, la planta de este nombre; y yacu, agua. 

COl'oy uyu ó Ch osni. El lubaquillo, yerba de flor blanca como 
clarin derecho . 

Emr.: Coro y Yuyu . 

COl'l'ili. (Londres y ealamarea, pug. 3í9). Voz corrupta en el canto 
del Chiquí. 

Cosni-ch:na. Yerba contra el aire . 
E'rm. : iVa, cosa para ccos/1ichi, sahumar. 

COsunld. Tu dlls (G.). 

Cotahua ó Cotao. Laguna cerca de Hualfjn. 
ETLlI. : Ccocha, laguna; yao) lugar. 

Coto. Hinchazón de las glá ndulas de la ga rganta en los lugares 
de siena y Jonde el agU:l se produce por el deshielo de las nie
ves. )I uy común en la región A.ndina. 

Coyuyu . Tympcmoterpis gigas. La cigarra grande de la algarro-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 8z-
ba y que con Sll canto anuncia la madurez de esla famosa frula, 
rncanto de homb/'es y animales. 

ETl.\r.: Acaso sen de cU!Ju, sacudir, men8ar, porque éuí pare
ce que este inseclo produce su ruido, haciendo vibt'al' !i1s seccio
nes anulares del abdólTlcn. Cuando estú por madmar la algarro
ba no se oye otra cosa. 

Coxpa i. er. Canea, compadt'c. 
ETm: Coxcami es, mendigar el pobre;.r si c=}J aquí podría 

dársele esta deri'ilción. 

Cruz-mayu. ~ombl'e dcl primer río grande al nurle de Sijan. 
ETDf.: J[aYll, rio; CI'U':;, ele la (,I'UZ . Aquí se observa el genitivo 

quíchua de consll'llC'(;ión. Yéasc: Cru:,-pulltilla. 

Cl'uz-puutilla. XornlJre do la segunda puntilla al sali!' de Belén, 
camino del Fuerle. 

ETDI.: Puntilla de la Cruz, caso constt'uC:li,'o del Quíchua apli
cado á yaces cnstellanas. 

Cu. rartícula final de pluralidad. Yéasr : l(¡'. 

Cn. Partícula final que ~e sospecha pueda Sigllificul' raso, y 
u contenido. POI' lo tanto acuso explique ese ca ó cu, agua. La 

hallamos en Tacu, .Ilicu, elc. 

Cuarta. Lno ó 10l'zal con que tiran el animal ó animales que se 
aumentan 6 los tranqueros ele utla mensajel'Ía, curro ú otro "ehí
culo. El animal mismo que cuartea. 

Cuartear. Tirat' como cuarta. rer ruarla. 

Cuati. Famosa palabm escrita simbólicamente en los tiestos y 
demás ohjetos de 105 antiguos . Es una invocnción al número de 
la muerte ó de la desgracia. Rara vez sr pone sin repetirse tres 
Ó mLÍs veces. t:omp¡írese el i W"ti I Wati !! \Vati ! I! de los pata
gones (Yel' :\Juslers). 

ETnI. : Por buenas y muy fundadas razones considero que esta 
palabra consta de tres radicales cll-a-tl. Cll, partícula; a, nú
men; ti, doble ó dudoso, siniestro; esto no quita que la forma ali 
existiera como radical desde muy atrás. Parece que el ¡hu,,! 
Quichua tiene algo que yer con el ruali. La voz Uall existe (Yer 
Pachacutl) y ca, poc1da ser del agua. El agua enlt'a para mucho 
en e tos ritos. 
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Cucal'rcal'. Del lrompo que se mueve de una parle á olra por 
clesigunl. 

ErDr. : Desconocida. 

Cuchaco. Lugar al sud de la H.iojn. 
ErDr. : C/UlCU, cazadero; cu, del cu ó cu. Véase Ca, .Jngo y Anca. 

Cuchi. Cet'do. 
ETI:U. : Dcsconociua. 

Ccuchicaña. Ver Haullacasu. 

Cuchiyacu. Lugar cerca de Aminga, en la Rioja. 
En:u.: Yacu, agua; cuchi, del chancho. 

Cuchuc. Rincón de casa, serú ésla la radical de Sucuclw. 

Cuchuna. Corlado que queda al sacar la lela elel telar; lo que 
corta, hoz, cuchillo. 

ETDI. La ch y la t se confunden en estos dialectos. Cuchu es 
la radical de corla!' y el na, es la padícula final de los dp.rivauos 
de verbo. 

Cuerno de cabra. Nombre que se da á la leña subterranea de 
la Cordillera, porque se parece al cuerno de una cabt'a. 

Cuy. Conejo, aperiada. 
ETI1I.: Voz del Cuzco. 

Cuerno del diablo. Vainas de una planta que d"l flor amarilla. 
Cuando maduras se abren y pnrecen cuernos. 

Cuico. Xornbre con que los criollos designaban á l,)s arribeños 
cuando la guct't'a de la Independencia. 

Erm.: Cuí, conejo; cu, partícula ele plural. 

Cuipan. Lugar cerca de los Sauces. 
Erm.: Cui, conejitos de la tielTa; p, partícula de genitivo; an, 

alto. VOl del Cuzco local. 

Culalahao. Pueblo de Calchaquí, entre Qu:lmes y Tolombón, 
expatriado á Trancas (LOl., t. V, pág. :200). Hoy se escribe y dice 
Colalao. 

ETI:U. : Si es voz de derivación Quíchua, puede nacer de cullac 
Ó ccullac, el1'ible, cosquilloso; y ao, lugar' de lal persona. Lo 
más probable es que sea Cacán de Calch::tquí. 

CUlampajao (j=h). Lugar al norte de Belén y poniente de 
Hualfin. 
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ETl~r.: Este es otro rjemplo de la combinación {/lJlpCl, con otras 
radicnles. Elja=ha serclaciona con elja de Ancooquija. Yéase . 
Ilualampajá, Culalahao. La "oz es á lodas luces Cacnnn. 

Culanao. Lugar al poniente de BUl'ru-Yacu, hacia el sud de 
Pomán. 

Erul. : Culalla, lo más ex.celso; ao, Jugnr Ó pélgO. 

Culanlro. Especie de perejil, petroselmwn saliva. 
EnM.: Yoz espai'íola. COl'eclIldnm¡ sativwn. 

Culero. El cuero que los minet'Osse atan ú la cintura pllea sen
tarse donde quiera. El sujetador' ó cintur'ón con bolsillos II6.ma
se también culero. Tirador en el Litoral. 

Erm. : (.a va sans dire. 

Cunaya. Apurn 1', roz usada pOI' los vinjeros. 
ETl.ll.: Cuna, encargar; ya, pl1rlícula incoativn. 

Cunea. Cllello. 
Emr.: Yoz Quichua. 

Cuneuna. Gusano quc persigue las nlfas en lugar'cs secos. 
ErD!. : Cun, rníz, y cuna, partícula de plurnlirlad. Lu "oz es 

muy conocida en toda la región Cacana. 

Curaea i. q. CaciqHe, gobernador de pueblo de indios. (~ozilba 

del trntamienlo de DOD, junlanwnte con In mujer .r cl IJijo 
mayor. 

ETl.ll.: CurafJ es, el hijo mayor, y es raíz que contiene Ja idea 
de preferido, como que lo es el r¡ue gobierna ¡\ llna tribu; ca. es 
un dernoslratiyo. 

Cureunehu. YiPjo jorobado, cosa jorobaua así. 
ETl:.lI.: Tal vez de quirquincho, que cs como jorobado. 

Curehi. Yerba misionera. 

Curo. (Londres y ealamarca, pág. I !li). 

Curouina. Gusano de fuego en S. Thomas. Yéase: j·úwkeru. 
Erlll.: Fuego (nina) de gusano (curo). Hay muchos de estos 

gusanos luminosos, por ejemplo en la Concepción. 

t.::url'utaeo. Apodo de una especie de cerdos pequeños ele hoeico 
corlo, muy engordadores. LB elegante ó petimetre. 

ETlM.: La voz está enuso en la ~ladrc Patr'ja, pero no la expli
ca ~Iol\lau, lo que no quiere decir ni que sea [Ji que no sea de 
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esta ó de aquella lenguél. En el Litoral del PInta CUl'J'lltacu se 

deda del Ilombl'e bien puesto. 

Cusa. Voz Quíclma que significa, asar en brasas. Yer' Sao 

Cusa. 
ETDI.: Supuesto tema ó raíz Cacana. Yer Gualcusa J Cusapa. 

rer CIl y .'la. 

Cusapa. ~ombl'e lL~ caci(!ues en Belén y Tinogasla. 

ETflf. : Si es tlel Cuzco sería de Cllsa, asar'; y (lpa, cargar con; 

pero no lo creo. Ver Gualcusa y ClIsa. 

Cusca. Confiada, cntregaJa, \< dada ». - ¡ Sus qué chinita tan 

cusca! 
ETlll.: Tu, dar, participio de pasiva Cl/sca. 

Cusco i. q. lúxqui ó Casc/á, perro ordinario. 

ETIll.: Tal vez corl'Uptela de cusca .. dado, entregado; porlo 

que más ó menos son falrJel'Os estos porros. Podría también atri

buirse Ú que los primeros vinieron del Cuzco. 

Cllsillo . Apelativo en Saujil de Pomán, galo paul, mona. 

ETm . : Cusi radical de alegr'ía; dlo, por Milo, goloso . La que 

yo he conocido de este apellido era una vieja más alegre que un 

Ct1yuyu. 

CuB . Vuelve .. voz Quíchua usada aún en Andalgalá para hacel' 

volver las cabras [JI chiquero. YerChiquero. 

Enll.: Por Cutiy, imperativo de volver. Yer Cuti J Ti. 

CUlichal'. Tirar un par' de libes al aire, )' otro pa r en seguid:J., 

para quese elll'eden en lo alto y caigan al suelojllntos. 

ETlll.: Cutí, volver; cha, partícula causativa. 

Cutipar. Repasar la harina flor por el cedazo . 

ETur . : De clltini, vol ver. El tema cuÚpa, es de répl ica ó rei te

ración. La?' final es recurso elel Castellano. 

Cuxa . Capaz, no es capa~. De sospechar es que sea la "oz caste

llana cosa, usarla en el mismo sentido. El engl'osamiento de la s, 

en x catalana es muy común. 

Cuzco . Lengua Quíchul así llamada en la Argentina . Frase: la 

mujer tal sabe ( pOI' suele) hablar Cu::,co. 

Cuzco . En González Holguin KU:::'CJ . La capital del Perú yiejo. 

ETDI.: Von Tscl lUdí da cosco, ombligo, pero González Holguin al 
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escl'ibir esta voz como la vemos arriba, casi excluye la etimología 
corriente. Yo me inclino á creer que tenemos aquí una raíz, com
binación de raíces que encierran el co, agua . Así el tema Cozco, 
r~sultaría ser un plural equivalente á aguas, como que la ciu
dad se fundó en un lugar que las vertía en abundancia . Betanzos 
no conocía la etimología ombligo j « lo que quiere decir este 
nombre Cozco no lo saben declaral', más d(~ decil' que amí se 
nombraba antiguamente». « Suma etc.» J (p. 10. Ed. Xim . de 
la Esp.). 

Personas que han nacido en el Pel'ú, asegman que allí aún se 
llama al ombligo Ouzco. 

Ch. Una letm que se pronuncia con eh, y como x, sh inglesa: re
presenta la t, ú veces en los dialectos y acaso en otros idiomas, 
pues se sospecha r¡ue el chau en pllnchau sea por taLt. 

En las lenguas del Chaco es lo más común que la t se vuelva 
eh, máxime si la sigue una i. El Aymará usa la t, en muchas 
voces en que suena eh en Quíchua, ex. gr.: Cota por Cocha, Ja
guna. 

Chao Raíz general en Quíchua y Cacán que no debe confundi l'se 
con el subfijo Cha; porque esta es pal'lícula gramatical, aquella 
radical de su tema. L6pez en su Revista Argentina, le aujudica 
el valor de enIJeloppe, mil1"eu, mélange, que se ajusta bastante 
bien con el sentido de los diferentes temas que se detallan en se
guida. 

Como derivado de éste puede citarse la olt'u raíz c/¡ak, explica
da por López así: mppol't, trait-d'Ltllion, tl'aIJerser, empeeher, 
dé(ense, pero debe distinguirse entre los temas en que la e ó le es 
radical de la raíz y otros en que corresponde al subfijo; v. g . : 
entre ChaC1"llni y Chacu. 

En los apellidos de indios, hay muchos que empiezan con Cha, 
ó una de sus modificaciones, y otros que acaban con esta par
tícula. 

Cha o Por ta, hacer, como partícula causativa es final ; también, 
demostrativa como tao Esto por lo que respecta al Quíchua; su 
valor léxico gramatical en Cacán aún está por detel'minarse. 

Chabalongo. Insolación, palabra bastante u ada en Chile yen 
otras partes. 

ETDl.: Parece ser voz Araucana y podría derivarse así: e/la, 
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prefijo ele adorno; huall, dar vuelta; y lonco, cabeZtl. El P. Val

divia da: chavalonco, modOI't'il; significado que se Djusla perfec

tamente á la etimología de al'I'iba. 

Chacana. Nombre de indios en Belén. 

ETnr.: Chacana, esealera; derivado verbal de cháca, puente, 

atl'avesal'. Voz del Cuzco. 

Chacanita. Diminutivo del apellido Chacana. 

Chacatasca. El cl'Ucificaclo en ],lS funciones. 

EmI.: Chacata, panel' dos palos en cruz. Voz Quíchua. 

<:;haclion. Maíz de escoba. El grano se muele paru el Llaslay, 

que gusta con preferencia de esta harina, al decir de los que tie

nen tr'atos con este «Dueño de las Aves». 

ETlll.: La combinación el, es imposible en Quíchua; pel'o pue

de ser por quili, como en Paclin por Pac¡uelin. Chacllicayani es, 

hacel'se de rogar, de suerte que el chacli puede ser por chaclli. 

Chacra. Una sementera ele maíz, también una mata de esta mies. 

Frase: «Tiene unas chacras muy lindas», cuando los I'ilstrojos 

con maíz están florecientes. 
EmI.: González Holguin escl'ibe chhacra. Ver Sara, maíz. El 

?'a, parece ser el mismo en las dos voces. La c puede ó no 

conesponder á un sa, cosa que no tendría nada de inverosímil. 

Chacrusca. Mezclado de muchos pueblos. Gómez de Huaco. 

ETnr.: Chacro, mezclar, ingerir; sca, terminación de partici

pio. Es curioso que siendo ch=t, tac, sea la radical de golpear, y 

tac-yac, casadel'O, a, comosipes chac, etc., moza casadera; I'U, es 

la rau ical del verbo hace/'. 

Chacu. Partida de caza, cazadero, el cerco de lazos que se hace 

pam encerra" las vicuñas en las corridas. 

Emr.: Cha ó ta, cosa enhiesta, campo; cu, partícula de plu

ral. El cha, pOI' la, tal vez se refiera al árbol. 

Chacha. Adorno, flor, cosa de más. 

ETIll. : Desconocida. 

Chachacuma. Planta de los cerros más altos; Senecio eriop/¡y

ton (Stereoxylon resinoswn, 3Iarkh.). 

ETlll.: Chacha-cwna ó C/wclzac-wna. El caso es que hny una 

serie de apellidos que empiezan por el tema cuma, de suerte que 
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es racional suponel' que tant0 chacha como cuma son raíces Ca
canas. 

Chachagua. Indio de Amaicha. 
ETIlI.: Yer Chae/w, Clzac/weuma y term:nación r;.ua ó Agua. 

Chafiiian. Lugar en los "<llles al poniente del de Santa ~laría, 
estancia de Carlos ACOstll. 

Erm.: Los criollos y yinjeros ú Bolil'ia clan Cha!i, de la filldll ; 
¡¡a.n, camino. Como eh es t y (es v tenemos que la YOZ Clzafi pue
de ser' T:lfi ó Tavi. Parece indudable que C/¡a(i sea, en la falda 6 
falda, J en lal caso, podría ser elel cllcán ó idioma local. Por allí 
pasa el camino que toma por la falela. La F conesponde al fone
tismo cncán. Convendría comparar esta voz con las otras Tafi, 
Malfin (hoy Tl/lal(in). C/w(ii7.an puede sel' pOI' C/w(in-yan, porque 
en esta región yan dice camino, y hllst'1 puede ser la forma ca
cana del Quichua l1an. 

Chagna ó Chacugna. Indio de Huasnn, 1 i36. 
ETDI. : Tal "ez cOl'mpteJa de Cbacana. Yel' C/tajna. Pudo ser 

algún indio regO['dele con trDza de maleta. 

Chahuar. Exprimir; voz muy común, sobre tocio entre la
vanderas, por decir estrujar, enj ugar. 

Erm.: González Holguín da Chha/wa ó Chhirlwa, estrujar, 
ordeñar. La /' es final que hace ,'erbo castellano. 

Chahuar. Especie de piln enllnu que ~e cr'ía en Jos cerl'OS, 
cuya flor es un excelente forrDje r)()rll los animales; cualquiera 
fibra que se use pam atar (BrOlJlella seNa). 

Erm. : Yoz conol·ida en el Cuzco. 

Chaina. Sí, en el Cuzro de Fiambalao. 
Ernr. : Cha-hina, así e tú 6 así es. El elza es la misma par

tícula que entra en Chaea!j; de ' de luego IIn demostrativo. 

Chaira. Instl'umento par'a afilD[' cuchillo. 
ETIl!.: Desconocida. 

Chajna. Poneho hecho maleta. 
ETIl!. : Si viniese de chaca, atrnvesul', explicaría el uso de la 

ch'ljna, que se pana haciendo cruz con In montura. La fOl'ma de 
la 'oz e<; ele un derivado verbal Quichull. 

Chaki ó Chaqui. Pié. 
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ErL\f.: C/w= Ta, cosa enhiesta; Ki, partícula dual. La voz 
es elel Cuzco, y entra en muchas combinaciones. 

Chald. Lugar en los Sauces. 
EmI.: t'/wki, pie ó seco. 

Chalda{Jo ó Chaquiago. Distrito de Anelalgalú. 
Erm.: Losr:riollos dir,en que así se llamó, porque unos indios, 

que los Españoles corriel'On, allí fueron á hace/' ¡líe. E:;las son ' 
las etimologías ele uno que sólo sabe que c/1aqui es pie. La g 
no es lell'a radical en estos idiomas i bien la c vuélvese g por co
locación, de suerte que tl'anscl'ita la palabra resulta Chaki-yac'Lt, 
Agua-del-pie, (~omo que al pie de las 10ll1ns está llJln pequeña 
aguada. 

Chakianhuachanld. Tú eres nacido de pies (Gómez de 
Hunco) . 

ErnI.: Chalet, pies; an partícula; Iwa, criatUl'a; cita hacer; nki, 
tel'minación verbal de 2" persona; huacha es la raoical de parir. 
C/wkian-/machl1.sca sel'Ía: el parido de pies. Es roz del Cuz
co local. 

Chaldnpuca. Yerba de los cerros C(ln tallo colurado: Sellecio 
(lag IUi sectus . 

Ernr.: Chaki, pie ó tallo; puca, colomelo. Voz Quiehua. 

Chala. Hoja que en\'Uelve la mazorca del maíz}" se lisa pora su
plir el papel del cigarrillo; también se dice de la chacra después 
que se ha cosecllíldo el maíz. 

ETDI. : Cha, cosa enhiesta; chC¿ vel ta; lla partícula diminutiva. 
Chhalla en González Holguin. 

Chalar. i. q. Chala. Un rastrojo de maíz ya deshojado ó cose
chado. 

Emr. : Voz híbridD, Quichua Española. 

Chalémin. Escrito Dsí pn papel~s antiguos. Ver Chalimin. 

Chalimin. ~olHbre del famoso cacique e1el tiempo deJel'ónimo 
J,uis ue Cnbrera, el ""ieto, f 627-37. Su procedencia parece ba
ber sido del valle de CDlclwquí, pero construyó un Fuerte en 
Andalgalá, cuyos restos aún se adrierlen en pi A.lto de Jullumao, 
á inmediaciones del de San Pedro de ~Iercado, que dió el nombre 
de Fuerte ti la población de Andalgalá. 
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EIltt'C los Indios Calcltaquinos empadronados en eatamarca el 
allo 1688 ngut'a un Chalimin. 

Erm.: La terminación in es muy calchaquina. En 1Il1'n hay dos, 
éste y Asemin. )Iarkham da C/wlli, caÍla seca de malZ. 

Chamca 6 Chaunca. Maíz ú otro gr'arJo que se muele pn
m hacer locro (¡ api (mazamorra). 

ErDI.: Cham por tcm, moler; Cl, partícula como artículo. 
Aquí otro ejemplo de ch= t, porque tallca es, restribar con fuer
za, )' ya se sabe como hay que usar la piedm ó mano con que 
pelan y muelen el maíz, pues In toman en las dos manos y 
eon todas ganas dan con ella en el hoyo en que cstiÍ colocaclo el 
muíz. C/wJlcasca parece que sel'Ía la voz que mejor convenclda 
al significado: cosa molida. Esta palabra contiene con wnca y 
wnc/ti la prueba de que arn es igual ó aun. "el' ChilI1CCU·. 

Chamical. Lugar en la Rioja. 
ErD!. : Lugar en que crece el Cllümico. 

!::hamico. UnD solan{lcea, Stramoniwn clalul'{t. 
EmI.: El P. Cobo la cita y como si fuese de los in:lil)s en ge

neral. De suponer es que sea Quichua. Yea,e torno 1, pág. 432. 

Chamijo. Pedro alias Bohorquez (Lo/,., Y, pág. 14). 

Chamisa. LeÍla menuela. 
ErDI.: Tal vez corruptela de Chamizo, voz cnstellann. 

Champa. Césped. 
ErD!.: Yoz Quícnun, como la t y la eh se confunden, es pro

bable que la raíz sea la misma de la palabra lampa, enredo. 

Champa. TracDjar tÍ la champa ó al hoyo. Términos mineros. 
Yer HO!Jo. 

ErDI.: Los mineros usaban de sus martillos ó combos de dos 
maneras: en un caso, como los Ingleses, daban con Jo plano de 
un martillo cono de 7 libras, eslo se llamaba trDbajar á la cham
pa; en el otro caso daban con un « macho» como de 1 / 2 arroba en 
la cabeza del barr'eno, y con tanto acierto, que se gastaba aquel 
en for'ma ele hoyo, sin maJol' esfuerzo del barretero, esto se lla
maba trabajar al hoyo. Los Chilenos eran muy afectos á este sis
lema; pero de"Dpareció POto completo en eatamarca con la en
lr'ada de los mineros Ingleses. Cuando el hoyo se hacía hondo 
de mós se pasaba al herrel'O para que lo arreglase, y esto se lIa-
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mabü engl'a!1ar, opel'tlción pOI' la que se reforzaba y achicaba 
el hoyo. 

Champi. Col eóptero negro que frccuenta los rincones de las 
habita¡;iones; CnriJnsinehe pOI' Otl'O nombre. Frase: « Hacerse el 
C/wmpÍ» , fingirse I1Hle l·to ('OIllO lo hace este insecto cilando lo 
locall . 

ErDI. : En este sentido es ele uso local . Champi en Quichua 
es pona. Resulta, pues, que puede ser una ,·oz Cncana . 

Champi. El hoyo grande en el juego de bolillos: usado pOI' 

niños en Belén . 
ErDr.: En este sentido mús bien parece roz Cacanü. 

Cham uchina, Ch usm a . Gente ordinaria. Lo que no SII'Ve, 
dich::> {¡ reces de las cosas. 

Ch amuchina . COSü ba ladí, ordinaria; gente que no es de pro 
ErDI.: Ignorar!n. 

Ch::ma . En el refrán: Pa l'a lo que es Chana bur.na es J uana. 

Chanamba . Cacique de Silipica (Loz., Ir, pág. 1:'il6.) 
ET!)!. : Yer Cha!lampa. 

Chanam pa . tna de las i::í ó G familias troncos de Tinogastü. 
Apéllido muy común en toda In región Diaguitil. 

ETDI .: Ampa, es nombre de lugnr . En cuanto á c/WI1, compárese 
estos npellirlos: Chancol, C/¡anaype .. Chansaba, Chal/gallO, Chall 
r¡uí, Chtwcrozr¡ui, Chancon . Debe ser voz r!r [ Cacún. 

Chanca. Término minero que significa (!I modo ele quebrar y 
prepa rar el me tal para el beneficio que elebe diÍrsele; así dice 
el minero: «esta chanca no conriene poe gl'Uesa, etc.» 

ErDI. : C/lanca es lo mismo que C/¡amca . La idea es ele moler 
en mortero, y n'J¡'¡s ó menos de /'e"oln~ l', que ('s como la acatan
ca se maneja con su pelotón de //LIallo . 

Chanca ca . Lo que en el Litoral lIamábase J!asacole y en el 
Parnguily A::;ucal·-pé . Eran unDS tabletas hecllD.s elel melado que 
sabí.1n muy bien . Cuando se Il'abajDbll Ú la antigua en los inge
nios e 1'11 n muy comunes; hoy que todo se lwee con Tacho al va
cío , TniJle efecto J por Vi!usion ya no se \'e esta golosinn . 

Chancar. Yoz minera que dice lo que elesmenuztll' metal. Las 
cO/Jas de metol ID chanca el callc/wmillero, pDrD separill' la brosa 
elel metal de callcha Ó de buena le\'. 

• 0- - " 
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ETllL : VCI' Chanca. 

Chancho, chao El cerdo Ó cllchi. 

Changa. Yoz común en el Litoral) pero que no se usa en el In
terior. Granada la explica aSÍ: Servicio que presla el c/zanga
dar; retribueión que se le da; negocio de poca entidad. 

ETLlI. : La voz suena á QuícllUa, lengua en que Chancea es un 
verbo que significa dar prineipio ú una obra La cc es una fuer
tísima gutural, que después de In n tiene telldencia iÍ volver:;e 
y. Los iodios Quilmes muy bien pudieron u 'ar' (·sla palabra y 
legnl'la con una "Driante léxica que nos desoriente. Es muy de 
la lengua QukllUa que un solo tema sirv;] para raíz de verbo y 
nombre sustantivo: así /warcu es pesar, el peso y la cosa 
pesada. 

Ch angadol'. El que bus/'a changas ó (r¡lbaja en ellas; el peón 
suelto sin trnbajo fijo. Estoen el Litoral. 

ETDI.: Granaoa dice que este nombre se daba n los que se ocu
pahan en matar animales alzados (Voc. Rioplat. m::;). La palabra 
es híbrida . Yer Chanca y Chancar. 

Es raro que ~larkham dé J/Úa-c!wllacuy. Una ley rlc los Incns 
qne alTeglélba el OI'den del trabajo ((~arcil[lso, lib. Y, cap. 1 1). 
De aquí se desprende que había un verbo Challacu, servir. 

Chango, Changuito, l\Iucha ngo, l\Iuch a nguito. - Mu
chacho. 

ETnI.: Una de csas \'oees curiosas que s610 sin'en para lentn
ci()I1. Se parece á muchacho fy á changador. Lo cicrto es que se 
usan mucho en eatamarea entera. 

Ch a n go. lna roz que se encuentra en comLinación como en 
Chango Ileal, nombrú de sierra'; mltchan.r¡o, por muehacllo, y 
acaso en changa y changador, é-te el jornalero que espera traba
jo en la calle, y aquélla, el trabnjo que desempeña el changador. 

ETnI.: C/tango por Chanca puede ser tanco Ó tancu, que es la 
radical de embotar. Los apellidos Tanco y Tancol existen en 
los valles calehaquinos, y éste pn el padrón oe los Quilmes, co
mo tambi.~n OLI'OS como Changano ó Chancano etc. Yer, Apellidos 
indios, al fin. 

Chango R eal. Sierra en Belén, camino del Campo de los Po
zuelos á la Laguna Blanca por Chafiñan. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- ~3-

Eml. : Ver Chango. Es posible que sea de Cha y ango. Ver estas 
parliculas y C/¡a-(i-itan . 

Chanquia. Apellido ele indio Quilme, que aún se oye. 
ErDJ.: Como en la Rioja y Catamarca bay muchos que aún se· 

apellidan de TanqLáa, no es aventurado uecir que tenemos aquí 
otro ejemplo de eh = t. Desde que Cllan-ca7' es moler, desme
nuzal', y changal'ini es, derribar, muy bien puede chanqui conte
ner la radical de hender, partir 6 moler en dos; si qui es partí
cula de dualidad, al menos en Quichua. Ver Qui y Chana y voces 
en que entra esta raíz. La voz debe serCacana. 

Chañar. Arbol que se cria en los bañados; el paJo es bueno 
p::tl'[l cabos el e hacha (Uul'liea decorticans) . El P. Cobo cita este 
árbol. 

ETIM. : Es nombre local, pero también Peruano. Contiene las 
raíces citan Ó chana y ya/·. 

ChaI1al'. :.'\ombl'e de much05 lug'lI'es, pOt' lo general en combi
nur:iúncon otras voces como': C/!'lIlal'-Laguna, Laguna del Chañar, 
cel'ca de Choyn, que fué de Sanliílgo del Estero; Chariar-Quebrada, 
lugar cerca de Loncl1'8s; Cluúíar-Puncu, Puerta del Chañar, cer
ca de Sar.ta ~l aria ; Chai'iar-JlIlYu, Vuelta del Chañar. 

Aquí se ve cómo el Castellano conserva el mecanismo quíchua, 
Chañar Laguna, etc.; así se dice Cruz-Puntilla, Cal -Hornos, etc. 
Vel' Challar, 1Íl'bol. 

Charlar-Laguna. Nombre de laguna, 
ETlll. : Palabl'U híbrida que huele á gramática mezclada . "(l

gUlla del C/zailar, genitivo Quíchua de posesión . 

ChaI1armuyu . Lugar en los Sauces. 
ETnr . : Clwñal', muyu, redondo . 

Chañar-Quebrada. Quebrada cerca de Lonel res. 
ETl.ll . : Palabra híbrida romo Chañélr- Laguna quad irge. 

Chapa. :\Iuy usado como en todo el Interior por cerradura, como 
lr :lIlcrt poI' pasador. 

Chape 6 Chapí. Hombre bisoño, que no conoce el país. Apouo 
injurioso que se aplica al Gallego. 

ETm. : C/wpeton . Granada trae muchas citas, entl'e otras, una 
tle Oviedo . Es voz antiquísima y de origen Indio. Los autores no 
fijan la lengua. 

7 
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Chapeton. Aun se usa para indicar la persona púco diestra en 
cualquier oficio; pero los viejos aplicaban el nombre á los Espa

. ñoles que no se habían aC1·~·ollado. 

Chapil. Pueblo {¡ 30 leguas de Santiago, camino de C6rdoba. 
(Loz., IV, pág. 292). 

E'rm.: Chapi es apellido entre DiaguiLas,y la l puede ser 6 de 
plural 6 una sincopaci6n de bit. Ver Ril. 

Chaplear. Robar mermando, como el pe6n ú otro que bUl'la co
mida de la ollD. 

ETJ:\I.: Del verbo Quichua Chhapllay, manotear, v. gr., comida. 
Voz híbrida, porque la raíz es del Cuzco y su terminaci6n cas
tellana. 

Chaquivil. Estancia al Este del Infiernillo, Tafí. 
Emr.: Chaqui en Quichua sel'Ía pie, y vil es term inaci6n 

local de nombre de lugar. 

Charaba. Sierra 50 leguas al sud de CÓI'doba, poblada por Come
chingones. (Loz., t. lV, pág. 282). 

Charabon. Suri corredor. 
ETBI. : Voz local de los pueblos. Granada da esta voz también 

J la explica así: ave que no ha emplumado. Yo la hube de Ro
sa CusiJlo. 

Charalqueta. Peñon en C6rdoba. (Loz., IV, pág. 28<\'). 
ETIll. : Siendo la voz Cord ubesa debe cotTesponder, al Sana

virona 6 Comechingon. 

Chal'amasca. Yerba ardedora y aromática. 
ETIM.: Jllazca, es voz Quichua que dice, buscar, y no consta 

que Cha1'amay lo sea; más bien puede reputarse del Cacón. 

Charango. Una especie de bandurria musical. 
ETBI.: Desconocida. 

Charata. Ave de los montes parecida á la pava. 
ETm. : Desconocida. 

Charqueria. Costras de algún metal barra, que suelen embetu
nar las piedras de metal. La piata que se achata con Jos golpes 
de martillo al « cltancar» las « colpDs» de melal se llama
ría lIsi. 
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Chal'qui. (ame conseevada, adelgazada á cuchillo y extendida á 
secarse en el sol. 

ErLll.: Char, raíz aún no delerm i nada, y ki 6 qui, que yo supongo 
equi"ülga á nuestro bis en bizcocho, Ó re en 1'ecoeiclo, 1·ecortado. 
La voz es del Cuzco. 

Chal'l'oa. Yerba parD hacer té (Jhcania e/W/Tlla). 
ErI1r. : Rila, hace; c/w, té. ~ Será casualidad? 

Chasampi. Apellido en los pueblos. 
ETDI. : llallo los Ilomb¡'es C!J a(;i1 m pi, Haclwmpis, Yualampi, 

lo que indica que ampi es un tema Cacán. La raíz citas ni en 
Quichua se ha determinado. 

Chasco, Chasca. er'espo, crespa, de per';;onl1, nnimal Ó ave. 
ErnI. : C/¿hasca, melena el1mnraiwda sin peinar. Voz Quichua. 

Cbaschnil. Lugar uo Fiarnbalao, medio grado ni oeste. 
ErI.ll.: Ver: C/wsamp/:, ella y Bit ó Huil. 

Chasmear. Esquilmar ó robar. 
ErDI. : Probnblemente voz Quiehua de C/¡acmay, ilrar Ó bar

beehnr. 

Chasna. Un poco de, un algo de algnrroba ú otra cosa. 
ErI.ll. : Ch/piS/la, cílntarillo con una nsa, boqlli-angoslo, eon 

cal'a Ó figura. 

Chasquearse. lleOexióG tan común aq ni corno en el Perú. 

Chasqui. Correo. 
ErL\I. : Voz del Cuzco. Siempr'e estoy en que la terminación qui 

0n Quichua equinllc ¡j nuestro l'e de repetición; la idea sería de 
las repetidns entregas de uno á otro. 

Chau. Centro, medio. 
ErI1r. : Si se ~oncpue que ch=t, c/wu es por tau y desde luego 

tenemos una explicación racional de esta voz, que es una de las 
radicales de la famosa palabra punchau, día, yel valol' fonético 
del aun rr.ús famoso símbolo hiel'oglífico solar' 0, que es plano 
en lo que 1 es en elevación, es decir, el Tau, al meridiano, el sol, 
eldía, el centro. LocUI'ioso es que ambos símbolos 0 y 1 Ó T 
se encuentran ron fre(;uencia, tengan ó no el valor simbólico que 
r¡ue aquí se les atribuye. 

Chaucha. CosJ. fal ta. Por eso díjose Chaucha en Chile á la mo-
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nech de veinte centavos; porqueprelendía pasar por la de dos rea
les, que contenía veinte y cinco centavos: era chaucha porque le 
faltnban cinco para ser la peseta entera ó mndura. 

Emr.: Yer más abAjo. 

Cbaucha. Vaina verde; una clase ele frejol Ó poroto, que se come 
como "erdura; eosn ehauehn, incompleta, desmedrada. 

Ernr.: Voz Quichutl Chhaucha, papas tempranas. En Cata
!llarCa jamás se usaba para expresar la verdura así llamada en 
el Litoral. Ver Chau y Chao 

Cbaupi. En medio. 
En1f.: Chúu, centro; TJÍ, en. Voz Quichua. 

Chaupibuasi. Lugnr en los Sauces. 
Erm.: IIuasi, casa; challpi, en el medio. rer anterior. 

Cbaupi-yacu. Pue. to y arroyo al norte de Ins Capillitas sobre la 
corridn del nevado, antes de llegar nI rio del Arenal, yendo ti San
ta María. 

ETDL: Chaupi, en medio; ya'cu, agun Ó aguaua : Aguada del 
medio. Esta palabra se pronullf:ia, C/wllpiacu, y por lo tanto nos 
hace ver ('amo Chaquia.qo pucia ser alguna vez Chapiyacu. La 
voz es del Cuzco. 

Cbaupi-yac{uito. Cllnupiyaco Chico: lugar y arroyo cerca de 
Chnupiyaco. 

ET111: Aguada pequeña del medio. El climinutivo ito es Espa
ñol. Véase : Chaupi-yacll. 

Chaya. El Carnaval. 
ETm: Chayac, el que llegA; acaso porque se figuraba la llegada 

de esta fiesta con un muñeeo ú hombre disfrazado que llamaban 
flujllay. 

Chayar. Andar en Cnrna"al, « machado» ó almidonado; lomar, 
divertirse, andnr con moza en ancas, pechar en las alojeaclas, 
cantar la vidalita, etc. 

Chayrac. Ahora, recién; frase: /wachasca chayl'ah, recién nacido. 
En1f: Ghay, demostrativo, y mc partícula. Ahora DO wás. 

Ché. Ola, tú. Es posible que sea del Guaraní Ghi. ola. 

Checcbe, Cbejche y Chesche. Color mezclado de negro y 
blanco como la jerga de los franciscanos. 
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Erm: Chccc/ti, color mezclado de negro y parduzco. -Voz Qui
chua. Cheke, es desparramar y chi partícula de hacer ó otro así, 
de suerte que sería Chekchi, lo que hace cheke. 

Chegl'e. Mezquino, en Andalgalú. 
ErBI: Lo pr'Obable es que sea voz Cacana. 

Chelco. Laga I'to venenoso. 
Erm: Tal vez voz Cacanll. 

Chelemin. Ver Clzalemin. (Loz., t. IV, pág. 4(1). 

Chepa. Dirrlinutivo familiar ó de cariño por Pepa ó Josefa . Seño
ras de 80 y rnús años Ilámnnse Chepa. 

Chepe. Lugar' en la Rioja. 

Cheque. IlIdio Beliclra. Ver Taú, ele. 
ETm: Los indios BelidJas el'an de S:llloca, en In región (10 los 

Lules antiguos; pl'ohabl ~ es, pues, que sea voz de esta lengull. 

Chi. Raíz interesante romo comienzo de muchas voces en Qui
chua y CatarTHlI'cnno. Según Lopez (ltaces A ryennes. pág. 4.19) sig
nificH ncurnulación, lo que se comprobaría con un tema como 
este Chicha, ojola Ó zapaln de dos ó tres suelas. Parece que 
debet'ía t:ornpl e rnental'~e con este otm sentido, doblez, partición. 

El punto diU¡;il eslaeornparDción del cMen voces eornoChica, 
de este ta rn arlO y S1'nchi, fuerte. 

Esta n.fz debe estudiarse con la otra Ti, de que yo supongo que 
~ea corrupción,;í que Loprz (ibicl.) asignll el "cntido de funda
mento « tamaño», brillo (éctat). La encontramos en combinacio
nes Como estas: Farnatina, Tinogasta. 

En todos los casos, distfngftse entre chi i"icial J que debe 5f'r' 
raíz ue tema, y r.hi final, que es subfijo que modifica el sentido 
de la raíz. POI' otra parte, es racional suponer que en cua lquior'a 
de los dos casos el sonido cM pueda lener Utl valor léxico en la 
lengull dc:1 Cuzco, J otro en las demós. Sucede, emrero, r¡ue 
varios idiomas tengan r!lÍces y afijos en común, sea cual fuere 
el origen de las semejanzas. 

Chi . Subfijo de ver'bo transitivo que !ra('e cornprenuer que la 
aceión del verbo reeae sobre otra persona ó cosa. Así de la raíz 
}Juana se forman los temas verbales Huar/u (Huan-yu), morir, y 
IIllanchi, matar'. De este ú I ti 1110 se forma el apellido H.ua!l chicay : 
lrijo de aquel que mala. 
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En Caypuchi, apellido Caliano, tenemos un tema que puede 
~er Cacano. 

Chauchica es otro apellido Quilmi, que bien puede sel' Quichua. 
El que hace las cosas tí medias. La dife/'cncia entre las partículas 
cha cnusativa y chi transitiva parece que estriba en esto: aque
lla {¡ veces indica acción para sí, ésta para otro. 

El subfijo chi pal'ece que equivale á nuestro bis ó re. Ccapchz, 
es hombre muy galano; Sinchl, fuerte, nnimoso, etc, vor;es~en que 
se advierte algo que dice {( muy», ele. 

Aquí se presupone que el tema en que ocurre el chi sea Qui
chua. 

Chibilmi. Lugar entr-e Chicunna y Osma, al norte de Biiíacu, en 
Salta. 

EmI.: Compnrese el mi en Quilmi. Ver' Bit por Htnl. Entre Ca
linnos se encuentril el apellido ClJiJcomay, y está ehicoana. El 
chí inicial es bastante ,'(11'0 ell Cacún. 

Chicallam. '0 hay más, eso es todo. En Andalgalá se dice Xicaya. 
ETDI.: Chica, tanto, tamaño, etc.; tia, partícula adverbial; ge

neralmentede diminutiyo ó deprecativfl. Voz del Cuzeo. 

Chicoana. rer Chicuaíia (Yer Loz.) 1. lV, pág. '10, cd. Lamas) ~ 

ETDI.: Cel'ca del Cuzco babía otro I ugn l' llamado así, de suerte 
que 110 debe llamarse voz Cacana. Huana es obedecer. Ver Chi. 

Chicrani. Volvel', Gómez de Huaco. 
ETDI.: Por Ticrani, volvel'. Irnpol'tanle cOJ'l'Upción que com

prueba la ecuacíon chi = ti. Ver C/¡i. La voz es del Cuzco. 

Chicuana. Lugar en Salla al norle de Chibilmi, por donde pasa
ron Almagro, Hojas y Prado á la conquistas de Chile J' Tucumán. 

ETIll.: Ver CMcoulla. 

Chicbas. Nombredeindios de Bolivi,1. 
EWL: Acaso del nombre de la bebida así llamada. 

Chicha. Cerveza de maíz; la levac1u/'a se hace con la muquiacla, 
ó maíz mascado por viejas. 

ETIl[.: Ln voz Quíchua es Akha, DSÍ que la nuestra debe ser 
Cacana. 

Chicbagasta. Pueblo en Calchaquí (Loz., V, pág. 212), donde 
los Españoles enfermaron de Garapúla. 

Emr.: Gasta, pueblo; Chicha, ele indios eh ¡chas, ó, de lachicha. 
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Chichi. Tetillas. pezón Jel pecho. Voz muy común en Anclulg'llá 
etc. DIS ch.ich~citos, de una perra. 

Emr.: C/nchi, murciélago, cosa picada ó desmenuzada. Como 
ch = t, se ve que esta voz puede muy bien encerrar en sí la raíz 
de lela; Inglés tilly. Los chichecztosó tetillas de nquellos mamí
feros alados pueden haber motivado el nombl'e. En Catamarca, 
¡"uíIu es per;ho, y Chic/n', pezón de pecho. Ver Chi. 

Chichi, sería también, cosas menudas. La voz es Quichua y 
jamás se usa en el selltido e1el Litoral, «juguete». 

Chichina. Hecho montón, rarios que se juntan para acometer á 
otro. El Diccionario Español da, reunión de arenas del río para 
SUeur el 01'0, y expresa que es voz americana. 

ETl1!.: Sin saber si es voz Quichua ó Carana, no es fácil etimo
loguda. 

Chichón. Una hinchazón cualquiera en las cal'Oes. 
ETl1l.: Mientras no se dé alguna más satisfactoria que la de 

Covarmbias, citada por Monlau, séame lícito ofrecer la deriva
ción de Chichtt, preñez ó preñada.Ver Chic/á. 

Chichu. Empreñarse la hembra. 
ETI1!. : Chichu, preñada. rer Chic/á, China, CM; también 

Tu Ó Clw. "oz del Cuzco. 

Chifle. Asta ele animal vacuno arreglada pam lIeyar iíquidos en 
viaje. Un par de ellos se acollara y coloca á través del recado 
encima ó á la par de las alforjas. 

ETIM. : La América pre-colombiana, en el Sud, no tenia de 
dónde sacar cuernos para hacer chifles, Por otra parte hallo que 
esta voz se usa en España para designar un silbato y un polyorin. 
Su mor'fología de ninguna manera cOl'/'esponde á los cánones del 
fonetismo Americano, debe, pues, asigllarse allexicon de la Ma
dre Patria. (Véase Granada in Yoc.) 

Chiflón. Úsase tilmbién para expresar el viento que se cuela por 
un lugar enCert'lldll; pero lo más genel'U1 es que sirva para de-
6ignar una labor inclinada en las minas, que da fácil salida á 
los apires. El Padre Coba, en su Historia, dice lo siguiente: « y á 
la (labor) que va al soslayo, corno herido de molino, llaman La
bor de chiflón}) (L r, pág. 3(5). 

El nombre se aplica también á cualquier pozo inclinado, y 
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á un callejón mellio encerrado y con mucha pend iente, dicen 
que es un chiflón . 

EmI. : Ver Chiflones. 

Chiflones . Excavación tortuosa, en minas, como cuerno. 
ErIll.: Derivado de Chifle, por la fomE de es tas labores, que 

bajan C0mo tirabuzón, formalldo planos incl inados con sus vuel
tas y rev uel tas. 

Chihua, Chigua, Chiwa . Árcos de rama de árbol entretejidos 
con tiento ó eorteza y que sirven para conducir f!'Uta ú otm cosa 
á lomo de mula . 

ETIM. : Ver Chicho La voz es Joca l en la región Calc:haquí, desde 
luego puede ser Cacana. Ver ]slJ,nga, Cltiy Htta. 

Chijehiea ó Chicchiea . Ver Chischica. 

Chilea . Arbusto, tiüe amarillo ((luol'ensia ripa,'ía) . ~Iaddlam, Ua
cm'idea. 

Ernr. : Voz general en el río rle la Plata (Yer Granada). El P. 
Cobo describe la Chilea . de suerte que debe con~ide rarse roz del 
Pe rú. Chiri, frío, y ca, demostrativo. En Quich ua Chillca . 

Chilea . Nomb re de muchos lugares, entl'e otros, la cuesta que 
conduce de l Fuerte al Campodel Puca rá, un c<lITlino infe rnal, pe
ro corto; la quebrada (Iur une el campo de la Ramada con Copa
cahana, en que abunrla el mosquitojején. 

ErLM.: El nombre de la planta Chilca. 

Chileanal. Lugar en que crece ó abunda la planta Chilea. 

Chile. El país así Ilumado . Parece qne hubo un Chile en la Ar
gentina. 

ErDI. : En Aymará, Chíli es confín de l mundo. 

Chilieote. El grill o. Santo Thomas da Chill imango. El P. Cobo 
lo llama Chillic1itU. 

Erm.: Voz Quichua . La f(·rma Calamélrq ueüa puede resulta r 
de corruptela. Véase Umucuti , 

Chilpal'. Hace l' un tajo, sacar una muesca; conf. Jluesca. 
Erlll . : Sin eluda voz Cacana. Ver C/¡ilca . 

Chima. Lugar una legua al este de Bichigasta . 
ETlll . : Vel' Chl, fma, Billapima. Granada dice que Chimachi

ma es una ave. 
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Chiamba. Ver Chimpa . 

Chimene a. Labor que se lleva en una mina, como mu'y bien lo 
explica el P. Cobo: «se llama Labor de Chimellea á la que va 
ele l'echa haeia ulTiba» (l. 1, pág. 305) . Se entiende que es en el tra
bajo de cielo, es decir que se explota el ballco ó¡Juente !evantán'
dose sobre un en-cutrauo de callapIIs, de la glllería inferior <Í la 
superiol', eon el objeto de que Illlí quede el desmonte sin que es 
torbe ni se gaste inútilmente en su extracción. 

Agrega esto el P. Coba: « La mós difieul!osll de todas estos 
labores es la de Chunenea , porque se va subiendo perpendiculal'
mente y armando andamios ó bal'/Jacoas donde se suben los ba
r retel'Os para trahajar» . El término barbacoa no se usa en CaLa
marca. Ver Encatl'aclo. 

China. Sirvienta india. 
Ernr. : Hembra . La ,'a íz verbal cM no se ha determinado y na 

es te rminación de derivado ve rbal. Como hipótesis me incliuo á 
creer que sea una raíz que diga algo parecido á « partir en dos» 
«carIar)}. La morfo logía del lema da ú comprender que hubo 
una raíz vE'l'ba l c/¿i y ti. Un buen Quichuista dijo que equivalía 
la voz china. á scissa; pero m{¡s bien sería scinclenda, de una raíz 
ti que signifique sciIHlere . 

Chinca. Juego de bolos. 
ErD! . : Pareee que es chinca por tinca, dar papirote . 

Chinca. Juego de muehacllos con pelota: se hacen dos bandos, y 
tiene cHda uno su árbol: la pelota se Lira al aire, .Y el que la coge 
dispara con el la á Lotar el árbol de su bando, y el juego está en 
impedí r'selo; SI llega ú tocD r gana la partida. 

Emr. : Cha, el; cM/! Ó tin, local'. El vef'lJo Chinca es perderse. 

Chinchasuya. (Londl'es .Y Catamnrea, página 380). 

Chinche. Toda clase de insecto que se alimenta de sangre bu
muna. 

ErDr. : En su rO l'ma esta es '"OZ india, y debe ría equivaler al 
tema tinti, langosta . Chinchi uchu es ají pequeño que quema 
mucho; sin duda este clu"nc/¡i se relacionn con el nuest l'O. 

ChinChilla. Animalito de las lngunas andinas . La de J05 c;erros 
se Ila 111 a biscacha. 

ETur.: Puede sel' voz encana. 
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Chinchillac.u . Lugar en la quebrada ele la Sébila. 
Erlll . : Chinchilla y Yacu. 

Chinegaco te. Nombre de río citado en la merced elel AmbaLo. 
ETlll. : Parece que la trascr4 pción está mal hecha y me per

mito r.:ol'regirla: Chúh"eulo, con un ca ó ya, interralildo, enano, 
chico. 

Chingado . Perdido, de un tiro que no sale. 
ErBI.: Chinca, pe/'der. Voz Quichua. 

Chin gana. Casa de diversión de milla ley. 
ErDr. : Escondrijo, ne chinca, esconder, pede r'; como que son 

garitos aptos parD que se pierda la gente. 

Chiñl. Nombre que se da al zorrino en Cülamarca. 
ETIM. : En Araucano Ch/iiiúe es esto mismo, as! '{ue se tI'ala de 

una sola voz. En Quichua ería Anatuya, nombre que también 
se les da en la región Cacana. 

Chiñucan. Otra esl.1neia de la familia Flores en la falda al sun de 
la Quebrada, J cerca de Chafiñan, campo de los Pozuelos. 

Erlll. : Chinyucan; üquí se sugiere nuevamente la t/'üslitera
ción t por eh, la íi es por n + y nos daría una palabra, Tinyucan, 
cuyas significaciones radicales deben busca rse en bs voces Tino
gasta, Fama -tmaJe!c. Yuca esuna palabra fálica. Conr. Yocavd y 
Yocan. Puede haber algún cerro como pan de azúca r en esa falda. 

(~hipacu. Pan de gra nzas. 
ErIM. : En Guarani chipá ó tipá es to/'ta de harina ó acemita; 

ver Ruíz de Jlontoya in roe. Falta que saber' si es voz propia de 
ellos ó derivada. La en es partícula de pluralidatl en lengua 
del Cuzco. Ve r' pa en Palay. 

Chique ro. COl'I'alito de c<lbras y cordet'os . Voz con que llaman á 
las majadas á la hora de recogida. 

Chiqui. Desgracia. 
Erlll. : Chi, raíz cuyo valor léxico está aún sin determinarse. 

El subajo 'lui lo tenemo. en maqui, manos, c/wqui, pies, como 
de elualidarl. Entre los Peruanos l~ra el nombre que se daba al 
infortunio. Vease el Himno de Huascar InCD . (Rev . del Jl/us. de La 
Plala, tomo IU, página 357). 
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Llollavatica 
Haocha a¡¿casopay 
Chiquiy manta 
Pallcoy Illan ta 

~Ienliroso \Vati, 

Cruel enemigo diablo, 

De mi desgracia, 
De mi engaño. 

(~hiqui. (Londres y Calamarca, pág. 12,165, 250 J 377), Juego del 

Cbiqui, fiesta que S'l celebraba para conjurar las plagas en las 

labra nzas y hacer llover', 

Chiqui. Canto del Chiqui, Especie de vidala que se cantaba ó en

tonaba en estas fiestas. En 1886 el Presbltero -Juan Vásquez y 

Amado, Cura de San BIas de los Sauces, hizo ::lpuntal' la letra de 

este canto que es como sigue: 

CANTO DEL CRIQUl 

Huai7'ap¡¿Ca coniti; 
Rt¿naca cltsiqui, cusiqui pUl'inql¿i : 

Caball,¿lllpi al'machis, al'lllaahis pm'inqui : 

A l'quit¡¿ta silvas, silvas pUl'inq tÚ : 

Huilla., talca, saltas, saltas pUl'inqui : 

U/lapa, unapa cuasi pasa: 
Uiiapa, uii,apa, 
A silo topanse, asilo guatanse ; 

¡ Huipe, Huipe ! 

í Cot, Cot, Cot ! 

El texto, como se ve, es un salpicón eJe Castellano y Quichua, 

pero parece que puede traducirse así, á pesar de que algunas de 

las voces no responden á ningulla dc las dos lenguas en su forma. 

. YERSION APROXUlADA 

o viento colara do ( 1) corre. 

Tú el indio andas alpgre, alegre (2), 

A caballo haciendo. haciendo que bañe (3) andas 

Toda la noche (4) silbando, silbando (5) andas ; 

Liebre, Guanaco. saltando, saltando (5) andas ; 

O India Vieja. India neja (6), casi pasa, 

O india Vieja, India Vieja. 

Asi dizque lo topan, dizque lo asan: 

i Huipe, Huipe! (7) 

i Cot, COl, Cot, ! (7) 
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:NOTAS: la Vel' JIuairapuca. 
2" 11ejol' Ccuzqui, tierras seJientas de riego, aedidas, quema

das por el sol y la seca . 
33 Construcción muy Diaguita: imata mascas pU1·inqui. ¿ Qué 

andas buscando ? 
.1,a Arquituta, no es voz Quichua y se ignora lo que el prefijo 

Arquipueda significal'. 
o" A todas luces estas son voces castellnnas . La fono logía del 

Cuzco rechaza estas combinrtciones. 
6" Uí'iapa es voz local que dice India Vieja, tú/a en Quichua 

es cordel'o, y Uííay, tiempo antiguo. 
7a Imitnciones del grito de las « Aves del Campo» . 
A la vieja queyo le oí cantal' sólo le pude apuntar el estribillo 

Selellsé, ffiUl'murado en monótono y voz tembleque. 

Chiquiliampata , Nombre de lugaI' al S.E. de YumiYUI'aicuna. 
en Tucumán (?). 

ETIilI . : Ver Chiquili,r¡asta )" An"tpatain. Parece ser voz ó Lule ó 
Cacana. Ver Ampata. 

Chiquiligasta. ~omb t'e de Vi ll il en Tucumán sobre el rio de Gas
tona cerca del rio Grande. 

ETIM . : Sin dudn voz Lule ó Tonocoté. Ver Gasta y Chiqui
liampllta . 

Chiqui tito. Expl'esión de cariño, dirigiJa ¡l las « hualmas» ó 
cl·jaturas porsus mayores, Y pOI' los amantes entresÍ en sus ínti
mos abruzos. Cualldo unn pet'sonn hu dielro esto le parece que ya 
no queda qué decir, y no debe entenderse únicamente de tamaño, 
sino más bien ele umor ó inclinación. 

ETm. : Del Español chico. 

Cbiri. FI'io, como en los nombres A llpa-cMri, tierra fría; J"acu
chiri, agua ff'Ía. 

Erm.: Ritti es nie\'e; rí, raíz que exp resa movimiento, y cM, al 
go desmenuzado. Yer Chi. 

Chiripá. Pedazo Je t~la del tamaño de un poncho que se usa en
cima de los calzoncillos, pilsado pOI' medio de las piernas yase
guwdo de atl'as y adelante á la cintura por una faja, formando 
así un pantalón impro\·i5arlo. 

En:u. : Chiri-pac; pac, para; cMri, el frío. 
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Cbirota cu. Límite sud de la Cha(:arita de las Beatas. 
ErBI . : Tacualgar'robo; chiru, dellado . Voz Quichun. 

Cbisi. Anochecer. 
ETBI.: Chhissi, tarde del día. Voz Quichua. 

Chispa . Estar en, Ó enchispado equivale á estnf ebrio ó machado. 

Chizchica. Más chif'o, cuchillo con punta doblaun pnra hacel' 
cnclwrus. Ver Chicc/¡tca . 

ETD!. : Desconocida. 

Cbo . Según topez (Races A rycnnes) , estnllar, arrojar', asallar. 

Cbocan chal'agu:.t ó Chocanch aval'a. Nombr'es de lugar en 
Río Cuarto. (Ver: Loz . , IV, pág. 283, Y Charaúa) . 

ETIlII . : Chocan y chamba Ó chavara, choccani es tirar ó arro
jar n Igo, y C/whuar-Iwam, zarnglieles ó tela de la pita «c/¡'uahua1'». 

Chocca . Arrojar con algo . 
ErIlI. : Ln idea radical par'ece que Ilace de lirar con piedras, así 

que dice, apedrear, por ejemplo, con la b(lla arrojadiza dicha 
Cbnrrún. 

Choclo . Maíz tierllo en mazorca, usado como verdura. 
ETIlI.: Chhocllv en que se au"ierte la raíz Cllu, pene, ó sullu, 

feto. Chhc1)cmi es, puño cerrarlo. Ambas ideas pueden encel'rar
se en el terna C/¡/wcllo . 

Choclo. Mazorca verde de mnÍz, la mf'joe de las verduras, sobee 
todo si es capia . 

Choco. Perro de élgua, ya seil grande, ya sea chico. Los hay que 
son del tamaño de un cuy ó conejo de la tierra. 

Chocoña . Pájaro negro . 
Erl1l.: Probablemente es voz Cacana. La terminación 'la la 

tiene en común con la palab r'a Chw1a. 

Chocbe ra. Como en el Perú, lo que constituye un chocho: cada 
loco con su, tema, cada chocho con su c/wclze¡·a. 

Ch ojniento. Lagañoso. 
ETDI. : Chhocl1i lagnña . 

Cbolma. Charqui de cordero, voz usada en Jujuy. 
ErIlI. : Yer Cholonear. 
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Cholo. El hijo de blanco é iudia ó de indio y blanca. En muchos 
casos elecir « cholas » vale tanto como si fuese, demi·monde. 

ErIlf. : Ch/wltt en Aymarú es, mestizo. 

Cholonear. Dar golpe de !'esbalón sobre la o!'eja. 
ErIM. : Desconocida. 

Chononcar. Vel' Cholonear. 

Choro. Caraco!., almeja. 
ErnI. : Churu. Voz del Cuzco. 

Choro-moro. Valle que se pasaba para entrar de Esleco al de 
Calchaquí, cuya cuesta es la de Yuchaya. 

ErDI. : .lloro, bermga ó peca; choro, como cal'aco!. 

Chosna. Lagaña. 
Emr. : Chocl1i, lagaña. Voz Quichua. 

Chosni. Yerba alta (Cassia Hookeriana). 

Choto. Circuncidadl), Ó que es como tal. 
Emr.: Chhulu, por cMutuClt, oesollal'se por cualquim' título 

que sea, v. g. prrputio retracto, elc. Ver Poncho. La voz es del 
Cuzco. 

Choya. ~0mbre de lugar, uno en Andalgalá, otro á la cabecera 
de eatamarcn, y el tercero en las faldas orientales de la Sierra 
del Alto ó de Guayamba. 

ErIlf.: Chhuya, claro, sin hez. Preferible es que sea CacAn. 

Chu. Raíz López (Ilaces Aryennes) dapousser, div1'sel', c/zasser. Ver 
Chuqui, Chura, Chttl'i, etc. 

Chuallchear. Enjuagar. 
Erur. : De la voz Quichua chhuchu1·.. mojarse mucho, y chhu

ma, enjugar; de suerte q 1I~ se ve cómo la raiz chhu puede entra r 
en yerbos de «empapa!'» y sus contrarios. La voz así como está 
es híbrida. Yer Chuenchar. 

Chúcaro. :.\lontaraz, no domado. 
ErIlf. : Desconocida. 

Chúcara. Dicho en general de mulas cuando están sin domar. 

Chuccha vel Chuscha. Cabellera. Como ve!'bo, tironea!' de los 
("llbellos. 

Erllr. : C/wccha, voz Quichua. 
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Chucupí.Arbol tomo tusca (Porhel'ia/¡ygrometrica. Zygophyllea). 
Erm. : Desconocida. 

Chuchería. Cosa baladí. 
Erm. ; C!wchi, expresión amorosa entre cortejantes y que [am:

bién usan las amas de leche; eria, terminación que españoliza. 

ChuChi. Expresión de cariño maternal y erótico. 
Rrm.; C!wchi es pajarito que está piando, y como Ó la gente 

vUlglll' llUt1ea se les cae de la boca la expl'esión piando está, es 
probable que á este origen se deba la voz c/¡uchi. Chhiuc!n es Ull 

pollo pequeño ó pelón, er'go que requiere el cuidado de la madre. 
Ln vozes Quichua. 

ChuCho, Chuscho ó {:hujcho. Terciana, flebl'e palúdica. 
Erm.: cInte, chuco Ver Chuchoca. Chucucucu, temblar de fdo ó 

de otra cosa. I Chuys 1 en Catamarcano es, 1 Ay, qué fdo 1 

Chucho ca vel Chucltuca. Choclos helados y puestos á fermen
lar después de sel' tostados en horno ó hervid\)s en olla. El grano 
se guarda y hace la mejor c/w,unca par·atocto. 

Erm.; Chuchuca por tutuca; ca, lo; t¿¿tu refogado ó quemado, 
de tntn, fuego. En Quichua chucc!wcca. La verdad es que se 
trata de choclos helados. Ver Chucho. 

Chuchucaruana. Nombm del extr'emo norte ue la cumbre de 
Gracian, vall~ de Pucarilla ó Catamarca, antes de caer al rio de 
Escava. 

Ernr.: Na, lugar apto para; 1'ua. har'er, c!tuc!wca, chuclwca , 
porl1ue pOI' helador no deja madurar bien el maíz, que sólo 
llega á choclo. Voz Quichua. 

Chuchumeca. Ramel'a. 
ErIM.; Encier'ra lo vOz tutn que se halla en tuturuta. alca

hueta. 

Chuenchar. A medio lavar, lavar mal (Belén y Fuerte). 
E'rnr.: Ver Chuanchar. 

Chufata. Apouo de los Córdoba en Tucumanao. 
ETIll.; Desconocida. 

Chueco. Torcido. VJZ muy generalizada. 

Chulla. Vuelto, sencillo; frase: deme el chulla, cuanclo se paga. 
ETIll.; Chhulla una cosa nones entl'e cosas pareaclas. 
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Chullpi. Dulce, del maíz que es así. 
Erm. : Ch/wll¡n (con lfara), maíz dulce, pasado ó arrugado 

de suyo. 

Chumao. Beodo, borracho. 
ET1'll.: Es probable que sea corruptela de « tomado », mediante 

la eCllacilín t = ch. 
Después ue escrito lo que antecede he hallado lo siguiente en 

la obl'a del Padl'e Cabo, tomo I, página 411; desgraciadamente 
tarde para incorporarlo bajo el título ele Aehwna, á que, si se 
quiere, corresponde. Tal ,"ez llilj'a lugar de poner una llamada. 

« La Aclwma es ciel'ta especie de t.:arclón de los del segundo 
género; crece un estado ele alto y á vecesJ más etc., etc. Es esta 
una plantél con que el demonio tenía engañados á los indios elel 
Perú en su gentilidacl; de la cual usaban para Sll5 embustes y 
supersticiones. Bebido el zumo della, saca de sentido, ele mane
ra que quedan los que lo beben como muertos, y aun se ha visto 
mOl'irillguTlos por causa de la mucha frialdad que el celebro re
cibe. Transportados con esta bebida los indios, soñaban mil dis
parates y los creÍancomo si fuelan verdades» . Aquí entra la muy 
pertinente nota del comentador Giménez de la Espada: « Del 
nombro de esta planta deriva indudablemente el verbo actual 
criollo del Perú y Chile ehumarse, sinónimo de emborracharse 
embriagól'se ). Yo agl'l'gill'é, y de Cata marea. 

Chumar. Exprimir, enjugar. 
ETDr. : Ch/wma, escurrir el agua de algúlI 'aso. Yoz Quichua. 

Chumba. Indios de Belén, :\IllchigastFl, cte., llamados Chumbita. 
ETnf. : Clzwnpa, tapón grande. 

Chumhicha. Hermano de Juan ele Ca\cltac¡ui. (Lozano, t. IY, 
pág. 155). 

ETIlf.: C/zumpi, faja, síngulo, maroma; eha el que la hace; por
que con esta pretendía atajar al enemigo que penetraba por 
ese lado. Supónese que sea el que quiso atajar á Diego de Rojas 
el! su entl'¡ula. (Yer Londres y Catamarca, pág. 195). 

Chllmbicha. Estación de fe.rrocarril en el valle de Capayán, 
entrada al portillo de la Sébila, límite ent!'8 eatamarca y Rioja. 

ETIlf.: Cha, hacer clzumpi, la faja ó zoga. 

Chumbita. (Londres y Calamarca, pág. z:SG). ~ombre que S6 daba, 
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f¡ Sevel'O Chumba, caudillo de Machigasta en el alzamiento de 
1863. Ver Chumba. 

Chumpa. Copón grande. 

Chumpi. (Londres y Calamarea, pág. 195). Faja, soga, maroma. 
Emr.: VOl, del Cuzco. 

Chumucu. Pollo de agua. 
Erlll. : Desconocida. Probable es que sea voz Cacana. Ver chu 

e n e/¡ uenchal' . 

Chunca. Un llUeso ele la rodilla del animal Vil cuno. 
ErDI. : Conf. Chunca, die7" etc. 

Chunca. Pedazo de carne en la olla. Conf. Tumba. 
ErDI.: Voz local, tal lez Cacana. 

Chunco. Una multitud. 
Krnr.: Chuncu, manada, corrillo, multitud de gente. Tal vez 

de igual origen con chunca, diez. Voz. Quichua. 

Chuncudo. Apodo. 
Emr. : Ya sea por tener' rodillas huesudas, ó por sel' cal'l1udo. 

Chunchulin. Tripa dulce; en Granada chinc/¡ulines. 
Erm.: C/wnchlllli, tripas y vientre. 

Chuña. Ave cenicienta, de patas largas, que abunda en los bos
ques y se alimenta con víboras y otros reptiles. 

ErDI.: Chun. Desconocida. Ver Chocoña. 

<;hufiahuasi. Lllgar en los Sauces. 
Krm.: Huasi, casa; chwla, de la chui'ía. 

ChUño. Almidón de papas. 
EmI.: Chhufíu, papas heladas y secadas al sol. Ver Chupi. 

ChuPán. Cacique de Alivigasta (Loz., IV, pág. H~6). 
Ernr.: Tal "ez por Tupá, Dios, en Guaraní. 

Chupa. Cola, vestido de hombre con faldas; en este sentido usado 
aun en Catamarca. 

Chupe. Caldo. 
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Eml. : Chup¿ comida. Ver Chwl0. Chupi es un caldo de carne 
con papas mojadas. 

Chupino. Sin coja. 
Erm. : Chupa, cola; así, rabón, ele rabo. 

Chupo por CIIlt}JU, divieso. 
EmI.: ChhUpLt. López (Razas Arianas) da Chu, pousser, y p¡¿ 

projedion, centre. Ver Pupu y voces que cmpiezan por C/w. 

Chuppa. Cola. 
Emr.: Ver Chupa. 

Chuqui. Lanza. 
Emr.: Chuqqui. El P. ~lossi deriva psta voz de pedernal. Ver 

CII/( y Quí. En voz del Cuzco. 

Chuquian. Lugar cerca de l)omán . 
Emr.: An,allo; Chuqui, de la lallza. Quichua. 

Chuquihuasi. Lugar cerca de la ciudad de eatamarca. 
Emr.: Huasi, casa; chuquí, de la lanza. Quichua. 

Chuquisa. Ramel'a. 
Erm.: Ver el Chl¿ en C/w ri j' C/wqui. 

Chuquisaca. Sucrc, capital de Bolivia. 
ETDI.: Conf. C/wquisa; ca partícula. 

Chura. Poner hueros. 
ETm.: "oz Quichua. 

Cburi. Hijo, elite el Padre al hijo \'aron, ususi ir la hija mujer'; la 
rnaf!r'c, por el conlrDrio, trat3. Je huahua tí los dos: ésta porque 
Jos pare, aquél ¿ será porque los engenclra? Ver C/wqui, Chura, 
etc., y C/nt. 

Churincha. Appdo de mujer. 
ETm. : Churicha, adoptar hijo; c/w, hacer; c/wrí, hijo. Tal vez 

equivalga á «Querendona», amiga ele querer á lacio el mundo. 

Chul'o. Bien pueslo, manceLo, elc. 
ETDI.: Tal vez de Chw':l, poner en su ser. 

Cburgui. Ulla mimosa que da aroma, espinillo: Acada Cavena. 
Erm.: Uno de esos nombres de árbol que acaban en qtá. "el' 

Kinqui. Tal vcz voz Cacana. 
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Churraseo. Pedazo de carne asada á la ligem. 
Emf.: Visto que Churra es ternera de año, y Churrusco pan que 

se empieza á quemar (de torreo ó torresco), daroestú que se t!'a
ta de un españolismo provincial. 

Chus. Radicnl que parece ser, sacudir, clP'/'s-c/w. Chlls-kir, chus:' 
citar, etc. Conf. Chuy ¡qué frjo 1 También puede significar bullo 
ó hinchazón. 

Chuscha. Cabellera ó melena larga y desgreñada. 
ETDI. : CllUccha. Quichua. 

Chuscha. Uno de los dos I'íos que riegan el delta de Cflfayale; es
tú al norte del otro llamado de Lorohuasi. 

ETnr.: C/wxcha es pata hendida por dos parles. Ver C/wsc/w 
y CMuscMa, pata ele ünimal, de la rorlilla abajo. 

Chuschar. (Londres.Y Catamaeca, púg. 93). Tironea¡' de los cabe
llos. Frase: Fulano me hn chuschao. 

Ch uschin. Pajarillo af¡'echero que frecuenta el mortero. 
ETll1.: Desronocida. Ver Chus. 

Chusi. Alfombra. 
Ero!. : Ver C/¡u y Si. Voz del Cuzco. 

Chuspa. Bolsn ó talega, por lo general una vejign de suri (aves
truz) ú otro animal. Por eso se dijo: Pelearse por la chuspa antes 
(le matar el sud. 

ETDJ. : Puede ser de un Chus en sentido de arrugado y pa de
mostrativo ó causativo, como quien Jice lo que hace bolsa ó ta
lega. Es voz Quichua. 

Chuspi. Especie de nudo en lns rejas ó rapasejos que se ponen <Í 

las sobrecanas, etc. 
ErIlI.: Chuspi, mosquito. El chuspi se produce con amontona

miento de hilos de la reja, así que muy bien puede derivarse ele 
un origen eomún con C/wscho. 

Chuspilo . Flaco. 
ErIlI. : Chuspa, tnlega, vejiga; hillu, adicto á, goloso; tal vez 

por lo parecido á una talega ó bolsa vacía. 

Chusquir. Hacerse á un lado. Del trompo, cuando no baila, ó 
no responde a l golpe de piola. 
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ETIll. : Ki, pal'l[cula de reparación; chus, sacudir. 

Chutiquir. Que se snfa; 0n Jujuy. 
EmI. : Voz Quichua de CllUtquz", clesollar, que se sale; usado 

en Huaco. 

Chuxcha. Zaga de cerda, la cabellera; el verbo es lambién tiro~ 
nC¡H la algarroba para anaoeJrla. 

ErDf. : Chucc!w, cabellos. ,"oz Quichua. 

Chuxchar. Tironear dc los cabellos. 
ErDl.: Clla, bacer; chus, lemblnr. Yoz Quíchua. 

Chuy. I Ay qué frio I opuesto de I Tuy I I qué calor! 
Ernf.: Hay un verbo Chhuy, ch/wni, ó C/¡huy .. ch!zu::,cuni, mo

jarse mucho, que puede contenel' la mismo raíz c!zuy. 

Chuyanchear . 

D 

D. Letra que las más de las veces representa una T. En los Empa
dronamientos quc yo conozco de Qutlmes y otros inuios de Lon
dres y entamarcn no encuentro un solo nombre que empiece 
por D. 

C0ll10 medial encuentro Lindan, en el Alto; Ayunda, en Pa
quillngasLa, pero aliado de Ayunla, de Materno; Perendengue, 
cacique de los Quilmes en Buenos Aires; por último, como final 
en Sialtancl, indio Quilmc. Con excepción de Ulldon, los ejemplos 
SOI1 algo dudosos y pueden responder á defedo de oído en el 
apuntador, sobre totIo en Sialtaud, que muy bien pudo ser Sial
táo. jHdalgala es sin duda pOI' Alltarcalla. La n cuando precedía 
á las consonantes]J, t, k, las hacía muda!' en b, d Y [j. Y. gr. Bam
ba por Pampa, Inga por Inca, ele. 

Daño. ~laleflcio, enfermedad causada por hechizo de algún su
puesto br·ujo. Frase: « le han hecho daño». 

Actual mente, agosto 26 de 1894" están dos personas decen tes de 
Belén en esta villa del Fuerte de Andalgalá haciéndose ver por 
una médica que pretende curar estas dolencias. Los dos dicen que 
cierta mujer, allá en su pago, les ha hecho « daño». Al esposo le 
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aconsejaron que lastimase á la supuesta bruja y bebiese la san
gre, y efectivamente lo hizo. Atacó á la pobre infeliz la hirió en 
un bl'azo y se trago un sorbo de la sangre que le había hecho de
rramar. La autoridad intervino, y merced á empeños no rasó la 
cosa adelantr. El enfermo no sanó, puesto que se ba venido en 
busca de otros médicos que clan l'emeoios contra el maleficio. 
Ol1'O individuo que murió hace p3CO estuvo también alaeaelo así, 
y se curó, según él mismo, con agua serenada una noche entera 
en el techo ele :m rancho. El maleficio le salió ell forma oe un sa
po y del costado. El sapo se fué saltando á la viña y no Jo vieron 
más . 

En Bolivia se contaba de un Sacerdote que lo tenía lTI'll,tirizado 
una que lo quería mal, mediiJnte un muñeco todo traspasado de 
agujas. 

n aüo. De pfJjnro, etc. Así se llaman las pérdidas ue temeros en que 
se ceban los cóndores. leones, tigres, etc. Hay mucho darío de 
pójaro, ele leon, de tigl'e, quiere decir que el cóndnr y el tigre se 
comen los temeros, y el león los potrillos. Los burl'Os y las mu
las le pelean á éste, y hasta le obligan á largar la presa. ~o se 
dice aquí que la mula para, pero se roba las crías y hnsta las 
amamanta, y su amor por ellas excede al de una yerdadera 
madre. 

Dejo . Olor de ¡;ame de surí. 

D esba rrancm'se por d csp e iiarse de Ulla barranca; porqllB 
si es ele la peüa viva .r en un cerro se usa de ésta y no de aquélla 
palabra. 

Descuajeringado . Desarmndo, en nlill estado, si es un mueble. 
Voz basta n te común. 

D eschapal1
• Sacnr la chapa de una puerta, ban!, caja, etc., cuan

clo no se da con la llave, por cualqui~r título que sea, ó cuando 
é.sla se empat;a y no la quiere abrir. Voz tan común en la Argen 
tIna como en el Perú. 

Desgano por d esgana. Aquí como en el Perú. 

D esmochal'. Podar desgajando. 
ETul.: Voz híbrida desmoch -a¡' en que el moch es por motó 

mutu, brazos ó gfljO. cOI'tados. Véase .l/ocho. 
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Despacio. Aquí como ell el Perú signili<:a e/1 va.::; baja In mi! " de 
la veces. 

Destiladera. Usada pam indicar la pieelra pOl"Osn para filtrar ngua 
y el armazon en que se <:olocn. Ver Destna7'. 

Destilar. Dicho de agua signil1<:a hacel'in pasnr por la piedra de 
destil:lf', que en nuestro caso son traidas ele an Juan y labl'aclas 
de una piedl'a ó tosca muy pOl'Osa. La colocación de estos filtros 
en un armazón encima ele tinajas no sólo favorece la clal'il1ca
cion del agua, sino que la enfría también. El Dguarcliente se 
alambica. 

Divertido. Con algo en la cabeza, Dlegrecon "illoó aguardienle. 

Diaguitas. ~ombre que se dDba á los inrlios de las jurisdicciones 
de Lonrll'es, Hioju y CDlamarea. Los gohernudores erundel Tucu
ruán, Juriesy Diaguitas. 

ETlll.: Esta voz parece ser cil/'rupeión de Tiakitas Ó mejor 1~'
yakitas (Tiya, mornr). Escosn que llama la atención que leng¡¡
mos aquí una voz eon la inicial. que no puede sucedel' ni en Qui
chua, ni por lo que se ve, en Cacún, excepc:ióll hccllü de Daca que 
puede ó no ser del Cat:ún. Sabemos qU0 Jt¿l'ies es po/' Sw'ú ave -
truces, i. e. Xomades, ergo, es racional suponel' que Diaguitas no 
lo eran. ~i la d ni la g cOITesponelen al fonelismo del Cuzco, 
mientras que Tiyak1'tas sería un lemn participal con terminación 
castellana, cosa que á cada rato sucede. Tiyana es tl'Ono, asiento, 
así que Tlyaketas sel'Ían 103 que vivían asentadus en el país, .r 
se de ignaban así para distinguirlos de las otras tribus nómades 
que merodeabé1n aquí y allí en esa región, con grave perjuicio de 
los Diaguitas, á cuya defensa sin duda S(~ destinaban esas plaza~ 
fuertes, castillos.y demás que hormiguean en estas sienas. 

Los nombres indígenas nos han alcalizado en dos formas, ya 
perdidos en papeles viejos, ya en uso general . Estos, por supuesto, 
se subdividen en dos clases, los que conservan la fOllología india 
como en IJuasan, Huacu, etc., y los que la han perdido, como en 
Ratullgasta, Billapinw, etc. Entre los primeros Jebe citarse como 
ejemplo la designación Juri, que porque no se oJe hace ya si 
glos ba venido á adquirir tales adomos <le pronunciación J grn 
mática castellana que no la conocería ni la madre que la parió, 
de donde más de una etimología curiosa. Pocos se han hecho 
cargo de la confu ión que reina en muchas lenguas entre lo~ 
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soniJos represen tados por las letras j y s. Por eso llalla, en una 

lengua, es Sala en otra; Embajador, Ambassadeul'; Jugo, Succus; 

ele. Así en Quíchua Ruc y Suc dieen uno; Sacha y Hacha, ár'bol 

cualquiera, que no sea algar·robo. 
Así, pues, el término «DiaguilaS» que sólo vive en la documen

lación del siglo XYI, y reproducciones de los posteriol'es, se re

te elel fonetismo ele los conquistadores que nos legaron Bamba, 

sien Lima, lnga, et hoc genus omne. 

Ln expl'esión «Tucumán, Juries J Diaguitas» es sin duela la que 

los E pañales oyeron en el Perú antes de bacer sus entl'aelas á la 

conquista de este lerritorio, y, si se acepta la interpretación que 

nquí se da, el'il un moelo muy racional ele expresar' que en el 

Tucumán había tribus alzadas y otras I'edncidas á la vida en pue

blos. En comprobación de esto último están esos llamados «Pue

blos» de Calamarca J Rioja, nombre que conservan hasta el día 

de hoy. 
A propósito ele estos indios, dice Lozano lo siguiente: 

« La (Provincia) de los Diaguitas se extiende á todo lo que hoy 

es jurisdicción de las ciudades del Yalle J de la Rioja, hasta los 

confines de Chile, y parte eJe la de San Miguel de Tucumán; los 

rios son menos copiosos, pel'o más en número; yel terTcno co

nespo!1de bien ag radecido á la labor. » (Lozano, t. 1, pág. 177). 

El Valle es Cntamarca : así se llama aún. 

Dícel'es . Lo propio que Dizques, de pública voz y fama, como di

cen los licurgos . 

Díceselo . Tan usado aquí como en el Perú. Díselo no podía ge

nerali zarse porque aquí se trataban eJe vos y no de tú. 

Diciendo . ¿ Qué diciendo? ¿ Qué razón hay para ello? La idea es 

del CUZl:O, ese fíúpa 71in, diciendo dice. El « dice» y «eliciendo» 

no se le cae de la boca al criollo. 

Doca. Enredadera llamada también Tasi (Jlo1'em'aodorata y cam

pestl'is ). 
Emr .: Como Tasi es el nombre usual de la natura de la mu

jer, esta se excusa de usar la voz Tasi. Basta ver el fruto de esta 

planta para comprender el por qué de todas estas cosas. La d 

es curiosa y desorienta en ]a derivación . 

Donde. Por, en casa de, v. g.: Donde fulano. Introducida del Pa-
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('ífico. Está en duda si fué usual JI se está perdiendo, ó si recién 
está entrando. 

Dospor tres. P8r, en un abrir y cerrar de ojos. Mu) usadoen el 
lenguaje familiar. 

Doxitos líCluidos. Preguntada una mujer cuántos hijos tenía, 
contestó: Líqnidos doxitos no maj, queriendo decir con ello, que 
fueron más alguna vez, pero que descontados los muertos le 
quedaban sólo dos. El diminutivo se aplica á toda parte de la 
oración. La Xl suena como esta letm en Catalán ó Portugués; es 
la sh inglesa, sch alemana. 

Dueño. En la letra: « Porque es más dueño se ha enojado», es 
decir': con más dp,recllO de disponer del amor de su dama. 

También equivale [JI Llastay ó Numen LOCL, Pacha Mama, etc. 
El «Dueño de las Aves» es ese genio que dispolle del Chaco ó 
Campo y su Caza ó «Aves». 

E 

E. Letl'll que suele decit'se falta en Quíchua, elc., y la hallarnos 
sin embargo en ese idioma como en el Calamareano. Lo que má", 
bien se advierte es que en Quíchna 110 puede ser principio de 
dicci6J. En Yocan figura un indio Ilamldo Escupa!, lo que no 
quiere decir que fuese de allí; pero muchos nombres de Jugar 
empiezan con esta yocal y desde luego por ahot'a debe admitirse 
en Calamarca. 

Ech ar á per der. ~Iodo vulgar de decir abortar. La idea es de 
una gallina echada sobre huevos y que en lugar de sacar pollos 
pierde la nidada. 

E ldete. Bio de Tucumán, llamado hoy de :\Jedinas. y que corría 
por donde hoy está el Huaicondo (Huaico Hondo). ~o hay que con
fundir este río con el de Huaicombo, hoy de Gastona, J que es 
lambien aquel río de Yumansuma nombrado por el Licenciado 
Juan de )Iatienzo. 

ETnI.: Probablemente voz Luje, pOI hallar'se en país de estos 
indios. Ver Macopa. 
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Elquich e. Chinclle del campo. 
ETnf.: Sin eluda voz Cacana. 

E mpacarse. Pill'Ill'Se el caballo, Ú 011'<1 bestia, y no quer'el' andar. 

Empantanarse. Atollarso en un pantano, hoyo ó lugar cetlago· 
so. También se aplica en el caso de esos bal'riales salitrosos en 
que se hunde el viajel'o hasta el encuentro de su bestia, euando 
cree que pisa en lo firme porque anda pOI' lo seco. 

Empaque. Fr'escma, desfachatez. Fr'ase: « Tiene un empaque». 
Casi equivale á sangl'e fr'ia. 

Empastar. Encuadernar. 

Empastal'sc. Hincharse el animal vacuno ú ovejuno por haber 
cúmido pasto de alf,l tiema eu tiempo de calor'os. 31al á que están 
muyexpuesUls ambas clases de animales, pero no así los cahal
gares. 

Emplumarse. En la frase «Se las emplumó» : tomó las de Yilla
diegn, puso pies en polvorosa. 

Enapel·ada. Todo el njunrde aparejos, etc., de una I'ecua de mu
las de cal'ga. Incluye cal'O[)as, lomillfljos, lazillos, cinchas, so
breenrgas, ete. 

Enea . Puede ser por fllca. En Ant.lalgalá se dice indistintamente 
Encamcwa é JlIgamana; no sucede lo pl'opio con Enealilla. Yer 
Enj(w¡¡saj(). 

Encachilarse. Enojal'se. 
Emr. : El prefijo En es del castel lano. Tal vez de algún indio 

de C¡whi que tenuda mal genio. 

Encalilla. Aldea hoy de la provincia de Tucumán J cel'ca de San
ta .Haria, en la mal'gen de/'echa del rio, enfrente del Bañado de 
Quilmes. 

ErllI.: Yease Callan. 

Encalta. Lugar en la Rioja . 
Erm.: Desconocida . Ver Encao,gasta. 

Encamana. También escrito Ingamana, asiento de los indios del 
mismo nombre, antiguamente en la Punta de Bala to, hoy al pie 
de la Puntilla de Choyn. Ellos fueron los indios que favorecieron 
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á los P. P. Jesuita cuando estos huyel'On del Valle de Calchaquí 
en 1607 (Lozano, IV, púg. 4.73, J V, pág. 2:19). 

Encatrado. Cualquier andamio alto de varias varas cruzadas pa
ra que algo descanse encima. Ver Chimenea. 

Encatlllpa. Lugarejo (11 norte del Pantallo Yiejo cerca de X~'lpall
ya y l'ucumanao. 

ETl:ll.: Enea, el enea por inca de Eneamana. En cuanto á tulpa 
puede referiJ'se á tulipa que es algo como el que trala ele sorpren
del' con engaños. 

Endenantes. Poco h¡¡, acaba desuceder. 
EmI.: En-de-en-antes. Conforme se iba perdiendo la iJea de lo 

que cada preposición valía, 'e aumentaba otra e1el mismo valor. 
"er Endeveras. 

E ndeYel·as. Deveras. 
Erm.: Aumento de otrn prepo..;icióll más para formar el ndvel'

bio. Esta voz y la ¡¡nterior pueden compal'arse con el comm'go, etc. 
Son arf'alsmos eonservados en el provincialismo argentino. 

E ndilgar . Expresión muy común para decir que se da dirección 
al agua de riego. 

Erm.: Voz española que Monlau no puede derivar ni con la 
ayuda de Covarrubias ó Diez. Posible es que nazca de un delve, 
cavar, del Teuton. El célmbio de ven g es común, v. gr.: gascón 
por vascón etc. 

E nfermo. Borracho . }Ial enfermo, enfermo de algo erio, ó de 
veras. 

E njamisajo . Cabeza mala. Voz quese encuentra en unos pape
les viejos referentes á la parte sud de la merced de Singuil. Era 
el nombre de uno de los linderos más ó menos en la division de 
las cuencas de ese rio y del de eatamarca 6 del Yalle. El documen
to en que se encuentra explica que «cabeza mala» querfa decir 
en lengua de naturales; J como Singuil se halla en tielTa de Dia
guitas. es I'acional suponel' que sea voz encana. Por esta razón 
es una de las palabras más interesantes que se contiene en este 
TesoJ'O, aunque no tuese má::: que porque conocemos su valor 
léxico. Yel' Ao y Titaqu¡'n. 

Erl:ll. : En primer lugar conviene probar que no corresponde 
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á ninguna de esas lenguas con que el CacAn estmo en con lacto 

geográfica ó políticamente. 
Atacame1io: En esta lengua segun San Homan válchar es malo; 

cayá/úa, bueno; áccanuJ no . Aquí se ve que ni como « malo») ni 

como « no bueno» podemos hacer cuarlrar' estos ternas con par. 

te alguna de aquel. San Román no rla la voz que dic:e « ('abeza». 

Lule de .llac/¡oni.' En esta lengua Tocó es cabeza, }" Oségu Ó 

Uéstu es malo . Bueno es Eei y no Uyé. Parece que nada hny aquí 

que puerla ~ervirnos de pista. 

Jlataco : Estos indios llaman j-letej fJ la cabeza; lluitza¡ ó Cuui

chaje es malo; llú ó 18 es bueno, y Hea/¡ ó .Jea :en Toba Seu) no. 

Quichva: Ln voz Enjamisajo 110 puede en manera alguna atri

buirse al idioma generaló del Cuzco. 

Cma, cabeza; mana alli, millo (no bueno), nada tienen de co

mún con lossonidos radicales de aquel tema. Otl'O tanto sucede 

con el AymariÍ. 
Araucano: Lonco, cabeza; eume, bueno; mu, no; huera mala; 

poca cosa tampoco nos ayudan. 

No siendo pues esta voz Enjamisajo ni Atacameña, ni Lule, ni 

}]atacn ó Tonocoté, ni Quichua, A,)"mará ni Araucana, resulta 

pertenecerá algún idioma uesconocido. Por razones que se deta

llarán al fratar ue voces como Titaqu,ú1, etc., se verá que tal vez 

pueda r'econocérsele algún pal'entesco con las lenguas del Cha

co, tipo Tobll. 
La primera dificultad que hay que vencer es la distribución 

de los sonidos entre los valores léxicos que se asignan al tema 

íntegro. 
También ignoramos la mol'fología cacana en cuanto á la co

locación del adjetivo, porque tan pudo decirse, cabeza mala, como 

mala cabeza. Hay empero una circunstancia que debe tener'se 

muy en cuenta: la lengua de Cuzco pr'efija sus adjetivos, y sin 

embargo en la región Cacana encontramos que lo contr'urio es de 

uso, pues á cada paso se presentan nombr'es de lugar como Ru

miyana, piedra negra, .I1ayu-pllca, río colorado, etc. Esta coloca

(;ión muy bien puede responder á la morfologfa cacana, en cuyo 

caso deberíamos buscar el adjetivo malo en sajo ó ajo. 

Los nombres de lugar Eneamana, Enealill'1 y Eneatulpa de 

ben compararse con Enjamisajo, como también el apellido de los 

caciques de Encamana, Camúay, que bajo la forma Camisa In 

hallamos en Paysipa, Macbigasta y otra vez en lngamana, 
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Si I'esultil quc Ilay afinidad lingüística elltre el Cadn'y el Cha
quense (;ua'ycul'ú, entonces el prefijo En muy bien podría sel' el 
pronombre posesivo de 3u y como Caih es cabeza, en Toba, Lcrúh 
cabeza de él, en concreto; !Yacih en abstracto, parece que pode
mos separar un Ca como radical que significJ). cabe:;a. 

Si se lldmite que la voz Enjam,isajo sen C3.cani.l, de lIinguna 
manera puede inc-Iuirse esta lengua como ,diada de la del Cuz
co, por muy mezclada que la hayan oido los )lisionel'os Jesuitas. 
Lo verosímil es que Elljamisajo sea voz caCDna porque la halla
mos en lil región en que se hablaba esta lengua, y las fuertes gu
turaciones de que consta son un argumento m¡Ís en eU favor. 

Como se vel'D. después las otras voces que se tienen por caca nas 
tampoco responden á Jos padrones Quícllua ó Lule, desde luego 
se puede DsegurDf que el Cacún era una lengua separada, que 
tomaríi.l sí muchas vOI;es del Quichua)' lenguas vecinas, eomo 
sucede en Europa hoy con todas las lenguas, pues no IHly una 
que no e-té lIagalla ele latinismos. 

En la - inmediéltiolles de Enjamisajo hallamos otros nombres 
como sel" Singuil, Colpes, Fariñango, etc., que tampoco pueden 
atribuirse al Quíchua. 

Sensible es que no pueda estalJlrcerse algo con más cel'teza 
neerca de esla palahl'a tan oportunamente hallada; pero mucho 
es ya t'3norln. ~lás lnrde podr'áll encontrarse los eslabones que 
faltan, y mientras tauto nos vemos autorizados D. excluir del con
curso muchas lenguas que antes de ahora e había creído podían 
hermanélrse con el Caeán . 

Entre las listas de apellidos (le indios no se baila uno que em
piece con el pl"P(jjo E/l y si mucho con I/l. Ya se ha dicho que los 
E/lcamanas de Yocavil DI ser' expatriados al (hoya de Ándalgalá 
han quedado con el nombre ele Ingamanas, y allí pel'manece esa 
familiade Carnisay, si bien muy obscurecida; casi ni se acuerdan 
que fueron los caciques de ese pueblo de indios. 

El sonido Sa es muy común en los nombl'es de personas .Y de 
lugal'. 0[1'0 tanto podría decirse de ra y .Jli; masjo es excepcio
nal, !'iempre que no represente un co de las listas como en Cha
maico, Iehaco, rehilco, etc. 

Reswnen. Como se dice en los papeles ele esta voz Enjamisajo, 
que era propia de In « lengua de natul'ales}) y como sabemos por 
los~]isioneros de In Compañía ele Jesús que estos hablaban la len
gua general (Quichua) y la Cacana, no iendo ele aquella tiene 
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que ser de esta lengua; el mismo P. Techo pondera ese turbilla
lún in gutture que advprtimos en la voz de que se trata, y que 
podemos estar seguros va muy pálidamente representado en 
ese narigal gutmalygutural simple queallí advertimos. 

No es este el lugar dc seguir la pista que acaso nos ofrezca el 
}Iütaco, con10 idioma nOn que es del Tonoeoté del P. Techu; pe-
1'0 tampoco deben pDsarse por alto ciertas omofonííls comunes á 
las voces que podrían incluirse en el parangón. 

Es un hecho que las palabras reconocidílmcflte cacanas están 
muy lejos de pertenecer al voca bula rio Lule ·Tonoeoté del P. M:a
cboni. VCI': Aa, Casta, Tz'taquúl, Pallaco, etc. 

Enllutado. Lleno de suciedad, como almíbar de hormigas, em
barrado. 

ETl'IJ.: Lluta, embarr'al'. ,"OZ híuricln, el prefijo y la termina
ción son del castellll no, y la raíz del Quichua. 

Ensartar. Jamás se oye enhebrar. Sea ó no provincialismo es la 
"oz quc se usa en la Argentina euando decimos que meternos el 
hilo por el ojo de unn aguja. 

Ensenada. Un lugnr cercado para meter las vacas preñadas, 
cuando ya están por parir, con el objeto de librar las crias del 
pico del cóndor. Allí también suele encerl'arse el ganado en los 
recuentos yen las Mel'1'as. Por 10 general se encuentran en las 
estancias de las cumbres y suele buscarse un lugar en que 
haya poco que cercar, como en los rincones, etc., circunstancia 
que sin dudn dil) lugar {¡ que se le aplique este apudo náutico 
tan tierra adentl'o. Ver Da/LO y n/erra. Por 10 general,una ense
nada puede ser un potrero pequeño cerca de la casa. La idea es 
ue un sella cualquiera en que se pueua tener animales á la ma
no y que no hambreen corno cn el corral. 

Ensunchar. Asegurar con arcos ó sunchos. Yer SUI1C!W. 

ETl1l. : Como la ¿Interior, voz híbrida. YCl' Enllutado. 

Entablar. De ninguna manera se presupone cntre nosotros el 
mal sentido, corno por ejcmplo en esta frase: Entablar una ma 
nada, ya sea con retajo para mulas, ya con padrón para sacar 
potros y potrancas: ambas cosas inmejorables para el que se 
propone este útil y á veces pro\'echoso negocio. El mero hecho de 
poderse y deberse deci 1': « un mal entable», nos da á conocer que 
se requiere el calificativo para que ello sea de una ó deolra laya. 
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Entierro. :lo deja de usarse esta voz para designar un tesoro es
condido; pero más conocidas son Tapado y Huaca. 

Equivocar. Informal' mal, engañar. Lo han equivocado á Vd. 

El'apuca. Lugar en la Rioja. 
ETDr.: Puca es colorado; pero el'a, Ó encierra una corruptela ó 

es voz desconocida. ~o es impOSible que sea nuestro «era », lugar 
para trillar. 

Escaba. Yalle al que cae elrio deSinguil, y que con olros afluen
tes forma el rio de Marapa 6 de Graneros. A las márgenes de es
te río se fundó una de las ciudades del Barco (1). ~Iás abajo con 
el Chico forma el Rio Hondo quP. ene al Dulce. 

Emr.: Este nombre y el de Escoipe son curiosos. A:'Ii como es
tán no se prestan á una derivación de la lengua de Cuzco. Como 
posible puede sugerirse esto: ls-caba ó [sca-ba. Caba (por cauac) 
el que mira; ü, algo enhiesto, cerm alto. "el' lxr¡ui~ despeñarse 
(Santo Thomás); pero lo mlÍs probable es que se trata de una voz 
Cacana. 

Escamotear por Escamotar. Aquí como 'en el Perú. Esta e 
epentética resulta de cierto atavismo lingüístico que inconscip.n
temente hacemos resucitar al formar nuestros verbales. De estn 
pal'tícula se ha tratado en el Ensayosobl'e el Verbo Castellano. 

Escobilla. Cepillo. Aquella es la voz usunl en eatamarca. 

Escoipe. Quebrada que conduce del valle ele Chicoaon al de Cal
chaquí, al norte de la de Amblaro, por la Cuesla del Obispo. 

ETIY.: "er Escaba. 

Escurana. Cosa para obs(;urecer . La langusta venía tapando el 
sol corno escurana. 

ETm.: Voz híbrida. Del verbo obscurecer se ha hecho un deriva
do verbal á lo Quichua, que dice, apto para obscurecer ... Ver Pren
rlilla. 

Eseque. Curaca de los Bilichas en 1644. Indios de Simoca. 
ErUI.: Sin duda se trala de una voz Cacana ó Lule. 

(1) Lo_ papeles publicados por J. T. ~ledina en Chile obre la fundación del 
Barco y Santiago del E"lero dejan en duda e ta noticia de los PP. Techo y Lozano . 
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Espanta. Yeroo en general usado para significar que e:1 tal ó cual 

parte hay espantos. Espanta mucho. 

Espanto. Anima ú otra cosa sobrenatural que á deshoras y en 

ciertos lugares se presenta para perturbar á los de este mundo. 

Esquivel. Abuelo mnterno de los Xieva y Castilla. (Ver Loz., IV, 

pág. :26/). FlIé runflado!' del ~1aJor()Zgo del Ambalo, hoy de los 

Cubns. 

Esteco. tLozano, t. Ir, pág. 23:3 y 4,03). ~om bre del río que se lla

ma del Pasaje y nace en dos valles de CaJchnquí y Lerma. Sus 

nfluentesson el Santa ~Iaría, Río de Aríns, de Hunchipas ó COI1-

ellas, etc. Véase: Itinerario ~Je .Juan ~latienso. 

ETDI.: Es uno de lnntos nombres de lugar' y de persona que en 

esta l'E'giOIl f'mpiezan por Es. Debe pertenecer' ni Luje ó Cacán. 

Estoan. Apellido de indio Belieha. 

ETDI. : Ver Eseque. 

Evangélica. Cola de Leon, yerhn; remedi,) para resfríos. Dilr'aci

mos de flores; compósita. 

F 

F. Estn lelrn de ninguna mnnera puede in(;luirse en la fonología 

del Cuzco. Como inicial tnmpoco no la encontramos en el Arau

enllo. 
En los empndronamientos la hallnmos entr'e los apellidos Cal

ehaqninos y de todn la cuenca de Londres, v. gr.: Fihalay rilino 

en Guaehaxse; Fwnru:alla v Filca en Quilmes. Ver Fdca. 

En este último nombre se ve que esta F se representa hoy por 

uniJ n pues Jos Callafi y Filca de las Listas Ilámanse hoy Calla

ve y Bilca. Ln ecuación es: F= Hu, U, B ó V. 

Fa por Hua. Partícula muy usnda en composición y que puede 

atribuirse á dos, si no á tres, de las lenguas Catamarcanas. á sa

ber: la Cncann, la Áraucana y la del Cuzco. 

('atamarcana: En este idioma hallamos el sonido Fa una vez 

como apellido en Famacalla (Empadronamiento de Quilmes, A r-
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chil'o ,YacionallJuenos .tires). Como llua, Guaó Ha es muycomún, 
yes más que probable que se oculte tambiéll en sonido JJa. Hosta 
aquí no se cuenta con pl'Ueba alguna que nos dé á conocer el valor 
de esta raíz en el CacéÍn. 

Al tralar de las otras formas Hua, fJa, Gua ó ¡)fa ~e compa
rará esta partícula con otras del Sánscrito y de alguoa~ lenguas 
americanas; pero adviél'Lase que no se da pOI' probada ninguna 
comunidad de origen, sólo se acumulan elatos para cuando JleguE' 
el ('aso ele utilizarlos en la identiflción. 

A'·{Lucana. Parece que este idioma ha conservado algunos raí
ces monosilábicas, ó 1.11 menos así suenan ahora. Hua es maíz, di
gamos, el pan de cada día del americano . .l/a por I'a E'S un de
mostrativo. La Ven Araucano fácilmente se vuelve f" como en 
Leu/u pUl' Leuvú, el río. 

Lengua general ó del CUI.CO. Aun cUilndo el fonetismo Quichua 
no admita el sonido Fa, puede ser el [(Jodo Cacún de pl'Onunciar 
el Va ó Badel Cuzco. En este idioma la raíz Hua, en realidad Ca, 
significa hijo de madre; uquello que se produce por parición, 
pam' . 

Fajar. En esta frase: « Fajarle d uro, rinde duro, pegarle )). 

Fama por Huama. Fama. a palabra que se encuenll'a en combi
!lución formando varios nombr'es de lugar, J una vez en nombre 
npelatil'o. Huama significa, primera causa, descubridor', desde 
luego puede considerarse como epíteto del Sol ó do Dios, así co
mo nosotros usamos Creador, J los Ingleses A lmighty. Compáre
se el upelliclo Huaman Tito inca, que si bien parece derivarse de 
la voz lRuaman, halcón, puede sin embargo deber su n final á 
epéntesis eufónica. Salvando siempre la posibilidad de que este 
tema Fama ó Huama sea del Cac(ll1 y con ",\lor léxico otro que el 
que se le atribuye en lengua de Cuzco; dado también el signifi 
cado ele «primera causa)} que se le asigna al tema en los mejo
res Diccionarios, juntamente con el valor de la raíz Hua ó Fa, 
parir, dar á luz, sacamos en limpio unu voz, que diga algo pa
recido á Padre ó Jladre, según sean las tendencias y tradiciones 
de la nación que la emplee; porque para unos la primera caus'l 
sería hembm, para otros macho, y para otros común de dos. 

En toda la región Catamarcana es conocida la idea de la Pacha 
.llama ó ~Jadre del Universo, que se dice dladre») cuando mejor 
le convendria «primeru causa. ) en la expresión del Yamqui Pa-
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chacuti «Cay ClJ,1'icachon, Cay Uarmicachon» Ya sea esta varón, 
ya sea hembra. 

Si pndo esto así, nada de avellturado tielle el asignar al tema 
rama ó Huama cierto valor cosmogónico, siempre que sobre tal 
hipótesis no fundemos un castillo en el aire sin más fundamentó 
que la interpretación supuesta. 

Llama la atención también que en Sánscrito Váma sea seno y 
pecho de mujer, C1Va , Káma y Vámá. hembt'1l, Sarasvati, fltC. Ká
ma es amOI', semen virile y en Quichua, el Hacedor. La idea es 
ulgo más que análoga. Vet' Humouf in voc. ráma. 

Otra coincidencia también debe hacerse advertir. En el Cim
b,'ico del país de Gales hay un nombre de lugar que suena ,Jloel y 
Famau, Madl'e (Fama) y Morro (Jfoe0. En esta lengua también 
la F es mudanza rasual de B ó J[ en razón de exigencias fonéti
cas del idioma, de suerte 'lue Jlam, m¡¡c]re, pasa á sel' Dy (am, In 

madre. 
Porque el Quichua pose1l algunas voces en ('omún con el Sáns

crito, el Céltico, etc.) no querrá decir mucho, pero es de hacerlo 
notar. ~1lda ele extraño tendría que todos los idiom1ls del munrlo 
fllgún mMro conservasen de lenguas anter'iores. La solución de 
continuidad geográfica, política y comercial que existía en el si
glo X\', entre el nuevo mundo y el viejo no sirmpre fué así. Si 
no se puede probar que el QuidlUfI y el Arrano tengan raíces co
munes, tampoco se puede probar que no las tengan; porque es 
un hecho que homofonías hay, si bien se pretesta en contra difi
cultades prácticas y morfológicus que acaso no exi"tun. Para no 
il' más lejos, en snnscrito la raíz Fa ó rá elice viento, respiración, 
y en Quichua est/) sería Huayra, que encierra esta misma raíz 
Hua. Ya ó Fa. 

Hay una larga serie de nombres ele lugar que se forman con 
este tema: famatina, Famabalasto, Famayá, Fama-y-fiI, Anfama. 
Con excepción elel ya citada Famacalla no lo hallamos incluído 
en nombres de persona. 

Fama-balasto. Lugarejo cel'ca de la Punta ele Balasto, depar
tamento de Santa María, 18 kilómetros del Pie del ~lédano, Cil

mino del Cajón, segun Lange. Las inmediaciones están llenas de 
pircas de los Indios. 

ETnr.: Ver Balasto, fama y Angualasto. Del último se despI'en
de la ecuación Gualasto=Balasto. Un lugar ,lndahuala nos enca-
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mina á dividir así: Fama-baZa-asto; y la voz matuasto, lagarto 
ponsoñoso, nos deja un residuo asto, desue que mattu en Quichua 
significa, malo; pero en esta región flO es usual que el adjetivo 
preceda. En cualquier caso tenernos una termillación asto común 
á dos voces y sus derivados. No la hallaremos es verdad en las 
listas de apellidos, pero advertirnos que la fonología Catamal'ca
na admite la combinación st la que no es tan común en Cuzco. 
Ver Yabastú y Yal1lostac (Empadronamiento). Del examen resulta 
que el terna Fama, bala, asto debe ser Cacán. 

Famacalla. Apelativo de Indio Quilme. Conf. los padrones de es
tos en Buenos Aires. 

ErIM.: Fama-calla: Fama, primera causa; calla, romper. Podría 
también explicarse así: Fama; ca, demostrativo; ita, diminuti
vo. El Fama-cito, Ó GJ'iollito de ese lugar Fama. 

Famatina. Famoso cerro de Riojél, alto corno de 21.000 pies (1). 
Cosas fabulosas se Cll r ntan de su riqueza minrral. Es conside
l'ado como el cerro más alto de la Argentina. 

Desde las faldas del Anconquija se divisan los U'es nevados 
Famatina, Ambato y Bonete de Copiapó y acaso el de Pisca
c\'Uz. 

Erm.: :'{O es posible hallar un:l palabra cUJo examen sea de 
más interés para la f1Iología. 

Ln radical Fama se halla rn los nombr'es siguientes: Fama-ti
na, Fama-y-fil, Fama-Balasto, Fama-y-Ilá, An-Fama, y el ape
llido quilme Fama-calla. 

De esta lista resalta que la pnlabra Fama era algo muy ('ono
cino bajo este nomhre, ~. qUE' d8bemos buscar'ln como radical en 
todas estas Gombinacioncs. 

Según In ley que la F = Hua, Fama es por ¡mama, y }warna 
es la radical de lo primerizo, algo que inicia ó inventa, en una pa
labra, voz mitológica ó solar. La verdnd es que Famac ú Huamflc 
Tramac. Guamac ó Bamac y aun J/amac, pueden ser voces sinóni
mns de Camac, el que procrea. Conf. Sansf'rÍlo Vdma, encorvado, 
pecho: Civa, K(!IJl~, mujer', Sarasvati. También en Quiehua : Hua
mac, inventor; Camac, procrearlor; Chamac, l-amac, gozador (Loz. 
IV, pág. 396. 

1, Se;,;úD otros de 18.0JO. 
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Todo eslo en el supueslo que Fama sea un tema de origen Qui
chua. 

Lozano nos cuenla que este cerro se llamaba Famatinaguayo, 
desde luego éste y no Famatina es el tema que debe elimolo-
garse. . 

En cuanto á Fama tenemos las voces ya citadas. Tino-gasta 
nos si rve para un segundo lema ó raíz, n'n. El Agua puede com
pararse con los nombres de lugar Cokhagua, Raucagua, Ancon
cagua, ele., .Y con los cl~ persona Palngua, Anllagua, Chascagua, 
Naycagua. Pasagua, todos, menos el primero, Quilmes ó Cnlia
nos; y ese puede serlo también, pero de los que quedaron aquí. 
En los empadronamienlos de aquí no abunda la terminación gua 
6 agua, aunque ocurre un Saligua y olro Silpiguáy, que no es 
má.s que el de Silpigua. En su lugar se hallan formas como estas: 
Sacaba, Salaba, ele. Sin embal'go, en Tinogasta ngma un Tocla
gua, yen el Padrón de 1688 un Cauilaua, Calchaquino. 

Este último apellido nos sirve de eslabón importanl!>, porque 
el año 16H figura en I'omangasta un iodio llamado Cavelava, 
que sin duda es el mismo tema Cauilaua, ajustado al fonetismo 
eorriente de la época. El Calchaquí oiría y diría así; el Calamar
cano Cavelava. 

Pruebas del valol'léxico de esla parlícula ua faltan hasla aquí; 
pero es pmdente sospechal' que sea un demostrativo más ó me
oosdel valor deca. 

Si el yo fuese parlícula del Cuzco su interpretación sel'Ía de lo 
más fácil, aquello que liene ó eslá I~on tal ó cual Gosa ; pero esto 
es lo que falta que saber, En apellidos como Aguaysol, Aballay 
Abali (ésle Calchaquino), ele., nota mus un tema radical Ahua, que 
debe ser lenido en cuenla. 

El doclor LI)pez (V. F.) dn á tina Ul! significado de reunión 
fundándose en la voz tincu sin duda, de In que extrae una I'afz 
tú~ (Revista de Buenos Aires, t. XX, pág. 624). Véase Tino
gasta. 

En tincu,juntarse, 111. raíz podría ser ti Ó tillU, con menos proba
bilidades tina. Hly que f'sclal'ccer esto para poder proceder con 
acieno. Como impresión general puede arlmitirse la idf'a de dua
lidad, unida ó separada á la raíz tÍ par'lÍcula ti; pero en su apli
cación á lal ó cual idioma es asunto de pl'evia prllf'ba. 

En l'esumen: no se trata de una voz Famatina, sino df' otra 
Famatinagua!Jo, que se forma de temas elemenlales muy de la 
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región Caeann, razón por la cual conviene asignada á este 
idioma mientras no se prueben sus nAnidados Araucanas ó del 
Cuzco. 

Este tema se presta á un 1nal'e-magnum de conjeturas etimo
lógicas, expuestas todas á falsear desde que falta la base, es de
cir, conocer con fijeza la lengua de origen. 

Famatinaguayo. Nombre antiguo de Famütina (Loz., IV, pág. 
396). 

ETDI.: Ver Famatina. 

Famatinas. Alianza de estos indios en 1627 (Loz., IV, pág. 
432). 

Fama-y-fé. Variante de Fama-y-fll en algutlos manuscritos. Acaso 
se deba á etimología popular. 

Fama-y· nI. Nombre alltiguo de la Bunda de Belen, que tmslile
rado según la ley establecida dice: Ruama-y-huil, Villa ó Pue
blo df'l Ruama, Heliopolis. 

ETUI.: Huama es la radicül de primera causa; y, partícula de 
pDsesivo Ó genitivo; y huil, bil ó vil, la partícula locativa tan ge
neral en eatamarca y que se inter'preta por J'illa. Conf. FU ó 
Huil (Loz., IV, pág. 396) é Y. SaujI! suele escribirse en algunos 
manuscritos también así, SaufiJ, sin duda pOI' esa confusión de f 
eonj como enjugar por fugar' y vice-versa etc. Vel' Filca iJor Bilca, 
Callafi pOI' Calla ve. 

Fil sin duda es terminación Cacana, y racilHlal es suponer que 
todo el tema l.) sea también; sin perjuicio de que la parte Fama 
pueda haber significado en este idioma lo que en aquel. El tema 
ent ~ r'o es eminentemente caractel'Ísti¡;o de la región Cacana, yes 
racionol cosa atribuirlo á esta y no á oll'a lengua. Compárese 
con el otl'O nombre de lugar Famayllá. 

Fama-y-lJá. Lugar cerca de ~Iuntel'Os, hacia el norte, donde La
valle sufl'ió su último descalabl'O. 

ETIM.: Fama, primer'a causa; y, partícula posesiva; /la, partícu
la final; ao = a, lugar'; también puede ser illa, el que brilla, ó 
brillo) en cuyo ca o tendríamos Famá-illa-ao, Pago de la Re
lucieot~ Primera Causa. Esto si admitimos los valores léxicos 
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del Cuzco. Preferible es ¡¡tribuir el tema al Cacán. Ver Fama
y-filo 

Fariñango. Camino ó ql1ebr.1rla que c:onduce de la ciurlad de C.a
tamarca á la Puerta, dejando ('1 propio Valle de CatDmarCrl, i. e. 
Piedra Blanca, Pomancillú,etc..:., tÍ. la derecha. Fué por este cami
no que el Coronel Melitón Córdoba y sus ¡¡liados entraron á la 
ciudad el año 1866, con el ohjeto ele derl'ocal' al (i'obel'nadol'1Iur
bezin. 

Emf. : Haciendo un salpicón de Aymal'lÍ, QuicllUa y de lo que 
se sepunc sea Cacán, sería fftcil dar una explicación d(' lo que es
ta voz puedr signifkar, y á fe que HUflri muy bien ponrla rel(l
eionarse con algo que significase vicuña, etc.; mas la tel'mina
ción ango es muy conocirla corno típica de toda la I'egión Cnc:ana, 
sea cual fuere su :signirkado, y por lo tanto !'e drbe esperar que 
esta lengua 1105 revele sus raíces para I'ecién enll'ar tÍ. buscar los 
etimones ele esta'y otras palabras semejantes. Ver Anto-fa-gasta, 
torios los nornbl'e:s de lugar que terminan en ango vel anca. Conf. 
A.llgo. Este subfijo pill'ece quP excluye toela derivación de un fían, 
camino, á no ser que SP admita una fuer'le sincopación de fíango 
por' ?ianango. Ver Piyango. 

Farol. Fuego fatuo así llamado que se ve con frecueneia en va
rios puntos, suerte que sin embargo, jamás le ha tocado á este 
autor. A propósito de ('ste fenómeno dic:e el P. Techo lo si
guiente : 

( Tan cierto es que en aquel \alle existen ocultas minas de 
ricos metales, como ignorado es el local de ellas; porque los 
bill'bnl'Os, de miedo de tenerlas que trabajar, hasta el dla de hoy 
las conservan tapadas. Dicpn que de noche suele verse un animal 
que rle la cabeza despide una luz descomunal, y muchos opinan 
que esa luz es u n carbunclo; pero hasta ahol'a hase podido ni 
capturar ni nar muerte ¡í tan peregrina fiera, á pesar de tanto es
fu:wzo, porque se burla de las manos y de los ojos dp los hom
bl'es apagando ~u iluminación en mrdia obsc:urirlild (Lib. Y, 
eap. XXII). 

UIl músico viajaba del Fuerte á Pilciao, solo, y en lo mejor se 
le Jpare('e ('1 Farol. El hombre era valiente> ó «guapo» como sr 
dice aquí, pero Dopara vista., tan gordas,puso pies en r()lvol'o~a 
y un mes de Cilmn le costó el «julepe». 
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Fatiga. Asma. Yer Ahogos . 

Fi. Raíz que se halla en la terminación Filcle Famayfilen el nom
bre de lugat' Fiambalao, yen el de persona Fihala (Véase los Pa
drones). 

Como partícula final la hallamos en los nombl'es de lugar Tafí, 
Chafiñan, yen el de persona Callafi. Debe notarse que Ta(í es te
ma agudo, mientras que Challa(i es gravt'. 

De este último se deduce que el sonido Fi es mudanza por Ve 
ó Be, pues así como ellCOtltramos Bilcas y Filcas en toda estD re
gión también tenem0S Calla ves y Callafis. 

Justo es suponer que sea una raíz del idioma Cacán, y no es 
imposibl e que tenga su cierto valor locativo. En Guaraní es una 
raíz iOlpOI'liJUte que dice estar enhiesto, lo que no se ajustaría mal 
á muchns de las etimologías que podl'ían fraguarse. Fi puede 
representar las mudanzas Bi, Vi, Mi Y acaso Pi. Ver Fil y 
Hualfin. 

Fiambalá[o]. Lugar sobre el río de Abaucan, valle de Tinogasta, 
unas tres leguas al norte de Aniyacu. Abunda en círculos de pie
drils de tres colores: azul, colorado y blanco. Lo común es un par 
dc ellas, dicen que los hay en grupos de tres (Loz.> IV, pág. 
462). Fiambalao tiene sus buenos haños termales. 

Emr. : El nombre de Capiambalá hace sospechar la forma 
Piambalá. Ver Fi, Ampa, Lla y Ao. También L, partícula de 
plural. 

Fijarse. Aquí como en el Perú por observal', repat'Ul', poner aten
ción en lo que se hace ó ve. Es hombre que no se fija en nada. yal1-
ga, como diría el vulgo. 

Fil. Péll'tÍtula que se hallaen cOOlbinaeión con los nombres Famay
fil, Fill-an.F1·l-ca. 

Emr. : Según la ley establecida Fil es por huil óhuill y como 
tal representa la voz radica) Bil, JJ'il, J'il Y .llit, cuyo valor léxico 
está aún sin determinarse. Es la partícula final de muchos vi· 
lIudos en la provincia de Catamarca, como ser: Billa-vil, Yoca
vil, Pisa-vil, etc. De esto se delIuee que la tet'minación Yil ó huil 
ó fil es genérica y que, como ao .y gasta, puede significar pueblo ó 
asipnlo. Empero, cuando inicial no llevará el mismo significado; 
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pues en Filian está por huilla, libre, y en Filca, por Vil, radi
cal de sol Ó nieto. 

Posible es que Fil sea un plural de Fi. Ver la L, partícula. 

FUea. Apellido de indio Quilme. En el valle de Santa Mar'ía y. en 
Ingamana de Andalgalá aún existen muchos indios apellidados 
así, Rilca. 

Eme.: Fil-ca,El (ca) Sol ó Nieto (Fil). En Aymará esta voz Villca 
es el nombre antiguo que se daba al sol; y como la particula fi
nal ca no es más que un pronombre demostrativo, tenemos que 
en estos idiomas también se halla una radical biló beZ del Sol, 
y de hijo Ó nieto. En toda la región Cacana hay sus rastros Ayma
ríticos. Ver Fi, Lla y Ca. 

FilIan. Lugar cerca de la Viña, valle de Lerma, Salta. 
ETIM.: Por la ley establecida Fill es el equivalente de Huilló 

sea huilla, libre, y an es alto; así que la combinación dice, Al
to de la Liebre. Conf. Hu,1'Ua, Pi, Lla, An y Fil. 

Fiqui. Un pasto rspinlldo rle las viñns (Flaveria) Conlra-yel'ba, 
Ulla Compósita. 

ETlM.: U1'-Ki ó Pi-Ki cosa espinurla que pica. Conf. P1'qui y Pije. 
Tambiéll el qui en Chul'qui, Shinqui. 

Fisear:ts. Indios de Jujuy (Laz., IV, pág. 40'2). 
ETnr.: Véase Rúbil y J'úvú. 

Fiyango. Lugar al norte de Ayungasta, cprr'o de los Sauces. 
ETlM.: Debe ser voz eacana. Compárese eOIl Fillan. Vet' Fi, Lla 

por Ya, y Ango. 

}1'letar. Tiene dos sentidos: el pr'imero es el de metet'le algo á uno 
entre ceja y ceja, que mejor estuviera fuera; y el otro, alqnilar 
animales para carga Ó silla. De pillo á pillo no se pilga flete. 

Flojo, Flojera y Flojonazo. Yoces de las comunes en Calamar
ca, corno en torla esta parte de A'l1érica, pHI'« designar al pere
zoso, á su pereza, y á algú1 perdulario que brilla por su eminen
ria en esta virtud. 

Flúx. « Estar á flux de todo »,equivalc á decir' que no se tiene na-
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da. En los juegos de carlas indica que lodas las que uno tielle 
son del mismo palo. 

Fortacho. Modo de deeir forzudo. 

Forro. Bucn fnrr'o le ban echatlo, cuando alguien es perjudicado. 
¿ ~o se referirá al 1'01'1'0 eOIl que se inutilizan las puas del gallo de 
riña? 

Frangollo. ~Jaíz pelado y molirlo grupso para la comida de este 
nombre. Frangollar, moler' maíz así. 

Fregar. Fastidiar', incomodar'. 

Fregarse. Embromar'se, irle mal á uno en cualquier'a pmpr'esa. 

Fresco, ca. Persona atr'evida, sin m iramielltos, que !JO guarda 
consideraciones á los mayores en edad y dignidad; algo de des
fachatado. 

Fronton. El frente ó término rle la labor que lleva el ban'etero 
en una mina. Muy usado en Catamarca. 

ETDr.: ,< Si se labra á nivel que es enfrente de la pet'sona se 
llama Labor de Fronlon) (Cl)bo, lo r, pág. 30:). Yel' Pique. 

Fuerte. ~ombl'e que se da en Cntamarca á la villa cabeza e1el de
parlamento de Andalgalá, por el Fuerte, Presidio ú Pucará que 
desde los primel'Os años de la r.ollquista se fundó J conservó allí. 
Su primer nombrede « Fuerle de San Pedro de 'lercado}) a bOrla en 
fa VOl' de que baya sido su fundador el gobemador' de Tucumún 
don Pedro de ~lercado y Peñalosél) 1593-1600. Cuenta la historiil 
que se rebelaron los Oiaguitas de lajurisdicción de la Rioja á que 
estaban adscr'iptas la pal'cialidades del valle de Londres. y que 
Tristiln de Tejada pasó á pacificadas pOI' orden del gobel'Oador 
Mercado; Tejada castigó á los mús rulpaclos, ,< sujeló á los demús 
y dejó en paz la tierra». 

E'lte sin duda es el momento en que se fundó el Fllerte de San 
Pedro de ~Iel'cado, y no pudo aquel caudillo fijal'se en mejor lu
gar para levatllaruuafol'taleza que sojuzgase á todas las belico
sas tribus de estos valles empezando por los mismos Andalgalas 
(Loz., t.1\', pág. 412). 

En la documentación loeal se deja ver que estaba ocupado por 
españoles en 1616 (Papeles de Ancooquija). 

En tiempo del alzamiento general, los Andalgalas y su caudi-
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110 Chalemin figuran en primera línea; y pueue asegurarse que 
don Jerónimo Luis de Cabrel'a, nieto del fUlldador de CÓl'doba, al 
refundar la ciudad ele Londres en las faldas de Poman, no pudo 
ni debió deseuidar un punto estratégico como el del Fuerte de 
Andalgalá. 

La ll'adición aún muesLl'a los escombros de dos construcciones 
tituladas Fuertes de Chalemín y de San Pedl'O de Mercado, y son 
citados como puntos conocidos en títulos de propiedad de la épo
co de don Alonso de Mercad) yVillacorta (16:>i), quien hizoreha
bilitar el Presiclio desmantelado para que sil'viese de punto de 
apoyo E'n su campaña contra el embaucadol' Bohorquez. 

El nombre de Fuerte por excelencia, Pucará, en lengua de indí
genas, ha siLlo cansa de que se confunda con el Pucará del In
ca en el campo del Pucará de Anconquija. Pero la ve1'dad es que 
este es monumental, antiquísimo y necesitaba un ejército ell1.e1'O 
para defender'lo y oteo muchas veces mayol' para ponerlo en pe
ligl'O. POI' el contl'al'io, el presidio del Fuerte fué obl'a del apu
ro, defendido pOl' un puñado de hombres, y ha desaparecido casi 
en su totalidad. A éste J no á aquél Jebe atribui1'se el milagro de 
la Vil'gen del Valle en favor del indio L01'enzo Yapujil. Ver An
dalgalá. 

Fuerte. Nombl'e de la villa de Andalgalá, en Lozano se ve que era 
« Fuel'te de San Ped ro de Mercado». 

Cuando III guerra de Bohorquez, se restauró pOI' el general don 
Fmncisco de Nieva y Castilla. Se supone sea el sitio de uno de 
los Barcos, y también del Cañete de Londres. Ver Andalgalá. 

Fuerteño. Habitante del fuerte, Debió llamarse Forteño, pero 
no se llamó así. 

Fugal' pOI' Jugar. Confusión lIsual de t con j. 

G 

G. Sonido que no cOl'l'eSpOrH.le al alfaheto Quichua, perosi al Ál'au
cano. En la actualidad existe en la región Caeana ó Diaguita, pero 
falta saber si es propia de su fonetismo Ó resultado de cOlTuptela 
castellana. Voces como Gasta, Andalgalci, Ongoli, etr., seremon
tan muy atrás, pero el Conquistador, sea porque oía así, ó por-
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que no lo podía remediar, hizo de Inca, lnga, etc. de Pampa, 

Babam, etc. é igual cosa pudo suceder con el Cacá/J. 

A priori no es impo,>iblr que los Diaguitds haJiln conocido la 

,q, sobre torio si emparentamos su lengua con los idiomas del 

Chaco, lipo Gnayeurú. 
Eo las combinaciooE's Gua. (;ue, Gui, Guo, {;uu, es un r'ecUl'so 

exclusi\'amente castellano. 

Ga. Sonido que se halla en la región Cacana. Como inicial, en Ga

tan por GualaD (según Lozano), en Gachipay (Quilme); como 

medial eo Clwngano, jouio Guachajchi. Tino-gasta, Ingamana, 

Guananga, iodio Amangasta, etc. En algunos casos I'epr'esenl:l 

una e, kó q, pero en A1lcamugaLla parece c¡ue responde á otro 

canon. 
El valor léxico de esta r'llíz en Cilcán no consta. Ver Garuga. 

Galan ó Gualan. Casique y Valle, asiento de la última ciudad 

del Barco en Calchaquí. Ver Quiqui (Loz., IV, pág. 136). 

Erm.: Razones geográficas y políticas obligan ir suponer que 

Guatan ~ea error' de' pluma, por Guasan, en el Códice ele Montevi

deo. La {(s) gótica ell los mnnuscrilos se confunde fácilmente 

~on una l. Ver Huasan ó Hllalan, Gua, Hua y Ua, son diferen

tes modos de escribir el mismo sonido. 

GaJian. Apellido en AndaJgalá que se sospecha pueda ser por 

Galian. 
ETm.: An, allo; gali, riel bravo. Ver Caliba, ete ., por sí es voz 

Caca na. 

Galpón. Ver Alpon. 

ETIM.: Gmnada quiere que sea del :\Jejicano ó Nahuatle, J cie/'

to es que Calpolli es un Gaserón Ó barraca, ." que calpolpan 

dice, en un cuartel ó barrio. 

Gangolina. Un entrevero de gente en pleno desorden. Los Chi

lenl>s :'iuelen decir Bolina, r¡ue es buen castellano. 

En:II.: Es probable que sea ,'oz híbrida, mezclada de Hoh'na 

con otl'a raíz. 

Garapiña. Especie de « influenza)}. (Loz .. V, pág. 212). 

Garuga. ~ombre que se d llÍ.la bruma Ó cerrazón: en el Litoral, 

Garúa. 
ETL1I.: Pupde 1sr>gUl'arse c¡ue está aún por determinarse. Así 
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con g mal pueue ser voz del Cuzco; pero dada la confusión de p 

y k, puede sel' por Pa?'úa, que encierra la raíz Para) llover. 

Gasta. DicH Lozano en su Conquútr¡ (L 1, pág. 170): « en la 

lengua tonocote, donde gasta es pueblo elc.». Uno de los ejemplos 

que da es Coehanqasta. Machoni llama Tonoeote á su Lule y allí 

nada IJay que se parezc'l á Gasta, pueblo; desde lup.go su decir 

impol'la poco más que apuntat' el hecho que en tierra de Tono

cntés había [)ombl'es de lugat' acabados en Gasta; pero los bay 

y muchos más también en tierra de Diaguilas ó Cacanes, donde 

llO consta que hablaban Tonoeoté. El que e3to escribe vive en el 

/' iñón de la región Diaguitn ó CaeanrJ, en medio de innumerables 

Ilomb/'cs terminados en gastc¿, y con ser qne prepara un Arte y 

Vocabulario Malaco-~lataguaJo, que parece indudable sea el To

noeolé de los Misioneros) nadn encuentra que justifique la adju

dicación ele esta terminación Gasta á 10'1 idiomas del Cbaco; por 

el contrario, ellas abundan en lodo lo que es Diaguito-Cacán y 

anejos de las tribus Quichúzanles. 

Gasta.) Ango, Aa y Bit (= Fil, Uil, Vil, Jhl) son terminaciones 

eomunes en toda la región Diaguito-Cacana, y deben reputarse 

como de este idoma, mientras no se pruebe lo contrario. 

ErIM.: Ln voz Quichua que más se aproxima á este Gasta es 

Llasta ó pueblo. En la región Cacana Ilastay es el Numen Loei ó 

Genio del Lugar, Dueño de la Aves, Amigo, etc. 

Ha::;ta aquí no se ha descubierto canon alguno que no::; autorice 

r\ neril' qun la 9 An esta voz puede ser mudanza de ll; en cuan

to á la s por e ya es otra cosa. pues es común A toda la región 

eso de subfijo s por e parti cí pía 1, v. gr.: [mata mascas purinqui ? 

¿Qué andas buscando~ vice mascac. 

Con el tiempo tal vez pueda probarse que Lla y Ga sean am

bas r'aices que digan tíerr'a ó paii';. En el Lule ele Machoni, A vel 

Ah vel Ha, es tiert'a. Impol'tante t[lmbién es la voz Sanavirona Sa

cate ó Sacat, que muy bien puede contener las raíces de Gasta. 

En Quichua no sería lícito este intercambio de la a final con e; 

pero en el Chacú la::; vocales son falsas j" se intercambian con 

frecuencia. 

Lo más pwbable es que en aasta tengamos una "oz Cacana 

'Üuyo significado conocernos. La combinación st de ninguna ma

nera es ajena al idioma, como lo comprueban temas como Balas

to, 'laluasto, ele . Ver' Pampayasta. 
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Gaucho. Voz que también se usa en la r'egión Catamarcana, y 
más ó menos como en el litoral; pero no es ue tan general apli
cación, ponlue la más de la gente ele campo era y es labradora, 
á quienes no cuadra muy bien este apodo; el éstéJnciero de Ins 
sierras nunca pupde ser el gaucho de la Pampa. El chi¡,,'pá, por 
excelencia el distintivo del gaucho, nunCi1 Iw sido generill elltre 
esta gente labriega, que no sólo u,.;aba , sino que también prrpa
raba sus propio:; calzones del picote, cordellate, etc'., (]pl país, 

El boliviano, como por afrenta llama á todo nrgentino « gau
cho », J estos les rlpvu~lven el cumplirlo tr'atándolos, hoy de «co
Ilas», antes de \(cuicu »), como qui8n di('e Guises, conf'jitos del 
campo. 

ETDI.: Hasta élquí parece que nadie haya acertarlo ell dar' una 
explicación satisfactoria de la rrocedenciu y signifindo de esta 
palabra boy tan conocida en el or'be entero. ~o es fácil que sea 
ni Quichua ni 1rélucana, pues en los paí~es flclonde éstas son las 
lenguas generales, se dice más bien gua:zo, roto, ete., al hombr'e 
rústico de campo ó pueblo. 

La expl icación del misterio es muy pr'obable que se encierre 
pn una de esas lenguas perdidas del Río de 111 Plata, nonde na
ció este apodo. De los Cbill'rúas es muy posible que se haya de
rivl1do el tal vocablo, porque ellos han sido los más gauchos de 
todos los indios de la ruencn del Río ele In Plala; .v de su lengua 
puede decirse que nadasabemos . El gaucho es pl'OUUCIO de nues
trnS Pampas y Chacos, yen estos debió nacer léunbién el nombre 
que seles da. ~QlIé cosa más natural, pues , queá los indios se 
les haya lomauo una voz que designe algo que no Jebía hallarse 
explicado en el vorabulal'io rastellano? 

La eh muchas \eres representa una ti en lenguas tipo Guaycu
rú. tÍ la que se supotle corresponda el dialecto Charrúa. 

Granada. ~itando á don Pedro Estala, da el sinónimo Gaudenos 
y los coloca cerca ele :\lollt~video, lo que viene á complicar más 
la cuestión . Posible es, sin embargo, que Gauderio sen In forma 
plural de Gaucho eu Chart'úa . Lo., plurales de las lenguas tipo 
Guaycurú está n llenos de sorpresas. 

Esta etimología se da con loeJas las reservas del taso; pero des 
de que ese Gauderio suena á Gaucherio, y se trala de Montevideo, 
racional es acornarse del Charrúa.v de las oLras lenguas perdidas 
en ese « Rincan» de nuestro Continente. La ecuación D = R = 
eh es cono ida desde las Antillas hasta el Río de la Pla ta. 
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En Quichua Cauchu es verbo que dice « hechizan>, pero no pa
rece que esto tenga idea alguna en común con nuestro vocablo 
« (iaucho». Lástima que se haya perdido el Vocabulal'io Chaná 
qu P. Il~ornpilñnba á la Gr()mática de esta lengua que se conserva 
entre los papeles de P. Larrai'iaga, hoy prúpiedlld de la familia 
Lamas y Sornellera. 

Gobernal'. Castigal', como un padre á un hijo; y suele ser cere
monia tr.edio seria y que infunde gran respeto en los circuns
tantes. 

Golpa. Casique ue Guasaligasta (Loz.) IV, pág. 126). 
ETDI.: T¡¡ I vez ~orl'Uptela de Colpa, piedra. 

Gringo. Diclto aquí gencmlmente de todo extranjero que no sea 
Español; porque á estos se da el apodo de Gallegos á toJos, co
mo á los de Bolivia y Perú se les llama Collas. 

Gua. TorJa palabra que empieze nsí se buscará bajola letra H COntl. 

Guacacamayoc. Agorero Cieza de León. Huacacamayoc. 
ETDI. : Camayoc, el que entiende de crear ó hacer; huaca, cosa 

sa~rada. Voz del Cuzco. 

Guacl'a. El 1'10 que separa el ¡]ppartamento de SantA Rosa de la 
provincia de Tucumán. Conf. Huacra. 711anzana dediscordia en
tre aqllella ProvinciA y Catamarca. 

ETDI. : Huacra, cuerno, pl'obablemflllte porque el río éste da 
una gran vuelta ha 'Ía el sucl pal'a volvel' al 110rte. En Sanscl'üo 
la voz Vakra dice, una tOl'cedur'iJ, la vl.telta de un 1'10 , etc. (Conf. 
Burnouf, in voc). Es cmiosa la omofnnla. 

Llama también la atenrión que . en cste tema ¡¡¿¿acra entre la 
raíz huaca, que significa algo sagl'ado Ó misterioso. 

Guachambera. 

Guacho. Ver Guascho. 

Guadal. Pantanos secos en que se entierran los élnimalcs hasta 
el encuentro. Al verlos parece que el sueloes firme, pero al pi
sarlos instantáneamente se hunde el que pretendeandarlos. Don
de má:. se obsena este fenómeno es en las Salinas, por ejemplo 
al cruzarlas de Poman para ir á los Sauces ó ~Jac/¡igasta. 

A veces dan el nombre de Bobadal á estos pantanos de secano. 
El historiador Herrera refiere algo de interés á este respecto. 
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Sucedió en la entrada de Diego de Rojas á la conquisla del Tu
cumán: 

« Viéndose Nicolas de Heredia, preso. y con peligro de la vida, 
como hombre sabio, se conformó con el tiempo, y jUl'ó por su
perior á Francisco de Mendo¡;a) el qual embió á Juan Garda, que 
con algunos caballus, fuese á descubrir ácia las espaldas del Va
lle de Copayapo, que es en Reino de Chile, en que se ocupó tres 
meses, y halló poblaciones, y gran noticia de rjque~as, adelanle 
no halló en muchas pal'tes ott'O pan, que de Algarrovas: hada 
muchas ovejas de la tierra: y faltando el henage, se volvió á 
Francisr;o de Mendot;a, el qua! babía salido por olr'a parte, y 
no havía descubierto cnsa buena, por lo qual, se determinó de 
ir por el camino, que havía lomado Felipe Gutiér'rez; y porque 
dió en graneles tremectales , se arrirnóá Ulla Cortliller'a de Sienas, 
que att'aviesa aquellas llanuras, y dió en ' muchos Pueblos, y 
Arroios, que nacen de aquellas Sierras, y habiendo descubierto 
orhenta leguas, y haliando tierTu pohlaua, con mucho bastimen
to, fue rebolviendo por la tierra etc,,» (Dec. VII, Lib. VI, Cap. 18, 
año 154-3), Aquí se ve que 7remedales era el nombre que Her'rera 
dabn á estos Guadales. 

Es cur'ioso ver (;ómo Lozano desvirtu6 esta relación clarísima 
del autor ele las «Décadas}) ron los siguientes renglones, hablan
elo de Fr'anci.~co de i\Jendoza, sucesor de Diego de Rojas (Conq. 
del Río de la Plata). 

« ~ste, libre ya oe embarazus, trató de adelanlar la conquista, 
para locual uestacó una banda de caballos á cargo del capitán 
Juan Garda, á quien hizo marrhill' para descubrir las tierra, 
que cacn ele e la parte de la cordillera á espaldas del Valle de 
Copiapó, que estú situada á la parte del Poniente del reino de 
Chile. Trps meses se empleó Garda en esta jornada en que des
cubrió varias poblaciones y adquirió noticias de haber aaelante 
países opulentos, pel'O en muchas parles no vió otro pan que el 
de algaeroba, bien que criaban rnuehos carneros de la tierTa. 
Faltóle el llerTage para los caballos y resolvio seguir el camino 
de Felipe Gutiérrez, y porque Jió en profundos pantanos, se in
clinó hacia la sierra que ::ttraviesa las grandp.s Ilalluras que Ila
mnmos pampas » (T.1V, pág. 50). 

Con penlón del buen Padre, al «Poniente de Chile)) estú el ~l~r' 
del Sud ú Océano Pacífico. En lo cierto e-tnba Herrera, quien pre
cisa más su relación con la glosa del rná r'gen: « Juan Gal'ría 
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va descubriendo y da en el Reino de Chile » (Ibid). El historia
dor éste hace la más exacta descripción de la cuenca del antiguo 
Londres, y deja vel' que Gal'cfa penelr'ó hasta el mismo Valle de 
Abaucan ó de Tinogasta, que en realidad está á f'spaldas del de 
Copiapó, como éste lo está tambien de aquel. 

Guadaloso . Lleno de guadales. El criollo diría: Muy guadal ó 
guadal guadal. Construcr.ión ésta muy del Quichua. 

Guaicuru. Nombre general aplicado á los indios del Chaco tipo 
Mbayá, Toba, etc. De ninguna manen\ corresponde á detemlina
da parcialidad. 

Jolis en su Gran Chaco. á propósito de lus Guaicurúes, dice 
lo siguien te : 

«Si bien es cierto que el nombr'e «Guaicurú}} se hn derivado 
de la lengua del P¡úagnay, está aún en tela de juicio á cuál de 
las ~acit)nes del Chaco fué dado en primf'ra vez pOI' los Españo
les. Charlevoix ,su traductol'Y anotadol', y Peralta, Obispo de Bue
nos Aires, quiereque Guaicurúes sea 11 también los Abipones; los 
Europeos de la eiudad y fronteras de Santiago del Estero, de S'in
ta Fe y de Corrientes dan tal nombre no sólo á los Bárbaros ya 
citados sino también (¡ los Tobas, á los Mocovíes y á algunns otras 
Naciones de los Frentones. Preguntados .105 Gapitalagas, cuales 
propiamente fuesen los Indios que los Españoles lIamDblln 
«Guaiturúes)} me respondieron, que eran ellos y no otros los que 
así se incluían y llamDban. Este mismo nombre suelen dar' Jos 
Europeos de IDs fronteras del ParDguay, á LenguDs, á Payaguaes, 
yotras naciones I i m Íl ro fas ; de donde resuJ ta q u~ no es fácil acer
lar con preeisión á cllá I de ellas les sea propi O)} (pág. 481). 

Todo lo que dir;e el Padre Jolis es interesDotísimo y mnrece ser 
leído, pero no es para reproducido ílltegramente aquí. El Padr'e 
(S. J.) filé misionel'O en el Chaco en la última épora y escribía ('()n 
pleno conoeimiento de caUSil. 

El Padre )Jorillo da una lista IDrga de naciones á que tlic:e qne 
los Espa ñoles lIa.maban Guawul'úes, « no porque hay nación de 
Guaicurús sino porque esta voz Gum·curÚ significa inhumanidad 
ó fiereza. Están estas Naeiones entre el Bermejo J Pilcomayo, y 
tienen el mismo idioma que los Tobas}}. (.\ño 1780, Colee. Angel/s, 
t. VI, pág. '21 del Diario). E~tá vislo, pues , que par'a Morillo To
bas, ~loro,'íes, Ahipones, etc., eran GuaicUJ'úes. 

El no tener en cuenta este punto de que el apodo Guaicurú es 
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general y no partie;ular, indujo á Azara y otros á escribir del ex
terminio de estos indios. Sin duda algunas tribus ó parcialidades 
de estos se habl'án extinguido, pero inelios Guaicurúes ha habido 
'J hay, no obstante, lo que han escrito Azara y otros. 

ETJ:II. : El P. Morillo se ha encargarlo de darla: Guaicul'ú sig
nifica inhumanidad ó fiereza. Es voz Guaraní, del'ivaua de ia 
raíz ai, bellaco; gu, prefijo de relación, .Y curú, terminación di
minutiva. 

j\[ucllos de los nombres quecol'l'en son Guaraníes, v. gr.: Clla
l'I'úas, Tobas, etc., y pam Ilegal' á conocer la verdarlera raíz hay 
que despojarlos eJe prefijos é infijos que á n080tl'OS nos uesorien
tan, romo en Charl'ua. el Cha y la 1', que son partículas advene
dizns. 

Gualan. Valle en que se I'cfundó la ciurlad (le Bal'('o pOI' última 
vez. COIlf. Hualan, Galan, lluasan. Supónese qlle la 1 sea un error 
por la s gótica ó larg¡1. 

Gualasto. Punta de Balasto, término del valle de Calchaquf (Loz., 
V, púg. :?3iS). 

ErDI.: Yer Halasto. 

Gualcumay. Aprlativo de In india Tel'esa C!') Colpes, que dió 
muchos datos elel Cuzco local. Conf. llualcumay, Cwnali y Cu
manse en los Em parl ronamintos. 

Erlll.: Parec(' ser voz Caca na. 

Gualcusa y Balcusa. Indios de Colana y Pipanaco. 
ETDI.: Yer Hual ó HaZ y Cusapa. Sin duda voz Cncana. 

Gualdera. Tabla que une los pies de In mesa para cargar las 
que la formall. 

ErnI.: Voz castellana. 

Gualfin. Lugar en los nacimientos del río de Beléu arriba de San 
Fernando. Cont. Hualfin y JIalfin. Voz Ca<;unu, á lo que se ve. 

Gualu. Lugar en la Rioja. 
ETI:II. : En lengua del Cuzco, huallu es, corta!' orejas; pero en 

Santiago es tOI'fuga, J esa puede ser la derivación porque las 
hay en toda la I'egión Cacana. Ver Rwni-ampatu. 

Guallpa Inga. Bohorquez (Loz., V, pág. z8). Pedro Chamijo 
su verd:.:l.dero nombl'e. Causa de la expatriación y pérdida (le las 
tribus Calchaquinas, 
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ErIM. : De Huallpa, CI'ear, responder por otro, defenderlo, etc. 
Epíteto atributivo del Dios de los Quichuas, y desde Juego apto 
para Jos Incas . hijos del sol. 

Guaneo ó Huaueo. Apellido Je indio en Santa María, etc. 
ErDI. : El P. Cobodice que el CU!J es Guanco en Aym1Jrá. 

Guallehiea. Cacique de Alivigasta (Loz., IV, pág. 126). 
Kwr.: De Huanchi, matal', y Ca, subOjo rlemostl'ati vo. Nombre 

común en esta región, sobre todo en laforma Guan ó Huanchicay, 
el de ó hijo del tal. Ver los padrones todos, 

Guanehin. Ver IluancMn. 

Guandaeol. Valle al sud de la R.ioja sobre la CordilJel'a. 
Erm.: Ullu, pene; tacu, del árbol; huan, muerto; sir.m pre que 

se conceda que sea Quichua. Ver Chancol, apellido Caliano en 
los Empadl'Onamientos. 

Guaudaeoles. Indios de Guandacol (Loz" IV, pág. 432). 
ErIM. : Ver G1J.andacol. 

Guanquero. Ver Huanquero. 

Guapo. Esforzado, valiente; único sentido en que se usa. 

Guarango. En el litl)ral hombre de mal tono; si es mujer, im-
porta lo que «de vida airada }}. ~o se conoce la voz en el in
terior. Ve!' Guaso. 

Erm.: Tal vez del Quichua Huaranca-nnl ó sino del nom bre 
que en el Perú (hn á los alga!'robos : lIámanlos, según el Padre 
Cobo, Gua1'angos. Si esta derivación sale ace!'tada tendríamos al
go como el apodo castellano «alcornoque)}. 

Guaranguay. Arbusto de flor amarilla en Jujuy. Ver l-Iuaran
lway. 

Guasaligasta. Lugar visitado por Prado (Loz., IV, pág. 126). 
Erm.: Huasa es una voz Quichua que dice, alras, y li por ri, 

andar también podría serlo; pero siempre queda la duda de que 
pueda ser CacAn. 

Guasan. Aldea de Andalgalá. Ver Huasan. 

Guasca. Cualquier tira, lonja ó «tiento» de cuero sin curtir ni so
bar. Admirablecosa es ver lo que hace un hombre de campo con 
una guasca cualquiera: es como el Parlamento Inglés, que todo 

10 
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lo puede menos resucitar muertos. Una guasquita 6 t~'ento es la 
prenda más milagrosa de las calchasde un gaucho ú hombre de 
campo cualquiera. 

ETlM.: H/lasca, soga. Es cUI'ioso que esta palabra tenga la for
ma de un participio, como si fuese de Hua. 

Guascazo. Un azote 6 golpe dado con una lonja de cuero. 
ErDI.: Huasca. Voz híbrida; su tr/'minación es castellana. 

Guascha. La huascha dícese á lo que sobra en toda hornada y que 
no alcanza para un entero. 

ETIll.: Ver Geascho ad fin. 

Guascho. El huérfano de padre y madre, por abandono 6 muer
te de esLos; también el hijo natural. Dícese de personas como de 
animales. Unos y otros tienen sus cosas: aquellos suelen salir 
ing/'atos, estos se comen hasta las ropas de lús que los crian, con 
sel' que son herbívoros y no lo hacen pOI' hambre. 

ErD/.: A no dudarlo del Quichua Huaccha, huérfano, pobre. 
Los Catamarcanos etc., lo han adaptado á su gramática y le han 
ajustado sus terminaciones, sin olvidarse de que es Huaccha en 
absoluto: así hablamos de Hurlscha, el sobrante y de Huascha, 
ciénrg;J. 

Abajo dicen Huacho 6 Guacho, como también Chucho por Chus
cho; pel'o este nace de Chujc/w y aquel de Huajcha, y siguiendo 
el fonetismo local de CilLamarca las guturales se mudan en sibi
lantes, y oímos , como decimos, Chuscho y Huascho . 

Los Quilmes, Calianos y Santiagueños enseñal'Ían á los delli
tor<ll esta c6mocla locuci6n, junto con las otras, tambo, chiche, 
etc. 

Guasqueal'se. Dar un salto bacia el lado. 
ErnI.: Vozhíbridaj su mO/{ología castellana, su raíz Quichua, 

de Huasca, soga. 

Guatear. Véase Huatear. 

Guatungasta. Pueblo de il/dios ill'ruinado, en la Puerta de la Que
brada ue la Troya en Ti nogasta. ConL Huatungasta y Batungasta. 

Guayapa. Lugar de la Riojaal Sud. 
ETDI.: Yapa, que aumenta, y la radical Gua vel Hua, hijo elc. 

No obstante "eamos Guayapi, Guayanpis, etc . .' en los Empadrooa-
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mientas y Huayacca talega, ar¡uellos todos apellidos Calchaquí
nos, el'go Cacanes. 

Guaymoco ó Ayrnocaj. Valle en la Rioja (Loz., IV, pág. 396). 
Emr.: VeI'Aymogasta. En Tinogasta se halla el apellido Moca

yun. Guay puede ser por Huall, como ll'layca pOI' Huallca. 

Guayroro. Ver Huayruru. 

Guerra. Batalla. Frases: GuelTa de Pavón. Cuando el temblor de 
octubre 1894, se oy8rou fuertes detonaciones y dijo uno: « Crei
ba que era alguna guerra para el lado de TinogastD.. 

Guiqui. EI'ror por Quiqui, que así está. en el manuscrito de Lozano 
de Montevideo. 

ETIM.: Ver Quiqui. 

Guiss-guiss. Nombre de una aguada al poniente de Churnbicha, 
nombrada en la mel'ced de Trarn pasacha. 

ETIttr.: Kix, espina. Debe compnrarse con el otro nombre de 
lugar Bis-b~s ó Bis-bzl. 

Guisar. Algo menudo cocinado en sartén ó :cacel'Ola. Lo entero 
se asa, y desmenuzado seguúa. 

Guiso. El plato que se guisa. (;uiso de palas, de pn pa, etc. 

H 

11. Sonido que es y no es lett'a del alfabeto castellano. Lo fué :-;in 
duda, porque de lo contral'io no representaría como hoy la F la
tina. En la Ilct.ualidad sólo :;irve pam desorientar yen los voca
bulnrios: la suplimos con laJ que no siempre representn fielmen
te todas las H. Lástima es que no se escribiera este sonido así: 
H, ó HH, Ó HHH, pal'a distinguil' entre uno y otro. La H aspe
rísíma luego pasa á S, como Suc por Huc, uno, etc. La H como 
la G quefiguran en las combinaciones llua, Gua, son recursos del 
fonetismo español. 

Es más que probable que este sonido represente una K dege
nel'adn. 

Los Empadronamientos que son de 1688, etc., dan apellidos con 
R, v. gr. Hachampis, Hamanchay, Hancate, Hampastí, Hampi. 
CIHro está que pnra ellos se oía la H. 
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Hacu . Harina molida. Frase: Hacuta 1'uay, haz harina molida 
(~1. Gómez de Huaco). 

ETLll.: Hacu, moler hn.rina. El cu de este tema no debe confun
dirse con el Ct¿ de Hacu, vamos, que parece sel' reflexivo. 

H acu. Vamos. Conf. Acu. 
ETnr. : Vel'bo defectivo, también h'tcuchis. Ha-cu, vamos; Ha 

mu, venil'; estos dos vocablos indican la raíz Ha = Ca= Ga, an
dar, movimiento. El cu debe ser reflexivo, porque se tl'ata de la 
idea « vámonos ». 

H acha. AI'bol de cualquiel' especie. Tacu, el árbol, algarrobo . 
ETnr.: Ver Sacha. 

H ach a l ó J achal. Región de San Juan . 
ETnI.: Hacha es árbol en geneml. Al puede ser, el lugar don

de crecen . Pero si chal es por tal, sería la radical de talca, liebre 
ó huanaco. 

La terminación en 1 suena á Cacán . En Jngamana hallamos un 
ind io Hachampis . 

Ha de. ~] odo sincopado de hablar; el verbo se suben tiende . 

Hamu Yenir. ()J. Gómez de Huaco). 
ETIM. : Hanw; mu, term:nación de movimiento hacia adentro; 

ha, radical de andar. La tel'minación mu puede usa rse con todos 
los verbos, cuyos significados la admitan. Literalmente sería, 
anual' de allá para acá. Ver "tu. 

Haq u e ó J a que. Lugar en Yinchinél, Rioja. 
ETDJ. : lfakiJ el que deja algo. 

Harc a por Arca. El árbol así llamado. Ver Arca. 
EmI. : El P. Cobo lo llama Harca, desde luego es voz del Cuzco . 

Harilla vulgo .J arilla . A rbusto resinoso de las tl'a vesías sin 
agua (Larrea Zygophillea) . Dos son las clases más conocidas : la 
jarilla puspus, q ue es la común, y la pispita de hoja menuda 
como mimosa . 

La común vuelve sus palmas hacia el sol que nace. 
ETnI . : Es probable que sea Cacán . 

Harillal ó Jarillal . Lugar donde crecen jarillas . 
ETDJ . : Voz híbrida. 

Hasi ü Jasi. Tosca. 
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ETBI.: Acaso tenga algo quevel' con Kacá, peña. Silla es casca
jo, y se comprende que de la y si pueda formarse un tema que 
diga « tosca }). Aun cuando la voz fuese Cacana, posible es que en 
ella, como en las lenguas del Chaco, kf1. y sus degeneraciones di
gan « peña ». Ver Quichua Ccas~, cosa vana. 

Hasi-pozo ó Jasi-pozo. Pozo en un río seco como á medio éa
mino entre la Cuesta y Belén, muy conocido de los viajeros, que 
conservll agua cuando llueve. 

Ernr.: Híbrida. Pozo del.lasi ó tosca, pues está fOl'mado en la 
misma. 

Hasi-yacu ó Jasi-yacu. Aguada en Bis-vil, Andalgalá, Ca
tamarca. 

ETl:U:.: Yacu, agua; jasi, de la tosca. 

Hayhuachacuni. Estoy por saber algo (M. Gómez Je Huaco). 
ETnr.: Hayhuachacu. manosear todo. Hayhua, extender la ma

no para alcanzar algo. Hay es contestación de quien es llamado. 
La voz es Quichua. 

Hayrini. Voy en corto tiempo (~1. Gómez de Huaco). 
Emr.: Hayri, en corto tipmpo, parece que es por hayri, 1·ini. 

Hendija . Aquí como en el Perú la forma acostumbrada por Ren-
dija. 

Hel'rar. Marcar á fuego. Ver Hierra. 

Hey. Por he de. 

Hicaschu. Lugar cerca de Guacra. 
ETBI.: En Huasán tenemos un Icampa, en Pipanaco, un Icaño, 

Deben ser temas Cacanes. 

Hicho. Ver Icho vel Ichu. 

Hierra . . Epoca en que se marcan los auimales en las estancias, 
con marca de fuego. Generalmente se elige el fin del verano, por
que entonces está la hacienda gorda. En los cerl'OS aun se con
servan muchas ceremonias del tiempo de la gentilidad. Ver Pa
chamarna, Hen'al'. 

Higuerillas. Cerca de Escava hay lugar así llamado. Es fronteri
zo entl'e Catamal'ca y Tucumán pOI' ese lado. 

Hiha-hiha. Conf. Jiia Algo que debe significar « por broma». 
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Frase: Cuando uno se lastima y otro se rie, dice el primero: 
«No se le haga que es jija-jija». 

Hillu. Ser goloso. Voz del Cuzco. 

Hispa. 1\1e6n. 
ErDI.: ls, de secI'eción, y pa de hacer ó partícula. 

Hita. Ver Ita. 

Hokco. Ver Oco vel Occo. 

Bolan. Lo que antes lbmabao fIluselinas en el litoeal. ¿ Podrá 
derivarse de Holanda? 

Horeón. Estante de un tronco de árbol con su bifuración: sobre 
éste se colocan las solel'as queca!'gan la va!'az6n y demas maderas 
del techo de los !'anchos, galpones, etc. 

ErlM.: Voz Española, de Ho!'ca. 

Horma. Unos conos huecos de alfarel'Ía en que se colocaban los 
azúcares para que con el barro, etc., pUl'gasen la miel. Los pilo
nes que resultaban tenían la misma forma de estos moldes, y 
generalmente se despuntaban por quedal' aún miel en la parte 
inferior. Hoy las centrifugas las han sustituido en los Ingenios. 

Hornear. Pasar pan, empanadas, pasteles, etc., por el horno. 

Hornumayu. Lugar al sud de Colpes y norte de Joyanguito. 
ErIM.: Palabra:hfbrida .IJlayu, río; h01ntl, del horno. 

Horqueta. Aparte del sentido usual, se aplica también á las jun
tas 6 empalmes de dos caminos ó, mejor dicho, al punto donde 
un camino se abre en dos. Por Jos criollos suele llamarse Payea 
ó Pallea. 

Horqueta. Nombre de Jugar en Catamaren cerca de la estaei6n 
de la Guardia. 

Hoyango veZ Joyango. Lugar en la falda de los Pueblos al na
ciente de Jayanguito. 

ErDI. : Hoy-ango. A n-cu las faldas; holl del falo 6 de su forma . 
.4.l1go es terminaci6n Cacana, puede serlo también la raíz Holl6 
Hull. Yer And~¿lucas. 

Hoyanguito. Lugar al poniente del anterior sobre el camino en
tre Hornumayu y Pisapanaeo. 

ErnI. : Voz híbrida. Joyango con el diminutivo castellano. 
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Bua vel Gua. Hijo; raíz importantísima de que se formó la voz 
huahua, criatura, ó mejor dicho, criaturas. En Colpes, y ele boca 
de la Teresa Gualcurnay, aprendí que ese dialecto IUta es hijo ó 
chico. La frase que dijo fué esta: Huaycuna-raicu: por causa 
(raicu) de mis (y) chicos (huaycuna) no fui á Pilciao, mana Pilciao
man 1'ini ó l'ircani. De que siempre debió existir una radical hua 
chico ó hijo, er'a indudable, porque la misma combinación hua
hua vol guagua acusaba una raíz hua vel guagua; pero como la 
lengua de la corte no la incluía en sus vocllDulariosnadie la sen
taba como raíz conocida. 

Es de ob ervarse también que la comhinación hua ¡Jel Cuzco 
corresponde á la sílaba ma del Aymará: así huarmi, mujer, ha
ce 1nrtrmi, elc. En esta Provincia tenemos el nombrede Jugar .llal
(in, boy llamado Hual(in ó Gua/fin, pero 110 Balfin; como era de 
suponer. 

Hay que hacer notar que la idea de la raíz flua es la de cllOcebir' 
Ó par'ir. 

Hua. Maíz, en Araucano. 

Huá vel Guá. Exclamación de espanto, á veces guá-a-a. 
ETIM.: Conf. I Wali! de los Patagones (Musters), es probable 

que esta voz sea una abreviación de huati, ó wati ó cuatí. 

Bua vel Gua. Raíz que entra á formar temas apeliltivos y Je 
nombre de lugar; v. gr. Guaquihuay, Guayamble, Guaqlúllao, 
Guaquinchay, Guayapi, etc. Ver Empad 1'0 Da ITlÍen tos. 

Bua por Gua. TerminaeÍón de nombres de perSf)[)(1 y de lugar, 
v. gr.: Anllagua, Patagua, Rancagua, ~Concl¡agua. Puede ser 
simple demostrativo. 

Huaca. Templo, tapndo, olla con difunlv, un ídolo ú objeto cual
quiera df' adoración. Guaca. 

ETD!.: Hua, hijo. El que hace, ca partícula demostrativa. Su
pónese que el lugar de Bacamm'ca, al norte de Santa María, sea 
por Huacamarca, porque Huaca es, cerro ó torre muy alta .. yam
bas cosas se hallan en el lugar que, á estar á Jos papeles, sesos
pecha sea Bacamarca, Huacamarca. Conf. Bacamarca. 

Huacacamayoc. Conf. Guacacamayoc. 

Huacamarca vel Guacamarca. Ver Bacama?'ca. 

Huacanquiyo. Palo que se ala al través de la enjalma del re-
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cado con que se sujeta el jinete que doma animales chúcaros 
r,abalgares Ó mulares. 

ETBr. : Huaca-an-ki-yac. Esta palabra se forma de la partícula 
copulativa yac, que tiene ó posée, y huacanqui, ciet'tas yerbas ó 
chinillas que, en opinión de indios, son medios de ganarse el 
amor ó favor de otros. En este caso Huaca, sería, piedras de va
rios colores; 11, eufóniCa, y yac con qui, diminutivo ó de dualidad. 
Lo ciet'lo es que la palabra significa algo sobrenatural que se 
usa para contrariar' la voluntad de otl'O, y huacanquiyó diría, 
algo que sirve para obligar. Un potro ó mulo bellaco bien mere
ce ser domado á fuerza de huacanquiyac. 

Huacasiki. Llorón (Gómez de Huaco). 
ETlM. : Huaca, 110t'tl1'; siki, amolar (fastidiar), el que fnstidia 

llorando. Este uso de siki, afilar, como el amolar vulgar, traeá la 
memoria la expresión cusca, cosa dada, I'egalacla, para expr'esar 
la idea de per'sona confiada. Ambas parecen ser ideas españolas 
traducidas con intención de apropiarse un nuevo uso de la roz 
indígena. La combinación es de voces del Cuzco. 

Huaeayehay. Guardar. Fr'ase: Huacaychay tLCupi, guarda aden
tro (Gómez de Huaco). 

ErDl.: Huaca, tapado, cosa sagrada 6 reservada; chay, allí; 
ucupi, adentl'O. Todo ello « Cuzco» de Catamarr,a. 

lIuaccha vel Huajcha vel Huascha. Pobre, huérfano. 
Ernt.: No hay que confundir esta palabra con kuacha, par'ir ó 

huevear. Por el sentido tiene más parentesco con Guana ó Huana, 
el que es pobre, famosa radical europea y egipcia que significa, 
pobreza, miseria. 

No está de más hacer notar estas omofonías sin que de ellas se 
deduzca por ahora argumento alguno de contacto ú origen común. 

La voz guascha ó guasc/w es muy usada en todo el interior y 
sirve pill'a designar no sólo el huérfano de hombr'e ó animal, si
no también lodo lo que sobre ó esté de más: casi equivale algu
nas veces á yapa; v. gr.: en una fundición cuando se llenan los 
moldes y sobra un lingote éste se llama la guascha. La voz es Qui
chua. En el litoral se dice Guacho, como en el caso de Chucho por 
Clwjcho Ó ChUSC/IO, terciaDa. 

Huaera. Cuerno. Ver Guaira. 
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ETDI. : Voz del Cuzco. El río que separa las provincias de Ca
tamarea y Tucumán en la parte llana y que ya en 1684." lIama
base de San Francisco. Hoyes más eomún aquel r.ombre que és
te; poro falta que pl'Obal' que tanto el uno ~omo el oteo sea el 
nombre primitivo, porque, á juzgat' por los nombres de los ríos 
de mAs al norte, la monenelatura debería correspondeJ' más bien 
á lengua que no fuese rlel Cuzco. El nombre de Huacl'a se le apli
có en merito de la gran vuelta como de cuet'no que da el río. Es
ta voz Huacl'a como las otras lIuasi es de las que pueden citarse 
cuando se trata de un acercamiento al Sanserito. 

Huaco. Ver Iluacu. 

Huacu. Lugar en San Juan. Guaco. 
ETlM. : Ver abajo. 

Huacu. Lugar cerca de la Rioja, ú la parte del norte, aJonJe fue
I'on expatriados los Indios Andalgalas después del alzamiento 
grande del año 1627. 

ETlM.: Ver abajo Guaco. 

Huacu vel Guaco. Barrio de abajo en Belén. 

Huacu vel Guaco. Uno de los distritos del Fuet'le de Andalgalá 
hacia la parte del sud al que volvieron los indios Andalgalas en 
el siglo pasarlo, rlespués de su expatriación á la Rioja, donde vi
vieron con los indios Pipanacos, de la parcialidad del cacique 
Calla vi. Aballáy era el curaca de lo Andalgalas. 

EmI.: En la región Diaguita ó Caca na todo nombre de lugar 
puede pertenecer á esta lengua. La verdad es que una raíz Hua 
existe en todos estos idiom::¡s, si bien no se puede aún fijar su va
lor léxico, queen Quichua podría serpl'oleó algo que se le parez
ca, 'yen Cacán esta ú otra cosa. Yo sflspecho que ca sea una raíz 
que signifique agua en Cacán, y así el tema compltto dida: El 
agua de Hua. Lo prübable es que la voz sea del idioma Cacán, 
propio de los Diaguitas. 

Huacuma. Yer Bacuma. 

Huacha. Pari,'. Frase: /wachasca chairá, recién nacidcl. 
ETm. : Huachasca, cosa parida (partícula de pasado); chayrac, 

recirn (G6mez de Huaco). Cha, hacer; hua, criatura, bijo, Conf. 
hua, hilo. Voz Quichua. 

Huachaschi, Guachaschi, Huachagchi, .Huachacchi 
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Huachajchi y Huachaxchi. Dist¡'ito al poniente de Andal
galá, asiento de indios expatr'iados del pueblo del Pantano. Sus 
tres troncos son, Ayusa, Cachuxna y Huahnclzáy, familias que 
aún existen. 

ErDI. : Httacha, parir; chi, hacer á otro que. 

Huachi. Palabra de burla porfJue no tiene. 
Erur.: Hua, radical de menesteroso; chi, partícula de hacer que 

otro eso sea. 

Huachhi. En Quichua tit'ar con flecha. 

Huachí veZ Guachi. Lugar de Belén ('1). 
Erm.: 

Huachi ó Guachi. Radical que se encuentra en los apellidos 
Guachil, GuacMZca de los Empadmnamientos. 

Huachipas veZ Guachipas. Desemboeadura del t'ÍO de las Con
chas ó de San Cados. 

ETIM. : Ver Huachi (2 y 4), Y en cuanto á pas~ Paccipas. 

Huahua. Voz usada indistintamente por' hombres y mujet'es pa-
1'a designar á las criaturas. Antes no era así, pues sólo se oía en 
boca de mujeres, como que correspondía á las que los parieran. 

Erm.: Su forma duplicada encierra una raíz, HUll, que se expli
ca con el tema verbal Huacha, parir, puesto que el cha no pasa 
de sel' la partícula causativa. 

Huahuitavel Guagüita. Costura de Jos ponchos en esta forma. 
ErIM.: Diminutivo español de una voz Quichua, huahua, 

1'Icaso porque va un triángulo ó pico grande con otros chicos, y 
una cosa gmnde acompañada de OU'a pequeña suele decirse, con 
guagua. 

Huái. ~=iedo,en Mataco. Ver Huay. 

Dual. Radical que significa, I'edondez, vuelta, etc., aislada se en
cuentl'a en el Araucano. 

ErIM. : El Al'aucano ha conservado esta raíz en su H1lall, 
alrededor; y el Quichua en Huallca, cuenta, ele. 

Hualampaja. COl'dillera de Belén, llamada también Culampajá 
Emr.: Ja, peña; ampa, raíz desconocida; gual (hual vel bal) 
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redonda. Ver Gualampaja y Hual. He notado que en los lugares 
cuyos nombres incluyen la raíz HuaL 6 Bal siempre hay algo re
dondo 6 que rodea. Ver Balasto. 

Hualan vel Gualan. Valle en que se refundó por última vez la 
ciudad del Barco. Su río debió ser considel'uble, la localidad a 11) e
na, pero de serlo así no cabe más sitio que aquel en que se halla 
hoy Huasnn. Los manmcritos antiguos confundían la l con la s 
al grado que hay letms s, muchas, que s610 por el sentido puede 
sacarse que son s y no l. No queda, pues, duda alguna que sien
do Huasan, el de Andalgalá, el único valle en condiciones de 
servil' de asiento para una eiudan de impol'tancia, á 40 leguas 
más 6 menos de la primera ciudad de San Miguel del Tucumán, 
éste y no otro puede ser el de Gualán; y la 1 resulta exclusiva
mente de uu erl'or clel'Í(:al, debido ú la costumbre de escribir con 
s larga. y de aeol'tat' la cola de abajo según el capricho del calí
grafo (1). 

ETIlIf.: Hual-an, Alto (an) redondo (h1.lal). Pero como se dijo 
ya, no PoS Gua lán sino Guusán, El Al Lo de all'ús. 

Hualasto 6 Balasto. Nombre de la Punta en que acaba, hacia 
el sud, la sierra al poniente de SanLa Mal'Ía, que forma el Yoca 
que d i6 nombre al valle de Yocavil. ConL Yocavil. 

ETIM.: Lu silaba hual es de redondez 6 de vuelLa pero el asto 
no se a nal iza tan fáci l men te; se conoce la voz matuasto, reptil 
ponzoñoso como escuerzo ó lagarto. Conf. Balasto. 

Hualastro, Balllstl'o. Corruptela de Balasto, como Billaprima 
de Billapi rrHl. 

HuaIco, Quebrada de Chaqui en la Rioja, 
Emr. : Hualcu, pOI' Huaycu, quebrada"También de Ca, agua y 

Huall, á la vuelta. 

Hualcumay ó Gnalcumay. Apelativo de la Teres::!, en Col pes. 
ETDI. : Hual, redondez; ca ó cu,:parLicula, aquella de abstrac

ción, esta de plul'alidad; Ulna, cabeza; y, partícula final, de pa
tronímico. Véase Hualcusa. 

Hualcusa. Apelativo de indio. 

(1, Ver LOZANO, Historia de la Compaiiía, torno J, página 8'2, quien cita el error 
<lel Padre P08sino, que escribió Sldes por Lules. 
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ETlM.: Hualca, como hualca, usa, piojo. Ver Ayusa y Ayosa, 
indios de Huachajchí. Véase anterior. 

Hualfin, antes Malfin, también hoy Gualfill. Valle en los na
cimientos del rio de Belén, al norle de Corral Quemado y de San 
Fernando. 

ETDI.: Flual, redondez ó vuelta. La (según la ley debiera re
presentar una hu, v, b, Ó p. Los papeles viejos dan Tafin en lu
gar de Ta(i y posible es que Chafiiian sea Ta-fin-yal1. Yéase Sun
gin por Sunjin, que sin duda puede ser por ~unfin, en razón de 
la confusióll de (con j. Es de CI'eer que se trale de voces Cacanas. 

En Hualfin cerca de la casa de la señora Gualberta Llanos está 
un cerrillo aislado coronado con las ruinas de una plaza fuerte, 
cuyas fortificaciones á la redonda (huall), ó porque eran dobla
das. Muchos apelativos Calchaquinos ó Diaguitas terminan en 
in Ó 17un. Véase la ecuación ~1 = V = F en Huañumil, etc. 

HuaHin. De Calchnqul. El de Catamarea era l\1alfin (Loz., V, pág. 
199). Pueblo que está sobre un afluente del Huasamayo que cae 
al de Calchaquf por Angastaco. 

ETUI. : Ver alrás, Hualfin. 

Hual-hual. Lugar cerca de Pomán . 
ETl~.: Plural de huall, las vueltas, ó los clrculos. Ver Febrés, 

Hualhualn, sona!' como agua. 

Hualí. Luga!' cerca de Belén. 
ETl1l.: Hual, redondez, vuelta; i, compárese Ongol-i, Ta-(í, 

Cigal-i, Condor-i, CataU, Calí, Cumli, Yemalí, elc., ele los Em
padronamientos. También .1lí. La ecuación [Jua = .l1aes notaria. 
La voz debe ser Cacana. 

Hualilan. Vel (;ualilall. Lugar de San Juan. 
ETUI.: Arriba se ve que en la l'egi6n Diaguila había una voz 

Huali de la que l1uaWa puede muy bien ser la forma diminuti
va con el subfijo an al tura. La voz es probable que sea e1el idioma 
Cacán. 

Parece que Guctlilan y A.lijilan son dos voces que combinan la 
misma terminación ilan. aquélla en San Juan, ésta en Cata mar
ca, en lo que antes fup. San tiago. En Chileno Huali es sonar 6 
murmura!' como agua. Ve!' Febres, Hualhualn. Vet' Hualí y Hua
linchay. 

Hualincháy. Patronímico de la tribu principal de Huachaschi. 
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ETl:\1.: Este apellido es el mismo que entre los Quilmes se de
cía Balincháy. De lo dicho en los dos últimos «rtículos resulta 
que est~ Lema puede descomponer'se así: Hualí, u eufónica; cha, 
pfll'lícula causativa y stlbf1jo de patronímico. El valor léxico de 
Hualí aún no se ha determinado. La voz debe l'eputal'se Caca na . 
En cuanto á la ecuación Hual =Ba, encontramos Hualcusa y Bál
cusa, éste en el padrón de 1681. En el mismo tenemos Haiamble, 
que cor!'esponde al G¿¿ayanúle del padrón de Quilmes. El de 1681, 
de lajUl'isdicción de Londres, da un Balimba, que sin duda es 
por' Hualímúa, Bacatí que no puede ser más que Buacali y Ba
lanpis que es Hualanpis. 

Rualu. Tol'luga, i. q. ¡'wní, ampatu, voz Satiagueña., 
ETlM. : De cree!' es que sea voz Cacana. Tortugas hay en la re

gi¡)n Catamarcana yel tema consta de raices Cacanas, ya sea por 
Hual, sea por Alta ó A lLL 

Rualquil ó Jualquil. Lugar al este y norte de Saujil. 
ETm. : En los Empadronamientos, se hallan Itaquil (Yocavil), 

Chanquil (Pisapanaco), Guayaquil (Quilme). Los apellidos que 
ter'minan en quil y en il son muchos. La terminación en l prueba 
que es voz Cacana. 

Ruall. « Londres y Catamarca », página 232. Yer Febrés. Alrede
dor, en contorno. Yer Empadronallliento Gualyaca, Guallquípa, 
Gualcumay, Gualsacán ele. 

Ruallca. Andalgalá Huayca. Aballlrio, cuenta de collar. 
ETm.: Rual ó huall, cosa redomla Ó que rodea; ca, parLícu 

demostrativa. En Quíchua lwaltcCl es más bien collar. En Andal
galú huayca corresponde á huallca y payca, horqueta, á pallca, 
desde luego tenemos la ley lt = y. 

Ruallcusa. Yer Gualcunsa. 

Ruallcosna. « Londres y Catamarca» página n~8. Ver Balcosna. 

Huallena, veZ Ballena. 

Huallicu. Tener asco (Gómez de Hua<.;o). 
ETlM.: Tal vez de malli, gustar. J,rillaricl¿ e3 tener asco. La 

confusión de lH con" es conocida. 

HuaUpa Inga, veZ Guallpa Inga. Bohol'quez (Loz., V, pág. 
28). Ver Hualpa. 
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Huama. Hacer carne. Los viajeros á Bolivia siempre hablan de 
« hacer carne» donde nosotros diría mos « carnear» . 

Huaman. Azol·. Conf. Huaman-Titu-lnca. En Aymará es ,llama
ní, y esta palabl'a existe como nombre apelativo en Catamlfca. 
Muchos son los Indios llamados Mamaní. 

Huam ango. Halcón. 

Huaman-Titu-Inca. Nombre de uno del Aillu Real que ent.ró 
con los Españoles á la conquista del Tucumán, y se estableció 
más tarde en la pl'ovincia de Santiago. Esta flmilia poseía cam
pos en la Sierra de Calamlll'ca, y está refundida hoy en la de Ro
sales y otl'as. 

Erm.: Huamal1 , azor; Tituc, liberal; Inca, príncipe, el sol. 
Estas tl'es palabras son de importancia trascendental para la fi
lología. 

Huaman, halrón, aZOI', es una de esas voces que nos prueban 
la vocalización de la 1il en 1l. El Aymará nos da, marnn', mamará, 
el Quichua las convierte en !warmi, /maman; de lo cual se de
duce que sean voces del idioma que precedió á los dos. 

Tituces voz aún más i m porla nte . El Quichua conserva una c que 
se usa por la p chilena y pOI' la t de oLt'as partes. Esta especia
lidad de e = t se nota también en el :Uaya , auae = anat, excla
mación de sorpresa Hoy en Ándalgalá se dice ahuaytar y ahuay
eal' por acuadrillar, descaminar. 

Siempl'e debe distingu'irse entre una raíz (inicial) y un subOjo 
(partícula final, aun cuando sean de idéntico sonido. Como sub 
fijo el ti ó chi parece que enciel'l'a la idea de dualidad y del La
tin alter. A la t'aíz el Jortor López asigna el valor de fundamento, 
grandeza, esplendor; sin duda tenienno en cuenta el « Ticci \) 
epíteto de Huil'acocha (Races Aryennes ad fin). En cuanto al 
tu, sacamos de tucu. 11Ilcel'se, que hubo una mÍz tu, hacer'. 

González Holg'lin trae lo siguiente en su vocabulario: TitLl, 
nombre de un rnga; Ttituk, proveedor de lo necesul·io. La voz 
Inca se explicará á ' \1 tiempo. Usada como en este apellido im
porta lo que en cnstell:lOO Infante. Ver Inca, Intí, Ina. 

El ingeniero Pellesrhi, en sus apuntes sobre el :\lataeo, estable
ce sin lugar á duela alguna, que estos inrlios eonfuudían la t y la 
k, cosa que hace años sospechaba yo. Este testimonio inclepen
chente de un obsel'vadol' inteligente, vale por mil hipótesis. 
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lIuam.bicha ó Bambicha. Indios de Pipanaco y Colpes, mé
dicos. El más famoso fué matado por Melitón Córdoba el año 1863. 

Erm. : Ruana-picha, barredor (pi(:há); huana, de enfermeoad, 
necesidad. Entre los Quilmes figuran un Guanpichan. A princi
pios elel siglo XVII ya había Guambichas en Pipanaco. Los soni
dos Gua, IIua, Ba se intercambian . ~lis peones aún COnCUl'rén al 
Consultorio de un (DI') Bambicha, hijo del famos(1 finado. 

lIuampacha vel Guampacha. Nombre de lugar en Santiago 
del Estero. 

ErBI. : Acaso sea el qlle hace /wampas, vasos y objetos de 
cuernos . 

Ruan ó Huana. Una I'()íz muy illteresante y que debe estudiar
se: 1° como de la Ipngua general, y 2° como de la Cacana . 

En QuichuéI, al mellas en la forma lluana, puede deeil'se que 
encierra la idea de enmienoa; mas en el Lema huañu, morir, si 
trasliteramos como corresponde cleberiamos escl'ibir hUGn-ytt, 
que nos daría una raíz huan ó hua con significado de « muerte» 
ó algo parecido. Las combinaciones son poco satisfactorias, y del 
tema huaiíuchi, matar, lit. hacer morir á otro, sacarllos que 
los del Cuzco habían pel'dido toda memoria de la raíz llua ó 
Ruan. Es cosa par'ticular que el Qllirhua sea talJ poure en 
raíces puras; pero ellas se pueden oeducir de los temas com
puestos, como por ejemplo de esta: que ella es Huan y no 
Ruaría lo descubrimos de l dialecto Catamarcano, ó mejor dicho 
Diaguita . En esta región al San Jorge, abispón negro, con alas 
coloradas, se llama lluna-guanchi. mata Indio, y aquí vemos que 
el tema se ha formado del subfijo transitivo chí y de la ['aíz Ruan. 
Ahol'a cabe la pregunta, ¿el terna este era Cacán, Ó del dialecto 
local del «Cuzco» ? PO'lible es c¡ue sea LIS dos cosas; pero en la 
frasfl reprod llcida está claro c¡ \le.,e hace pasa r por Qu ichua. 

En Cacán, naturalmente ignoramos lo que esta raíz puerla ha 
bel' importado, pero ella ha servido para formal' los temas de 
nombres propios, v. gr., G'uanchiciÍ,v (Choya), Guanchipcha (Pisa
panaco), Guanchil (Ingumana) Guananga (Amangasta), Guanca 
(Tinogasla) . Ver Tluanchin . GuanclJic¡'¡y es nombre que se I'tpite 
tres ó cuatl'o veces, y aun hoy se conocen Indios así llamados en 
lngamana y otras partes. Ln par'licula chi con efecto transitivo 
se encueLtra también en las lenguas del Chaco tipo Mocoví, así 
que no ' ería un obstáculo para que Huanchi pudiese ser un tema 
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Cacán. Hay razón para creer que el Cacán sea id ioma afin á es
tos del Chaco, como se il'á viendo en el curso de estos artículos. 

En Maya ó Yucateco la raíz Ba significa, persOnlt, padre, seí'ior, 
fondo, profundidad, cosa que está en bajo, y en los dialectos AI
gonkines, finados, pero es en Europa yen Africa que encontra
mos las más sorprendentes analogías. Allí tenemos esa larga se
r'ie que está representada por el bane inglés, cuyo significado de 
origell es, muel'le, destrucción. Ver Skeat t'n lloc. En Egipcio es
tá han, miserin, etc. 

Estas se citan como coincidencias casuales, pel'O que fJ. la vez 
podrán tener un valor científico. La facilidad con que el sop-ldo 
Ea ó Ua se conviel'te en .Ha trne á la memol'ia la l'aiz Aryana .IJar, 
muerte. cuyo sonido radical .lla ó .lla dice, muerto, Vel' BUI'nout. 
Dicáonario Sanscrito. 

En la raíz amel'icana ITuan, es posible que la n sea simple par
tícula gmmatical ó eufónica, Jo que no quita que más tarde 
haya pasado á formar' parte de un nuevo tema radical. 

Sea de todo esto lo que tUNe, una COSD queda cOllstatada que 
para el Diaguita de Calamal'ca y de Santiago el lema para expre
sar la idea de matar era Huanchi. Ya sea por corruptela de Hua
íiochi, ya sea por cuenta propia, importando en este caso el des
cubl'imien to de que el Cacán conocín la raíz IIua ó Huan yel valor 
transitivo del subfijo cM. 

Adviértase que el apellido GUélnbicl!a (en Quilmes, Guanpi
chan) la m puede ser mudanza de n debida á las exigencias del 
fonetismo castellano que obliga la m ante las labiales p y b. 
I Qué bien la vendria á un mérlico her'eclitürio, corno lo son estos 
Bambicha, ellítulo ue «Escoba de la .lJuel'le }), i. e., que la sacan 
afuera con escobil corno quien barre I A veces aciertan estos cu
randel'os, ¿J olms? Vamos, es á ellos que Jos saca la ~ I uel'le ba
rridos, y no son los únicos . 

Ruan . Ver liuanpi . Frase: Huaci /wanpi, más arriba de casa etc. 
(Gómez de Huaco). Yer Hahua ó Hua, ~Iossi, Dic. Quichua , 

Ruan ó Ruana. Ralz que se cncuentraen muchos nombres de 
indios y de lugal' eacanes ó Diaguitas. 

Ruanacatina . Lugar entre Tala y Rodeo, Ambato. 
ErBI.: ¿ Será de Huanaco y Ccatina ó de Huana, elc.? Aquello 

seria corrida del guanacJ; esto, del que se enmienda . 
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Huanaco vel Guanaco. Animal de la familia de los camellos, co
mú n en la region a ndina de la América del Sud: su lana de colorvicu
ña sirve para telas.En Santiago y Rioja el Huanaeo llamábase tam
bién Talea, nombreque en Amlalgalá pal'ece que se daba ó la liebre. 

ETIM. : Ruana, el que se corri :~e y el menesteroso; ell, partícu
la de pluralidad, si bien pudiera ser', ó ya vaso, ó ya la sílaba 
eu. En Sanscrito, van es I'adical de ofl'ecer, adorar. como lo es 
también de selva, bosque; pero aun es más cUI'ioso que la pala
bra vanc1kú f'xistd también en Sanscl'ito, tomo nombre de un 
animal que se supone sea una liebre. La combinación van-c1/¡u 
se resuelve así: dku, ratón; van, del bospue. Burnoufda la inter
pretación de liebre tomo dudosa, pero debe pOI' lo mismo com
pararse con la palabra Quíchua huanaeo, que en su sinónimo lal
ea adolece de la misma duda, si es liebreó huanaco. Véase: Talca. 

El valor cosmogóni í.·o del I'atón en América es conocido; igual
mente lo es el uso mitológico del símbolo, huanaco: lo hallamos 

en las peñas ({ pintadas» en forma convencion la 11 que en 

los tiestos se modifica así 1ft . Acordémonos del famoso nom

hre Tia Huanaeo, que á la vez que nombre de ciudad lo es tam
bién de un misterio del culto antiguo. 

La piedra del Carrizal del Fuerte Quemado de Santa Maria, en
tre otros s¡mbolos~ osLenta estos: 

El segundo de 1<1 :ierecha pueoe leer!'e 

@ Tia ó Cuatí, mientras que el otro á la vez 
• • que un huanaco es también, Cuti, faltán

dole el ojo para sel" Cuati; tal vez un es-
tudio más prol ijc de la escultUl'a nos descubriese que el ojo se 
ha perdido con el tiempo. Cualquier ángulo es una e, el gancho 
ó cayado es, u, y dos 11, la 1', la t se simboliza con la cabeza 
triangular' del huanaco, que forma la delta, t, ó 6.. (1). 

No es posible pasar por alto la costumbre de tener un animal, 
que cargase con los pecados del mundo, mistel'io conocido en 
América. Este simbolísmo resalta más cuando se tiene en cuenta 
que huanac, en Quíchua, es, hombre al'l'epentido, corregido, y 
que van en Sanscríto es también agua, Jo que parece tiene algo que 
ver con lustraciones y bautismo, cosa bien conocida en América. 

(1¡ Esta es UDa hipótesis que se lauza para ser materia de posterior estudio. 

11 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 158-

En Al'üucano el guanaco se llama Luan, siendo que Lu puede 
serexclamaeióu de dicha. Queda, pues, la r'aíz Huan ó Uan común 
á los dos temas, El ca final puede ser de plur'alidad, 

lluanaco es voz que se presta á muchas investigaciones, pues 
aunque no fuese más que ese depósito de agua que conserva en 
uno de los estómagos sería lo suficiente para autorizar una eti
mología que explicase la cosa así: Ca, agua; Imana, para algún 
moribundo; pues es sabido que más de uno que perecía de sed 
en estos desiertos se ha salvado abriendo uno de es los animales y 
sacándoles la bolsa de agua con que la nalur'aleza los ha proveí
do, á modo de camellos. 

La partidura del labio superior es otl'O punto que merece tocla 
atención, pues los cortes representan esa figura que se parece á 
Tatt, palas arriba, así: .1, que junto con aquella es tan general 
en las pinturas de los vasos, cinceladuras de las peñas, etc, 

Por otra parte, está el fa mo 'o nombre Tía Huanaco, que por a 1-
go se llamó así, y ese algo no es nece ' al'io que sea lo que vulgar'
mente se cuenta, que all ¡ hizo pie un guanaco. A estas etimolo
gías populares siempre hay que desconfiarles. Pr'eferible sería 
comparar elco de este nombr'econ el ca del Cuzco, y suponerque 
una y otra terminación diga lo que «aguada». En este caso tell
dríamos, el ügua de Cuz; en aquel, el agua del Huana ó Huan. 
No es sólo en Chi If> que encon lra mos una voz ca que diga « agua }), 
sino que también en Quíchua y Aymará la podemos extraer de 
temas como Cacha y Cota, mar ó laguna, ó sea, aquello que hace 
agua. Ahí está lambién la voz yaco ó yacu, agua, que si se quie
re es el ca con otra raíz determinante que la califique. 

La raíz Ca, agua, es tan gener'al en toda nuestra América que 
me es lícito generalizar como se hace aquí. Yéanse los Vocabula
rios de ~Iartius passim. La misma y, agua del Guaraní, se ve por 
los dialectos que nace oe hu que puede ser una degeneración 
de ca, que aC3SO reaparece también en ww (Quichua), urna (Aymll
ra), una (Mojo, etc.), y con mayores reservas también en todas esas 
lengua CUyll raíz que dice « agua )) enciel'l'a una t orgánica. 

~Jucho ramino aún queda que andar, pero estas observaciones 
pueden ser'yides á los que estudian estas cosas, ya sea para con
firmarlas, ya pam desba:-atar una ó más de las hipótesis. 

Parece que la palabr<l local más bien haya sido Talea, voz que 
tan curio amente reaparece en el nombre de lugar chileno Tl1i
ca/wano. En Araucano, Taica es, trueno, lo que no ayuda á la in-
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terpl'etación, no siendo que la n represente una ñ y se trate de 
uno que murió fulminado porun rayo. El tema en ese caso seria 
híbrido, lo que es menos probable; por eso era de preferir que 
dijese, huano de Talca. 

Huanagasta. Matará, Santiago del Estel'o. 
ErL\I.: Puehlo de Ruana, ¿Sería de indios de este nombre? 

Huancaloma. En la Cocha: la Loma Pelada. 
Ern1.: Voz híbrida á lo que se ve. Ver Huaneaveliea. Podría ser 

Loma de la guanaca, y también, del que se I!orrige Ó enmienda: 
siempre que huanea sea voz Quichua. 

Huanco. Apellido de indios en Santa María. 
ErL\I.: Quichua. Ver: Guaneo. 

lIuanchi. Matar. 
ErIll.: Chí, hacer á otro; huan, pálido, muerto; de donde se de

duce que la radical es huan, y no, huaii, y que la ñ ésta vale por 
n + y. Ver Runaguanehi, con que se prueba que en la región Cn
cana decían huaneM y no huaFiuehi, matar. 

Huanchincay. Apelativo de indio Quilme. 
ErUI.: Rijo del malador. Ver: Huan, Huanehi, Ca é Y. 

Huanchin. Estancia en Chilecito. 
ErIM.: Ver siguiente. 

lIuanchin. Lugar y do, que cae á Fiambalá, camino de esta aldea 
á Chaschuil. 

Emr.: Huanehi; in es tet'minación muy común en nombre de 
persona y de lugar. Ver Sunjin) etc. Si fuese Úl pOI' ina, el tema 
diría, matadel'o. 

lIuanchipcha. Apelativo de indio de Pisapanaco. 
Emr.: Huanchip, genitivo de matador; cha, hacer. Pella, po

dría también er paeha, mundo ó ropa. Yer: lluanchi y Chao Aun
que la voz suena á Qllíclma puede ser del Cacán. 

HuandacoI vel GuandaeoI. Región en la Rioja. 
ETl M.: Ver Guandaeol, Coleol, Símbolo También Huan, Taeu y 

Hullu. 
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Huaneár. Descargarse el animal. 
Emr.: Voz híbrida del Quíchua, huanu. 

Huango vel Guango. Lugar en el Valle Fértil, San Juan. 
ErIM.; Huan-ango. Faldas ó altos (ango) del Hua. Ye,': Ampay'an

go, Joyango, etc., y Ango. 

Huanpi. Por encima de, más arriba de. Ver González Holguin in 
Voc. 

Huanquero, Unos abejones nr.gros que destruyen las paredes 
para hacer en ellas sus «casas». 

Em1.: El P. Cobo los llama Guancoyros. 

Huañaschi. Yerba comestible (Chenopodium ficifolium). 
Erlll.: Huan, muerte; yac, que empieza á ser; chí, que hace á 

otl'a. Comeguañ'lschi, apodo injurioso, echand oen cara pobreza . 
La terminación en aschi puede compararse con la misma en Gua
chaschi. 

Huañavelis. Apelativo en Andalgalá. 
ErBI.: Ruan, muerte; ya, que comienza; vel, por huil, tel'mina

ción de nombre de lugar. Muchos nombres de persona acaban en 
is: Pipis, Vallais, Balanpis, Sachaio:;, etc. Ver Empadronamiento. 

Huañu veZ Guañu. La muerte, morir. 
ErnI.: Huan-yu. Yu , ir; huan, muerte. Conf. Sanscritovan, ma

tar; Anglosajón, bana, y Céltico, bana, la muerte. 
Vet' Etmsco Yanth, la muerte, y lJfla radical en:Egipcio. Obsér

vese que en América hua = m. Aun cuando estas omofonías á 
nada conduzcan, no está de más haC'erlas notar. Rastros lingüis
ticos pueden ser herencia común de lenguas bien distintas. 

Huañumil. Quebrada y cuestas en los pueblos de eatamarea, falda 
poniente Jel Ambato, al norLe de Anchilco y Pipanaeo. 

ErIM.: Huañu, muerto; mil, por vil Ó huil, terminación de nom
bre de lugar. Vel' Siquimil. Etimología popular: Mil muertos, 
como la otra Villa Prima, porque allí primero poblaron los Es
pañoles (1 ¡ 11). 

Huañuna. Primer hueso de la cabeza óeoyuntura por donde seda 
muerte al animal, ó como dicen vulgarmente, donde está la vida 
del animal. 
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ETIM.: Derivado vnrbal en na del verbohuanu (huanyu), morir. 
Voz Quíchua. 

Huañuni. Me muero. Frase: Pencay manta guañuni, me muero de 
vel'güenza. Magdalena Gómez de Huaco. 

E·mI.: Voz del Cuzco local. 

Huaqui ó Guaqui. Palabra de cariño en Tinogasta. 
EmI.: Hua, bijo; qui, partícula de dualidad 6 dimidiación, des

de lu{'go un diminutivo. Puede también ser voz Cacana. Ver Ti
taquin. 

Huara. Invención extraña, ardid, bragas. 
EmI.: Hua-?'a, ó m. Conf. SflOscrito Vám Vámka, állure de 

che11al, que ataja. VerSanscrito, cubril·. Omofonía curiosa. La voz 
es Quicbua. 

llual'ango ó Guarango. Persona de baja esfera (Buenos Aires). 
No seusaba enel interior. 

ElTM.: Guaranga, mil, algarrobo, árbol: tal vez como quien di
ce un alco?'/wque. 

Huaranhuay. Garrocba, una bignonia. 
ETIM.; Desconocida. 

Huarapu. Sumo de la caña dulce en fermentación. 
ETIM.: Sin conocer la lengua á que corresponde esta voz, inútil 

tarea sería buscarsu explicación; si fuese Quíchua podría derivar
se de Huara, calzones, y .4pu, seflOr, que no nos sirve de mucho. 
Huappuycuc es el que traga mucho, pero comiendo. 

Ruareu. Lana ppsada que se da á las hilanderas. Frase: sé que 
está dando huarcu (lana para que se hile). 

Erur.: Huar-cu, en Cuzco. Hual'cu es, peso; la partícula cu es 
de plural ó reflexiva, pero la radical huar no está determinada. 
En SanscrÍlo debería corresponder á vara Ó V1'k, la primera que 
dice escoger, esta, recibir, tomar; y ciertamente huarcu es lo que 
reciben las muíeres escogido y pesado, i. e. separado oel mon
tón. Huara, en general, es cualquier cosa ingeniosa. 

Huarccu es, colgar, ahorcar. Para pesar se cuelga, y para en
tregar se entresacan las motas. La voz es del Cuzco local, pero se 
va perdiendo junto con la costumbre de hilar. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 162-

Huarmi. (.I1a/'mi en Ayrnará), mujer. 
ETnr.: Semejante palflb/'a, común á las dos lenguas, pal'ece 

que debería corresponder á una lengua "'anterior, orígen de am
bas. La raíz hua es, propiade la idea muje1" pet'O los sonidos rmi 
son curiosos. Desde que /¡uarma es mozo, nos queda un tema 
radical huarmy una i que hace femenino, 

Huarmisacha. Lugar cerca del Guacra, frontera de Tucumán. 
ErllI.: Hua7'mi, de la mujer; sacha por hacha, árbol cualquie

ra, que no sea algarrobo, que es tacu. 

Hua sa. Espalda, lo de atrás, iltrás. 
Ernr . : Ruas ó huasa. Es curioso que siendo hua el equivalente 

de va ó ba, bach: sea espalda en inglés . La c final de los dia lectos 
QuícllUas vuélvesej ó s cuando no desaparece del lodo. En Sans
crito valla es espalJas, y la radical vah, cargal' sob/'e todo á rue~
taso En fin, que no valga nada lodo ésto, ello servirá de texto pa
ra el sermón aquél, no po/'que las ornofonías sean muchas en el 
Quíchua, hermano del Sanscrito. 

Huasa Pampa vel Guasa Pampa. Lugar entre Simoca y San
ta Rosa (MonteI'os). 

ETlM : Pampa, campo; huasa, de atrás, ó de la espa lda, como 
que queda á tras-mano del camino real. Yoces del Cuzco . 

Huasan vel Guasan . Famoso valle atr'ás del Fue/'te de Anda lga
lá, antiguo sitio de los indios Huasanes, hoy ocupado por las ha
ciendas del Colegio J Huasán. Se halla al norte de Huachaschi y 
en parte al oeste de Tucurnangasta. 

Eme: Huasa-an. Alto (an) deatr'ás(huasa). Supónese que este 
sea el valle llamado de Gualan en la obl'a de Lozano. El nombre 
describe la situación perfectamente . Voz Quíchua . 

Huasayán ó Guasayán. Región de Santiago. 
Erm.: Huasa, de atrás; ya/l, camino. AqUÍ se ve cómo el yan de 

los dialectos es el fian del Cuzco. Ver Capayán. 

Huasca. P~nis. rer Pisco, elc. 
ETI~.: Cosa Jaega y angosta. Quíchua. 

Huascar . Familia dp, pollos. 
Ernr.: Ignorada. Son varios los pajarillos así llamarlos. 

Huascar Inca. El de la maroma ó cable. 
ETI~.: Lo difícil está en la 1'. 
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Huascha. Cardón ellano. 
ErIM.: Ver Huascha. 

Huasi. Casa-nido: vuz muy usada en combinación: llumi-huasi, 
Loro-huasi, Cata-huasi, Condor-huaú. Frase: I-luasipatanpi, cer
ca de casa (Gómez de Huaco). 

Erm.: T'asi es casa en Sanscrito, y ,'iene de la rad ical vas , ha
bita!', etc. Esta palabra parece que algo tiene de Huati Ó lrati y 
del símbolo egipcio . \ un id eograma cuyo valor fon ético aca
so no esté aún bien determinado. Este símbolo se halla pintado 
eo las urnas funerarias de toda la región Calehaquina, J algo 
signi fica. 

Huaspan. Tl'Oj como cono trucado, en lo que se distingue de la 
pÍ1·hua. 

ErDf. : Parece que se trata de una voz Araucana , puesto que 
hua es maíz . Falla que determinar la terminación span. Puede 
suceder' que hua diga « maíz» también en Cacán. En Quíchua se
ría Sara. La voz es muy común en todo el valle de Capayán de 
Catamarca. 

Huaspana. « Londres y Catamarca», pág. 179. Ver: Huaspan . 

lIuata. Barriga. 

lIuatana vel Guatana. Lugar donde se amarra algo, cabestro. 
Conf.: Simiguatana, bocado, y Sachaguatann, una presa. 

ETLll.: Esta palabra solar es interesante. Ella significa lo dicho 
y más: agujeta como la del meridiano, año, etc. El estudio prolijo 
del Léxicon de Santo Thomás y otros vocabularios, tiene que 
darnos resultados ele sum3. importancia para la filología, como 
se verá si buscamos la radical de esta voz Huatana. En primer 
lugar se sabe que Inti-huatana es un reloj solar. En seguiJa te
nemas: Imata, año de ,12 meses; mata, año; mara, año de 12 me
ses; maray, maran, batán, piedra donde se muelealgo. Estos ejem
plos nos dan una prueba más de que ,Ua= Hua. 

Pa¡'ece que la idea que prevalece siempre es cie algo que gira 
en tomo de otra cosa como la voladora de una tahona. 

La idea de tr'ampa Ó lazada parece que siempre va anexa á la 
palabra huatana, y así debemos acordarnos de la expresión in
glesa: Trap to catch a sun !Jeam, trampa para cogel' un raJo del 
sol, que tan perfectamente explica lo que Inti-/watanadice. Yéa
se S~'m1'guatana y Sachaguatana. Yéase Sansc to Vata, soga, Ii-
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gadurl1, círculo, esfera, y Vat, rodear, vestir, cubrir. Hay que 
confesar que las omofotlías son curiosas, y ¿pOI' qué no se han 
de hacer notar? 

Huateado. Cocido así. Las cabezas. f!tC., que se tapan eon rescol
do para asarlas, ge dice que son ~lUateadas. 

ETlM.: Ht¿atear Ó Guatea/'. 

Huatear. Asar eon rescoldo en un lIoyo; tambera guateada, man
jal' de bonas. 

ETlM.: Huatiya, asar así. Voz Qulrhua. Se cava una zanja, se 
llena con leña á que se prende fuego, con el recoldo se tapa una 
ternera, cuero y todo, después de limpia y sazonada. Afuera oe 
torio se tapa con tierra hasta que queda cocida. En seguida se 
destapa y sine á los convidarlos. 

Huati vel Vatio Unade lasHuaeas del Perú pre-colombinno. 
El doctor López en :,u ,( Races Aryennes» f'ué el primero que 

dió importancia al culto de Ati ó Uati ó Coati, en los Andes. Lás
tima es que no haya conocido él mucho de lo que recién se ha 
publicado después; pOI'que el punto estaba yestá aún algo obs
CUI'O. Hoy contamos con los curiosos himnos que reproduce el 
Yaoki Paehacuti. publicados por Ximénez de la Espada en sus 
«Antigüedades Peruanas». 

Huascar Inca derrotado reta á sus huacas en estos términos: 

Llollavatica 
Haocha aucasopay 
Chiquiymanta 
etc. , etc. , etc. 

Embustero Uati, 
Cruel enemigo Diablo , 
De mi desgracia 
etc., etc., etc. 

(Culto de Tonapa, Revista del.lluseo de La Plata, t. 3, pág. 
357). 

La frase del « Padre nuestro», Amatac cacharihuaycllclw hua-
. teccayman urmawlycupac (y no nos dejes caer en la tentación), 
traduce esta última palabra con otra, huateccay, tentación, ace
chanza, que se ha citado para explicar el Vati de arriba; pero 
prefp.rible es buscar' nuestro tem<l donde lo bailamos pelado de 
sus accesorIOs . 

En el Catecismo mayol' Aymará hallamos huali y lapiata, con 
el sentido de « malos agüeros». Tapia es voz que aún se usa con 
generalidad, por ejpmplo, la lechuza es tapia; pero huaú es más 
bien el hauo, esa nccessitas ó fatalidad de los antiguos. 
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PUI'a el Misionero, todo agüero que no saliese de un origen cris
tiano , era malo; pero se cae de su peso :que Huati y Tapia no 
pueden ser términos sinónimos. Tapia, aún hoy, es cosa de mal 
agüero, mas si huati lo hubiese sido también, no tenía Huascar 
Inca por qué llamarlo llulla, mentiroso. embustero. Una cosa es 
pecaminoso, otra malo, tratándose de agüeros. El Vatí, por lo visto, 
se había declarado propicio, y la esperanza salió fallida, hinc 
illrB lacl'ymm. Un agüero malo qUB salga embustero sería de co
diciar. 

Claro está, pues. que es de la «suerte» que habla Huascar cuan
do la increp3. de salirle despropicia, porque ella le había prome
tido el éxito en su expedición. 

La raíz Ati significa poder, y para los fatalistas ¿ qué hay de 
más fuerza que el Hado? 

ETIlI.: La más verosímil es esta : el hua de huama, inventar, y 
un ti que puede ser el de Ticci. Este hua debe compararse con las 
voces Huahua y Huachani, parir. En Sanscrito, va dice fuerza, 
poder. 

Huati por Wati. Exclamación de los Patagones. Ver el roc. de 
M u ters en su « A t /wme with the PlItagoaians » . 

Huatiano vel Guatiano. Nombre de lugar en Salta. 
ETnf.: Ver: Huati. 

Huatungasta veZ Guatungasta ó Batungasta. Hoy la Troya 
en Tinogasla. Las ruinas hall sidodesf:ritas porel ingeniero Lan
ge en los Anales del.Jluseo de La Plata. En esa región se encuen
tran muchas antigüedades curiosas como ser objetos de alfarería, 
cte. Cuesta creer que pueblos como éste y otros hayan sido habi
tados cnando entraron los españoles. 

Ern!.: Si se admite la derivación Hua-atun-gasta, podría ser 
Quichua. Lo probable es que perlen ezca al Cacán. Yer: Hatungasta. 

Huay por Huái (ell ~lataco). Miedo. 

Huay. Exclamación de susto ó espanto; muy común. 
ETIll. : Ver: Hua. 

Huayaca. Bolsa ó talega, Guayaca. 
Erm.: Voz Quíchua, pero muy usada aún por los peones 

criollos. 

Huayaco. Lugar en Cerrillos de Salla. 
ETDl.: Yacu, agua; /¡ua, del hijo. Ver: Huay y Rila. Olra etimo-
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logía mejor es el nombre indio del sauce, huayaco. Es curios/) 
que en este tema entre la raíz yacu, agua. Voz Quíchua . 

Huayahuas veZ Guayaguas. Lugar en Caucete, San Juan. 
ETnI.: En Araucano Yag es un árbol. Ver Anllagua. Acaso sea 

voz Cllcana Ó de los dialectos de Cuyo. 

Huaycama veZ Guaycama. Los lugares llamados así: el uno 
:::erca de la Puerta del río de Catamarca, el otro al entra!' al valle 
de Padín, porellado del sud . 

ETDI.: Huayco, quebrada; ama, ó cama, en dirección á, ó has
ta la. Así la voz parece del Cuzco. 

Huayco veZ Guayco. Za nja ó cañadóll, CHsi quebrada, tan gene
ral que El Huayco ya equivale á nombre de lugar. 

ETIM.: Tal vez pOI' Huallco. 

Hllaycco. Par'ece que hay una radical !way que empezando 
por ser interjección de espanto entra á fO[,'11ar' parte de muchas 
voces, como en, huayca. robar; huaycu, guisar' la comida; Izuay
lta, césped ver'de; huayllu, amar con ternura. Véanse: Ruayma, 
antaño ; Huayna, mozo; Huayra. viento. 

En cuanto al co ú ceO, la dificultad está en que no Se sabe si se 
trata de una panícula ue pluralidad, ó de una raíz antigua que 
diga , v<lsocontinentc, Ó su contpnido, agua. 

Que huay pueda ser' por huall, se explica, porque la lL y la y 
e confunuen, como se ve en huaycás por huallcas, cuentas, co

llar, etc. 

Buaymana vel Guayrnana. Lugar en Piedra Blanca. valle de 
Catamarca (~) . 

ETDr.: Huay-mana, vozen su terminación anáJogaálngama.na , 
Hay una radical huay que se encuentra en huay, hua, extender 
la mano , y en 1mayea, robar, que pudiera tener que ver con esta 
voz. ~Iás probable es que sea voz Cacana. Yer Payman, Tucuman, 
Bilisman, etc. 

Huayna ó Guayna. ¡\lozo, mancebo. epíteto de un inca Huayna 
Capac. El potentado mozo. 

ETTlr.: Hua-ina. Hua, hijo, emanación; ina, el verbo, hacer. 
El engenrlrador. Epíteto solar. Vel' Ina. La voz es del Cuzco} aun
que la raíz ina es de los dialectos como er Chicha, Catamarque
ño, Santiagueño, etc. 
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Huayra . Viento. 
ETIM.: Voz del Cuzco que se halla combinada en nombres de 

lugar. Ver el que sigue. 

Huayrallocsina. Boquete en la mitad de la quebrada de Belén, 
donde nunca falta el viento. 

ETIM.: Huayra, viento; llocsina, salidero ó batidero; de llocsí, 
salir. Derivado verbal, lengua del Cuzco. 

Huayramuyu. Remolino; voz en los versos del canto del huanacu. 
No es el enemigo, mi hijita, llfanchu huahuitaYj los enemigos 
nos rodean, Enemigocuna 1'odeanchis; Huayramuyu cancu, son 
los torbellinos; y cunn muchos se ven á eso de mediodia cuando 
calienta el sol en los campos ele Andalgalá. Anullcian zonda. 

ETLM.: ,lfuYl¿, cosa giratoria; huayra, de viento. Ver: ,lfuyu. Voz 
Quíchua. 

Huayrapuca. Viento colorado, el polvillo, voz de la cuenca de 
Londres, Los Sauces. 

ETIM.: Huayra, viento; ¡JUca, colorado. Conf. Puca. 

Vel'Chiqui 

Canción del Chiqui 

Guayrapuca cOl'riti 
Runaca cusiki, cusiki 
Purinki , 
Caball umpi armachis, 
Aarmachis purioki. 

Huayruru. Semillas encarnadas con manchas negras que' enden 
los Collas, contl'a el aire. 

ETIM:.: Huayra, viento, aire; rum, fruto, pepita. Semilla con
tra el aire. Voz Qulr:hua. Cuenta el P. Cobo: «que traida una sar
ta deellas al cuello que caiga sobre el pecho, aprovechan contra 
las lriste:: as de corazón, y que confortan la vista. y cerebro ». 

Hucucha. Ver Ucucha. 

Huerta ó Hüerta.Ll ámase así el tE'rreno cercado) labrado y sem
brado con sandías, melones y zapallos. Cuando es maíz lo que se 
siembra, llámase entonces Chacra. 

Hueyo. Ver Ueyo vel Beyo. 

Hui. = Bi, Pi, .1Ji (la e y la i se confunden). Ver Bicansa, Fiam
balá, Calla vi, Calla(i, Huañumil, etc. 
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Este sonido puerlc ser inirial ó final, y no se dice medial tam
bién, porque en un tema como Chamilea, apellido Quilme, pa
rece que se trata de una voz compuesta. Aún no se ha podido de
terminar hasta qué pUfJto puede haber identiuad enL"e Huí y 
Huil. Si el CacAn tuese un id;oma afín del Malaco, Toba, etc. diría 
mos que podía ésta ser la [orma plural de aquella rdíz cuando es 
inicia I ; porque como partícula final puede el bi ó fi, eLc., ser una 
posposición, en cuyo caso no es tan racional suponer una forma 
plural. 

Dejando de lado la forma bil ó fit, busquemos ejemplos de ICl 
raíz bi, fi etc. inicial. 

Bindus, Bieamsa, Billa, de los padrones; Bichi,r¡asta, Bilapa, 
Bipos, Iluipos (pez), Fiambalá, Fillan, FiqU7', etc. 

Billa ó huilla sabemos lo que es, el nombre que en la l'egióll 
Cacana se da á las liebres; en tal senlido la voz tiene que se,' Caca
na, porque no consta que los del Cuzco le hubie en dado tal 
nombre. La voz tamroco se halla en el vocabulario Araucano, 
porque huzllin, nutria, puede 00 deberle nada á la raíz hui ó 
hU7·l . 

Lo más probable es que la voz huilla sea una simple onoma
topeya, porque el gt'ito de las liebre" suena así: hui, hui, hui, 
y ellla, como diminutivo que es, sería muy de estos dialectos. 
El tema Biscaeha podría tener el mismo origen, si se prueba que 
ellas también se expresan en « lengua de Hui», como los hui
l/as (1) . 

Resulta, pues, que, ni en Quíchua ni en Cacán podemos sacar 
en limpio una raíz hui . 

Corno subfijo, esta partícula es de mucho interés, y son ejem
plos: 

Apellidos: Aliue, Callafi, Calalme, Hu('llaime, Callave, Callane 
ó Callaxne, Siquimi, Lacmi. 

Nombres de lugar: Tafí, tal vez, Chafiñan, Hualfiin. 
Havestadt en su « Chilidúgu », hablando de las partículas va 

y ve, dice lo siguiente: « Sunt mere exornativa: va reperitur post 
ca veleaba v. caba. Vecum quacunque orationis parte, ulrum
que semper in fine ». 

Por ahora parece' lo más prudente quedar en esto. La influeu-

,1) En Aymará , ¡ Huy Huy, Huy I es exclamación del que llora. 
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cía Ar'aucana está tan de manifiesto en la nomenclatura local, que 
es procedente la cita. 

Huil. Ver: V1'l ó Bil. 

Huilca. En los Padrones Filca; en la actualidad Bilca, apellido 
común de los indios en esta región, correspondiente á individuos 
de var'íos tipos 

ETBr.: lluillca puede ser, nieto, ó bien, cosa sagmda, corno Hua
ca. Ver Mossi in Vaco En Aymará. Fillca em el nomhre antiguo del 
sol, y de su templo. Por lo mismo que es vos anticuada puede 
corresponder también al Cacán. Después de escribir lo que pre
cede hallo esto en el P. Cobo : « Los dos nombr'es llamaban estos 
indios (los peruanos) á sus dioses, que son, Vúca tI uno y el 
otro huaca ». Uno y otl'O se usnba en todo Dios, ídolo, templo, 
sepultura, etc. (tomo 8, página 308). 

Huili . Tribude indios numerosa en Santiagoqut\hablaban el idio
ma del Cuzco. Hecho comunicado por el señol' don Telésroro Ruiz 
en Catamul'ca 15 de mayo de 1887. 

E'rm.: Acaso tengamos aquí el secreto de la voz Iwil, vd ó bil, 
pueblo, y la partícula i de cantidad ó número, en cuyo caso set'Ía, 
los pueblistas,y pudieran leneralgo que ver con la grande emi
gr'ación del Tucumán á los Chncos, de que hace mención el Padre 
Lozano al princi pio de su historia. De ninguna manera deben 
confundir'se las voces huilla, liebre, y Inúli, un indio de esta na
ción. Esta noticia se da con todas las reservas del caso, mientras 
no se encuentra un empadronamiento de indios Huilis, que tan 
bien explicaría la procedencia del nombre de lugar, r.omo Bilis
man, etc.; pero lo cierto es que en este aúo (1897) me la han 
confirmado otros "peinos de Santiago. 

Huilismán ó Bilismán. Pueblo en la sierra del Alto entre el 
Portezuelo y Albigasta. 

ETD1.: Huilis-man; Ililcia (man) huilis, el que diz que es hui/ti. 
lliliclws eran unos indios de la Puert<l, oriundos de Simoca. Pa
rece que la~ tres voces, huati-huilli, bilúman y áilicha contie
nen la misma radical huilli ó bili; y á estas debemos agregar 
el apelativo Bilipalacma. En Aymará y Araurcano huiti ó huiUi 
ería raíz fácil de explicar. Tampoco falta la ralz huíili en Quí

chua, algo que tiene que ver con sementera tierna; pero la cues
tión previa siempl'e será la lengua á que pertenece, aparte de lo 
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cual está la olra: ~es Bilismán ó Bilismana? Ver: TucumanJ Pay
man, Guayman, etc. 

Huilla. Liebre; laZca también en Andalgalá. 
ETIM.: Esta palabl'U no se halla con este sentido en la lengua 

del Cuzco, empero es común en toda la AI'gentina; huilLa en Cuz
co y sus dialectos es, avisar, referir', y el doctor López le da tam
bién el senlido de algo que corre. Los de hoy pronuncian bien 
claramente, huilla, anglicé, willa, por liebre, y la Teresa Gual
cumay de Colpes dice, lmillay ó willay, pJr avisar; pero tene
mos el nombrede lugal' Huilla Catina, contl'a los nombres ViLla
vil y Villa-pima, que por lo que se ve constan de la radical hui
lla, liebre, con otra temática. La explicación de la diferencia es 
sencilla: la pronunciación r'i ó bi se ha ll'llllSmitido pOt' tradición 
española, como que son lugal'es mlly conocidos, yen boca de to
dos estos mismos Villa·vil y "illa-pima; mientras qua en Anclal
galá sólo unos pocos indios de CllOya é Ingamana saben que 
existe lal barrio de Huilla-catilla, y así en boca de ellos se ha con
servado el sonido dp, la w inglesa, que es sonido indio. 

En otra parte ya se ha dicho que lo más probable es qua la voz 
huilla sea una onomatopeya; por cuanto la liebre ésta de los cam
pos precisamente grita hui, hui, hui, con repetición; por otl'a 
parte la terminación diminutiva !la es tan común en toda la re
gión, que era lo más natural que se aplicase á esas liebrecillas que 
se captan la voluntad de todo el que las cría, Hasta aquí no se ha 
tenido la suerte de ciar' con el nombre en At'aucanJ, QuícltUa Ó 

Aymará. 
Según este argumento el nombre, aunque local, puede muy 

bien nú ser sino Cacán á medias, Ver: L/a. 
Hay muchos nombres de lugar en que entra el tema huilla. 

Vet' todos los que van en seguida. 

Huillanea. Lugar al sud de Pomán entl'e Anhuill y Sut'iyacu. 
Em1.: Btáll-an-ca, el alto de la liebre, ó águila, anca, y liebre, 

¡milla. Puede también ser una voz hiorida, anca de líebl'e, como 
cabra corral, corrn! de cabras. 

Huillapima, Villapima, por cOI'rupción Villaprima. Pobla
ción á unas 8 leguas al sud de Catam:Hca, 

ETI)!.: fluillap-ima.lma, njuar, ó tosas; huillap, de la liebre, 
ó elel individuo liebre: algún cacique que así se llamaría. No es
tú de más repetir que la forma rillap1'ima es una corrupción de 
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este siglo. Los papeles viejos y emparlronamientos no hablan sino 
de Billapima. 

Huillasorcuna. Lugar en los Sauces de Huayco para arriba . 
ETDf .: ¡Ya, lugar donde; SOI'CU) salen; huilla, las liebres. Voz 

Quichua, derivado verball'egular. 

Huilli-huilli. Lugat' en Tucumán. 
ETlM. : Huili Ó Huilli, nombre de una nación de indios. eonf. 

Bilichas) Huili. 

Huillicha por Bilicha. Ver Belicha. Hoy Velicha, cel'ca de Simo
ca . Eran y son unos bañados . Estos indios servían en Po mancillo 
del valle de Catamarca en tiempo en que dependiade San Miguel 
del Tucumán, año 1642 . 

Huilliche . « Londres y Cntamarca », pág. 240, 
Huillpan ó Hnilpan. En Araucano, sarta y ensartar. Voz que 

acaso contenga la prueba ele que el pan, en Ruaspan, diga, acopio. 
Huillqui ó Bilqui. Tinajón partido en dos horizontalmente, ó 

hecho así; algunos con asiento plano, otros boleados de abajo. 
ETlM. : En Quichua Huirqqui es, canjilón de bor:a grande. En 

las lenguas limítrofes Mataca, Toba)etc., qua es raíz de vaso con
tinente. 

Uuinca . 

Huincha, Uincha ó Bincha. Faja de la cabeza; listón que sir
ve para ello; cinta para medir ó para I'ibete . 

ETBI. Voz Quíchua. Hay un ve¡'bo Huina, hacer carga, ensa
car, que araso tenga raíz en común con el tema Huincha; porque 
al fin eha, es partfcula causativa. 

Huinchuca, Binchuca. Insecto, vámpiro de las chinches. 
lIuh-a · huira ó Vira-,'ira. Yerba (Senecio Yira- Vira). 

ETDr.: ~ 'il'a, sebo ó gordura. 

Huiracocha . «Lonnres y eatamarea», plÍg. 259. Nombl'e que los 
indios LIaban tí lo Cristiano. En general, caballero, hombl'e eu
ropeo ó blanco . 

ETI1I.: g , mur dudo o que deba etimologarse este vocablo así: 
gordura (huira) '~Iel mar (cocha). Sabemos que era nombre del 
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Dios por excelencia entre los Peruanos. Como acertijo se propone 
la interpretación Falo de huiracocha, hacedor de agua). 

El doctor López (Y. F.) ha tratado sobre este Dios de In mitolo
gía Pema na en su ({ Rnces Aryen r.es», y es este un estudio que de 
ninguna manera puede pasarse por alto. (Ver pág. 210, etc). 

Se recomienda también las notas en el ensayo sobre el Culto 
de Tonapa (Revista del[ Museo deLaPlata, tomo 3, pág. 34.(, elc.). 

Está muy viste- que tratándose de los nOlllbres y epítetos que 
cOI'responden á la idea dt la divinidad en los diferentes países y 
épocas, tenemos que dat' con dilicutlades entel'amente sui gene
rú, y nos será también lícito buscar lo orígenes de ellos pasan
-io por encimo de cánones establecido para In generalidad de las 
voces. Así, la ide:.. del sér supremo que no oiros adoramos la he
mos bel'euado de los Hebreos, aUllque siguiendo á nuestr'os 
maestros deberíamos noso~r:>s también tratarlo de Je/wvah ó Ja
veh; en su lugar lo de) norte le dicen Uod, Dws, etc., vocPS que 
corre'ponden éí las mitologías de los Teutones, GI'iegos y Latinos. 
¿Qué sacaremos en limpio en cuanto á la idea Jehovah si etimo
logamos las voces God y Dios? Poco Ó n(lda, pOI' cierto. Es un caso 
como aquel de Jos Guaraníes, c¡ue llaman al Di0s de los cristia
nos Tumpa. A los PP. Je uitas les convino identificar las desig
naciones Tumpa y Dios, pero sólo Dios sabe la tamaña herejía 
que puede encerrarse en ambos vocablos. 

¿ Quién nos puede asegurar que la voz huiracocha no sea de 
origen extranjero, y la idea que ella reprc~enta tan exótica como 
la misma palabm (\ DioS», si nos remontamos al Javeh hebraico? 

~Jonlesinos, en sus Jlemorías antigu,as del Perú, trae algunas 
nolici~s muy importantes á pl'Opósilo de Huira-Cocha. Había 
muel'lo el Rey ~lanco Auqui Tupac J'i:lchacutí, el cuarto así lla
mado, que según )0 era de Jos Pachacútis correspondería á los 
1000 A. Ch. ó sea más ó menos la épúca dell'ey Salomón. Suce
dióle su hijo Sincbi Apu qui. Este parece que entró á atendel'.v 
distingui!' entre un «dios único de su antepasados y los demás 
moderoos que habían traido diversas gentes». Hizo .. pues, «gl'an
des juntas y después de eH .. s mandó que se invocase el gl'ao 
dios Pírlla por este nombr:J ltlalici Huira-Cocha .. · y porque yll 
por esle tiempo estaba corrupto el nombre de Pirua y decían 
Huira Cocha, a i, de aquí adelante le llamaremos a í, Illatici Hu,i
Ta Cocha, que quiere decir elresptandor y abismo y fundamento en 
quien están todas la.s cosas; porque illa ¡gnillca el resplandor, y 
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tici fundamento; huira, antiguamente, antes de cOI'romperse se 
llamaba pirua, que es depósito de todas lAs cosas, .r cacha, abis
mo y profundi:lad. Fuera de lo cual, tienen estos nombres gran
des énfasis en sus significaciones» (pág. 67 Y 68, Ed. Gim.de 
laEsp.). 

¿ Cuántas cosas más no le contarían los Amautes á Montesinos? 
Si hemos de estal' al sentido natul'aJ de las palabras, Huira es 

corrupción fonética de Pirua, de lo que se podría deducit, estils 
ecuaciones: Pil'Ua = Piraua = Huira = Vil'a. El subfijo tia es 
probable que no pase de ser una partícula de aclomo Ó artículo. 

E:. curioso que Vira en Sanscrito sea héroe, y tarnbiér¡ un apo
do de Agni y del fuego sagl'ado (Ver Bmnouf). Por otra parte, 
l'1', dice cubril', rodear, ocultar, que es pl'ecisamente lo que se 
hacía en las Pú'uas. 

La idea de la fuerza reprorluctOl'il de la nalmaleza ¡Jurece que 
se despl'ende de todos los ritos religiosos más antiguos, y los es 
tudios pmcticados pOI' nuesll'os hermanos del no,'te r-onfirman 
esto mismo. 

Nadie puede asegurar que en épClca muy remota no hubiel'a 
contacto entre nuestro contineute yel de la Ocennía y que por 
allí se hubiesen intercambiado las ideas religiosas. Pura ello no 
es necesario presuponer un origen 'Aryano común á los de allen 
de y aquende el Mar del Sud. 

La confusión de los sonidos Vi, Pi, Bi, JJi Y Hui podría expli
cal' esa corrupción de Huira por Pirua; pero la verdCld e que /u 
voz Vira Ó Huira queda todavía pOI' explicarse, lo mismo que la 
otro Pi1'ámide, cuyool'Ígen se supone sea egipcio . 

En Aymará Vilca era el antiguo nombre que se daba al sol, y 
dado el fonetismo de esta lengua, se ve que Yilca pUt\de sel' co
rrupte/a de Huirca= Huiraca. Es dE' notar también quP J1im es 
tema verbal que dice multiplical' engendrando; y como el culto 
solal' es generalmente fálico, se concibe que todas pstas voces en
eierren en sí la idea del miembro viril, palabra ésta que á su vez 
encierra otra omofonía muy singular . 

Huiracocha es el dios que cOl'respondla 6 la civilización Pema
na, J desde que todas las tradiciones de esta nación, apuntan en 
dirección á inmigraf'iones de afuera, se comprende que el tal mon
bre pUNle corresponder á una lengua que no sea la Quichua ó 
g,>neral de los Ineas, y desue luego susceptible de analogías muy 
distintas de las que podrían esperarse a prion. Una vez más 
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debe establecerse aquí que la lengua del Cuzco de ninguna ma
nera puede llamal'se lengua primitiva: su gramática podrá serlo 
pero no su vocabulario. Basta cilar yaco y unu, voces que ambas 
dicen agu'1, J que conLíenen raíces de igual valol' léxico en casi 
lorla la América del Sud. 

La relación de Montesinos, tan verosímil en sí, se comprueba 
con casos raros que á cada paso nos salen al encuentro, y las 
mismas diflcllltades que presentan su cl'Onología, ele., son más 
cOllvincentes que las narraciones mejor cOOl'dinadas del Inca Gar
eilaso y otros, que al fin tampoco concuerdan entre sí. 

Huiscacba ó Viscacha. Animalito del cerro, de la familia de la 
chinchillas. su piel es muy suave, pero I'equiere precauciones pa
ra que no derrame el pelo. 

ETDI.: Huis-ca-cha. Cha, hace; ca, el; huís, ruido ese; en cllyo 
caso sería nombre anomaloréico. 

Huisco ó Visco. AI'bol, el arca de Tucumán (Acacia "iseo). 
ETnr.: Desronocida. En Coco. Ila mado Cachucho en Catama rca, 

tenpmos olro árbol que termina en ca. Ver: Chamico. La forma 
Coc/wcho i r,dic'a que Coco, es ta m bién voz i nd ígena. 

Hulumaoó Julumao. Distrito en el Fuerte de .\ndalgalá, que in
cluye el Alto y los Fuertes de Chalemín y de San Pedro de Mercado. 

ETnr.: Hullu, phallus; uma, cabeza, y ao, lugar; refiriéndose 
á !a formación del telTeno, porque allí ilcaba un cordóll entre dos 
mayores. Ln voz etirnologada asi tendría un origen híbrido de 
Quíchu1l y C¡¡cán. 

Hullo, Julio. El pene. Conf. SuUu, Ullu. 
ETDI. : El Quíchua eonfunde la II con la y, se ve, pues, cómo esta 

palllbra tiene corr'elaci¡)n con las radicales fc\Iicas y mitológicas 
Jtt, Jlll, Cul, elc. En AJmará Ullu ó Hullu es A {ln, que á la vez nos 
demuestra cómo la u Quíclma puede ser la a riel AymanL Esla 
miz entra en varias combinaciones ele nombl'es de lugar, V. gr.: 
Andulllcas. 

En )Iaor'i esta palabra f'S hurwmá, donde se ve la radical hum 
= /wlln. Esta raíz hUl'lt, hllllu, hol'us , es muy general en el mun
do en sentirlo fálico-eróti co _ 

Hume ó Jume. Planta que crece en los lugar'es salilro os y da la 
sosa ó ,idripra con que e cocina jabón. 

ETD!.: Tal vez \'070 Cara na. 
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Humial, Jumial. Lugar donde crece el jume. 

Huminta. Ver Umita. 

Huyamampa. Lugar en Santiago. 
ETUf.: Ifny·ama-ampa. Ama, en dirección al; huy por hullpha

llus, ó cerro como pan de azúcar; ampa es esa palabra tan usa
da en nomures de lugar, €'tc., y que debe ser Cacana. 

l 

l. La i es una letra ó sonido tan común en lengua de Cuzco 
como en la de Catnmarca . Se confullde con la y vocal y muchas 
veces representa una ll, v. gr. : pa'-ca ó payca pOI' pallca, elc. 

En los empadl'onamientos y nombres de lugar' la enconlrnmos 
como inicial, meJinl y final. Cuando es final aguda es pI'obable 
que haya per'dido una consonante final, como en Ta(i, pues sedice 
Tafinisto y l'afilerw. 

Como en el cnso de todas las vocales inirjales, la fonología cas
tellana nos expone á confundir Hi eon I y con Ih, cil'cunstancia 
que complicll má~ pI problema en todas las etimologías . Ver Il. 

I ó Y. Partícula final que significa: 
10 J[i, powsivo, como vida-y, mi vida; mamila-y, mi madre; 

en el idioma híbrido, ó en el Quichua local, .1chuma-sisa cancu 
huahuita-y, SOl] las flores del Caruon, mi hijito (Canción de la 
Guanaca). 

2° Partícula locnlivil y corno tal corresponde (JI francés y en 
il ya, hny, ó espaflol viejo: ca-y-non a, porque allí no hay. En 
Quíchua tenpmos ca-y, aquí; clta·y, allí; cha-ca-y, allí más lejos. 

3° Partícula par'a genitivar equivalente áde. El señor Zegarra, 
en su « Ollantny », algo dice al respecto. En Catamarca es muy 
usado en el idioma híbrido, pues el icen: ]Jueda·y-calle, nos ha-y
persegul1', por' ha de; c(Lm-!/-,:orro. En Quíchua, según el señol' 
ZegalTa, tenemos: Chinchaysuyo (provincia de Chincha). Ver 
Ollantay, pági nas XXXI y XXXVI. 

El mejor ejemplo es el ele los patronímicos que acaban en ay, 
tnn abunuames en ealamaren, donde la y final corr'esponde al 
(it::., son, e.:;, ella, Tena, inaJ ac, etc., de ot/'os idioma~, todos que 
se pueden expresnr por un de. Esta y patl'Onímica se parece aún 
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mús á es!] i que los latinos intercalaban para formar sus nom
bres gentílicos, como de Yul, Jul-i-us; de Tiber, Tiber-i-us; de 
Cornel, Comel-i -us, etc.; y por fi n, de {il, fi I-i-us. (Ver 5°). 

4,0 Partícula de pluralidad que dice, lleno de, y equivale á la 
misma partícula en Hf'breo. Tacll.-y-man es palabra citada por 
los historiadores de la Conquista del Tucumán, que quiere decir 
bacia el Algarrobal. Así tucuy vieneá quererdecil', tocio; i. e.lle
no de acabar. Así, Auca es, valiente, guerrer'o. Auqui, volunta
r:oso, absoluto, tirano. 

5° Terminación patronímica que corresponde ni de europeo y 
como tul f'S genitivo, ablativo, En el Perú está el ejemplo Ollantay, 
citado por pJ señoL' Zegal'l'a como de de procendenci:l ; pero Cnla
marca está lleno de estos patl'Onímjcos en ay, de los que se dan 
unos ('llantos en srguirla: 

Hunlcuma-y, Camisa-y, Sincltica-y, Huancllica-y, HUéllicha-y, 
Huaskineha-y, Calisa-y, Liquila-y, .\.balla-y, etc., elc. Estos ejem
plns son lomados del Fuerte de Andalgalá y sus alrededor'es. Yo 
mi5mo repl'esento acciones y del'echos de Huaskincltay, en Huaco, 
.Y he lf'nido en mi sel'vicio á indios con todos eslos apellidos. 

En ~laya la y es partícula locativa y posesiva. 
Después de haber escrito lo que anteccJe resulta que en Ata

cameño la terminación ay es de geniti,'o, y que en :\lalaco J olL'as 
lenguas el subfi jo ya hace adjeti vo. En el prólogo se yolverá á 
tr'a t<l r de este pun too 

Ibatin. En San )Iiguel drl Tucurnán. Ver'; Techo, V, ex, pág. 9. 
ETI~{' : Compárese con estos nombres: Bajasliné, CoJasliné, etc. 

Falta que atribuir la voz á su lengua de origen. 

Icanchu ó Chuschin. A"e del mortero. ¿Quién se comió el tri
go? El Icanchu. 

Emr.: Es probable que sea voz Cacana. Entre los apellidos 
hallamos Icain, Iculcha. 

lcaño. Pueblo, antes del departamento deAncasti, hoy de La Paz. 
ETI~l.: La combinación lca no es del Cuzco; 11 f'S recurso cas

tellano; debería, pues, escribirse lcan-yo. Lo probable es que sea 
voz Cacalla. 

Ichu. Paja, heno. Yer: Corlar paja. 
ETllI.: En cuchu, cOl'tar, tenemos el mismo subfijo clzu, que Ló

pez tarnlJién interpreta, dividir (Yer: Races Aryennes.). 
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Ichuna. Hoz; voz muy común. 
ETIM. : Derivado verbal ele ichu, cortar paja. Quíchun. 

Ichupuca. Lugar cerca ele Achalco, en Santa Rosa) ISierra deJ AI
lo, eatamarcn. 

ETIn. : Iclw, paja; puca, colorada; porque así es la que hay en 
aquel lugar. Aquí se ve el sentido de paja en la radicnl ich1./,; 

pel'O pi chu es de cortar. Ver: Cuchu. 

Iguana. Lagartija así llamada. 
Emr. : Según el P. Coba viene de la lengua de la isla española. 

Ihuanco. Avenida de río. Voz Chinchaysuyo de importancia pa
J'a comparaelél con los nombres de lugarCacanes que terminan en 
anga ó anca. 

Iki. Corlar, rebanar, 
Emr.: K~, pal'ticula de sepaJ'ación Ó elimidiación, la i podrá 

sel' de hacer. 

IJdn. Nombre de un cacique. 
Emr.: Aa, cosa; iki, que corta; esto si fuese Quíchua. Puede, 

por otra pal'te, ser Cacán. Ver lquimay, lquicho, en los empadro
na mien tos. Tam bién, lquz'sina, Iquitina. 

Ilaquero. Pueblo pareado con Aencan (Lozallo, IV, página 126). 
Sus cacique" eran Asaxcete y Andilo. 

ETDI. : Si iZa es por itta, resplandor, como kerhu, es faja, el 
tema puede decir': faja brillante. Ver Empadronamiento, nom
bres por il . 

BUco. Nombre de lugar en Tucumán, cerca de la Concepción y so
bre el río de Jaya ó de Gastona. 

ETm.: Sin duda voz Cacana ó Lule, y debe sospechal'se que 
la tel'minación co diga, agua, en estos idiomas. 

111a. Resplandol'. 

Illancas. Indios del valle de Calchaquí, que con los Tafíes, Amay
CIIDS, Anfamas, Tucumangaslas y Anchacpas se expatrial'Oll á 
San Miguel (Loz ., V, pág. 247). 
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ETDI.: Si es Quichua serIa derivado verbal de llla, brillar, con 
ca finlll demostrativo. Ver Jllana, lllanqui, lLlampi (Empadro
namientos). 

Illánima. Lugal' hacia el sud de Santa Ana, estancia de un ~Ionroy. 
ETm.: Ver !llancas. El ima puede ser, cosa, ajual'. El acento 

colocarlo así es cOl'ruptela común en Loca de criollos; esto no 
obstante, tal vez se trate de una palabra híbrida. Yer lila. 

Ima. ¿Quéeo ' a1 neutl'O depi ¿quién? 
ETar.: En este sentiuo una es partícula inicial. Frase: Tma

tac Úl:lpun ? ¿ Qut> le ha hecho? 

Ima. Ajuar, COS1I. 
ETDI.: En este sentido es final, e. q. Rillap-úna, San Tbomas 

da fmay, lo que tengo, pero se traduce que la y fi na I es posesiva, 
lo mlO. 

Imilla. Moza, joven; en Tarija. 

Ina. Hacer; famosa radical verbal equivalente á 1'ua y 1'ura, muy 
uS1lda en catamarcano y en santiagueño. Frase: lmatac inapun? 
¿Qué le ba hecho (al tal)? por ¿Qué tiene? cuando se pregunta 
por algún enfermo. El criollo traduciendo del quichua siempre 
pregunta así ¿Qué le ha hecho? porque sueña con el hechizo ó 
m¡¡le(]cio. Indistintamente se dice: lmatac l'uapun? Ó lmatac 
úzapun ~ Conf. rua y pu, pronombre. A Magdalena Gómez de 
Huaro se dpbe el conocimiento de la existencia de esle verbo im
portante, yel señor don Telésforo Ruiz, vecino del Fllertt3, pero 
hijo ue Santiago, me asegura que allí t¡¡mbién es muy usado. 

ETm.: lna. Es imposible tratal' de esta palahra sin lanzarse 
en un abismo etimológico; pero tampoco convie!le pasar por al
to una radical de tanta tl'ascendencia. No se puede ocultar la 
corrdación que parece existir enlre la radicai in de inti, el sol, 
y la misma en nuestra voz in-a, hacer, desde que en las mitolo
gías el sol figura como el archihacedor. 

En La Paz y Chichas es voz bien conocida y usada; pero algu
DOS a egurnn que hay diferencia entre las dos raíces ru1'a é ina. 
Como ésta 110 figura en los vocabularios cOI'I'ientps de la lengua 
del Cuzco, queda la cuestión abiel'tn. 
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lna en su morfulogía parece un derivado verbal de ulla raLz l 
ó Yi. Ver lnchapa, Jnquina, lsama,lmpaxil, en los Empadrona
mientos. 

Esta es otra de las voces que, como nign, oreja, tenemos en 
común con los Chiehas. 

COl'l'esponde también aquí examinar la famosa pieura labrada 
que figura en la página 70? de la obra del señor Wicner" sobre el 
Perú y Bolivia: en ella se aleanza á entrever un H NAH N H, illia
ni, lÍ inaini bastante griego en sus formas. 

Una preguntacabeaquÍ. ¿,Cómoesque esta voz lila, hacer, falta 
en los "ocatularios quir,ltuas? La omisión no puede menos que 
encerrar' algún misteriu, aún no descifrado. El maya conser'va 
una voz iná que signifiea, aquÍ está. Aquella lengua tambiéu con
serva la partíeula verbal ina[h], en que In /¡ es partiópial ; esta 
pal'tfeula aplicada á verbos neutros los hace activos con pi senti
do de, hacer por sí mismo lo que el verúl) stgmfica. 

Ciltamarea está llena ele Alpatallcas, Jlolll.ones de Tzerra ó 
«.Uoullds », que respondlm de la inmensa antigü edad de algunas 
de las naciones que poblaban sus térrllillos. En .\Iéjic;o yen la re
gion quicbuista alli esb rauical debueno y no al/i, ue malo, ¿es, 
pllcs,aventurauo sugerir la idpude parentesco entreel inade Ca
tn.marc;a yel inah de Yllcatán? 

En resumidas cuentas, queda el hecho constatado de que los 
dialectos al'gentinos de la lengua del Cuzco poseen un vedJo ina, 
hacer, cuya radical se parece á la de la palabra útti, sol. 

Véase: Inca, hijo del sol. El ut' El. 

Inca. Distintivo de la familia real elel Perú, equivalente ell cierto 
sentido á nuestra voz, príncipe. Sabemos que los incas se de
cían Hijos del sol; y en realidad eso parece que signifieil la pa
labm inca. 

En entamarca conocemos las combinaciones: JI/gamona, Inga
/wasi, Rio delInca ., al llacientE: de Tillogasta, y Huaman Tito Inga, 
un individuo del Ayllu, de la f¡¡milia, real. 

ETlM.: In-ca. El de in. Desde que ca f'S, él, también le corrAS
ponde ser, del, i. e .. hijocle; J COl1l0 la raíz in es solaren su sig
nificado, queda perfectamente explicada la interpretación, hijo 
del sol. 

Inca. Nombre que dan al que hace eabeza en la función de San 
Nicolás, en la Rioja. 
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Inebí. « Londres y eatamarca », página 120. Nombre que dan al 
costal de algarroba, formadu de una fl'élzada Ó poncl1o con «pren
dinas» (espinas largas que sil'ven de alfilel'). 

ErlM:.: Sin duda del verbo henchir. 

fuga. Rango que tenía Huaman Tito, compañero que fué de los 
primeros conquistadores de Tucumán, según consta de los pape
les de esa familia, hoy representada por la ele Rosales. 

ErBI.: "el' Inca. 

fugas. Lugar en Tucumán cerca del río de Gastona antes de Guay
combo. 

ErnI.: Llamado así pOI' una familia que se dice Inga. 

Ingagasta. ~ombl'e de lugal' en el auto de jurisdicción de la ciu
dad de Lond l'es, refunclada en Pomán pn 1633. Supónese que 
sea cerca de Iugahuasi .. porque se nombra en el grupo ue Anto
fagasta. 

Ernt.: Gasta, pueblo; ú¡ga, del Inca. 

Ingahuasi. Nombre de varios puntos en la región de Antofagas
ta, el UllO al pie del cerro que divitle con Atacama, según el doc
tor Brackebusch á los 23°, y el otro más ó menos cerca de ~loli
nos, el1 20 gl'ados. Sospéchase que uno de estos pueda ser el 
Ingagasta que figura en el auto de jurisdicción de la ciudad de 
Lonclres. 

ET1lI.: Huasi, casa; úlga, del inca; g, nasalización de e pOI' 
contacto con la n. 

Ingamana. Barrio de aba.io del distrito ue CllOya en Andalgalá, 
llamado también Encamana, g. v. Este pueblo de indios fué ex
patrindo de la Punta de Balasto á Choya cuando se pacificó el va
lle de Calchaquí pOI' don Alonso ele '\Iercauo y YiJlacorta. 

Estos indios pretendían ser los que auxiliaron á los prófugos 
paclres ele la compañía cuando abandonaron el valle escapando 
de la saña de Bohorquez. Todo esto consta del expediente sobre 
cacicazgo que obr'a en el archivo gelleral de Catamarea. Los ca
ciques Pll un tiempo eran los Camisay, familia aún numerosa en 
el lugar, y que ahora como en aquel entonces tiene lLumpas, 
blancos, é indios netos entre sus miembros. Las facciones de 
esta familia SOIl las típicas, pómulos sobresalientes y nariz fina, 
af1lada, pero encorvada. 

Erm.: ll/ga-mana, en dirección alInea. También cabe otrade-
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rivación ln-ca-ma-na, donde cama es radical de cl'ear y de re
partir tarea. 

Ingenio. Nombre que se da á los establecimientos de azúcar en 
Tucumán y á los de fundición de cobre en C[ltamarca. 

Inima. Lugar de Burruyacu, en Tucumán. 
ETI:lr.: Como f'nlap -ima, asl In-ima, ¡ma, ajua r' ; ina del ryue 

hace; siempre que se admita que sea voz del Cuzro. En los Em
padl'Onamientos muchos apellidos empiezan por in y puede ser 
raíz cacana. 

Inmundicia. }lotlismo local para ponderar número Ó cantidarl 
excesivn de algo. Ulla inmundicia de gente, de huahuas, etc. 

Insierto . .\luy usado por desiato. 

Inquichi. A babucha, corno se decíilen el Litoral. Frase: «Llevar
lo á l'Úlquic!ti». En el cucuti. 

ETDI.: Dudosa. 

InU. El sol. Anlú en el dialecto chileno, y pl'ohablemellte en Kaká, 
porque conocemos las tombinaciJnes Con-antu, sol del poniente; 
Antu-fa-gasta en Catamarca; An-tu-(aya, etc" en otras partes. 

ErUI.: In-ti. In, raízsolar, Ver inca; ti, punta, y también par
tícula de dualidad. 

Berlonius, en su vocabularioAymará, al citar esta palnbra expli
ca que es nlOderna y que sustilllJÓ á vilca, antiguo nomb/'e que 
se daba al sol. Ve/': Jlilca y Futi. 

Intihuasi. Lugar en Córdoba. 
Erm.: Huasi, cllsa; Ú¡tl, del sol. 

, 
Intipullcu, Lugar en Santiago. 

ETDI.: Comuinaciones muy comunes son estas de pUl/CU, puer
ta, con cualquie!a otra palabra cumo, porejemplo aquí, con lntt, 
del sol. 

Invel'nada. Ganado "acuno ó cabalga!' que se echa á las alfas Ó 
en buenos potreros de campo para venderlos gordos en el in\'ier
no, ó cuando se presentan compradores pllra arreadas á Chile 6 
á Bolivia, etc. 

Ipisca. Lugar cerca de Ancasti. 
ErDI.: No puede ll'atar'se depúca (cinco). Eu Cuzco no se co-
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noce un verbo lpi, debe ser, pues, voz caca na. El tema así parece 
forma parlicipiaI. Ver: lscalaslo. 

Iquin. Cacique de Quilmes cuanclo se rindieron (Loz., V, pág. 
236). 

Ernr. : Hay un verbo quíchua 1'qqui, rebanar; pero la forma del 
tema pel'ece cacán. Ver jJfutquin, Co::.qllin, y apellidos con Iqui 
inicial en 11)5 Empadronamientos. 

h'ke. Llol"ón, desmedcndo. Ver: erki (M. Gómez de Huaco). En 
Mossi: Ú'qque. 

ETBI.: EsLa voz es del Cuzco. Mossi da ayu como sinónimo. 

Il'u. Paja brava delos cerros. Ver: lchu y Aibe. Voz aimará. 

It'uya. Lugal' en OrAn, de Salta. 
ErIll.: Uya es, carel. En algullas ediciones de HCl'rera se escl'i

be Aruya, como también Chacuana por Chicuctna. Puede no ser 
quichua. VCI': lru. 

Isanga. Nombre que se aplica á unas árgilnas de acarrear verdura 
fruLD, lana, etc. Constan de unos DI'COS de rama tejidos con tieoto 
ó corteza de árbol. Cada dos de estos con su ramazón correspon
diente hacen un tercio. Véase: Chigua. 

ErIll. : Isanca, es espuerta. Quichua. 

Isealasto. Lug;.ll' en la Rioja. 
Erlll . : Pal'ece que se forma en Tscalla y asto. Ver la tel'mina-

ció n asto en Balasto. 

Iseallar. Hacer dos de una laya. Yer Iscaya1' é lscay. 

Iseay. o(\s. 

Iseayar. Trastornar la urdimbre ú otra cosa alternada, de suerte 
que queden dos cosas junta:. en el mismo sentido, e. g. si va la 
cosa, uno si y otro no, que se trueque en, dos si .Y un 110. 

ErDI. : Tscay, dos. 

Isehilin. Lugar en Córdoba. 
ErLM. : Desconocida. 

Isea. U no de los tres ríos que forma n el de los Sauces: los otl'OS 
son dos Arkillo y Vinijiao. 

Isla. Agl'Upación de árboles en una selva rodeada de un trecho des-
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pE'jauo. Frase completa: «Isla de Monte». En el inlm'ior siempre 
se usa así. 

Isi-puca. Lugal' en Santiago. 
ETIM.: fsi, y puea, colorado. Aquí se ve cómo en Santiago tam

bién se coloca el adjetivo en segundo lugar. 

Isma ó Izm::t. Excremento; en Andalgalá, una avecilla que se re
gala con este manjar. 

ErDl.: Is, secreción inmunda, \'adical según parece de ispa, ori
nar; izmu, podrir. Los subfijos ma, pu y lnU son curiosos'y deter
minan la clase de ls ó 1::;. 

Ismiango. Lugar de la Rioja cerca de Amilganchu. 
ETDJ.: La dificultad está en que ismi é ismr¡, no deben confun

dirse en quichua. En cacán acaso sea otr'a cosa. Ver: Ango. 

Ispa i. g. hispa. Mear, meÓn. 
ErIM.: La partícula final pa es causativa. Ver: lsma. Es curio

so que la voz europea piss contenga también el sonido iss. 

Isparl'ar. Urdir con dos o\'illos para tejer de dos haces. 
Erm.: Como Santo Thomas dice que en quíchua se confunde 

la e con la p, se dedUf~e que ú -p'1,rrar es por isearra¡" en cuyo 
caso queda de manifiesto la derivación de iseay, dos. 

Istail . Lugar de indios de Salado (Loz., IV, pág. liS?). 
ETIj{.: Desconocida. 

Isul. Lieb¡'e, en Bolivia. 
ETllI.: Voz sin duda aymará. 

Ita. Piojo de las gallinas; voz muy común para loda clase de pa
rá ilos de aves. 

ErDI.: « Hitas, que son ciertos animalejos como chinche.;;, muy 
enfadososy molestos}) (Cobo, Hist. del Nuevo Jfundo. t. 1, pág. 
272). Parece que el P. Cobo confunde la hÚa con la vinehuea, 

Ixanca. Hío de la Clénega que naciendo en la sierra del poniente 
descarga sus arenas en el de Belpn. 

ETI1I.: Verlo que sigue. 

Ixanca ex = sh). Campo de Pichao, cerca de Quilmes de Cal
chaquf. 

Erm : Isanea es, e puerta, en qUÍchua, y la forma local de la 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 184-

palabra es 1sanga, pero no se puede asegurar que sean la misma 
palabra; porque 1xancaadmite varias derivaciones: Is-an-ca, Is
anca, lch-an-ca, leh-anca, respect.ivamente: 

El alto de 1s: El alto de la paja. 
El águila de 1s: El águila de la paja. 
Mas como Tchu es, paja, y ancas, .'Izul, mientras que en esta tierra 

la s final desaparece, muy hien podría suceder' que la palabra 
significase, paja azul. 

Ixpacu. )le6n. 
ErnI.: 1spa, mear; cu, pal'lícula reflexiva se. Voz del Cuzco 

local. 

Izacate. Pueblo lindero entre Córdoba y San liago del Estero (Loz., 
t. IV, pág. 283). 

Ernr. : Voz sanavirona. 

J 

J. Letra que representi1 un sonino especia lisimo de la lengua cas
tellana, y que pocos eXIl'lnjeros pueden reproducir. En las len
guas de América ella representa una gutmación más Ó menos 
fuerte como trasliteración ele esta serie: kk, k, hh, h. 

En el c1ialecto ciltamal'cano se confuncle con la s, así dicen suc 
por huc Uuc) uno; sacha por hacha (iacha), árbol cualquiera. 

Los criollos confunden la j con la (. Ver: Juego, Jugar. 

Ja. Raíz que se supone diga lo que roca Ó pena. En toba sería 
kká, y como es probable que el cacan tenga algo de guaycurú, y 
la guturaci6n fuerte kk es más ó menos una j, parece que se tra
ta de una vprdanera voz cacana. 

El hecho de que esta raíz la hallamos en las vocesjasi, tosca, 
y enjamúajo, cabeza mala, algo quiere decir. En cllanlo Ú la se
gunda palabra, muy s;¡bido es que un morro 6 peñ6n puede lla
marse cabe;:;a, como sucede en muchos idiomas, y aun nuestr'o 
cabo ¿qué viene á ser sino cabeza? 

Una de las rosas que más llaman la atenci6n es esta voz kká, 
(guturacion muy fuerte oída por mí en boca del indio López). 
En los Chacos no hay sien'as, ni debe haber muchas peñas y no 
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obstDnte la voz esta existe, que es idéntica á otra quíchua kacca, 
peña. 

En abipón, l'ajarelgue es, cerro; que encierra este sonirlo ja. 
En el nombl'c Anconquija, también encontramos el mismo so

nido, y es racional suponer que ese ja se refiera al morro ó pico 
ue ese elevüdísirno cerro, que se halla en el mismo riñón tIe la 
región caca na . 

Jaboncillo. Un pasto que se cría en los médanos Ó DI'enales, lla
mado también Tupe. La hacienda vacuna lo come con provecho 
y es un gl'an recUl'so en el mal tiempo. 

Jagüel ó Jagüey. Una balsa ó depósito de agua cualquiera. 
ETBI. : Voz cuyo origen parece que se ignora. Cal'ibe no es, por

que en este idioma se diría Taonaba; tampoco puede asignarse 
al mexicano, qu[chua,araucano, etc.; sin rluda pertenecelá alguna 
de las IcnguDs menos conocidas de los desiertos andinos. En 
araucano, hueyco es, ciénago ó charco de agua, lo que nos deja
ría una raíz huey, bnñado, ele . El prefijo ja suena á cacán. 

Jagüel. Lugar en la Rioja, al noroeste ele vinchina y sobre el mis
mo río. 

Erm. : VeranterÍor. 

Jaila-Iaila . Corruptela de la expresión {( High life ». En todo caso 
es más sonora que la oLra: Jigue lile. 

Jarana. Desorden, farra, gangolina, chacota, etc . Voz muy usada 
en todo el inte/'ior, y aplicadél también á las personas amigas de 
estas cosas ó jaranero. También dicen de una persona informal 
en su modo de proceder, que todo se le vuelve ó hacejarana. 

ETHr.: Monlau cita esta voz sin darle salida. Por su forma po
dría sel' quichua y derivado verbal de hara, aporcar. En Am;¡co, 
harán es, el todo, como si se tl'atase de una I'eunión de todo el 
mundo . (V8r t. VIII, de la Bib. Ling. Amér. de j[aisonneuve). 
Aruaco es idioma de la familia Mojo Maypure. 

Jarilla . Arbusto resinoso que abunda en los secadales de toda la 
región an(hna . Arde con facilidad aun estando verde, y como le
ña se prefiere para ca lenlar el horno de pan. Se cuenta que la 
hoja busca el sol y r¡ue el viajero perdido de noche 6 en día nu
blado puede ot'ientarse con esta brújula natural: :iU nombre bo
tánico es la1'rca cunetfoliay es una Zygophillea. 
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ETIl!.: Si es quichua ver Han:ZZa. 

Jarrilla (Plslzpita). Un arbusto leguminoso de los desiertos (Zua
cagnia punctata). 

Jarilla. Otra clase que se halla en los ríos de los cerros (Larrea 
(l1'vr¡,r ¡cata). 

Jarillal. Campo que produce jarilla. 

Jasi. Tosca. Voz local 
ETDI.: Ja, peña; y tal vez si, diz-que es; porque la tosca es 

una piedra á medio fOI·marse. Si no, es vocablo cacán; por lo 
menús es loca 1. 

Jasipozo. Pozo á medio camino entre La Cuesta y Belén. Cuando 
11 ueve se llena de agua y es muy fl'ecuentado por los viajeros. 

ETDr. : Pozo y jusi, de la tosca; porque así es la peña. 

Jasiyacu. Lugar y nguada en el valle de Bis-Bis. 
ETDI.: JacH, aguada; y jas1', de la tosca . 

• Jején. )Iosqllila casi invisible de los médanos, cuando no corre 
viento. 

ETDI.: Ver: PIJe. 

Jibe-jibe. Jujuy (Ver Loz., IV, pág. 175). 
ETDI.: Debe compararse con el otro nombre Sipe-sipe, que mu

cho se le parece. Sin determinar el idioma á que pertenece no es 
fácil etimologar. Si es lícito atenet'se á raíces genel'ales, puede 
significa¡',' algo sobre (be ó pe) lo quebrado (ji ó si). 

Jico. Apellido de inelio beli(;ha. 
ET])1.: Desconocida. 

Juan de Calchaquí. El famoso caeique del tiempo de la con
quista del Tucumán (Véase Loz., IV, et passim). Este debió sel' 
uno de los Titaquinde esas Behetl'ias. Vet': Titaquin. 

Juego por Fuego. Confusión reciproca y que sin duda responde 
á las misma. tendellciasque hicieron de fijo, hijo; de {embl'a, hem
bra; ele. 

Jugar por Fugar. Confusión recíproca. Así se oye decir: « Fulano 
sejug6» y «Sulano, {uega». 

Jujuy. Ciudad fundada por RamÍrez en J 593 (Loz., IV, pág. 400). 
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ETm.: Desconocida. Siendo voz quichua podría muy bien ser 
nlgún derivado de Izull'..l, pene. 

Jume. Planta de las salinas de que se saca la sosa para hacer jn
bón. Unn c!tenopodiacea (suredia divaricata). 

Junjunigasta. Encomienda de Ramírez de Velazco, en Famalinn
guayo (Loz., IV, pág. 396). 

ETDI.: Dada la confusión dej con s deberla este nombre com
pararsecon el olroSunjin. Sin duda ambossúll nombrescacanes. 

Juríes. Nombre que con el de los Diaguilas daban el título á los 
gobernaoores oel Tucumán, Juries y Diaguilas. Véase: Diaguitas. 

ETm.: Xuri vel suri es avestruz. Así como suc es huc y huc se 
pl'Onul'lcia como jUC, resulta que suri es forma de juri. 

Tratándose oe estos indios la cita clásica siempre será lo que 
al resperto dice el historiador' Fel'l1ández de Oviedo y Valdés en 
su libl'O 47, cnpílulo 3. 

« Como al adelantado don Diego oe Almagro e su exér<.;ilO en
tI'aron en la provingia oe Xibixuy, e dase noti<;ia de c;;.ierta gente 
que los españoles llaman alárabes, por'qlle en alguna manera 
imiLDn á los alár'abes de :\.frica; pel'O los indios que con ellos co
marcan los llaman juríes, e de sus costumbres; e tambien se 
tracla del subc;esso de camino de otras pl'Ovin<;ias de Pocayapo, 
e otras cosas notables. 

« Passado el nclelanlado y su gente de la manera que está dicho 
en el cnpítulo pregedente, llegó á la provin¡;ia de Xibixuy, ques 
frontera de una gente como alárabes, que confinnn con otras bár
b¡¡ras provin~ias : la qual estaba al\,ada ó despoblada é los basti
mentos e'5condirJos, á causa que sobr'e seguro m;:¡taron seys es
pañoles que yban delante en bu"ra de romidn, poniendo fuego 
a unfl rasa donde los españoles eslaban~ e quemáronles los caba
llos e flecharon á todos ellos. Bicn quisiera el fldelantat!o castigar 
los mnlhechores; pel'O no pudo, á causa de las ásperas sierras 
donde se acogieron. 

«La gente de aquella fronlera tienen muy buenas fuer<;as para 
entr'e indios e aun parn con chripstianos sin arlillería. La tierra 
es fragoso, yen ella se hace un valle de buena dispusi<.;ion para 
simenteras. Hasta allí es lodo despoblado, e de allí "delanle lo es 
assimismo llilsta olr'[j pr'ovlOQia queseclice CkiclJana, que solía le
ner mucha pobla!?ion, porque la tierra es fértil para ello; pero 
despoblose ácausa de la gente alárabeque tienen vec;ina, de quien 
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res~ibell gran daño. E porque quaul'a aquí, decirse há la notigia 
que se pudo haber de aquellos bál'bal'os, e de la tierra que poseen 
e qué forma tienen en sus guerr<JS, e su dispusigion e personas, 
e de qué se mantienen, ques cosa para no olvidarse, Y es de sa
ber que desde los confines del Colll1o e Paria e Aulaga, Tupissa e 
Xibixuy hasta el Estrecho de ~I¡)gallanes hay (ó á lo menos allá va 
encaminada) una cordillera de siel'ra muy áspera, qlle no saben 
donde nas~e, inhabitllble, y en algunas partes de la qual (espe
c;;ialmente cabe las dichas pl'Ovin~ias) se comen~al'oll ¡\ recoger 
algunos ladrones e salteadores, cuyos \rijos allí cl'ec;;ien'tl e se 
crial'Ol1 e aumentaron. Y como los que mal viven, son amigos de 
libeltad exenta e sill superior, aprendieron de tal forma esta 
rl'gla sin regla, que saltaban los lugares mas flacos UP aquellas 
proyin~ias, e captivando los nntural es dcllas, dábanles muertes 
crueles, I'Obáballles sus haciendas, mugeres y hijos (e servianse 
del los por eselt1Vos) , e ha<;ian otros Illuchos insultos. Ni dexaban 
ciJ l11ino apartado seguro, ni avía noche alg'ma que los dexassen 
dormir en sosiego, en tnnto grado que los misprl1bles afligidos 
qlH' quedal'on en los pueblos, tuvieron nes~essiclad de desampa
ral' su patria e naturale~a de sus cl1sas e despohlar la tiprI'a. 

« Estos indios malhechores son muy allos de cuerpo e \en~eños , 
que qLla ~ si muestran no tener ~intura ni inlension del vientre, e 
spgund la sequedad dE":>us miembro,:; al natural pal'e cen la mue l'
te figurada. Son tan ligeros, que los indios comarcanos los lla 
man por propio nombre juries, que quiere ::le~ir avest/'w;es, e 
tilO osados e denodados el1 el pele<ll', que uno de ellos acomete á 
diez de cabllllo. Comen carne humana e algullas aves que matan 
con sus Oecha~ e arcos, en que sun diestros . Andan de diez en 
diez e de ve,rnte en vc,rnte,sin ropa alguna: no tienen simenle l'as 
ni quieren esse cuidado: comen garrobas e raycp.s e otras cosas 
de poco c Daco mantenimiento: es gellte tOI'pe de ingpnio y ene
m igos de trabaxo. 

« De allí passó el adelantado á la provincia de Chicoana, ques 
de seplenta leguas 6 mas de señol'Ío, e hasta Ilegal' á ella es todo 
despoblado de "al les muy hermosos, en que se muestran edifi
cios antiguos de pohlac;iones ruynadas e deshec:has por losjudes 
ya diehos de la cordi llera de las sierras, que lo sallea ron e aso
laron todos. Hay tan graneles rio,:;, que á passarse en otro tiempo 
antes 6 despues del que nuestra gente los passó, prre,:;<¡iera el 
ganado y el sel'vi\io, e aun assí les faltó mucha parle, eOIl poner 
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grandfssimo recabdo e diligen<;ia. En aquellos vlllles se crian 
avestl'ulies; son de C'uerpo de un potro decualro meses, tan lige
ros, que no los 1llc<lnlia un caballo, e los perros con trabaxo los 
tOltran: ponen en sus nidadas veynte, treynta, <;inqüenta e ochrn
ta huevos . ..Jue con cada uno podrian comel' cuatro hombres e 
pflssar ocho á nes¡;essidad. En algunas partes deste r:amino pasa
rOIl estos españoles un día e á ve¡;e:'\ dos sin agua, pélra los qua
les sr pmveian eo unas calaba<;as campestl'es y en oll'as vassijas 
que para semejantes nes<;essidades llevaban. )) 

UIl poco m¡ís adelante, cuenta el historiadol" que de Chicoana 
á Copiapó (Pocaypo, dice la edición nueva) había 50 jornadas de 
las que anclaba Almagro), to<1llS despobladas «eXt;eplo tres Ó cua
tro poble<;uelos de Caribes (de la calidacl de los .iuries))). La re
lación entera está llena de interesantes y exa~tísimos detlllles, 
pero sed<l nunca arabar reproducirlos aqnÍ. 

~lás adelante, en lo que sin duda es hoy '\lolinas y Angastaco, 
eu el propio valle de Céllehaquf hallaron dos pueblos de gente de 
guelTa, y de ella hace lél siguiente descripción: 

« E'ta gente tienen algun mahiz, e rómenlo verde la mitad del 
año, y el tiempo restante se mantienen r;on garrobns e otl'as frue
tns de árbolr.s secas e de roca sustan\ia. Es gent.e cl'es~ida: no 
conolien señor ni le quieren, ni comen carne sino la que ca<;an: 
sus armas son arcos e (lechas. Son hombl'es ligel',)s e c;enc;eños, 
de fuer¡;as dobladas, á manera de jmies. ) 

En el ApélJdice número 3 de las HelacionesGeográlicas, tomo II, 
figura una carla del Pndl'e Alonsode Bal'zana que diee así: « na
ción qlJe llaman Lules, espal'cida pOI' diversas regiones como 
alárabes, sin rasa ni heredades, pero tantos y tan guerrero5, que 
si los españoles al principio dfl la conquista de la provincia de 
Tucwnan no vinieran, esta nacion sol[l iba conquist[lndo y comien
clo unos y I'indienclo olros, J así hubiera ücabado á los tonocotf's. 
Saben muchos de ellos la lengua lonocoté y por ella han sido rn
tequizados todos. La suya sola no se ha reducido á preceptos, 
por'lue, con ser unél mesma gente toda, tiene di,'ersas lenguas, 
porque no todos residen en una mesilla tierra ). 

El ParlreTecho, al finalizar su año 1601 (1), hablando de los P. 
p, Fernando ~Ionroy y Juan Viana, cuenta que nnduviel'on por 
todos los pagos de los Lules, evangelizando sus gentes, J IUt' e:,-

( 1 ~ Xo 1607. como en Hervas: esto es sin duda error de imprenta, 

13 
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to lo hicieron valiéndose de las lenguas Quichua y Tonocotana; 
pero agrega que para los que hablaban lengua Cacana se pro
r.uraron intérpretes. 

De esta noticia resulLan dos deducciones importantes: la pr'i
mera, que las tres lenguas er'an distintas entre sf; y segunda, 
que la Cacana era la que hablaban algunas tribus de los Lules. 
Como sabemos, la lengua Cacana era léI propia de los Diaguitas 
de los vallesde Calchaquí y Catamarea y de las jurisdicciones ele 
Santiago y de la Rioia. uesde luego se dej~ verque los Dirtguitas 
y los Lules en muchos CilSOS Ilílblabnn la misma lengua; pero ele 
ninguna manera pueden confundirse en cuanto al origen étnico, 
porque, á estilr <Í los trozos citados, los Lules eran judes, es de
cir, nómarles (alárabes),y los Diaguitas « habitadores de pueblos». 
Un punto debe tenerse siempr'e presente, que en cnantoá lenguas 
los Españoles dejaron mucho más Quichua que 10 que encontra
ron cuando entl'1lron á la Conquistn. Los )fisioneros hallaron que 
la lengua general era la más cómoda y que los indios la aprell
dínn con facili :lad, pOl'lo tanto trataban de generalizarla más y 
más y se valían de ella siempre que podían. 

Esta lellgua Cacana, al decir del P. Lozano en su Historia de la 
Compaiíía (lo [, pág. 323), era un idioma «extrañamente difícii», 
por ser muy gutural, que apenas le percibe quien no le mamó con 
la leehe, aunque los Diaguitas, y Yaca mpís le usaban más corrup
to, pero igualmente imperceptible. 

Si nos fijarnos en la ('olocación de las diferentes razas, adver
timos que la Guaycurn (Toba. ~'ocoyí,etc.) se extiende de nordes
te ú sudoeste desue el rio de la Plala y sus flfluentes hasta dar con 
las sierras anrl i nas y de Córdoba; de suerte que estéis « naciones )} 
ó tr'ibus mrrode1bnn en zonas yerticales á los cauces de lo~ ríos 
Pilcomnyo, Bermejo, Salado, etc., y hablan penetrado hasta la re
gión Calchaquina. 

Al norte de todas estas tribus hallamos á las naciones de origen 
Matar'o ó )Intaguayo, conocidas también bajo el nombre de To
nocotés ó Toconotés. 

Tonas estas naciolle:;, inclusive los Lules de Techo, eran Juríes, 
i. e. nómarles, y hablaban idiomas más ó menos del tipo Guaycu
rú, en lo:; que e incluye el Cacán, pn razón de su ponderada. 
dificultad y guturación, y pOI' otras causas que se examinarán 
en un estudio nparte. 

El timbre de los gobernadorC's del Tucumán, que se decían tilll1-
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bien Je Juríes y Diaguitas, excluye toda posibilidad de confusión 
ent¡'eestas dos ag!'upaciones étnieo-políticas; era como decir que 
en Tucumán constaba de indios reducidos á la vida de pueblo, co
mo lo estaban 105 Diaguitas, que habían reconocido la aulo¡'idad 
del Inca, y de ot['OS alzados, alárabes, que como suris Ó avestr'u
ces rne!'odeaban por las fronteras de los rlominios Diaguitas des
truyendo poblaciones enteras y haciendo necesarias esas fortifi
caciones, que según parece no siemp!'e alcanzaron á poner ó raya 
sus desmanes. Estos Jurfes fueron el terro!' de los Pe¡'uanos, como 
más tarde oe las armas españolas y argentinas. 

ETlM.: Se desp!'ende de la relacióu de Fernández de Oviedo 
que el nllmb¡'e de «JuI'Íes» se deriva de jUl'i ó suri, avestruz, 
escrito también aJuri en Santo Thomas etc. Esta misma etimo
logía se dió ya antes eo« Londres y Cata marca », página 249, car'
las que se escribieron antes de conocer lo que al respecto eonsig
naba Oviedo. 

L 

L. Es letra muy importante del alfabeto Catamarcano y lan común 
como 1(1 lt, aUIl cuando en quichua pueda decirse que casi no 
existe. Puede ser inicial como en Lindon, medial como en An
dalgala, y final corno en Saujil. Se combina eon b como en Am
blayo y Guayamble. 

Corno inicial aquí también I't~pl'esenta la r suave del Cuzco, v. 
gr. Lima por Rimac, luna por Runa, locro pOI' Roc/·o. Eo el CUl
eo Oiaguita ó Cacán se dice Laca, Larca, ele. por Raca, Rarca, elc:. 
á la moda del Aymará. 

Esta l muchas veces rep¡'esenta una Ll quichua, v. gr. Lac/n
huana por Llachihualla, Hual pOI' Huall en combitl<tción, etc. 

Laca. Las partes de la mujer; variante santiagueña pOI' raca. 
ETnI.; Ver: t'aca, y el sanscrito ráká, luna llena; jeune filie 

regléc. Otra cUl'iosa omofonía. 

Lachihuana, La avispita que trabaja la miel conocida con este 
nombre. La colmena de papel que trabaja la rnisma. 

ETDl. : En q lIic\¡ ua Llachlhuana. 

Lacre ó Nácar. ~Iodo de decir rojo bermejo enrarnado, punzó en 
el ¡mel'io)'. El verdadero lacre es el color de esta substancia. 
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Ladino. Di('ho de un indio que silbe expresal'se bien en nuestl'O 
romance. No siempre favorece al que se lo aplican. 

ETDI.: Latino. 

Lampaso. Planta de las ciJñadas en los cerros, (Cenecio huaUata). 
ETDJ.: Ignorada. 

Lapacho. Arbol de la familia de las biglloneiJS, abundante en to
da la falda naciente de las cordilleras de Anconquija y sus espo
lones (recoma Avellanedae). 

Larea. Acequia. 
Emr.: En quichua esta voz suena llanca. En Santiago también 

se dice larcr¿. Es una de los ejemplos imporlantes para deter'
minar el intercambio de la l y 1', Y ubiear el uso de cada uoa de 
esas letras. En su forma la voz es un pretérito perfecto de un 
"erbo ra. Ver sancr'ito ora, de morimiento. V~r occocuni. Esta voz 
es del Cuzco ele Huaco, usada por' ulla de lasGnrayde Ilquellugar. 

Las(~o. Lugar de illdios en el Salado (Loz ., IV, pág. 52). 
ETJ1I'.: Desconocida. Compárese el nombre de lugar .JEa/casco, 

cerca del Saujil de Pomán . 

Layampa. Apellido indio en la" Capillitlls,etc. 
ETDI.: Ver: Cayampa. E., probable que sea cacán, y que se 

divida así: Laya(Il) -pa ó Laya-ampa. Yer Ampa. 

Leicion por Lección. 

Leviman. Cacique mendocino. Vel': Xecubnan. 
Erm.· Voz araurllno Lev, veloz; interesante voz por termina 

en ese man que hallamos también en Tucllmáo. 

Libes. « Londl'es y Cata marca }), página 45. Yer' Ltbi. En araucano 
se ]lcllnan 1.ar¡ue; las nuesLms muclJa3 veces son de plomo, yes
te metal se llama laquír en aquel idiomA . Es admirable lo que 
hacen con ellas en los «Chacos» de Vicuñas. 

Libi. Boleadoras; hoy tres, antes dos perjueñas bolas l1collaradas 
para voltear <wes y enr'edat' otra caza. Los santamarianos son 
dieslrísimos en su uso,.r las cuelgan de lo~ dedos de la mano. 

ETm.: Li, por ri, andllr; bi, á dos, partícula dual. En arau
cano, Leves, ligero, veloz, .r el verbo, correr ó volar así. Parece 
que esta sel'Ía una etimología más propia. La voz es probable 
que sea del racán. 
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Liga. Planta parasítica que persigue los algarrobos, es de la fami
lia de los 10r',Jnthi, corresponde al mistletoe inglés. 

ErBI.: L/tca, red, enredar. 

Lindon , Cacique de los Diilguitas, que vivía á 14. leguas ele Socon
cho, cuando enll'ó Heredia (Loz.,IV, pág. 12). El nombre se ha
lla también en los Empadronamientos. 

ErLlf.: La morfol0gía de la palabra no es quíchua,.v es más 
que probable que sea cucana. 

Lipes. Piedra lipes, sulfato de cobre, por otro nombre: cardenillo. 
Término muy usado entr'e los mineros y entre los cUl'anderos 
que la usan como cauterio. 

ErDl.: Llámase así porque se hnlló en la provincia de los Lipes, 
arzobispado de Char'cas (Véase: P. Cobo, t. 1, pág. 270). 

Liquidos doxitos. Sólo dos (de más que fueron). La x gl'Uesa 
como la catalana Ó portuguesa. 

Liquitay. Nombre de indios en Andalgalá (Huaco). 
ErDl.: Ver: Lliquitay. 

Lis. Lis de oro. Término usado por los mineros Je oro en Chile. 
Después que lavan las lierr'as, y en la arenilla que queda en la 
poruiia (vaso en que se efectúa la operación) queda su cierto viso 
dorado, á éste se da el nombre de lis de oro, se nececila tener 
ojo experto para poderlo distinguir. 

Lo. Equivalente del pu quichua, como en la frase: « Traignmelo 
ul1n guitarra ». A primera vista parece un error gl'amatical, pero 
la verdad es que se trata de un quicbuismo. 

Loconte. Cabello de angel, una enredadera con propiedades cáus
ticas; es de la familia mnunculacea (Clematis Hilarii). 

ErnI.: Lo por ro, quemar; Soconto, otl'ü yerba se parece en su 
terminación, aun cuando la o no sea e. 

Locro. POlnje de maíz y carne, á veces eon porotos, se le ( lava 
la Cal'a» COII grasa frita de ají. El de chuchoca ó de choclos es 
muy delicado. Guascha-Iocro es el que lleva algo en lugar de 
carne. El maíz se pela en morteros de palo ó de piedra, y sale 
mucho más tierno J sabro:,;o el locro si se pone la \( chaunca» en 
remojo la víspera, haciéndola hervir después en la misma agua. 

ErIM.: Véase: Rocro, Chamca, Chuchoca. 
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Loncothegua. Indio araucano vencido pOI' don Alonso de Ribe
ra (Loz., vol. IV, pág. 419). 

ETl1l.: Lonco, cabeza; thegua, de perro. Se invierte el orden 
quichua. 

Londres. Ciudad fundada por Juan Pél'ez de Zurita en el valle de 
Quimivil (1558). Castañeda, por odio á Zurita, la lIarr.ó Villagl'a y 
más tarde la tras[:Jdó al valle de Conando, se supone, cel'ca de 
San Fernando (1562), y el mismo año la despobló. (Ver: Loz., 
pág. 163, '183, 198 Y 318). 

Londres. San Juan de la Ribel'a, fundada en Famayafil el año 1607 
(Loz .. IV) pág. 4'15). Su verdadero nombre era San Junn Bautista 
de la Paz, según consta de escri tmas de '1616 y 1626. Fué abando
nada por Jerónimo Luis de Cabrera más ó menos en '1632 y res
tamada en Pomán el año 1633. 

Lonja. Tira larga de cuero bien pelad::} y sobada. En otro sentido 
poeo se usa. 

Lonjear. Lllstimal'el apel'O á la bestia con herid n larga y angosta; 
heril' así cualquicr cosa. 

Lontoya. Apellido indio de Encalillll ó Amaicha, cerca de Santa 
Maria. 

Loro. Papagayo. Este casi no se usa. 

Loro barranquero. Loro que vive en las bamllleas de los ríos: 
es de un verde obscuro. 

Loro Calancata. Loro algo menor que el último en tamaño, 
color verde algo máscl aro, con plumas encarnadas en cola y alas. 

ETnI.: Ver: Calancata. 
En el Pcrú el loro grande Iláma~e Uritu, y el chico, Chiquí. 

Véase el P. Cobo tn J'oc. 

Lorohuasi. Nombre de muchos lugares en la región Tucumano
Andina. En Cafayate es uno de los dos ríos que riegan la villa. 
En Santa María es un distrito al sud de la villa y norte de San 
José. 

ETBr. : Huasi, casa; loro, de Jos loros. 

Lulés. Indios de San ~ligueI, visitados por Heredia (Loz., IV, pág. 
72). 

Esta noticiaes de importancia histórica, porque esta tierra era 
la que boy llamamos Tucumán. 
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Emr.: Lé, sin duda es la desinencia de nacionalidad que dice 
morador en lenguas de las familias mataco-gu Ellu ess .ueúrayc 
la radical que determina ellé. Ver: Lumaya. 

Lulminir. Indios rebeldes de Córdoba (Loz., JV, pág. 404). 
ErBI.: Puede contener el tema Lulé. Las lenguas de Córdoba son 

desconocidas. 

Lumayu. Indios rebeldes de Córdoba (Loz. , pág. 404). 
Ernr.: POI' lo visto es voz del Cuzco y dice rio (mayu) dellú. 

Acaso aquí tengamos la raíz que se combina en el tema Lulé. 

Lunanca. Con anca defectuosa. 
ETm.: Parece vozcastellana, per'o usada como si fuese Cuzco, 

anca como de luna) que le falta (menguante); asl se usa también la 
combin¡¡ción Cal-horno. 

Lunanco. Animal renco del anca ó desigual. 
ETIM.: Ver: lunana. 

Luxi. Cuando en los juegos de los muchachos alguno intenta ha
('er algo y no logra sacarla bien dicen: no le laxi. 

Erm.: Hay una raíz llusi, untar; pero lo probable, es que se 
derive de lucir y que diga algo parecido á aprovechar. 

LL 

LI. La II es letra muy usada en quichua yen calamat'c¡mo. Puede 
ser inicial, como en Llastay, númen; Llacta) pueblo; medial, co
mo en Huallpa, Huallcwnay, Llocllani, avenir' el río. Como final. 
sólo que la 1 sea por II puede decirse que exista en calamarcano. 
Esto se hace verosímil por cuanto es notorio aquí esta degenera
ción, corno en Urpila por Urpilla; palomita por palomilla; An
dalgalá por Andalgalla. 

La II se confunde con la y, y así lo que en Cuzco sería huallca, 
cuenta; paUca, borqueta; en esta tierra suenapayca y huayca. 
La verdad es que el an'ibeño muchas veces confunde los sonidos 
II y y; pero estu no faculta á decir que confundirla llampa, to
dos, con yapa ó ñapa, añadir ó aumentar. En Buenos Aires 
hay quien diga lio (yo)ycalleCullo, y esto expli<~acómo esquelos 
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Jiccional'ios castellanos escriban llapa y lo expliquen como si 
fuese lo mislllo que yapa. 

El estudio que falta que hacer es el de pl'obar que la ll, en llac
ta, pueda equivaler á la 9 en gasta. 

En esta tierra jamásse oye esa horrible cOl'l'uptela que de « calle 
CUJO» hace « Cage Cuy/O» (ge y gio italianos); más bien ¡.>ecan por 
uniformar todo ton lay SlllHísima. P.)r suerte aquel vicio va de
jándose á los muchachos, á los descuidados y á la gente de cam
po. Sonidos tan dulces comobll Y la y merecen que se conser
ven en loda su pureza. 

LIa. Pal'lícula final de respeto ó cariño; v. gl' . Urpila por Ul'pi
lla, palomita. Ver Chaylla en los Padrones. 

LIa. Sonido ¡nirial de muchos apellidos cacanes. López dice que 
equivale á la idea de dividir, ra~par, adelgazar, experimentar, 
entristerer. Las voces qllíclmas que empiezan así confirman esta 
hipótesis, pero falta el cotejo con ya. Ver.' Ya, Llac, Llam, Llap. 
Llag. 

LIae. Ver: Llak. 

Llaeta. Pueblo , eo lengua de Cuzco, mientras que en la región 
Cacaua encontrarnos la ornofollÍaLlastay «el dUf'ño», el amigo, 
etc., numen loei, genio del pueblo ó lugar. Quiere decir, pues, que 
en la región Cacana Jecíau Llastay y también gasta. Es pl'Obable 
que en el Cuzco local eonozcan también la voz Llacta, pero eso 
falta que averiguarlo . 

La forma LLa~tay (literal, el del lugar ó pueblo), nos da á co
nocer lo fácil que es el cambio dr e á s en esta cornbinaeión. Así 
pues, ólo falta que explicar la diferencia elltre la II y la 9 en gas
ta. Ahora e~la palabra sólo la conocemos eo combillación y no 
COlista tema alguno en que ella sirva de comienzo, de suerte que 
no pode!:ros saber con seguridad has la qué punto la tal 9 sea so
nicto orgánico; sin embargo, sí lemas como Aymogasla, Jl..lchi
gasta, ele. podían dejar lugar á duda de que se tratase de un 
infijo e de posesivo, ~ qué se dirá de otl'O como este Balullgasta? 

Si cono.;iesemos las orígenes de los dos temas llacla y gasta 
ería m4.s fácil enCtlDtrar la razón de esa difereucia de ta II y la g; 

pel'O ahí está ella, y lo único que se puede asegurar es que gasta 
no es voz del idioma qlle se tiene por Tonocoté, pues los pueblos 
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cuyos nombres tienen la desinencia en gasta abundan en tierra 
de Diaguitas Ó Cacanes y no en la de Tonocotés. 

ErBI.: La voz Llacta es uno de esos temas que á primem vista 
parecen un caso acusativo; pero más bien corresponden á esa 
serie en la que figura la voz sajta ó sasta, un guiso de charqui, 
ell que el subfijo la debe ser u¡¡ demostrativo ó aeaso alguna 
otra raíz. 

Llacta, según la morfología quichua, muy bien puede ser una 
sincopaciól1 de Llacata. La sibilacióll en LLastay pl'ocede de una 
guturación fuerte en Llacta. 

En Áraucano cara es, pU!~ blo, yesta roz debe compal'arse con la 
otra Pucará, fortaleza común al quichua, a)'mará y calamarcano. 

Hay un verbo ccata, techar, que muy bien puede entrar' en es
ta eombinación. 

Lo más acel'lado es suponer que en la lengua pr'imitiva baya 
habido algún tema ccla ó sta que venia á ser calificado con los 
prefijos /la y ga, pal'a expresar lo que en nuestro romanee sería 
pueblo; que por cierto no seria la misma cosa para el Pel'Uano que 
para el Calchaqui ó Diaguita. 

Lo'5 estudios hechos hasta ahora de la lengua del Cuzco no nos 
dejan en limpio muchas raíc~s primitivas y la falta, digamos así, 
total de literatura antigua no nos permite restablecerlas con cer
tidumbre: esa sospecha de que este idioma, como tantos otros. 
haya formado temas acumulando raÍ!:es de distinta proeedencia 
lillgüistica dificulta más el problema. 

¿ Cómo se explica que el qLliehua diga yacu y unu para signifi 
car. agua? Y no es esto todo: ambas voces contienrn más de un 
sonido, cada uno de los euales podría asignarse á pW'lhlos veeinos 
y (;0:1 igual valor léxico. 

Posible es que alguna vez se pl'Ctenda que el lule Astús, es
quina de pared, pueda contener la raíz de LLastay. La a se refie
re á la tierra de que se forma la esquina, y slú es la verdadera l>aÍz; 
pel'O falta que probar la ecuacion u= a, lo que en quichua sería 
difícil. Y ya que estamos en ello, conviene haeer notar aquí que 
el P. Lozano cueuta en su «Historia de la Conquista». que gasta 
dice «pueblo» en tonocolé, y mientras tanto en el Lule-Tonocoté 
del P . .\Iachoni no se encuelltra tal vocablo. antes, al contrar'io, la 
voz que reza allí es Yahupé, la que ya en sí es un argumento muy 
fuerte en contra de la hipótesis que el tal Lule haya podido ser el 
Tonocoté del P. Techo. 
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Por otra pal'te, se ha dicho que el tal Toconoté era un idioma 
del grupo Mataco-Mataguayo, y nada se encuentra en estos dia 
lectos que confirme el simple dicho de Lozano. 

En mocoví tenemos ataá, plural ataaté, estancia, yen abipón 
oetá, pueblo, que más bien podrían compararse con el ahaho 
cacáu y gasta di0ho tonocoté. Las vocales en estos idiomas son 
falsas y toda tes sucepLible de hacerse ct, st, ch. Son lenguas és
tas que abundan en fortísimas sincopaciones y sus guturaciones 
iniciales pueden desaparecer. La g como inicial puede decirse 
que casi no existe en el mocoví. 

Una pregunta más pal'ece que se impone. ¿ Cómo es que en tie
rra en que aún se habla de Llastay no se dijo Llasta ylJo Gasta? 
Aparte de aquello de que cada uno es dueño de hacer de su capa 
un sayo, está lo otro, en diferentes épocas se admiten vocablos 
con diferentes fonologías, sin perjuir.io de admitirlos por 2" y 38. 
vez en formas ya populares, ya eruditas. 

POI' último, cerca de los Sauces está un Jugar llamado Castacuti 
que muy bien puede contener esta raíz gasta. Véase: Llau . 

Llaiea . Nombre de uno de los Quilmes deportado á Buenos Aires. 
Sin duda el Layca, hechicero de los aymaraes. 

ETlM.: Voces de esta naturaleza pueden responder á importa
ciones de épocas muy remotas, como nuestra voz « Dios» que más 
se debe á Júpiter que á Yahveh : 

LIak ó LIae. Sonido que se encuentra en quichua J en cacán ca · 
mo inicial. Como en todos estos casos falla que saber si la raíz 
es lla ó llac, aun cuando resulte que el tema Llac venga á ser ra
dical de<;pués. He i-Iquí los ejemplos: 

LIaeca. Hojas de malz. 

Llaeta . Cobarde. 

LIaessa. lletal fundido. 

LIad a . Pueblo. 

Llakhuani. Probar, gustar . 

LlaklIani . Labrar, con azuela. Desde Llaclla la ralz debe ser 
Llac ó Llak. Ver: Llam. 

Llam. Otra raíz, común en quichua, pero que no se halla en cacán . 
según los Empadronamientos. Los temas que contienen son como 
sigue en quichua: 
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Llama. Ca rnero de la tierra. 

Llamcca. Tocar, palpar. 

Llamkca. Trabajar. 

Llampa. Azada de indio. 

Llampu. Blando al tacto. 

Llamtta. Leña. 

Llamka. Greda. Muchos de estos vocablos son aymarae;; también. 
La idea es de tl'abajar, como lo explica López, Raees Aryennes, 

en el sentido de roturar, deshacer, violar. Hay algo de fálico en 
esa raíz l/a, .Y los sonidos subfijados simplemente detel'millllU la 
modifit:ución. 

Llama. El camello americano, común en el noroeste de la pro
vincia. 

ETUI.: Ver: Llampa, Llamea y Llam. Esta rtimolo:~Ía es tenta
dora, por cuanto el llama es el único animal de carga que tenían 
-en nuestra Amérií~a. 

Llampa . Apellido de indios en Santa María y sus estancias. 
ETIM. : Llampae, el que trabaja con azada. La confusión que 

hace el idioma del Cuzco entre la e y la p coloca esta palabra á la 
par de la otra llamea, trabajar. Ver: Llam. 

Llampu. ;\letal desmenuzado, término minero en uso general. 
ETBI.: Voz del Cuzco que significa blando, suave, etc. Ver': Llam

pa, Llamea y Llam, eL'. Esta es una de esa serie de temas con llam 
inicial y que, según parece, es raízquesignifica roLurar, trabajar 
.v otras acciones análogas. 

Llamta. Leña, voz común aún entre los viejos p.n Tinogasta, An
dalgalá y otros lugares de CuzqUbros. 

ETIM.: Siempre la radicalllam, detrabajo . En aymará es Lahua. 
lquí el suMijo hua representa la m del quichua, y la la red pare
-ce en Lahuatta-sitha, ir por leña, cortarla. 

Llanarca. Piedra para moler. 
ETIM.: Yanantin dice Santo Thomas que es « par de dos cosas 

iguales» como ser dos piedras de un molino; pero es muy du
dosa esta derivación. 

Llanten. Una plantago, yerba medicinal. 
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Llapa. Todos; voz confundida en el litor'al con yapa, auamntaL 
la verdadera yapa ó Fíapa, aumento. El quichuisla podrá admi
tir t1apa ó yapa, y viceversa, pel"o jamás diría llapa, que, como 
se ve, significa otra cosa. 

Llasta. « L(wt!res y ealamarca », página 238. Pueblo, lugar. Modo 
de decir llacta en la región catamal'queña. 

ETlll.: LZacta. Véase: Llau. 

Llastay también Yastay. Genio, aúmen ue un lugar. Llúmanse 
también Amigo y Dueí'ío ó Duel1a de las aves. Ver: Aves. El hom·· 
bre de eam po que sale á correr « aves» tiene buen cuidado de 
propiciar' al Uastay COIl anticipación, eolocancIo yerba, azúcar, 
tabaco, coca, har'ina de maíz ó de chaclion (1) ó algún otro vicio 
sobre alguna piedr'a de las que nunca faltan, [Jorque en ellas se 
supOlle que habita con preferencia el amigo; congraciado así el 
númen lOel, sale el hombre de campo á COITer aves, y óstas vienen 
«saltando sll.ltanuo» como á rntl"egú¡'sele. La suerte lo acompaña 
y vuelve con tocIa clase de aves á su casa. 

~las si ha faltado la jJl'Opina al Llastay, bien puede vel'1naja(las 
de huanacos y una « inmundicia» de sUfis y huillas (liebres), ni 
una ha de poder' « pillan), pues en el momento supremo el mismo 
Llastay se hará cal'go de espantarle la caza y se quedará con las 
esperanzlls burladas. 

El peón Pedro Calderón, hombre de mucha suerte en sus COl're
rías, cada vez que lo sorprend ia alguna liebre ó huanaco de ta
maño algo más que lo común, involuntariamente solía largar la 
exclamélción: «IViditay, el Llastayl» 

De este se hat:en amigos después de un el1f:uentro person:d, 
pero se gua I'cIa r'á n muy hien de contarselo á otro; pues ello im
portada perder Ja suerte. 

El viejo Pemllll solía decir que el Llastay metía un mido como 
de puerta que se cierra. El hombre vive aún (189i-) yes uno de 
los últimos indios del pueblo per'dido del P:1ntano; insigne corre
dor de aves y sin duda comparlr'e del «lueJio}} de ellas. 

El estanciero de Huasan salió una vez con los perl'Os á la cum
hre del Caudado, mientras iban caminando aovirtió que los perros 
huian eon las colas entre las pier'nas; y al echar la mirada por 
el campo vió al Ua tay con una jauría cIe perros 'lue corría las 

(l : ~I aíz de escoba. 
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aves de sus dominio!'i. Los perros ue Esparza, que así se llamaba 
el estanciero, jamás le volvieron á servil'. 

En la fiesta del Chiqui, el Umaniyoc cuidaba de propiciarse la 
voluntad del Llastay con una alojita de chllñar', de mistol, de al
garroba, ú otra fruta que pudiera e~tar en sazón. 

En las estancias de Santa María más se oye nombrar á la Pac/w
'!fama y sus ritos; pero de ésta suelen hablal' también como ele 
la Pacha- .~[ama y Llastay. 

Estassupersticiones se van perdienrlo, pOl'que toda la población 
indígena se va expatriando á Tucumán, en busca ele mayores co
modidades; mas el que le gane ellado de las casas á uno de estos 
corredores del campo, puede llún recogel' de su boca mue'has llnét.:
dotas de esta clase de Folk-Lore. 

ErIM. : La voz Llastay debe clasificarse con los varios patroní
micos que terminlln en ay, como Camisay, Huasquinchay, etc. 
Esta y final es el subfijo rie posesivo ó genitivo, y debería tradu
cirse: del pueblo; ó en absoluto: el pueblo. Pacheco Zpgarl'a, en 
su etimología del nombl'e Ollantay, le asigna este valor á la par
tícula final y, titando como ejemplo Chinchay-Suyu, pOI' Chincha
Suyu; y su expl icación está de acuerdo con todo lo que se nota 
en muchos de los idiomas americanos: que la y y la u finales 
hac'en las veces de nuestra preposición de. Esta partícula equi
vale á la nuestra ez en los apellidos, y en muchos casos dice 
hzio ele, ó lo que es lo mismo, procedente de. 

Llaquinchay. Apellido Calinna. Ver en Empadronamientos y 
Llacas. 

Erm. : AClls0 aquí se contenga el lemll !'iJClical Aquin. 

Llau. Una I'arlical que se halla en el apellido LlaucMpa, L/abra .Y 
acaso en eslosotros, Llauaico, Llabincay, Laguachi. Ver: Empa
dronamientos. El chi entra en el tema de verbos de haeer en las 
lenguas del Chaco tipo Guaycurú. Ver Arte Jlocovi, página eexx, 
O¡'cti. 

Erm.: En Aymará Llau ó Kau es una orla ó repulgo en la ropa. 
Es significativo que Llau ,iiga lo que Kau, y ello tal vez explique 
por qué Llasta pueda ser Gasta en cacán. Es probable que este 
sonirio forme la raíz del tema Llallt¿~, borla ó filete del Inca y 
su familia. 

Llaullacasu veZ Ccuchicaña. Yoces aymaraes ron quP se desig-
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nan unas piedrecitas como carneros, muy estimadas de los he
chiceros BerL. in Voe. Las tales piedrecitas abundan en Cata
marca; las hay también tomo camellos, etc. En quicllUa lllas. 

ETIM.: Desconocida. 

Llaucana. Barreta pequeña con que se rlesba¡'ata lo que el tiro 
ha aflojado, es término minero, muy usado. 

ETIY. : En quichua se usa la for'ma llamkana, como amehi por' 
aunchi, etc. El verbo es llalnkn, trabajar, y parece como si éste 
y llama procediesen de una !'adical Ilam, u'abajar. 

En realidad es un hurgón pal'a hurga!' la labol'. El tema es un 
derivado verbal, regu!ar, en na. 

Llautu. Dice Garcilazo : «lo que el Incfl traia en la cabeea, era 
una Lrenc;a llamada Llautu, ancho como el dedo menique, y 
muy gruesa, que venifl á ser casi quadrada, dava qual¡'o ó cinco 
vueltas á la cabec;a; y la bOl'la colorada, que le tomava de una 
sien á otra» (Com. Real, lib. IV, cap. 11). 

Lli. Yer Uipi. 

Llicta ó Yicta. La masa de ceniza ó cal con que se masca la 
coca. 

ETBI. : En el idioma del Cuzco se dice Llieta, por confusión 
de e con p. El verbo Uipi es, pelar, y lli es radical de calor ó bri
llo, así que parece se trata de las cualidades cáusticas de la 
masa llamada llieta ó ll~·pta. 

Llipe. Ver Llipi. 

Llipi-llipi. Piedrecillas con brillo que se hallan en los médanos. 
ETm. : Forma plural de llipi. Lli, radical de brillo; pi, par

tícula locativa 6 de dualidad 6 de reiteración. 

Llippi. Un tema vel'bal que significa trasquilar, despojar, etc. 
ETD1. : López da á la raíz Lli el valor de hender, pero falta sa

ber si esto se debe á la pi ó ki determinante. La confusión en 
quichua de la p con la k, e ó q y el tema Llz'qui, romper, ras
gar, confir'man la sospecha de que en el pi ó qui (= ki) debemos 
buscar la idea de separación ó división en dos. Para mayor abun
damiento está el verbo Ppiti, quebl'ar ó cortar, en que figura f'sta 
raízppi, no ya como subfijo, sino como principio de dicción. 

Uiquitay por Liquitay. Apellido indio en Huaco de Andalgalá. 
)Juchos son los apellidos que así concluyen, como se puede ,el' 
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en los Empadronamientos y en la lista que para cotejo se repro
duce aquí: 

1- Gualquitáy. 5. Siquiláy. 
2. Quilintay . 6. palíntáy. 
3. Anitáy. 7. Asintay. 
4·. Maquitáy. 8. Quilotay. 

Es de observar: que en estos apellidos el acento se pone so
bre la a que precede IÍ la y; que los m:-1S (salvo 3 y 7), son de 
procedencia calchaCJui; que acaso lf.l. forma ehay corresponda 111 
tay en tierra de Diaguitas, v. gr.: Carpan-ehay, Aba'iChay; que 
así como ocurm la desinencia lay, hallamos también In otrn la, 
v. gr., Casilta, Samilta, etc, y finalmente, que con eh, como con 
t, hallamos las dos formas, v. gr. : Abaneha, Abanehay, etc. 

ETlM.: De que voces quichuas puerlen formar lemas patroní
micos con tay lo vemos en ,11aquitay y Siquitay, y esto nos 
autoriza á derivar J,iquitay de Lliqqui, romper, rasgar, por con 
fusión de l con Ll. Por otra parte, puede asegurarse que Gual
qui y .4ni no son vocablos de Cuzco, mientl'as que ésta forma 
pal'te de los nombres de lugat' Aniyaeo, Animaná, Anicláan, 
Anisacate, etc., sin que se haya podido averiguar aún su valor 
léxico. 

En los númel'os 3, 6 Y 7, tenemos la dificultad de la n, epen
tética en lengua d,~ Cuzco, pel'O que pOI' las analogías de lo que 
precede, más bien debería ser sonido orgánico, como que po
drían compararse con Jos nombres de lugar Quilino y Patlinao, 
éste de la misma regió:1 de los apellidos. 

Estos nombres deben también comparal'se con el del famoso 
Ollantay, que pueue proceder de una raza hermalla de la de los 
Cacanes Calehaquíes. 

Como mera hipótesis se sugiere la iclea de que el ta pueda ser 
una pal'Llcula calificativn de tamaño, como el t;:,aj mataco. No 
se pnede negar que en dos de los casos vendría IOny bien, porque 
siendo .Uaqu~·) mano, y Siqui, trnsero) se COnlpreIld~ el origen de 
estos dos apodos. Tgnal cosa sucedería eOIl el tal Liquitay, cuyo 
progenitor pudo ser uno de los de rompe y I'.!ja de su épocn. 

De que el Cacán haya sido subfija '!ol' ue aujeti\os, tenemos 
esta pl'Ueba, puesto que aun cuando en el Cuzco se anticipan los 
calificativos, en tierra de Diagllilas los hallamos postergados} y no 
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tanto en el habla, que pudo haber sufrido corrllptclil, sino en 
los nombres de luga!" que much1.ls veces conservan usos Mcaf
eo"; v. gr.: Allpa-Sinchi, .4.11pa-chíri, Rumi-yana, etc., en que 
los adjetivos, fuerte, frío y nt'gro, están á la cola. Yer Lhqui. 

Lliqqui. Tema vPI'bal que significa: romper, !'asgar. Se intro
duce para explicar el patl'Ooímico Liqttitay. 

ETIlI. : Yéase Llipi. Los temas verbales que acaban en qui 
parece que encierran HIgo de lo que en romance se expresaría 
mediante las partículas re, des, etc., es decir, de reileratión ó de 
:;eparaclón, algo que hace de uno dos; v. gr. : Raqui, rrpartir. 

Llo veZ Lloc. Sonidos radicalC's, cuyo val 01' léxico se deduce de 
sus temilS eo Quichua, y que dice más ó menos subir arril 'a ó á 
la superficie. La serie completa es ésta: 

l. Lloeea, trepar, esc¡:lIar. 
2. Uoella, avenida de ligua. 
3. Lloello, nata de chicha. 
4. Llosi, salir. 

De nquí se ve que el sonido radical illdica algo que sa~eJ sube 
ó nada. Los números 2 y 3 reapal'eceo en aymará, no así el 1 
y el 4. 

En los Empadronamientos no hnllamos este sonido, pero sí 
ocurre en los nombres de lugar, yen palabras de origen quIchua. 

Llocsi. Salir. 
ETm. : Esta voz se relaciona con Yoea, subir; en Cuzco, lloca. 

Llocsina. Sal idel'o; C0mo Huaú'u·!loesina, en la quebrada oe 
Brlén, Salidero del Viento, por el mucho viento que siempre 
COI'I'e e1l aquel lugar. 

ETm.: Uoesi, alir, y na, terminación del derivado verbal. 

LltI. Idea de "uavidad, limpieza, engaño. 

Llulla. ~Ientira, mentir. 
ETIlII. : Llu, blannura; lla, partícula adverbial y de cariño. 

LJullu. Cosa blanda, tierna; en Áodalgalá, y generalmente, yer
bas. Yer Yuyo, Tacuyuyo. 

EmI. : Forma reforzada de Ltu. 

Llum. Rlldical de nitidez, lucimiento, brillo, como se ye en las 
yoces: Llum-elzi, h¡¡cer á otra cosa lueida; Uum-pa, limpio. 

Llumpa. Limpiar, de ~ ppjar. 
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ETnI. : El pa es partícula Yerbal de hacer; de suerte que llwn
pa dice, hacer brillante ó claro, ó blanco; sil! nubes, que atéljen 
la luz del sol. 

Llumpa, Apodo de un individuo de la familia CamisRY de Choya, 
« El blilnco ». Aún h y se distinguen las cos ramélS. 

ETlM. : Ltum-pae, el que es limpio ó blanco. 

Lluru. Hiñón, una achura de la res. 
ETl)!, : LtU-TU; como el ru es radical que enlra en las voces 

runtu, huevo; Tuntuiqui, testículos; parece que es radical de 
,'edondez. Así como suena LlU1'U es corruptela de 1"UrU (riñones) 
natural en tierra en que se dice Lre ,y no HaTea, aCf'quia. 

Lluta. Embarrar; en l/utar. Yéase esta voz. 
ETlM. : Desconocida. 

l\1 

1\1. La m es una de las let,"as más curiosas en lodos los alfil
betos, tanto del Viejo cuanto elel Nuevo Mundo: adoloce de una 
morbosidad tal que tan luego desaparece corno se trueca en 
otras letras. 

En los empadronamientos la encontramos en las tres combi
naeionL's ma, mi, mu; sabemos que puede ser inicial, pero hay 
cierta duda si es admisible como final; porque en Oseam y Taea
lam, ríos del Campo del Pucar, puede haber corrupt.ela por apó
eope de la a final, ó de no confusión con una n, lo ms probable. 
La confusión de m con 'U se advierte perfectamente en el Huar
mi, mujer, en Quichua, queen Ayrnal"á ~ería Jlarmi; ua, caso 
régimen de primera persona, que en Cbinchaysuyu sería ma. 
Ve," Torres Rubio. En eatamarca vemos que el -'lalfin de Loza
no y los papeles vif'jos, es hoy llua/fin, HuaíIumil, es p)r Hua
¡¿l/hu?'l Ó Hua11uvil, como S1'qw'mil por Siquivil, Ni la g ni la h 
son orgánicas en estos sonidos gua, hue, hui, gua, guu. Es por 
esto que se supone que el nombre de lugar .~[aleaseo sea por 
Rualleasco. 

Esta enfermedad de la m se nota en casi todos los idiomas de 
nuestra Améri¡;a. En Chibcha, Cbiquitano y lenguas del Chaco 
es materia de muchas obsen'aciones, hasta se pueden establecer 

ti 
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reglas acerca de su mono de proceder. Ver Arte Mocoví, y las 
otr'as dos lenguas en la edición l\1aisonneuve. 

1\Ila. Pero, veamos. En el idioma local es muy común la expresión 
ma veamos. 

ETlM.: Ma, veamos; el mas español, que tal vez no venga del 
latin magis, sino del godo mais ó maiz. 

lUacajar (ó l\laeajuca). Lugar en tierra de Juríes. Entrada de 
Rojas (Lozano, lo IV, pág. 38). Lo probable t!s que sea la Punta 
de )Jaquijata en Santiago. 

ETIM. : Desconociua. 

l\lacales. POI'Otos con que juegan los muchachos corno con anchos. 
ETIM. : Macalli, abrazar, 

l\Jacea ó Maca. Pegar, dar golpes, Verbo que sirve para formar 
el derivado lIJacana, y que por' eso entra aquí. 

ETIM, : Si las lenguas de América se e cribiesen con signos 
propios, sabríamos hasta qué grado puede emparentar' esta voz 
con la otr'a maqui, mano. Algunos al tr'atar la voz Macana la 
derivan del )lexicano JfaiU, la mano; mas si hemos de guiarnos 
por los sonidos, tan podía ser de maqui como de J[aitl, y desde 
que la voz macana no es conocida ni en el vocabulario Nahuatl, 
ni en ell\1aya Ó Yucateco, con ser que hasta podian haberla intro
ducido para explicar su uso por Herrera y otros historiadores de 
la conquista. 

Preferible sería u~a comparación con el Yucateco Bat ó Bata, 
m ed i 11 n te esa co n f us ión el e m co n b, Y de c co n t, 

Macana. Clavél, garrote, maza con que peleaban los indios. Vul
gal'mente se usa también para designar' el miembro viril. y causa 
admiración que gente culta en eJ litoral, .Y aun del bello sexo se 
permita hacer uso de esta palabra grosera, ordinar'ia á más no 
poder. 

El historiador Herrera las nombra varias veces; dice que eran 
á manera de porra, con el mástil de una vara (Dec. JI, lib. X, 
cap. XXI); en otra parte llama « macanas» unas como hachas 
de armélS, en que ponian piedras de pedernales « como navajas» 
(Dec. 111. lib. YII, Célp. IlI). )lás adelante dice de Ins macanas, 
« que son sus espaJas, de durísima madera, rollizas, y agudas 
en las puntas» (Ibid., lib. IX, cap. X). 

Todo esto e rpllel'e á )Iéjico y Nicaragua; pel'O es el caso que 
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escribiendo sobre Durien, y año 1512, ya habla de macanas, si 
bien allí las llama «espacias de palma» (Dec. 1, lib. IX, 
cap. VI). 

En 1518, tratando de la Tierra Firme dice que la gente peleaba 
con fuertes « macanas » (Dec. lI, lib. lII. cap. V). Más adBlante 
(lib. VI, cap. XVII), dice que los de Tlascala « usaban fuel'tes 
porras de palo, y espadas de pedernill, agudas y cortadoras». 

En la Dec. 1, lib. X, cap. r, donde se trata del descubrimiento 
del Pacítlco pOI' Balboa, en 1513, Jiee Herl'era, que los indios 
« trafan macanas de palma, que es como acero, de que usaball, 
como de Porras á dos manos, aunque eran chatas». Más intere
sante aún es la siguiente cita, que corresponde al afio 1530 (Del:. 
IV, lib. VIII, tapo III), en que se trata de los naturales de Hi
bueras y Honduras: de e/los se dice que « también llevaban es
padas de durísima madera venenosa, que llamaban macallas, en 
la Isla Española: y si acierta á quedal'se un astilla, ó punta en 
la herida, nULlca sana ». 

De aquí se desprende que el nombl'e éste lo aprendieron I(ls 
españoles en las Antillas, lo que no quiere decir que fuese origi
na rio de allf, pues en la isla de Hai ti, vemos que pal'a deci l' «se
ñor» hacían uso de la palabra abo, como en el nombl'e del fama 
so Caonabo, enemigo de Colón: el apellido aquél dicen Jos cro
nistas que significa «señorde la casa de Oro );. 

Por lo que se sabe hasta aquí, las lenguas que se hablaban en 
las Antillas eran el Caribe y uno de los dialeetos del Amaco-May
pure, que pertenecen al gran grupo Mojo. 

Es curioso que en el vocabulario aruaeo publicado pOI' el 
doctor Crevaux, se encuentre la voz mdkanna-kiddzaen, que no 
tiene garrote de casabL Con todo esto falta el tema simple ma
cana, que falta también en el ~fojo, mientras en Caribe la maza lÍ 
macana parece que se llamaba bulu. 

No hay razón, pues, para atribuir esta palabra como propia de 
ninguna de las lenguas del Golfo de Méjico, ni mar Caribe. En 
mejicano existe la palabra, pel'O su valor léxico es enteramente 
olro, pues se relaciona con un navío que encalla, .Y otras cosas 
que absolutamente nada tienen que vel' con maza Ó clava. 

No debe sOI'prendernos que voces sueltas dC! la lengua del 
Cuzco hayan penetrado hasta el litoral del golfo; pues así como 
encontramos que en las Behetrias de la isla Haití malldaba un 
señor con el título de Apu, que es Quichua á mús no podel" 
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por el mismo camino pudo Ilegal' también la palabra macana, y 
tantas otras que se habráll perJiclo. 

Por otra parle, los vocabularios de la lengua del Cuzco con
signan el verbo macea, que significa pegar ó dar golpes, del que 
:-.e deriva de la manera más natural y usada el sustantivo .IJaca
na: cosa que sirve para pegar ó da.r golpes, como ser clava, ga
rrote, etc. Es de adverlir que los "ocabularios no siemp"e in
cluyen los derivados ver'bales de sus verbos pr'incipales, como 
por ejemplo: micculla, cosa comestible, de miccu, comer; mas el 
lema macalla sir've para formar una serie de verbos con signifi
cDdo de batallar, Dporrear, pelearse, ele. 

Teniendo, pues, en cueilla todas eslas circunstancias, SA ded u
ce que macana es V07. de la lengua del Cuzco, y derivada regu
la rmen te elel verbo macea. 

El'llf. : Una vez ('esuello el pr'oblema en favor de que la voz 
per'lenece á 1[1 lengua elel Cuzco, se cae de su peso que el tema 
_'lacana se de('iva del verbo macea, dar golpes. Yéase esta pa
labra. 

Macana. Exclamación del que se niega á dar créclito á una re
lación. 

Macanazo, Relación fastidiosa, inexacta. Todos los deri\'ados 
de esle tema tienen una aceptación m¡)s grosera en el interior 
que en el litoral ; porque si en éste se refieren únicamenle á que 
un individuo se hace pesado ó cargoso, en aquél se incluye tam
bién algo de obscenidad. 

l\IacapHlo. Lugar en Anta, ~alla. 
ETllf. : Si es voz quíchua puedp. ser un lAma compuesto de 

macca é hiliLl, goloso, aficionado. rer CusiUo, alegre, elc', .llacca. 
La p no debe ser una dificultnd, porque correspondería como 
subfijo posesivo-genitivo de un nombre; y macea, es verbo. 

l\Iacomitas. Lugar cerca de la ciudad de Tucumán, camino 
de Burroyllco. En los papeles y libros viejos se nombra muchas 
veces la {( Senda de los l\Iacom itas )\. 

ETIll. : Fácil es que e~ta voz sea ulla corruptela de JJocovíes, 
que se llllman también moccouiu. La confusión de a con o, y de 
m con II es muy de léls lenguas del Cbaco. Yer Arte .llocoví. 

Así como e tá la palabr'a no se explica por el vocabulario 
Quíchua. 
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l\Iacopa. Río de Tucumnn, lIamiluo hoy Chico. Este nomhre jun
tamente con el de Eldete se halla ell la protesta que presentaron 
los del cabildo de San Migu el, el viejo, cuando el gobernador 
don Femando ele ~Iendoza Mate de Luna estaba por Ll'asladar la 
la ciudad al nuevo sitio, 

ErIM.: Sil! duda la voz es Lule. Compárese la terminación pa 
con la misma en los nombl'es jlfarapa y Jlarlopa, y el ca ('on la 
misma sílaba en JUico, Polco, etc. 

l\Iacoquill:l. Monedil cortada de plata muy gener'al antigua
mente. 

EruL: La idea de cortada se contiene en la pal'tícula qlá. 

l.\Iacsini. Cabecear (M, Gómez de Huaco). 
Erm. : En Cuzeo sel'Ía .I1uzccani. El tema sería más que inte

resante si resulta ser elel Cacán. 

Macuchinac. Cosa si 11 sa I (}I. Gómez de Huaco). 
ErIll. : ,llacuchi-nac; el nac es « sin »; pero el Macuchi es otra 

voz del Cuzco local digna de estudio 

llacul'ca. Dolor de todo el cuerpo después de algún ejercicio vio
lento al que no está uno acostumbl'ado, como del que anda ¡'ecio 
á caballo ó desciende y vuelve n :,ubil' en una mina. 

Erm. : Si esta voz es quíchua reviste una fOl'ma de pel'fecto 
de indicativo ele un verbo l'eilexivo rnacu, cuya I'aíz serÍ'l el fa
moso ma. 

lfacha. Borrachera. Voz del Cuzco, muy general en torJo el Inte
rior y qu~ suena mucho mejor que la otra borracho. 

ErBI. : L11 I'níz ma, agua, humedad, y la partícula causativa 
chao Ver Jlayu, J!achi, etc. 

lIach::tdo. Ebrio. 
ErIll. : El v~'rbo macha, conjugado con el meeanismo español; 

en quíchua sel'Ía machac ó machasca. 

lIacharse. Emborracharse. 
Erm.: Este es el verbo machacu; la partícula cu es nuestro se. 

Machi. Dulr.e, sazonado. 
Emr. : Probablente del mismo origen que Macha. 

lIachigasta. Pueblo de indios cerca ele AI'auco, de Aymogasta y 
elel Pantano, está en la Rioja. Anles fué jurisdicción de Londl'es. 

ErBI. : .Jlachi, es oulce , y gasta es pueblo . .Ilachi, en arau-
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cano, es médico, probablemente el que hace ]Jover; de suerte 
que roás bien podría traducirse: Pueblo del Médico. La Costa 
de Ál'ilUCO está ce/'ca, que es á todas luces nOlJ1b/'e araucano. 

Machilo vell\fachu. lilac/m, avecilla de Tucumán. 
ETlM.: Confróntese las voces: Quil-ilo, avecilla; Quim-ilo, 

nutria. HiLlu es, goloso, 6, el que es goloso; machi 6 miske es, 
dulce; así que mach-ilo puede ser goloso de dulce. 

l\lachu. Voz que se usa pal'a designar un mulo; frase: «machu 
viejo»). 

ETlM. : Machu, viejo. 

l\Iachu-machu. El JlachiLo, ave(;illa, 
Emr. : .J1achu, viejo. 

l\1ad't'id de las Juntas. Esteco, fundada en 1593 (Loz., IV, 
p4¡.r, 400). 

l\Iadrina, Yegua que lleva el cencerl'O y que sirve de madre á 
una tropa de mulas. 

Maíz. ~ombre Jel cereal, trigo de Indias, ó Triticum TUl'klcum 
del P. Teeho. 

ETIM. : Si el ma es por hua, tenemos el nombre del maíz en 
Araucano. El is es, de cosa parada, y se refiere á la caña ó á la 
mazorca. En quichua se llama sara. Aquí se halla la radical sa, 
que puede ser degeneraci6n de un la más 6 menos gutural. En 
guaraní es Abatí, cuyo sonido ba debe compararse con el hua 
araucano y sonido ma en maíz. 

Majano. Nombre que dan á cierta clase de chünchos silvestres 
en Tucumán. 

l\Ialacate, ~ombre de la máquina que usan los mineros para 
izar melal; Ilámase Whim, en inglés . Consta de un husillo gira
torio, (on un tambor y dos pértigos. En el tambor se envuelve 
y desenvuelve la cadena que iza las tinas, y á los pértigos se en
ganchan los cabalg:lres que la sirven. El animal da vueltas pri 
mero para un lado y después para otro, y así alternan las dos 
tinas. 

ETDf. : illala-cati. Cati, lo que sigue la pista; mala, en torno 
ó como el año . .!lala por hualla ó mara, radicales de revol ución. 
Sólo el nombre ba~ta para illdicar la máquina. La palabra es 
i m porta n te. 
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Mala-Mala. Cuesta de las Tablas que de la Ciénf'gll de Tafj cae 
á Lules, camino más alto, pero más derecho que el de Anfalna 
por San Javier. 

ETIM. : jlala-Mala por Huala-Huala, ó Mara-Jlam, todas radi
cales que encierran un sentido de vuelta ó revolución como la 
del sol, mara. Ver quíchua Huata, el equivalente de mata, año 
(Santo Tomás) para ver (!ómo Hua = !lla. 

No es imposible que el tal Mala-Mala, sólo diga, bastante mala; 
construcción quíchua aún en uso, v. gr.: Sonso-sonso, etc. 

Malansan. Lugar en la Rioja. 
ETIM.: Afala-an-sana ó san. San-ampa es señal para conoce!', Ó 

avisar, lo que indica una r'adical san, señal; an es alto; mala, 
redondo. Ve!' .~[anagasta y Jlalanzá, Empadronamientos. 

l\1alcascu. Rio y rincón en la falda al sud y naciente de Saujil, 
departamento de Pomán. 

ETlM. : Par'ece que esta VOl. es por Hualeascu., comoHualfín era 
Alalfín. La voz ésta no debe ser Quichua, y así es fácil qu~ el ca 
final diga, agua. El hual debe referirse á algo redondo Ó qlle 
da vuelta. 

l\IaUin. Hoy Hualfin de los Nacimientos, en la cuenca de Belén. 
(Loz., t. IV, pág. 4-6:2). 

ETlM. : Mal po!' Hual de cosa !'edonda. Existe alll un cerro 
aislado con fortificaciones. Ver Ta(í, Chafiiían. Fin es sonido 
cacán. Ver Fihala, Pitino, Empaclronarnientus. 

l\1aliengue. Pueblo del Pucará de Anconquija, expatriado á An
dalgalá. Encomienda de Leonor Pérez. 

ETl)!.: Ver' ¡J[alli. 

l\Ialiman. R[o de Jilchnl arriba, en las juntas del do Blanco y del 
Cura. Voz araucana. 

ETm. : Tal vez de mari, diez ó saludo, y mano Ver Tueuman, 
Bilúman. 

l\Ialton. Muchachón ya algo grande de ·14 años, voz muy usada 
por todos para decir, un niño bastante crecido. 

ETm. ; MaUta ó Malta, cosa ó ser mediano. Cofr'úntese malteo, 
pollo ya para salir del nido. Este ma puede equivaler á un hua. 

Malli plel'Ced de). Antiguo sitio de los expatriados indios Mallis, 
en el valle de Andalgalá, ganado en merced por don Francisco 
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de Vargas )Iachuca, en 1705, época en que Ja habíüll desapare
cido estos indios oriundos tlel Pucará del Inca, en el campo del 
mismo nombre. Su expntr'iación primel'a debe conesponder á 
la época de Alonso de Ribera, 1607, porque en 16/6 ya es
taball en Andalgalá. Sus descendientes deben estar confulJdidos 
con los Andalgalás, en Huaco. 

En:u . ; Ver Jlalligasta. En quíchua, JlalLi es, experimentar lo 
bueno y malo, gustalldo, et(·. Es preferible suponer que sea ,·oz 
cacann, y la l vez sea pOI' hualh. Ver J[alhgasta. 

Malli. PUf'blo de indios que habitaban la famosa plaza fuerte del 
Pucllrú deAnconquija: fueron expatrilldos al fuerte de Andalgalá. 
y allí, como encomienda de Leonor Pérez, ocuparon el centro de 
esta villa, en lo que hoy se llama )Jerced de Malli . En 1705 no 
queuflba uno solo de estos indios: es de suponer fueron expa
tl'iados á Huaco de la Rioja, junto con los Andalgalás, después 
del alzamiento grande del año /627. (Papeles en el al'chivo del 
aulol'). 

ETI:U. : .l/allí, proba r. 

:\Ialligas ta. Pueblito en Famatina de la Rioja. No sería extraño 
que Illgo tuviese esle pueblo en eomún con los Mul lis de An
dlllgalá. 

Errll. Gasta, ,.meblo; Jlalli, de los ;Ualli. 

l\l ama. Trillo que se da pOI' la servidumbre criada en una easa á 
su ama ó patrona, c¡uien para ellos es Jllama -se11ora. También 
Se usa en lugar de las voces lío, lín, hermano mayor, elc. 

Ma ma . )(aurf>, todo lo que es prinripal; así Pachn.-.lfrmUl, Llastay 
la madre del mundo; L1aslay del lugar. Se dice también, la Pa
cha-Jlama, el númen. 

ETDr. : .I/ [lma por Huama, primer origf>n. Confl'óntesr : Jla1'
mi = Huanni; JIamani = Humnaní; .IJala = Rllata; .llama = 
Huama; .Ilalfin = Hualfill; .ll alc.1scu = Hualcascu. 

:\Iama-kechuna . Juego de niños, que se forman Dtr'ás dI' uno 
que \r¡¡ce de madre, y otro los roba. En inglés, hen and cltickens. 

ETnI. : Kechu, es quitar; desde luego kec/wna es, el despojo; 
mama, de la madre, como que en el juego le quitiln los pollos á 
la que hace degallina . 

Mamacona. « Londres} Catama['(;a », pág. 96 . Plural de Mama. 
Ver esla voz más atrás. 
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l\Iamalli. Apellido indio del noroeste de Catamat'ca. 
Emr. : En aymaeá, halcón. Equivale á [[wrrnan, en lengua de 

de Cuzco. 

MamiHa. El juego de esc;onderse atrás de una que bace de ma
dre. Vet' .Jlamakechuna. 

Mana. No, de simple allrmación; como mana canchu, no hay. 
Emr. : JJa, no,.v na, no. Para que sea partícula negativa t.iene 

que preceder en la dicción. 

Manacaxuco. )lal mandado, voz de bastante uso en el estilo 
famil iar. 

ETBI. : Pnrece ser palabra híbrida; mana, no; caxu, caso; 
en, él: el que no hace caso. En quíchua Jlanccacu es el que para 
poco sirve, alado. 

Manca. Olla grande. 
ETBI. : Esta voz era común en Huaeo, SPgÚll l\Iagdalena 

GÓmez. 

1\Iallca-chapllak. Goloso que visita las ollas; ladrón del conté
nido de ollas (~1. Gómez de Huaco) . 

ETIM. : Chaplla, probélr con dedo; manca, la olla. 

Manch. « Lóndres y Catamar'ca », pág. 213. 
Raíz que se incluye en el nombre de lugar J[anclwo, si se ad 

mite que no sea pOI' corruptela del castellaoo, manchado. 

Mancha . Teoel' miedo. 
ETI:U. : Parece que esta palabra en algo se relnciona con la 

radicallwan, paliclez ó muerlp . Cha es, hüeer, y man, co él que 
aún no está bien determinada. Ver Jl ancluLdo. 

Manchado ó l\Ianchao. Pico más alto elel Ambalo, frente á 
Sauji l. Lugar de mucho viento y de mala famu> porque espanta 
con sus ruidos . 

Manchana. Una presa de la res. 
ETI:u. : Jlancha-na, lo que causa miedo. 

Manchana. Espanto (Gómez de Huaco) . 
ETm. : "lancha, temer; na, partícula de derivación: cosa que 

causa miedo. 

:\Ianchao. El píeo más allo elel cordón del Ambalo. Cnos dicen 
quli' a í se llama, porque efeclivamel te es manchado; pero se 
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sospecha que el nombre cort'esponda á los bramidos del cerro 
que oye el que va en busca de las !'iquezas que dicen enciefl'a en 
su seno. 

ErIM. : Ao, luga!'; mancha, del miedo. 

Manchayki. Tengo miedo (señol'a Justina Soria, Tinogasta). 
ErIM. : lIIancha, temer. 

l\Ianchigasta. Lugar visitado por Prado; su cacique era Combo 
(Loz., t.IV, pág. 126). 

ETIlI. : Tal vez de Huanchigasta, pueblo de! que mata. 

Mango. Planta curiosa del ceno, parecida al IlOngo. S610 se cría 
cuando lIuev6 mucho. 

Erm. : Desconocida. 

Maninchu. A la inversa de tincuelo, maninchu es el que tiene 
piernas encorvsaad hacia afuera. 

ETIM. : Tal vez sea un tema negativo con mana. 

l\lanogasta. Lugar á unas 6 Ú 8 leguas de Santiago (Loz., IY, pág. 
336). Se halla río por medio con Tuama 6 Tuamagasta; aquél al 
occidente, éste al oriente. 

Manta. i. q. Poncho. 

Tu llevarás mi manta 
Yo te llevaré á tí. 

(LetTilla amOTOSa). 

Erm. : .llanta, tender, como ropa, cosa que se tiende. Una ele 
esas voces que puede 6 no ser f:astellana 6 del Cuzco. 

l\lanta. Preposici6n ele; muy usual en la combinaci6n may-man
ta, ¿ de d6nde? 

ErBI. : J[an; pa!'tícula directivn tao 

l\Iaqui. Mano, 6 mejor, las dos. 
ETm. : Palabra cuya verdadera raíz, ma, mano, hace ver el 

valor dual de la partícula qui 6 ki, como chaki también es dos, 
cha 6 ta (t= ch). Véase Jla, mano, de I:ls lenguas de Méjico. 

l\Iaquijata. Punta de extremo de la sierrilla de Santiago, camino 
Alto. 

ETIlI. : Jlaql1i-hata; maqui es, mano y hata, hacer algo á 
prisa. 
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Mara. Año, grande. Véase elléxicon <le Santo Tbomas, Eluata voz. 
ErIM.: Maray es, la muela ó batan que usaban IGS indios para 

moler. Siendo por lluara se comprende que contenga la idea 
de moverse en círculo. En Chinchaysullu, Ruara es, tnnñana. 

Marancel. Flor romo clavel, muy aromátiea, semiparásita, que 
se arrima á otras pUltltas, como ser la sacansa; flor morada. 

ErIM.: P/'OhalJleque sea voz cacana, á juzgar por la termina
ción en l. 

Marapa. Lugar regado por el rio de Esca\'a despué:;; que sale de 
la quebrada; precioso valle, donde dice Lozano que se fumió la 
ciudad de Barco. (Confrón[ese Loz.) pág. 114, \"01. IV de la pdic. 
Lami.ls). 

ErHI. : ¡JJara-apa. Apac, el que lleva; mara, lo grande, como 
que en las crecrs así son los árboles que arrastra en su torrente 
veloz; esto es en el supuesto de que sea quichua. Cabe también 
esto Jla1'a-pa. 

Maravilla. Compósita de los cerros (Viguewa G1'lliesii y Ftou-
1'ensia tortuosa). 

Maray. Tahona; dicho también, MaJ'an, batán grande de piedra 
ó muela. Parece que la muela es más bien el maray ó maran 
kiJ'u. La piedra voladora se llamaba urcun ó tuna. VerConana. 

ErBI. : Todas estas palabras parece que se cOl'l'elóciollan con 
la idea solar de revolución ó redondez. En quíchua 1:1 idea de 
año se expresa con las voces mm'a, huata y mata; maTan es ba
tan; huatana, cosa ,'edonda. Si nos acordamos que lnti hl¿ata
na er'a uno de los nombres que se daba al reloj solar', se r,om
prenderá mejor el parentesco que existe ent/'e las voces mara, 
año, y maray, tahona. La voztahollaá su vez r'Jpresenta una for
ma ta-con-a, que debe comparar'se con In palab,'a conana; ambas 
tienen la radical común con ó cona, par'ientas cercanas de tuna, 
que dicen de moler, tronar, sonal', etc. 

Marca. Pueblo, plaza fuerte. 
ErBI. : Una de las más interesantes palabras, por lo mismo 

que su derivación .Y significado sean algo dudosos. En ayma
rá sería malea. Los ~jemplos más conocidos de esta palabra en 
combinación son: Casca-malea, Cundina-marca, Cata-marca, 
Baca-marca. Los dos últimos nombres se daban á lugares de 
frontera: Catamarca á la frontera del sud, y Bacamarca á la 
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uel norte ó de Calchllquíes en el Tucumán. La palabra se re
suelve en dos radicales, mal' Ó mara'y ca. Ca es el artículo ó 
pronombl'e; ma.l', la famosa radical de redondez ó círculo, como 
si dijese la circulación, sin duda COIl referencia á las mUl'allas 
que /'odean á los pucaraes, y también á las tones circula/'es 
que nunca faltan. Ver. Maray. 

l\Ial'icungas. Nombre de lugar en el paso de San Früncisco, ca
minode Finmba1ao ú Copiapó. 

ETl'II. : Ver Tamaracunga en Popayán. 
En colla, .llari es, el año; en Aymará, huir. Con, es nombre 

de un dios antiguo de los peruanos, y cn, es partícula demostra
tiva; Gong,., es cerviz. Ver Con, poniente. 

l\IarIopa. Nombre ue El 3Ianantial, cerca de Tucumán. 
ETIM. : Probablemente voz Lule. 

Masa. Tender al sol. 
ETIM. : De sosper.harse es una tl'asliteración de huasa, lo de 

atrás. Ver Jlasan. 

l\lasacu. Calentar e al sol: como las cosas dulces que se ponen 
en el sol se delTiten ó hacen melosas con el calor, tal vez éste sea 
el origen de la palabra maxaclt y masacote. 

ETBI.: .l/asa, tender al sol; CU, se. 

Masan. Lugat' entre }I.'lChigasta y la Sébila, con cel'l'illos .Y agua
das salobres; antes jurisdicción de Londres, hoy de la Rioja. 

ETDI. : Jlasa es tender al sol, yrnasana, lugar pam tender al 
sol. Se eomprende que cuando los eampos del valle de Londres. 
el'an tHlñados pantanosos, los cerrillos de )fasall podían. er un 
lugar de salvación. Posible es, que ;\]asao sea por Huasan. Véa
se esta voz. 

Masao. Estancia de Santa )Ial'Ía, arrimada á la f¿dun del cer/'O 
qLle divide con Tafí; quedü entre Caspinchango y Amaicha. 

ETDI . : .Ilasa, tender; ao, lugür'; cerca de allí bañan IOil l'Íos 
que ~or'ren de la Cordillera esa al principal del valle. 

iUasuna. Car'a de ffillrciélílgo; voz traída por los viajeros de Bo
livía. 

ETIM. : .J/assu, mureiélago. 

:\Iata-micu. Pajarillo que se alimentfl con lo que achuta de los 
an i rnalps mn llra wdos. 
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ETDI. : Jlicuc, que come; mata, las mataduras. 

:Jlate. Calabaza de tomar la yerba paraguaya; cualquier vasIJa 
de esta fru ta. 

El P. Cobo, tomo J, páginas 376 y 377, trae una larga relarión 
de lo que son estos Males ó Porongos. Pondera el tamaño de algu
nos que Jcspués de secos calzan «( dos arrobas de agua y más }). 
Es la arroba de líquido, más ó menos 4 ::le las otras. Cuenta que 
tle éstos hacen platos y escudillas, porcelanas .. librillosó bateas, 
etc., y aun balsas para cruzar ríos, vasos, jarl'Os, etc., .Y hasta 
pal'a corchos ó tapas de botijas de vino. 

ETDI. : Voz quíchua, )[ati; en Aymllrá Chucfía. Yer : Porongo. 

Uatico. Yerba rr:edicinal, labiata (Hiptis canescells). 
ETIJ\!. : La voz mati es, apretar, y matiC1"l, apretar fuertemen

te. MarklJall'l llama así á una Eupatorin glutinosa. En Tucu
mán es Salvia Matico. En el Perú seI'Ía Plper angust1lolium) yen 
Ora Il Piper lance1Ioliwn. El matico de la Puna es Budll!ela tucu
manensú, una Scropbularinia, muy común en el Fuerte. 

Uato. Fruta como granada chica, de un árbol parecido al molle 
(Eugenia .lIato). 

Uatu. Malo. 
E-rm.: Acaso sea el ma pl'ivatiro, y atu, grande 6 bien. Vel': Ma

tuasto. 

Uatua. El s8ñor Guillermo Perkins llama así al matuaslo, en la 
Rioja. 

Uatu-astu. Lagano ponzoñoso así llamado. 
ETm. : Astu-malu, malo; pudiera también ser lJIat-uas-tu. La 

combinación aslu se encuentra en Bal-asto , nombl'e de lugar; 
matu-aslo, lagarto, etc. 

lIaxacu. Harina Lle algarroba mojada y blanda, cualquier cosa 
así. Esla palabra parece que se cOITelaciona con la voz masa
cote, elellitoral. 

ETDI. : .llac/¡a, bon'acho. 11Iachacuk, lo que está blando por 
e ' lar empapado en licor ó cosa liquida. 

Uay. ¿ Dónde? 
ETDI. : Jla, pero; y. partícula locuti\'a. 

Uaycan. Lugar en los Sauces. región elel HuaJco. 
ETlll. : Jlay Ó I/Iaycan) ¿ cuál? 
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l\Iayllin. Lugar en )Jatará, Santiago del Estero. 
ETIM. 11Iayllin, lavadero; de Jlaylli ó Afaylla, lavar. 

May-manta. ¿ De dónde? )luy común en Cata marca entre los de 
la generación que se va. 

ETIl!. : 11Iay, ~cual? ¿dónde?; y manta, d~, v. gr. 

Mayo ó l\Jallo. Planta parásita muy curiosa de la familia de las 
hydnoras, que nacE' ele las raíces ele los algarrobos, por lo c¡ue 
se llama Prosopanca Rurmeistria, pOI' ser este natmalista el pri
mel'O que la dió á conocer. Los tallos subterráneos parecen espi
nazo de víbora, y la flor es de la naturu leza de un hongo; tiene 
hojas y órganos de reproducción lodo fálico en sus formas. 

ErDI. : Jla-allu. Állu, falo; ma, de la tierra; ósea ]Jla-yu. El 
yu dp.la madre tierra. Confróntese Yu. La forma de esta planta 
indica el origen fálico del nombl'e. 

Maypas. Cuyo ()!. Gómez, de Huaco). 

l\fayu. Río, voz muy común en combinación, como Tala-mayu, 
]Jfayu-puca, etc. 

ErDI. : Jla, es agua, en Vilela, Aymará (Urna), etc.; y yu, par
tícula que indica movimiento. Agua que corre, sería una inter
pretación á que se prestaría la palabra. 

Mayuatoc. Zorro del rio (Nasna soIÚana). 
Emr. : Atoe, zorro; mayu, del río). 

nayu hanan. Río arriba pI. Gómez, de Huaco). 

Mayu-puca. Flumen rubrwn de Techo, Río Colorado de hoy, con
tinuación del río de Copacabana. Los criollos así se llaman cuan
do se Uatan unos á otros de hijos de tal lugar; unos son Orco
yanas, vecinos del Cerro Negro, otros Jlayupucas, los de río Co
lo/'ado. 

Ernl. : Jlayu, do; puca, colorado. Véase: Puca. Obsérvese la 
colocación del adjetivo. 

Mayu-urampi. Rio abajo (M. Gómez, de Huaco). 

Uechua. El mechuacan ó raíz de la jalapa (Convolvulus Jalap'E). 
Voz extranjera. 

Merceninqui. Su merced; voz híbr'ida en uso en Huaco. 
Erill. : Jlercen, merced; úlI¡ui, por iki, tuya. 

Mico ó eusillo. ~ombre común de lo monos. 
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Emr. : Segun el P. Coba, ¡JEico es voz del Cuzco. 

Micu. Comer. Se halla en combinación: Usa·micu, mantisa; ma
ta-micu, avecilla así llamada. 

Emr. : En ayrnará se dice Nmtka; en mojo, /licó; en araucano, 
in, en que la n parece orgánica; Allentiac ó Guarpe, nema, que 
reproduce raices, ni y rna. 

Micuna. Camina. Allpamicuna, q. v. comida de tierra. 
ETDI. : 1Ilicu, comer; na, terminación de derivarlo verbal. 

Micu siqui canqui. Eres comilón (~f. Gómez, de Huaco). 
ErBI.: Voces del Cuzco. 

Micha. AVUI'iento. 
Eml. : i}lichha, mezquino. 

Michansi. Nombre de illdio en 164-4. 
ETm. : Si es quíchua, ver Micha. Si, diz-ques mezquino. 

Michca ó l\lixca. Siembra temprana, vez usual en Santa María. 
Eml.: Michca, madurar tem prano. Acaso de micha, mezqui

nar, porque temprano se siembra poco, como para la olla; y 
para no pel'der mucha semilla, si es que llega á belar tarde, ó si 
falla el agua. 

l\fichhall. «Londl'es y Catamarca», página 135. 

Michquear ó l\lixquear. Sembrar temprano. 
ETlM. : Rndical quichua con mecanismo verbal de castellano. 

l\fichu. En tremeter. 
ETIM. : Acaso haya dado origen á la palabra amicho, dos 

en uno, porque así están, metido lo uno en lo otro. Ver : 
Amichu. 

l\Iillaycha. Ab!)rrecer (~1. Gómez, de Huaco). 
ETIM. : Jhila, tener asco; millaycha, afea ". 

Minga. Hacer reunión de amigos y vecinos para sa~ar cualquier 
lnrea, El sueldo es comida, bebida y jarana, y obligación de ser
vir á su vez cuando se ofrezca. 

ETIll, : .Hinkn, conchavar ó alquilar person3.. 

Minga (E",tar en). HallarsA gente ,'eunida para las sif'gas del tri
go . Se chupa, se baila, se ... y por incidencia, se cosecha, 

l\lingale. «Londres y Calamarea», pág. g:J. Encargará una per
sona que haga cualquier cosa, Ver .I1i11gar. 
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Mingar. Hacer' minga, encargélr. Frase: « Le mingué que me lo 
hi('ierél un par de botas ). 

Km!. : Jhnka, alquilar, con la terminación españolizada. 

Mio. Ver Nío. Diee el P. Cobo : « En las provi ncias del Tucumán 
y Paraguay, nace una mata que los indios llaman mio, y es como 
deeir yerba ponzoñosa, la cual se parece mucho en las IlOjas y 
altor :JI romer'o; es de tal calidad, quesi los caballos la comen, 
al pronlo se Gornienzan á hinchar J dentro de un cuarto de hor'a 
murren sin ,'emedio. » A cuya causa, los que caminan por donde 
hny esta plal1ta, el remedio que hacen es untar con ella los hoci
cos de los cflballos y ('on éstu no lo comen. 

:\Jiqui. Humedad I hú medo. 
Erm. : roz dd Cuzco. 

Miquilo. Nutria. 
ETm. : Jliki, húmedo; lzillu, amigo de. 

:\Iiski. Dulce; dicho mixqtá. Véase: Atamisr¡ui. 
E'fIlI. : Jlis-qui, el ki es partícula dual ó de intensidad. Esto 

si es quíchua; mas como qui Ó ki es terminución de árbol, ver 
Xmqu¿, cl/Urgui, puede no ser tal miski sino A tarnis -qui. rer' 
"Jistol. 

l\Iismir. Hilar flojamente para fl'azildas y sobrepelos. 
ErDI.: .lfismí, ex!enelerse, cundir' , porque así hace el hilo que 

se frangolla. 

l\Iistol. Arbol de la familia R]¡amnea (Zizagphus mistol). roz lo
cal. Ver Ata-mis-h. 

Mita. Tumo, serricio por lemporad::!, la pandilla que así trabaja. 
ETIll. : En quíchua mita e , vez, J esto tanlbién quiere decir' 

en catamarcano. 

:\Jita. Tllrno de agua en los lugares de riego. Tanda que se alter
na de día y nocbe en las faellas. 

Mita-mita. Todas las veces. Frase: « )Iita-mita roba el agua. 
"Jita-mita se deja vencer del sueño, etc. » 

Eml". : i. q. mita, repetición de la voz al estilo quíchua para 
indicar pluralidad. 

Milero. ~lal dicho por mitayo, el de la tanda ó mita. 
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ETI:ll. : Debiera ser mitayoc; la usada es una mezcla de los 
dos idiomas. 

l\lito. Goma ó resina de los algan'obos. 
ETm. : nJitu, barro. Voz uel Cuzco. 

l\lixango. Lugar en los pueblos al sud de Malcasco y nort.e de 
Sijan, hacia la parte de la falda del Manchao. 

ETm. : jJfixi, del gato; ango , faldas ó costa; an, alto; y cu, 
partícula ele plUl'alidad; esto si en ango no tenemos la voz ca
~ana que diga . (~ agua ). 

l\Iixi. El gato. 
ETIM. : Problamente es una onomatopea del mismú, con que 

se llama á este cuadrúpedo. 

i.\Iocacaj. Lugar de la muer'le de Rojas (Loz., IV, pág. 42). 
ETm : Acaso de ;}[occa, ellmohecer. Ver Mocalin-gastas y 11oca

yun, en los Empadronamientos. 

l\focalingastas. Indios entre Atacama y Calchaquí (Loz., IV, pá
gina 477). 

Emr. : Ver J[ocacaj. 

l\Iochadero. Cosa aaorada ; voz usada por los historiadores para 
designar algún ídolo Ó lugar sagrauo. 

Emr. : Mocha, adorar, con terminación del español. 

Molle. El árbol molle (atlacardiacea). Hay varias elases: Molle 
de Castilla ó Schinus, el terebinto ó pimiento de las quintas; 
Molle de Córdoba (Litrcea GillieBi~), el común, etc. Este es de 
hoja muy aromática y da una goma ó lloro como incienso y que 
se usa como tal. El llamado molle de Castilla se encuentra sil
vestre en las faldas ele Santa María al norte, como en Pilciao. 

Emr. : Jlulli en el dialecto del Cuzco. 

l\IolIe de Córdoba (Lithrrea Gilliesii). Mo)]e hermoso y de 
buena madera par'a enterrada, pero que enferma á los que la 
labran I1enandoles las manos de ronchas como de erisipela. 

l\IOllyacu. Lugar en el sud de la Rioja. 
ETm. : Yaclt, aguada; rnolle, del molle. 

Montaña. Selva. Ver ,1tonte. 

Monte. Selva, bosque, árbol cualquiera, que no sea algarrobo: 

I ~ 
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corresponde nI quichua hacha Ó sacha. Ni esta voz, ni la otra 
« montaña )\ usan para designar « cerro» ó « sierra ». 

l\Iontonero. Guerri!leros que en tiempo de guerra civil se levan
taban con su caudillo y hacían de las suyas por cuenta propia, 
en oposición á las autoridades mús 6 menos constituidas del 
país. Un grupo de esta geute lIámase montonel'a. El último 
profesol' de esta ciencia, puede decirse que fué el f¡Hl10S0 « Cha
cho », ó sea Angel Peñalo:'ia, de la Rioja. 

:Uontura. Ver Recado. 

Morocho. Nombl'e de una clase de maíz duro y mnrado. 
ETDI.: J[uruchu. Jlu1'uJ manchada; la parlícula chu, bien 

puede ser por UCllU, nom bre que se da al ají cu m ba rí por peque
ho ó por fuerte. 

1\Ioro-moro. Abeja de la falda que hace miel, en Tucumán. 
ETnr. : (;I'U es, cualquier' insecto, y la m está tan cerca de la ¡¿ 

que puede considerarse más bien como incidental. También 
puede ser ma-uI'U, insecto madre ó como tal. 

Mote. Potaje prepal'auo con maíz pelado en lejía ele ceniza y co
cinado con ocoti y otros rkos bocados. Es manjar que sabe bien 
cuando e prepara con r.uidado. 

ETIY. : Muli, maíz cocido, cocinado. Yuéhese á usar la raíz 
mu con sentido de algo que se come. La partícula ti puede ser 
de dualidad 6 repetición, pOl'que el mote tiene su eloble coci
miento. 

1\I0tino. Pueblo de indios donde hoyes Polco, en lo que se llama 
Valle Viejo. 

ETIM. : Moti-mu. La partícula 11m es dejar á medio hacer; moti, 
co~inar maíz a í. La voz moti en elléxicon de San Thomás, signi
fica, piojo de la cabeza, J mu es partícula de movimiento vel'bal, 
razón por la que no es imposible que éste sea uno de aquellos 
lugares en que se recogía tributo de estos parásitos. Esto siem
pre que no sea voz cacana. 

i\loto, i\locho. De toda cosa cortada se dice que queda mola ó 
mocha; equivale á sin derlos, sin orejas, sin cuernos. Frases: « El 
molo», hombre sin dedas en la mano; « el buey mocho », que ha 
perdido los cuerno:;. Sin filo. 

Moya. Apellido ele indios. 
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ETm. : .lJuya, h uel'ta . Véase: Afuyu. 

Mu. Panícula de movimiento en cuzco y chileno; acaso lo sea 
también en cacán. 

Mucha. Adorar, besar. 
ETm. : J[u-cha; chct, hacer; l1W, rae! ical desconocida. Es voz 

del Cuzco. 

Muchango. Lugar en los Sauces del Huayeo para alTiba. 
ETlM. : ¡)[uchango, se dice al muchacho; pero también puede 

ser por mixango; ango, los al tos; mimi, del gato. 

l\Iuchila. ~Iuchedumbre; en mita de agua, los muchos que se 
reparten una sola tanda. 

Emr. : A la simple vista parece una palabra derivada del es
pañol, pero Illuy bien puede ser otra cosa, aunque no fuese más 
que una combinación de mucho con iZo, amigo de, aficionado. 

Muchipaehi. Hambruna, en Tinogasla. 
ETBI. : Ver abnjn. 

Muchuy. Hambre. 
Emr. : J[uc/w, padecer, tener falta ó nece~idae! de algo, eare

cero Voz del Cuzco. 

Muchuy pacha. Tenel' hambl'e. segú n la señol'a que di61a frase, 
usadfl en Tinogasta, pel'o queen realidad dice más bien: tiempo 
(pacha) de hambruna (muchuy) . 

ETm.: Voz quíehua que equivale ú año estéril ó de desgl'acia. 

Müku. Maíz mascado. 
ETIl!. : Se eneuentl'iln aquí el mu, de mu-tti, maíz cocido, y el 

cu de micu, comer. 

Muna. Tener voluntad, quel'er. 
ETDI. : Ver J[ucha ó J[uchha. Parece que la raíz es mu en am

bos casos; voz quichua. 

Muna-muna. Hacer muna-mnna, hacer desear á una persona 
con algo que se le ofrece una y más veces sin intención de dár
selo. 

ETUI. : FI'ecuentativn de muna, desear. 

l\Iunana. Una presa ó achura de carne así llamada. 
ETIl!. : J[unana, si se derivase de muna, querer, sería, una vo

luntad de tal cosa, un aú libitum. 
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Munancala. Lugar del Alto. Yer Amapcala. 
ETBI.: ilJunana, amable \'oluntad, y calla, que quebranta ó 

rompe. 

l\'luña muña. Yerba parecida al poleo, pero hoja mucho más 
menuda, que toman las mujeres estériles en infusión cuando 
quieren tener hijo; dicen que es eficaz. Es una labiata (Xenopo
ma eugenoicles). 

ETnI. : JluFía, en lengua del Cuzco; la ñ indica una forma 
mun-ya Ó 11m-ya. Puede del'i va rse de I a forma i ncoatí va de muna, 
querer. La voz f'stA en uso en el Cuzco, y de la planta dice el 
P. Cobo lo siguiente (t. 1, pág. 483): « La muña es una planta 
que parece medio entre poleo y orégano ». En Catamarca se cl'ía 
en los cerros, y se le llamaría polco pishpita, por lo que su hoja 
es tan menudita. 

Ml1qucada. Levadura de maíz mascado. 
ETDI. : Yer infra. 

l\Iuquear. Mascar maíz para levadura de chicha. El maíz masca
do, con saliva y todo, se deposita en una tinaja y en fermentación 
ya se Inezcla con lo que va ¡\ ser chicha ó cel'veza de maíz. 

ETDI. : La l'adical mulett conjugada á la española. 

l\lnru, :\lancha de color. Voz que parece que da origen al nombre 
Chol'a-moro, la cuesta por donde pasó don Alonso de Mercado 
y Villacorta al ir de Esteco á conquistar el valle de Calchaquí. 
Mancha como caracol, es lo que significa la combinación. 

ETI:tI. : Falla que determinar las dos radicales ma ó mu y uru, 
ó r-u. Véase: /wayr-uru, semillas rojas que se venden por los 
eolias como preservati,·o contra el aire (huayra). La voz uru, 
significa arañll, insecto, y como unos y otros suelen ser overos, 
tal vez á esto se refiera el nombre. 

l\luspachi. Presto (~1. Gómez, de Huaco). 
ETDI.: ,1fuspac/n, alborotar hacer enar al que trabaja á fuerza 

de apurarlo. 

l\lutquin. Lugar en los pueblos de CaLamarca entre Colana y Apu
yacu, que á su vez están entre Poman y Sijan. En este rincón aún 
se habla el Cuzco. 

ETDI.: Jltttki, oler. Es probable que Jlutr¡um sea por llIutquina, 
oledero, lugar ó cosa de oler. La partícula qui ó leí es de reitera
ción. J[ulquina también es, olfalto. 
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Muyu. Círculo, dar vuelta en rededor. 
ETIM. : )JIu, partícula de movimiento, y yu, también. Un movi

miento atado dal'Ía un círculo. Voz quíchua. 

Mayuna. Tortero del huso. Los que se hallan muchas veces son 
de tiesto con jeroglíficos. 

ETnt:. : Jluyu, redondel ó círculo, y na partícula derivada 
verbal. 

N 

N. Lan es siempre letra interesanteydelasquemenosfaltan en los 
alfabetos americanos. E<; un sonido común al quíchua J' al cacán, 
v. gr.: TÚaqU1'n, Enjamúajo, ele. Como inicial, la vemos en un 
ejemplo quilme Naycagua; como medial escomún, v. gr. : En
jamisajo, y OlI'O tanto puede dllcirse eomo final, v. gr. : Sunjin, 
Hualfin, etc 

Uno por lo menos de los sonidos de la n debe de ser pl'ecisa
menteellluestro; mas esa palabra Enjamisajo parece que apun
ta en dirección á una nal'igal de esas como las del Chaco, lipo 
guaycUl'ú. 

Ln n hace las veces de Fíen toda la región diaguita cacana, y así 
oímos ¡Yokha, vice j'okha, yo. 

Son muy pocas las voces radicales que en quíchua comienzan 
por 11, y acaso estas sean de origen derivado de otros idiomas. 
La n, es p¡'onominal en ésta y muchas lenguas. 

Na. Intel'jección ele quien replica á otro con intención de contradecir 
lo que se dijo. Frases: « ¿Qué sabes tú de almohadas? - 1 Na ! 
~ Y loj médanoj ? » - Obsérvese las} pOI' s. 

Na. Partícula negativa en mana, no, y en nac, sin. 

Na. P8I'tícula final de derivados vel'bales, como ser mi-cuna, co
mida, de micu, comer; cuchuna, cuchillo, de cucho, cortar, etc.; 
su valor es de, cosa para. ó, lugar pal'a, el bilú y nd latinos. 

Naclan. l\1ereed de la familia de Soría Medrano : toma el nom
bre de un arroyo que corre entre San Pedro y Chumbicha. 

Ernr. : An, Nata. Ca. Ver estos y Tarcalla, Andalgala, etc. 

Nana. Dolor. estar enfermo. Esta voz, como tantas otl'ns, fllé lle
vada al litoral por los antingueños quilmesy caliano'. 
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ETDI. : ¡YanCl, voz quíchua que significa «dolor », «cofermc
dnd )l, elc. Saldrín de boca de las nodrizas. 

Naschi. Rincón cerca de río Chico, Tucumán, por Aguilares. 
ETnI. : En mocoví J',aschi es « el cacique », pero en quíchua 

¡Yana es, degollar; y la gutural fácilmente se vnelve sibilante en 
estos lUg"a res. El chi sel'Ía verbo Ira nsiti vo. 

NecuJman, Cacique de l\lendozn, Ver Lem'man, 
ETur. : Voz nl'aucana en que figura In terminacióu man, que 

hallamos en Tucurnán, lYecul es tema que dice, carrera, darse 
prisa, etc. El nomLre éste debe significar: El famoso ó diestro 
corrcdOl'; y el man significa, d ¡estro. En quichua man es subfijo 
de dirección. 

Nieva. Nombre deJujuy(Loz" IV , pág .. ,). Fué abandonada por 
Castañeda cuando los desastres del uño ,1563. 

Nigri. Orejas, en Cuzco de eatamarcay de Santiago. 
ETUI. : En lengua de Cuzco spría ?'incri. Los chichas de Bnli

via también dicen negri y no 1·int;n·, Es éste un argumbnto en fa
vor de la hipótesis de que la quíchua précolombiana en los valles 
calebaquioos el'a ol'iuncla de los chicbas, de cuya provincia era 
capital Tupiza. 

Nigrinsipusca. Sorda, cosa f['Uncida ; voz usada por los cuzque
ros en Col pes. 

Errar.: l~irtgl'i, oreja; y úppu, arrugar , Voz del Cuzco local. 

Nina, Fuego. 
ETI.lI, : Parece que esta voz se compone de la letra n y palabra 

úw, hacer. La forma es derivado yerbal, se ignora el valor que 
pueda correspondel' á una miz ni, 

Ninakeru. Insecto que vuela J da luz, 1 uciérnaga: es menor en 
tamaño que el « tuco )} y de luz inferior. Santo Thomas; Curo
nma. 

ETIll. : Keru, diente ó clavo; nma, ue fuego. 

Ninanina, El San Jorge ó runahuanchi, así llamado en Bolivia, 
su picadura es un fuego. 

Nina surcuna, El instrumento de sacar fuego de los indios, Uya
ca. Un husillo de palo duro afilado en punta se hace remoli
near con velocidad obre UD pedazo de cardón ú otro palo blan-
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<.lo, busta que da fuego. Virubarquín de fuego,.v por analogía, 

yesquero. 
ETlM. : En Cuzco, nina hOl'ccuna; hol'cu, sacar; nina, fuego. 

Aquí tenernos otro ejemplo de la ecuación s = h. 

Nio. Yerba venenosa que abunda en los campos y caminos de 

Tucumán. El animal que la come muere sin remedio, y desgra

ciadumente es la primera en brotar y la que más se conserva. 

Véase: JIio. A lIí se reproduce lo que el P. Cobo cuenta de esta 

mata perjudicial, azote de los viajeros (Bacchari coridifolia). 

ETm. : La voz debe ser local del Tucumán en su forma mio; 

pero el pueblo nuestro dice nio y no 1m·o. 

Niquendey. Indios del Salado (Loz., IV, pág. 152). 

ETnr, : Desconocida, puede haber corruptela al oir y escl'ibir 

la palabr'a. 

Niqui. Raiz de lemadenombres de lugar. Vel': Niquivil, 

Niquijao, Nombre antiguo de valle en que se halla la merced del 

Ambato. 
Erlll. : Ao, lugur ó pugo; ja, de piñón; niqui, por i'íiqui, reha

bladol'. El niqui bien puede ser una raíz cacana. Ve!' : lYiqui

m1}'ao J Niquim'l. 

Niquimijuo, Nombre de otro lugal' citado en la merced elel Am

Lato, 
Ern!. : Confróntese lS~·quijao. La forma m'qui1ni se parece á 

esta oU'a S7'quúm', cerca de San .losé, valle de Santa l\lnría, y debe 

compamrse con la expresión Siqu1·miniqui. Es posible que lWqui

mi quiem decir, embustero, porque así es el que habla de dos 

maneras, ó que tiene dos palabms; preferible empero es supo

ner que se trata de un tema cacán, del que los dos últimos ele

mentos ja y ao son conocidos. Ver: IWqtáfao . 

Niquivil. Jachal, San Juan. Aquí se ve cómo la terminación, vil 

de pueblo, elc" se extiende bastn esa provincia. 

ETl~. : La raíz niqui la encontramos en tres nombres de lugar, 

dos en eatamarca en la región diaguita ó cncana; así es que se 

deduce que existía una rafzniqui en este idioma. Ver: iYiquimi

Jao. 

Nondolma. Indios de Córdoba (Loz., IV, pág. 376). 
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Erm. : Sin duda voz comechingona ó sanavirona. Ver: .Yono
gasta. 

Nonogasta. Cerca de Famatina, en l(l Rioja. 
ErIM. : En e~te dialecto la n muchas veces representa á la ii; así 

dicen nokha por 110k/w, yo; desde luego nono puede ser p0l'11UJ"iu, 
tetas: El pueblo de ""miu. 

Noque. Lagarcillo de cuel'o. 
ErD!.: Tal vez por noqui ó lluqui. )Juy bien puede ser \07. 

caeana. El que ó qui puede ser vaso continente como en el Chaco. 
En cuanto al 110, véase Nonogr;¡sf,a. 

Nuqui. Cacique cerca de Salavina (Loz., IV, pág. 126. 
ErD!. : Probablemente lo mismo que IYoque (véase esta voz). 

Salavina está en la regióll earuna do Snntiago, lo que aboga en 
fa\'or de que sea ,roz de dinguita ó cacálJ. 

Nuto. Vel' : S·uto. 

Ñ. La li es un signo puramente castel!ano y representa el finteo de 
la combinación ñy. En los Empadmnamienlos falla como inicial, 
pero como medial la vemos en .l/al'afia, Pasiiia, Siquiñay, y 
en el CJuilme Aiia1·pi. La 1i quíchua suele trocarse en y en estll 
región, y así se dice yan y no ríall, camino; mas no siempre, 
pues ahí está ChatiJian. 

Ña, Ño. ~lodo de decie cuando lu persona no alcanza A la dignidad 
de señor ó de don, elc. Es muy usado entre la gente del pueblo. 
- ~ Xo está ,va cómo se llama? preguntó un quidán y otl'O le 
contestó: - ~ y que no habl'á un poquito de Don? 

Ña. Ya. 
ErBr. : Toda ñ es una combinación de ii con y, así que fía se

ría li-ya; pero el idioma chiquito nos enseña que ñ = ya, do 
suerte que n puede ser una letra agregada para dur énfa is ó 
expeesión. Es curioso que el iia quíchua diga lo mismo que el 
castellano ya. 

Ñaca vel Yaca. Endenantes. poeo ha. 
Emr.: Como Santo Thomas en su léxicon da las dos formas, 

no nos queda duda que son idéotieas. 
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Ñan vel Yan. Camino como en Fari-ñan-go, C/wfi-ñan y Capa
yan, Huasa-yan. 

EmI. : Los dos primel'Os son ejemplos del idioma del Cacán; 
los otros dos .. del Cuzco; pero es digno de observación que des
pués de la i se usa la ii, y la y después de la a. 

Ñaña. Hermana ó hermano indistintamente, en el idiomá vulgar 
del dla. 

ErBI. : llaña, la hermana trata así á la hermana. En esta pa
labra la sustitución produce Yaya, padre. Los Dombres de pa·· 
rentesco se cambian. En Catamat'ca tata y mama son voces de 
respeto que seapli-.;an á cualquiera. Un padre, lío, hermano ma
yor como, cura , etc., es, tata, etc., Ó mama en los parentescos,. 
femeninos. Al hermano la hermana le dice Tura; pero estas dis
tinciones no se ubservan por los que hoy usan la voz í"iai'ia, 

Ñapa vel Yapa Cosa agre~ndél Ó que se numenta. Véase tapa. 
Emt.: Estas dos palabras las conserva ellengunje familiar en 

SllS dos fOI'mas, y completan la pl'Ueba que se neeecitaba cono
cer que i'ia = y • .va vel ya es anda; pa es, ¡Hlcer; de suerte que 
haciendo andar se aumenta. 

Ya se ha dicho que Llapa es otra COSél, y c¡ue sólo en lugares 
en que no se conoce la lengua del Cuzco pueden confundirse 
llapa y yapa. 

Ñascha. Peine, parte del espinazo que parece peine, por Jos 
arran'lues de las costillas. 

Erm. : S"acc/ta. peine; i'ia es radical de caminal'ó andar, ycha 
partícula de hacer. 

Ñaschitas. Achura de la res que tiene estas costillas dispuestas 
como peine más pequeñas. 

Erm. : Diminutivo español de la iíacchrl,. 

Ñato. El de naríz chaln, roma ó aplastada; sin naríz, por enfer
medad Ú otrú causa. 

ErBI. : La ley establecida de que í-¿ es y ó ni, nos da yato ó 
niato. Es de observar que en la regiólI Caríbica la y representa 
eh, así Jesus es Clzeslls; ¡lato no es voz castellana, tampoco cons
ta que sea quichua; pero lo particular es que ell este idioma 
existe la palabra taiiu, ñato, ó chato de naríz, Confl'óntese Tarín; 
ye ta palabra con rwto, las mismas lelr'¡¡s entran. 

Ñaui. Ojos. 
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EnM. : Unn palabra tan importante como esta debía tener una 
forma yaví. Esta voz existe como nombl'e de lugaI', pero no cons
ta q ae tenga que rel' con ojos. 

Ñaui utula. Los ojos chicos (Huaco). 
ETIM. : Véase ."\;aui y también [jtula, pequeño. 

Ñaupa. Tiempo de antes, antigunmente. Frase: «No tenemos yUI'OS 

ni pucos fíaupas ». No tenemos cantal'illas ni escudillas de los an
tiguos. 

Erl:lI. : 5;aupa, puede ser de l"aupa, y yau en combinación con 
yaya forma un terna verbal que significa ir á menos, sentido que 
comendría bastante bien á la iJea ele cosa antigua y pasada Ja. 
Ver :\'aupi. 

Ñaupi. Deshecho, en añicos. 
ErIM, : Desde que la '11 con In y se confunden, acaso se del'ire 

esta voz de la misma raíz que rauya, mermar, etc. El suhfijo si 
sólo determinaría el modl/s operan di. 

Ñi. Decir Olagdalena Gómez, ele Huaco). 
ErLM. : Raíz quícnua, también se encuentra en las lenguas del 

Chaco, tipo guaycurú. 

Ñoca, veZ N-Yo ca, veZ Yo(~a. Yo. 
ErBI. : Con lo dicho estamos ya prepal'udos para conceder que 

el pronombre personal 170ca es una forma yoca. En el idioma 
chic¡uilO tenernos, ña-ca, ya-ca y fíu-ca ó yu-ca, yo veZ mi; una 
prueba más de que el pronombre de primera persona en América 
es ya y yu, El ca es puramente artículo, J así tenemos en Pata
gón el ya sencillo por yo. 

Ñuñorco. Cerros así llamados cerca de Poman, Santa Mul'Ía y 
otras partes, porque en su forma sP- parecen á pecho de mujer. 

ETIM. : Orko, cerro; 11Ul7UJ como pecho. 

Ñuñu. Pechos de la mujer. 
ErBI. : Llullu es, cosa blanda, pimpollo; y yuyu es, yerba. 

Ñuñuma. Pnto con pupas color'ados en la cabeza, silvestre en San
tiago. Pupa es, ombligo; desde luego. Sp trata de granulaciones 
que se le parezcan como las del paro. 

Erm. : Uma, cabeza; fíW1U, de telas. 
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Ñuto. Remolido, aplastado. Frase: «quedó fíutüo », por quedó 

he(:ho harina Ó 10l'tillD. 
ETDI. : Kutu, remoler. 

o 

O. La o es letra que á veces se dice que no existe en quícbua, pero 

la verdad es que se encuentra con bastante frecuencia. Pl'Obable 

es que proceda de un diptongo au como en el viejo mund(, . La 

encontramos inicial como en Obanta; medial, como en Conando; 

final, como en Amnganc/w, cte. 
En los Empadromientos, podl'Ían citarse varios ejemplos. En 

quichua pueden ritarse unos 46 temas radicales que comien

Zan con o, pero aún éstos podrían reducirse á menor número. 

Posible es que sean voces de origen extranjel'o. Como en el caso 

de la a y de la y puede siempre caber una aspil'ación perdida. 

En Catamarea la (j representa una u las más de las veces; así 

iJfayu por Jlayú, río; Cónd01' por Cuntur, el cóndor. 

O. Exclamación finat que casi cOl'responde al ché del litoral. Fr'a

ses: (\ Vea ¡O! - ¿ De dónde viene ¡ O ! ? - ¿ Adónde va ¡o! ? 

etcétera. Antes era muy general; hoy, si se quiere está relegada 

á la gente del pueblo bajo. 
ETlll . : Las peonadas en Copiapó la usaban mucho á mediados 

de este siglo; y no sería extraño que de allí nos vin iera á esta 

banda. 

Obanta . Lugar cerca ele Alijilan y Puerta Grande, departamento 

de Santa Rosa. 
ETDI. : Sin duda voz caca na. En cuanto á la terminación debe 

comparar'se con el nombre Ollantay. La b es pOl'U y consonante, 

así: Ohuanta, tal vez Auanta. 

Oca. Dice el P. Cobo: «Son unas raíces comestibles que "e dan 

en las tierras frías de donde las Papas. La planta de esta raíz se 

llama Chulco; es del linaje de acederas, pequeña, ele una tercia 

poco más ó menos de alto, ele ., etc. Las raíces de esta planta 

son larguillns medio jeme, r.o lisas, sino desiguales y ñudosas; 

unas blancas, otras moradas y de otros colores como las papas; 

son muy tiernas y harinosas; cómenlas los indios, verdes, asadas, 
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Y también pandas pOI' medio á tu larga las secan al sol pal'n 
guardar; y las secas de estu manr.ra se llama Cabí, y son de 
buen sabor, algo dulces, como higos pasados, las cuales se co
men crudas y cocidas ». 

Es interesante el nombre, porque Lozanose lo rla al « á m'o » que 
los ingamanos les prometieron álos PP. )Iisioneroscuando los ex
pulsaron del valle Calchaquí. Ver Lozano, t. V, pág. 125 J Cocav'L 

ETllr : Voz del Cuzco; Apilla en armará. El cacán Cocaví pue
de ser pOI' Ocavi. 

Ocarina vel Hoccarina. Instrumen to de músioa que suena como 
flauta. Es de barro en forma de un malecito largo como pepino, 
y la embocadura se aparta del costado á modo de asa, nariz ó 
dedo pulgar. Con los dedos en los agujeros se producen las notas 
al soplar. Es muy suuve y agradable en su timbre, y, como todos 
los instrumentos de los indios, algo triste. Es uno ue los objetos 
que suelen hallarse en los sepulcros de estos iudios y los hay 
vistos por mi en Belén y Tinogasta : son negros y muy simétri
camente trabajados. 

Es común oirlos llamar clarinetes, pero están muy lejos de 
tener el chillido estt'idente de este antipático instrumento: el 
nombre mal nplicado nace de la embocadul'a . 

ErnI. : Posible es que se halle que el nombre Ocm'úw resulte 
no ser americano, ni lo hallemos como tal, inset't'J en los voca
bularios de la lengua del Cuzco que conocemos; mas pOl' lo que 
('especIa al objeto tí que se aplica, sabemos que es indígena, 
porque lo hallamos etl los panteones antiguos; poroLra parte, la 
formn ele la palabra se DjusLa bien á la de un derivado verbal de 
Hoccari, tomar en la boca. Tan vel'Osímil es esta derivaci6n, 
que hasta se italia el tema verbal Hoccarinactt, En quíchua es 
muy común formar clerivados verbales en na de toda raíz sin que 
bagan preciso el ineluil'los en el vocabulario, puesto que es va
Jor entendido del idioma. Ll raíz 6 tema radical Hoccan encie
rra eJ sentido de « Cantar », y por eso se usn cuando queremos 
uecil' que ~e «~anta el evangelio» : Diospa súninla hoccariy. 
Ver: )lossi 't'n Voc. 

Occh oca. Cacique de Anguinao (Loz., V, pág. 238). 
ETDI. : Ucchuca. Ya sea porque era un ají de malo, ya porque 

era petizo (pigmeo). Al ají cumbarí se le Ilnmu Uchuquita en ea
tamarea. 
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Occo veZ Hocco. Humedad. Voz muy interesante, porque es uno 
de los eslabones que une el vocabulario quichua á otros mu
chos ilmericanos en que la voz Occo, Oj.:o, ú otra de sus sinco
paciones, significa: agua. Entre éstas debemos incluirel toarau
cano, y acaso el lo lule, y gual'aní, y el co en yaco ó yacu quí
chuiI. réase la r.onfusión de las raíces ya y yu, en cuanto á la 
ecuación a = u. 

En Allentiac la voz que dice, agua, es, caha; tema que encierra 
los mismos elementos fonéticos que el otro Occo, dada la mor
bosidad de las guturales k, etc., y la facilidad con que algunas 
lenguas truecan la a en o; v. gr., el ~Iocoví. 

Algo quiere decir que la lengua quichua posea dos voces Unu 
y Yacu que digiln « agua»; y que, á más de ésto, ocupe los te
mas Hacco y [Jara para expresar las ideas de hermandad y lluvia. 
respeetivamente, siemlo que éstas voces el icen : « agua », en va
rias de las lenguil5 fuertes de nuestra Amél'ica. 

La prueba de que la raíz 1'0 era conocitla con el valor léxico 
de « agua », la tenemos en la palabra Tocha, mar, laguna; pues
to que el subfijo cha es una partícula causativa. 

El inca Garcilazo, á pl'Opósito del Cuzco, dice que Manco Capac 
« lo llamó Cozco, que en la lengua particular de los incas quiere 
decir, ombligo» (Lib. I, cap. XVIII). 

A pesar de lo que dice el famoso mestizo, posible es que la 
voz se derive más bien de la ['aíz Occo = ozco, agua (Ver: 
Chucc/w = Chuzc/w). 

El doctor López da á su raíz K'ko el sentido de vaso continente, 
y se sabe que de éste á su contenido es un paso en la lexicolo
gía de las lenguas. 

Occocuni. Me mojo. Relación: Estaba el señor don Telésroro Ruíz, 
santiagueño y buen quichuista, sentado á la puerta de su casa, en 
el Alto ele Julumao, cuando vió Ilegal' á la vieja Garay de la ca
ñada, su convecina, cuzquel'íl de las pocas, y advirtió que venia 
hecha ulla sopa. [mata inasu71qui, Afamitay? preguntó el señor 
Ruíz, que solía chacotearse en quichua con la Gal'ay. - ¿ Qué te 
ha hecho mi mad re '? Na ! lal'capi unnaspa occocuni, costesló ella: 
- Yaya I en la acequia cayéndome me he empapaio. 

Aquí se advierte cómo era el vocabulario de la gramática del 
Cuzco de Huaco, y por eso se cila este ejempl,) recogido de boca 
de una de las últimas cuzqueñas de Andalgalá. 
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Ernl. : Hueelt, hacerse húmedo. Voces todas de la lengua del 
Cuzro. Confróntese: Larca. Ver Unnaspa, y también lYa! 

Occoti. El ano~ la tripa gorda, que es achura muy estimada y se 
come asada á las brasas, y picada ell el mote. 

ETIM. : Oc, pal'cee ser la misma radical que figura en la voz 
Delta-Goti, será por euti, vez, en vez de, etc. No es imposible que 
esta raíz oc y su eombinación con cuti tenga Digo que vel' con los 
huausas tan mentmlos de la lJistori:l. peruana, 

Ochear. Torear ó laural' los perros, espantar. 
ETIll. : « E que siempre estuviesen dos mamaeonas mujeres. 

con unas plumas colO!'adas lal'gas en las llIanos é atarlas unas 
varas , con las cuales oxeaSCI1 las m,)scas que ansí [en] los bultos 
se sentasen ». (Sum. y Narr., Betauzos). Antieua¡)o de ojear. 

Ochayas. Indios ele Jujuy (Loz., IV, pág. 402). 
ETIll.: Si es quíchua, vel' : Oeco, Ullu, Uya. 

OclIa. Empollar, abrazar. Palabl'a que parece tener algo en co
mún con la voz Ollantay. ~o puede dudarse que es voz C05mo
gónicn. Frase: « No tengo quien me oelie, por eso no voy», decía 
uno para disculparse; « no tengo quien me Ilgasaje, que me haga 
cariños ». 

EfIll. : Voz quíchua 

Ocoñuñu. Lugar de los Sauces. 
ETIll : SU/tU, pecho; hoceo, que está mojado. 

Ocotiyoc. Nombre de lugar en Santiago. 
ETIll. : Yoc, que tiene Ocoti. Vel': Occoti. 

Ofiadol'. Palo rollizo para extender masa, llamado rodillo. 
Erm. : Desconocida. 

OjIlar. Hac.?r caI'iño, hospedar. Fmse: « ¿ Piensas ir á tal par'le '? 
Sí, si hallo quien me ojlle » ; es decir: quien me brinde hospe
daje. 

ErIll.: Oelta, abrazar, empollar; palabraerólÍcD. Voz quíchua, 

Ojota. Plantillas; véasp. usuta; de los dos moclos se llaman en An
dalgalá, las sandalias; pel'o en realidad ojota, es una garra suel
ta de euero que se asegura 6la planta del pie con tientos: llxula 
es borceguí ó mocasin. 

ETIll. : Ojola, parece ser corrupción de la voz uxuta, y en reu
lidad aquélla suple á ésta á loda falla. Ver: Uxuta. 
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01. Raíz que se supone sea síncopa de Dllu 6 Hullu, el falo. 

Olalla. Apellido indio. 
ErBI. : Ola por aya, cara; lla, terminación de cariño. Puede 

también ser español. 

Olcavil. Lugar de los Slluces, del Huayco arriba. 
ErDI. : Vil, pueblo; ca, del; al, filio. Voz cacana. 

OUa. Lugar' de la Rioja, en lo~ Llanos, un valle entre dos cerri
llos, liol'te y poniente. 

ETDl.: Ver: 01. Ta, puede ser ó un dcmostrotivo 6 tal vez 
como en mataco, grande, ell caso de ser' voz cacana. 

Onco. Estar enfer'Olo. Frase: « 6 ¡maina purú¡qui mamÚay '! dije 
yo un día á la vieja Calira, de Machigasta, y ella me contestó: 
Oneoseen pUl'ini, Merceniqui. Cosa enferma anday tu merced ». 
Onccosca,es cosa enfermada, un pal·tieipio ele pasado, y la s se ha 
vuelto x catalana Ó portuguesa . .Jfercem'qui, es una de esas ri
quísimas polabras híbriuas que encierran toda una historia; un 
« Sil ~Ierced » vuelto un lrel'ceniqui ; que en realidad es « tu mer
ced ». Ver: JlIercem'qui. 

ETDI. : La voz es quídlUa y procede de una raíz aislada. En 
aylllará el verbo es Ussi; en araucano, Culhan; en allentiac. 
uxin; en mojo, Cahuna. 

Ongoli. « Londres y Catamarca », pág. 179. Nombre de lugnr 
cerca de Catamarca, entre Coneta y Tiorco. 

ETDI. : Elli es terminación de nombre ele lugar como en Ciga
tí, Salí. Es posible qlle aunque sea voz cacana, la raíz ongo sea 
por Onco Ú oncco, enfermo. Ver: Tipioli. 

Opca. Lugar sobre la cuesta de los Sauces. 
ETDI. : Op no es raíz qUÍchua, se deduce, pues, que el tema 

cOI'l'esponda al irlioma cacán. Ver: Opuccha, Empadronamientos. 

Orcon. Poste de árbol ton horqueta. 
ETBI. : Es esta una de esas palabras como pantano, penca, etc., 

que uno ignora si es española 6 quíchua. Puede derivarse ele 
horca 6 ele orco, macho 6 cerro, cosa parada. 

Ot'co-yana. Cerro Negro. lugar de Catamarca limítrofe con la 
Rioja, cer'ca de Alpasinchi y los Sauces. Los de Río Colorado lla
man Orco-yanas á los vecinos de Cerro Xegro. Forma parte elel 
« Valle Vicioso », nombre perdido ya. 
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ETnI. : arcea, cerro; yana, negro. 

Orejeras. « Londres y eatamarca », página 96. Betanzos, llama 
así á los sarcillos, caravanas, como nosotros decimos á los pen
dientes de las orejas. Ver: Suma, capítulo vxn. 

Orko. Cerro. 
ETIM. ; Orcco, cerr'o. YCI' : A"UlIOTCO. Acaso haya interrelación 

con la voz Ullu ó ullu. rer: siguiente. 

Orco, urell. !\lacho de los animales. 
ETm: 01' vel Ur, radical de Ullu, falo, y cu partícula de plu

ralidad. Este co vel ceo puede derivarse de otra raíz. Yer: Ta, 
peña. 

Osar. Roturar el suelo como lo hace el cerdo con el hocico. 
ETIM.: Usa, es ex:pulgar, deusa, piojo. Véase Usa. SantoThomas 

da al verbo ossachi, estuprar, i. e. callpamanta yucu, cópula de 
violencia (ver yucu); las dos ideas, agrícola y erótica, parecen ser 
insepnrables. 

Osas. Iodios de Jujuy (Loz., IV, pág. 402). 
ErBI. : Tal vez de la misma raíz que Osar, el verbo. Ver: Usa. 

Osean veZ Oseam. Tombre de uno de los ríos del Campo del 
Pucará. (Papeles de Anconquija, 1616 y 1626). 

ETIM. : Desconoeida. Se escribe también Oscaam. Ver: Osas. 

Otoronea. Tigre. Véase Utw·unca. 

Oye ... Loen I ismo por « oir». 

P 

P. La p es una letra importante que casi nunca falta en los alfabe
tos indios. Auunda en los Empadronamientos como inicial y 
y medial. 

En quichua, á veces representa el sonido k, como lo expresa 
Santo Thomas, en su léxicon. 

Pa. Partícula que, como inicial, no está muy bien determinada. 
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En la palabra pa-ki, quebrar, tronchar, puede ser: hacer, cOl'lar 
ó romper. 

Como final es ante tooo signo de genitivo, y como p y e se 
confunden, pa, articulo, no es más que el ea así usado. 

Pacará. Arbol hermoso, cuya madera algo se parece á la del 
cedro. 

Paccarin. La mañana. 

Paccari. Amanecer. Frases: « lmaina paecarinqui ? » ¿ Cómo has 
amanecido? - « Año nuevo paccarin, Niño Jesús canchay ». El 
año nuevo apunta, alumbra al Niño Jesús (Aylli del Inca en 
la Rioja para la fiesta de San Nicolás). 

E1'I~r. : Voz del Cuzco, que también dice, hacer. Como voz so
lal', puede prestarse á etimologías curiosas; pero mientras no 
conozcamos á fondo todos los valores de la raíz pa, no vale la 
pena de determinar los de las partículas que la modifican. 

Paccipac. Plleblo de indios (Loz., V, págs. 89 y 95. Parece que 
es el mismo que Pa/cipas. Estos ocupaban el centro del campo 
de Londr·es. 

Emr. : En los Empadronamientos se escribe Paips1·pas. Ver: 
Payanea. Es posible que sea voz cacana. 

Paciocas. Indios de Chelemfn (Loz., IV, pág. M>8). 
ETlM. : Ver: Pasiquin, Empadronamientos. Ocea, es una raíz 

eomestible, pero mejor será atribuir este tema al cacán. 

Paclin. Valle al este del de Catamarca con el que corre paralelo 
en toda su extensión con la sierra de Grasian por medio. 

ETDI. : En los papeles vif'jos este valle se llama Pakilingasta 
y no Paclin, como 7Jaki es quebrar, y lhk.i también, parece que 
la combinación significa: gasta, pueblo; pakilin, de la cosa que 
va partida en dos; porque el gran valle entre las sierras del Alto 
y Ambato corre partido en dQS por la sien'ita de Grasian 6 Gra
cian. Muy posible también es que todo el tema corresponda á la 
lengua cacana. 

Paco. Color chocolate. 
ETIM. : Paco Ó paceo, en el primer caso sería, porque se pare· 

ce al color de la Alpaca, llamada también paco; en el segundo, 
podría tener que ver con los arreboles del pae ó levante; el cu, se
ría partícula final de pluralidad. 

16 
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Pacha. Tiempo, ropa de indios. Voz aún usada cuanno se quie
re decir que ciertos indios se vestían á su usanza antigua. 

ErTM. : Ropa es Ppachl!a, según González Holguín. 

Pacha. Tierra, mundo, lugar. Frase: « Paehamama llastay», ge
mus laei, el duende ó númen. Pacha ma.ma del lugar, llastay. 
Paehamama ya en si es, Madre local, así que el llastay, casi 
está de más. Todo casadero ó estancia tiene su dueño ó Pacha 
mama á quien propician con ofrendas de coca, etc. Com párese: 
Uastay. 

Pachamama. El dios ó espíritu de la fecundidad y de la repm
ducción, venerado aún en las estancias más remotas de la pro
vircia, como ser el Cajón de Santa )Iaría, etc. Llegado el tiempo 
de las « hierras» en la estancia pn que se celebra esta fiesta, se 
pone en la mesa, coca, Ilipta, vino, aloja, aguardiente y los « vi
CIOS » que haya. El corral de los terneros se adorna con borlas. 
Se les hace abrazar, roseándolos con el licor que haya, como 
quien celebra una boda, y se les canta las coplas de un epitala
mio, cuyo I'efrancillo suele ser éste: 

Crucilla, crucilla, 
Pachamama llastay, 
y las Animas benditas, 
llagan la hierra buena. 

Así ya mezclado lo gentil con lo cristiano, juntándose los dos 
cultos en las Animas Benditas, que es la devoción especial de 
los indios. 

Para entrar á participar de lo que está servido en las mesas, 
los huéspedes piden permiso á los dueños de casa, y oll'o tanto 
se hace cuando entran á pialar en el corral. 

Llegado el momento oportuno, los convidados toman hojas de 
coca escogidas, y diciendo que sean tantos y cuanto:> los anima
les y sus multiplicas, las depositan en un hoyo hecho á propó
sito para la Pacharnama Llastay. 

La hierra se hace en « !\Iinga », y para fin y postre de las cere
monias lo toman al dueño de casa y lo hacen pasar por la cere
monia de ser marcado, cte. Para el efecto lo enl¡¡zan, y con un 
pelIoncito mojado de por medio le zampan la marca candente 
haciendo así el simulacl'O de « herral'lo ». En seguida, las mu 
jeres vuelan á llenarle la boca con alojn para que no grite y como 
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quien lo consuela por el dolor de la quemadurtl y otras hierbas, 
yas! todo se vuelve fiesta, algazara y algo más. 

Algunos de los procreos se separan y adornan con especialidad, 
y están reservados pal'a otras ceremonias, que sin duda son un 
recuerdo de los sacrificios uel tiempo de la gentilidad. 

Hay gran cuidado de depositar algo de lo que se corta -á los 
animales señalados, elc. en una bolsita que se entierm para la 
Pachamama, como que también se recoge el -último alienlo del 
animal que se mata para depositarlo de la misma manera y con 
el mismo objeto. 

En las estancias del Fuerte se conserva la costumbr'e de no 
« calnear» sino al alba y de rosear la puerta del corral JI el sol 
con gotas de sangt'e. 

ETlM. : Pacha-mama, dice la madt'e ó primer principio del 
Universo. Véase: Huama ym = u. La p en Pacha, parece ser 
la misma que In de Paccari. El cha final, es partícula causativa 
de verbo, nuestro hacer; y el pa, puede represen tal' alguna raíz 
cosmogónica. Ideológicamente Pacha-mama es más ó menos lo 
mismo que Ticcsi, el pl'incipio ó fundamento de todas las cosas, 
y debe estar en relación intima con ese dios Pirhua de que hablan 
los historiadores, y que simboliza la fuerza reproductora de la 
naturaleza. La combinación es del vocabulario quichua, y es co
rriente en aquella región en que aún se habla la lengua del 
Cuzco. 

Pachiquil. Rollo de trapo ó yerbas que se ponen las mujeres so
bre la cabeza pam cargar cosas pesadas; nombre que por burla 
dan á algunos tocados á la moda del tiempo moderno. 

ETBI. : Lo pt'obable es r¡ue sea voz cacana, y que se relacione 
con la raíz qui, vaso continente. Ver: Pasiquin, Empadrona
mientos. 

Paganso. Lugar en Famatina, cerca de Bichigasta, Rioja. 
ETIM. : Desconocida. Tal vez voz cacana. 

Pagasta. Nombre de lugar citado en la merced de Ambato, 
en el cerro de Sijan, cerca de los nacimientos del río de Col pes. 

Emr. : Gasta, pueblo de Pa ó Paco En quichua Paca es, tosa 
secreta ó escondida. 

Paico. Yerba medicinal, contra. dolor de estómago (Chenopocliwn 
Anthelminticum ó Rubieta mutificla). 
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Emr. : Ver: Paicol. 

Paicol. Nombre de cacique. La terminación indica que no es voz 

del Cuzco, debeser, pues, caeana. Ver: fayanca. Empadrona

mientos, Paico, Pairiqui. 

Paila. Tacho ó fondo de cobre laminado para hacer dulce. 

ETIM. : Pay lla , olla para eocinar; 1'lla es, resplandecer, set'á 

porque las pailas tienen que estar brillantes para que puedan 

usarse. Preferible es tomar cIlla como terminación de diminu

tivo. L6pez dice que la raíz pay = valor, precio. 

Pairiqui. Laguna de sal, cerca de Fiambalao. 

ETIM. : Pl'obablemente corresponde al cacán 6 atacalmeÍlo. 

Suena parecido á Iquiqui. Ver Quiqui. 

Pajango. Lugar de los pueblos de Pomán, al noroeste dPO ~lutkin. 

Erm. : Pa-ha-ancu. Paca, es cosa secreta, escondida; yancu 

se ha supuesto que sea, aguada de las faldas, y no le viene mal 

la combinaci6n al lugar Pajanguillo, diminutivo del anterior. 

Pajanguillo. Río con que riegan en la. Punta de Balasto: baja 

del naciente y cae al de Santa )Iaría. Luga¡' muy á tl'asmano }' 

escondido, camino de Becube/. 
Emr. : Voz híbrida; diminutivo ele Papagayo, q. v. 

Pajanguito. La parte baja del río de Pajango 6 Pajanco. 

ErHI. : Ver Pajango y Pajall(juillo. Diminutiro híbrido. 

Pajarito , lIodo político que algunos tienen para nombrar las 

partes del hombr'e. Ver: Pisco. 
A punto fijo no se sabe cuál de las dos voces sea el original y 

cuál la traducción. 

Paki por Paqui. Quebrar. rer Paclin, antes Paquilingasta. 

ErIM. : Voz interesante, por cuanto encierra la raízpa y la par

trcula qui. López explica pa así: punto de partida; y ki, cortar. 

Esto se ajusta bien con Ia.s ideas de pa, separar, y ki, en dos. 

Queda la duda si la idea de « dos» se contiene en el sonido ki 

ó en la i; a priori puede suponerse que i sea dos. 

Pala. Instrumento de palo con que se aprieta la trama en la ur

dimbre, es grueso de lomo, con filo.Y como de un jeme de ancho. 

Erm. : Ver: Palla .Y Pagut. 

Palampa. Estancia de Rfos, en Pi apanaco. 
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ETIll. : Puede dividirse así, Pata-ampa, ó así Pala-pa con m 
pOl' n eufónica. Vel' ('stas radicales y PallalJw!j, Ampalla, Empa
dronamientos 

Palancon. Se aplica este término al buey bien grande. 
ETDI. : Sin duda de Palanca ó Pértigo, mejor dicho del palen

que á que los uncen para domados. 

Palancho. Pnlan-palán. 
ETIM. : Tema análogo á este Otl'O Tal'tancho, tar'tamudo; forma 

diminutiva (N1'cotiana glauca). 

Palan-palan. Un arbusto de la familia del tabaco, que abunda 
cerca de los cauces de los ríos 1 llamado también Palanchu. Una 
Nicotiana glauca. 

ETDI. : Es probable que sea voz del Cacán. 

Palangana. Un hombre que habla de más. El útil Ilámase la
vatorio. 

Pal ó Palco Raíz que encierra la idea de separaeión. López da 
este mismo valor á Pall. Ver: Palo 

PaIca. Lugar de San Juan. 
ETIll. : Pallca, horqueta. 

Palco. Una erupción en la boca de los chicos así llamada. Tam
bién se rl ice Padco. 

ErIll. : Desconocida. 

Palta. En Santiago es, ancho. En Catamarca tenemos Tacu-Palta, 
nombre de lugar, que sin duda sería: Algarrobo ancho. 

ETIM. : Palla, lo que se extiende en todas direciones; ta, par
tícula determinante. En quíchua PaUta, significa, algo sobrepues
to, soborno. 

Palta-urna. Cabeza ancha. Ver: Caytu-uma. 
ETIM. : De pallta, aplastado, y ¡¿¡na, cabeza. Ver: Torres Ru

bio in roc. : Palta. 

Palla. Separar, escoger. 
ETm. : En la región cacana ó el íaguí La aún se conserva este 

tema. Ver Pallana. 

Palla. Separación ele metales; término minero. Ver anterior. 
Ernr:. : Palla, coger á mano. 

. . 
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Pallana. El cruzarse de los hilos en la urdimbre de la tela; tér
mino muy u, ado entre las teleras. 

ETIM. : Palla, separar, y na partícula final de derivado verbal. 

PalIana. Juego de niños con carozos. Tiran uno al airey alzan 
otro separándolo del montón sin tocar los demás. 

ETIM. : De Palla, separar. 

Pallaquem'. Rebuscar. 
ETIM. : Compárese Pallaqueo. 

Pallaqueo. Rebusque de metales en los desmontes; término mi
nero común. 

ETIM. : Palla, separación; ki, por segunda vez, i. e. te; la o es 
del español. 

Paliares. Poro los gr'andes, blancos ó morados (Cobo, t. J, pági
na 375). 

ETLM. : Pareee voz quichua. Ver: Porotos. 

Pallca. Cosa partida, horqueta de cualquier palo, juntas de dos 
ríos y dos caminos. 

ETnr. : Palla, separar, y ca el. En Catamarca se dice Payca, 
así como Huayca en lugar de Huallca. 

Pallinao. Estancia al sudoeste de Molinos. 
ETIM. : Tal vez se pueda derivar así: Palla-1'na-ao, pOl'que 

todas estas raíces se encuentran en la región cacana. 

Pamaliman. Lugar en San Juan. 
ETI:II.: Como la terminación puede ser araucana, es prudente 

buscarle interpretación en este idioma. Atún sería caliente; man, 
algo parecido á un romance en, oso. Por otra parle Malin sería 
pedacito de pied ra Quenpú (¿ Obsidia no?) con que sangra n. La 
mala ortograffa puede haber desfigurado el tema cuya raíz Pam 
se resiste á toda interpr'etación. Las voces Pampa, campo abier
to, y Ppampa, cubrir, acaso contengan esta raíz, desde que pa 
puede ser subfijo causativo. Los lemas híbridos no son muy 
raros. 

Pampa. Campo abierto, llano y sin estorbos. El Chacu tiene bos
ques, elc., y puede ser ondulado, no así la Pampa. En las pro
vincias andinas ó quichuizanles cualquier pedazo de tierra lla
no, á nivel y libre de estorbo, lIámase pampa ó pampÜa, muy 
particularmente si ocurre en las faldas de los cerros ó en los va-
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\les, y genel'almente se eligen para colocar en ellas, ó cerca de 
ellas, sus casas. 

ErDI. : La voz es del Cuzco. 

Pampa. Pelo de animal. Para que se llame así ha de ser « mala
cara » con lo blanco que pase de los ojos para atrás. 

Pampayana. Estancia al sudoeste de Molinos. 
ErBl:. : Pampa negra (yana). 

Pampayasta. Lugar cerca del río Tercero, en Córdoba. 
ETnr. : Llastay, lugar; pampa, de la Pampa. Esta palabra es 

de importancia para el estudio de las que pueden habel' dado 
OI'igen á la voz gasta. 

Panacu. En Calamarca, la vulva. 
ErlM.: Tal vez voz cacana. Ver: P1·panaco. 

Panta. Clase de algarrobo dicho así, su vaina es larga y gorda, 
pero desabrida; es la que primel'O madura. 

ErBI. : Panta, err'ar; acaso porque no sale buenD. 

Pantana. Lugar en que se puede erral'. Parece que hay confu
sión entre esta palabra y la voz castellana, pantano, charco ce
nagoso. Las gentes llaman á los bobadales también pantanos, 
y dicen que uno se pierde cuando se hunde el animal. 

ErIM . : Panta, errar; na, terminación de derivado verbal. 

Panteon. Cementerio. 

Papa. El famoso tubérculo oriundo, á ]0 que parece, del Perú. Pro
ducto de los puntos donue no se daba el tJlaíz, etc. Cabo Liene 
un interesante capítulo acerca de esta raíz y del modo de hacer 
el chuñu. Habla también de la papa silvestre, que es amarga y 
tanto abunda en nuestros cerros. Los españoles llamaban á la 
papa tw'ma de l'ierra, hoy toda raíz así es papa. 

ErIll. : Voz del Cuzco. Ver Chuñu. 

Papa-cuchi. Yerba que sale en las chacras, con raíz tuberosa. 
ETDr. : Pa pa del cuchi ó chancho; el orden es irregular, pero 

el sentido no deja que dudar. 

Papakixca. Fruta de una solanácea. 
ErBr. : Papa, papa; kisca, espina. 

Paquete. Los paquetes, la gente mejor ó de clase. « Cuando los 
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peoues se alegran cún el licor dicen que están borrachos; cuan
do los paquetes hacen otro tanto, sólo están alegr'es ». 

Para. Lluvia (Gómez, de Huaco). 
ETIM. : Para es voz caríbica que dice « mar» ó « río ». La es, 

agua. en Chimu ó Inga. La voz es del Cuzco. 

Paraonina. País visitado por ~Iendoza (Loz., IV, p. 53). 
Emr, : Falta que determinal' la lengua á que pertenece y la 

verdadera ortografía: lo probable es que se refiera al río Para
ná ó Pal·aguay. 

Parhuay. Flor del maíz. 
ETIM. : Importante palabra, porque indica que el idioma del 

f.uzco conservaba rastros de una r<lÍz hua aplicada al maíz, 
como que por ella se designa este cereal en lengua araucana. 
Debe compararse con la voz pirlwa, ese depósito de la « flor del 
maíz» que servía para simiellte de la próxima cosecha. Lay final 
es probable que sea pronominal, y más ó menos equivalente á 
nuestr0 lo de. El padre Mossi, en su vocabulario, dll Pacaray
zara, maíz tierno y blanco. 

Parina. Flamenco, ave. 
ETm. : Parihuana, en Cuzco del Perú. 

Parranda. Jarana, Jiversiones de color subido en que se chupa, 
se baila y se enamora. Equivale á lo que en el litoral llaman 
farra. 

Pasaeana. Fl'Uta del cardón, el cardón mismo. Este cardón es 
el cactus ó cereus gigante de nuestros cerros, el mismo que asus
tó al padre jesuita que huía de Santa. ?lIaría. Confróntese P. Lo
zano, Cereus pasacana. 

ETI~. : Pa-sa-ea·na. Cana, en Catélmarca es una espina menu
da; sa, puede ser la famosa radical sa en sara, maíz, sa-huil, 
etc.; y pa, la parlfcula esta inicial. 

Pasando-pasando. Con intervalos j como cuando hay poca al
garroba, y sólo uno que otro « árbol» tiene. 

Paseana. Parada en un viaje, lugar de soltar los animales; voz 
común en boca de viajer·os. Frases: « Ya vamos á Ilegal' á lapas
cana .». « La paseana de hoy»; casi como si se dejese, la jornada. 

ETHL : Pascca, soltar. 
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Pascca. Soltar, perdonar. Otra palabra que por sus peregrinas 

analogías puede citarse. Es muy conocida entre los cuzqueros de 

Huaco. 
ErIM. : Voz de la lengua del Cuzco y usada por todos en el nor

te de la República, tanto porque es herencia de la lengua local, 

cuanto porque es difícil reemplazada con otra que la equivalga. 

Paslinpatu. Lugar en la Rioja, cerca de Amilgancho. 

ErBI. : Tal vez de Paquel1'n (quod vide). Vel' Ampatu; también 

Pasir7a y Pt7.siquin en los Empadronamientos. 

Paspa. Hacerse grietas. 
Erur. : Parece que esta voz contiene la raJical pas de pascca, 

soltar, con la partícuia plt de hacer 6 de dualidad. 

Paspado, paspadura. Derivados de paspa. 

Paspar. Hacerse grietas con el frío, voz ya castellanizada por ser 

tan cómodn. 
ErlM. : i. q. paspa. 

Pasta. El cerro que encierra al vnlle de Bisvil por el naciente. 

ErnI. : Véase Salta, tema que también termina en ta, y Pas

trana. 

Pastrana. Indios de Encalilla. 
Erm. : Pac-tara-na. 

Pata. Grada, andén. 
ErUl. : Yoz quíchua. Véase Sapata y Patagua. 

Pata. Reventar. 
ErDI. : Las radicales pa y ta siempre encierran una iclea de 

dualidad, y pa, oe andar ó hacer. 

Pata. Un arbu to de la familia de los olivos (Timenia americrma); 

se usan las raíces para teñir color vicuña. 

Ernr. : Desconocida. 

Pata. Conforme, igual; salir patas ó empantando, no ganar ni 

perder. 
Erm. : Com pá res e Pata. 

Pata-pata. Desigual, como escala, que no se entiende. Frase: 

Prrgunlé una vez cómo se hallaba un individuo que babiendo 

caído de un caballo, quedó sin sentido por días .. y se me contes

tó : « E tú mejor, ya conoce, pero todarfa habla muy pala-l1ata », 
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es decir> sin coordinación. Lo que se deja con pierna en una la
bor es, pata-pata. 

ErBI. : Confróntese Pata, conforme, igual; Pata-pata, no muy 
igual; como zonzo-zonzo, no del todo mentecato; Mala-mala, no 
del todo así. 

Patada. Coz, puntapié, ya sea de hombre, ya de animal, y si no 
se usa también de la mujer será porque éstas no acostumbran 
tan incómodo modo de pelear. 

Patagua. Apellido, en Amaicha. 
ETIM. : Raíz pata, y terminación ,qua. Ver Pasagua, Empadro

namientos, Famatina-Aguayo, Rancagua, etc. 

Patanpi ó Patapi. Cerca; Iwasi patapi, cerca de la casa; en uso 
en Huaco yen Santiago del Estero. 

Erur. : Pata, unido, acaso, junto á, ó como dicen,juntuita de 
mí, ó, de casa. 

Patasca. Mote patasca; mote de maíz capia pelado. 
ETlM. : Pata, abrirse, reventar; patasca, participio pasado, re

ventado; sin duda porque as! se cocina el maíz para este mote. 

Patay. Pall de algarroba negra. Se muele la vaina cuando bien 
seca en cimbra, es decir, en una era prepar'ada, con un canto 
rodado asegUl'ado á la punta de una paica, palo con horquilla: 
el resultante se divide en harina, sepuca, ó afrecho que no tiene 
destino, y amchi ó auncM que sirve para forraje. 

Los patayes son de varias clases: el común, para hacer el cual 
se toma la harina, que así en seco se mete en un ]Juco ó escudilla, 
y bien apretado se tapa con arena, y en seguida se pone al fue
go con recoldo sobre la arena; olra tIase se llama maa::aco, que 
se hace amasando la harina con un poco de agua; los más finos 
son los upulungos, prepar'ados con esmero, á veces con su poco 
de almidón, y envueltos en un lienzo se exponen al sereno. Estos 
suelen tener la forma de un ladrillo de fuego. 

Tucumanao, hasta el día de hoy, tiene prfleminencia en esta in
dustria como lo mismo Fiambalao y i\lachigasta. 

Patcu ó Padcu. Enfe¡'medad en la boca de los niños. Véase 
Palco. 

Erm, : Patcu, dolor de .. , 

Patquia. Lugar en la Costa Alta, Rioja. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 247 -

ErIM. : Pata-qui-a. Compárese Pata en sus varias significacio
nes. Lo probable es que sea voz cacana. 

Paucar. Apellido de indio, en Bisvi 1. 
ETIM. : Pauca1', de colores hermosos; fino, hermoso. Voz del 

Cuzco. 

Paxilo. Peseandero, voz común entre el pueblo. 
Emr. : Pas-hillu; hzllu, amigo de; pas, pasear. O bien la pa

labra es híbrida, ó la radical pas ó pax, el que anda.; en cual
quier caso es cmiosa. 

Paxuco . Caballo de paso. 
Erm. : Parece que es voz híbrida. 

P aya. Mujer ú hombre de cabelIel'a blanca, albino. 
Erm. : Paya, vieja, abuela. 

Payca. Ver' Pallca. 

P ayco. Yerba medicinal. 
Erm. : Voz del Cuzco (Cobo, t. 1, pág. 386). 

Paym an . Luga!' entre Chilecito y la Rioja. 
ErIM. : Ver Payauca, Empadronamientos . Parece ser voz caca

na . Compárese Bisliman, l'ucumán, etc. llIan es terminación 
araucana, y pay raíz de la misma lengua. 

Payogasta . Lugar cerca de la Poma, Salta . 
ErIM. : Gasta, pueblo; payo, del albillo . También puede conte

ner la raíz allu por hul{u, falo . 

Paypayas. Indios de Jujuy (Loz., IV, pág. 402). 
Er!ll . : Ver Payman. Es forma frecuentativa, desde luego un 

plural. 

P ecana. Mortero de piedra, cosa en que frangollar maíz. Ver Co
nar¿a. 

Erm. : Pecca, masa de maíz para chicha, molerJa; pecana, 
pues, es un derivado verbal que dice: aquello en que se muele. 

Pecanear. :\loler ó frangollar maíz en peeana. 
ETIl!. : Pecca, hacer masa de maíz; a1', terminación española. 

Pegual ó PibuaJ. Sobrecincha. así llamada. 
Erm. : Huall ó bal, de redondez; y pi ó vi, lonja ó cosa corta 

en e a forma. :\0 sería extraño que el mejor pegual haya sido 
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del cogote entero, porque así cortado en espiral sale más parejo 
en su resistenr,ia. 

Pellon. Pieza del apero criollo que sirve para ablandar el asien
to. Unos son de cueros de oveja ú otro animal, y otros dé una 
tela trabajada con una especie de fleco torcido y teñido COIl añil
puño, lo que les da un azul subido, muy lustroso y muy firme. 
Tucumán tenía fama como inventora del artículo; pero I¡¡ indus
tria azucarera ha d'1do en tierra con ésta y otras industrias. 

Pelloneras. Mujeres que se ocupaban en tejet' pellones y otras 
yerbas. 

Penar. Alargarse la agonía, de donde vino el verbo y la costum
bre de despenar, i. e. abreviar el fin de la enfermedad con me
dios violentos como el de quebrar el espinazo al enfermo. 

Penca. Nombre general de las opuncias. Hoja ancha de la tuna. 

Penca Zábila. Pita (agave americana), así llamada en los pue· 
blos y usada pOI' el médico Bambicha para C\ll'i.ll' el costado; 
calentaba la hoja ó penca al fuego, la aplicaba al costado del do
liente y de la mancha que resultaba sabía si el enfermo er'a de 
vida ó muerte. Ver Zábila. 

ErIM. : Penca Zábila, voces más bien castellanas. Lo curioso es 
que se haya consel'vado el nom bre en el InteI'Íor, donde más bien 
son escasas, y que se haya perdido eo el litoral, donde hay tantas. 

Pencay. Vergüenza, las vergüenzas: esta es la forma en que seco
noce la palabra corno sustantivo en el Perú, en Santiago y en Cór
doba. Frase: « Pencay-manta Iwaíluni», me muerode vergüenza, 
pudiéndose deciren las tres partes pencacuni, me avergüenzo; de 
donde resul ta que la y no es orgánica. 

ErDr. : Voz quichua bastante cut'iosa, por lo mismo que uno 
no sabe dónde acaba lo castellano y dónde empieí'.a lo indio; 
pt'ecisamente lo que sucede con pantano y pantana. 

Peneca vel Pinca. En Santo Thomas, vergüenza ó tener vergüen
za, pudenda viri. Palabra importante y que se parece á la voz 
castellana penca, instrumento de castigo. 

ETIlI. : Penca; la partícula ca es puramente pl'Onomillal. En 
quíchua, desde el Perú hasta Santiago, penca se usa de tener 
vergüenza, y de las pudendas; y como no existe diferencia 
radical entt'e las palabras pen-lJa y pen-is, mientras que el valor 
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lexicológico es el mismo, no podemos prescindir de la ana logía 
que nos ofrece este par de voces. POI' otra pal'te, la pa labra penca, 
radical de castigo en castellano, m¿l'¿ce ser estudiada hasta su 
origen. Por lo que se desprenoe del catalán, penca es uoa co~a 
colgada, pendejo, y como tal, ni más ni menos que el penca del 
Cuzco. En céJstellano, como en quíchua, encontramos la p.arLícu
la final ca como un simple demostrativo, y en ambos idiomas 
paro conocer la radical no tenemos más que hacer que cortar el 
ca, así: 

Quichua Español 

mal'-Ca mar-ca 
pe o-ca pen-ca 
ti -ca te-ja 
hua-ca va-ea 
ra-ca ra -ca 
yo-ca yo-ga 

Doy estos ejemplos porque son cmiosos como omofonías~ y 
pueden algún día servil' de pista para encaminarnos á la solución 
del gran problema: el ol'igen de las lenguas americanas. 

P epa. El grano de oro en estado natural, como se encuentra en 
los lavaderos, aun cuanuo pese varias onzas. 

P ereacunacancha. Pozo principal en Tucumanao. 
ErnI. : Cancha, corral; cuna, de los (Perea); palab ra híbrida. 

El dueño boyes Iouvardo Córdoba; pero aún existe fami lia bien 
conocida de Perea en torio el ralle andalgalense . 

P ericote . Laucha, ratoI1cillo. 
Erm . : PÚ'i-pÚ'i es, perd iz pequeña, y cuti en vez de; de suer

te que puede sel': « en lugar de perdiz». Confróntese las siguientes 
voces : chili-cole, grillo; umu-cuti, laga rto; peri-cote, ratoncico; 
o-coti, ano; éJunque en este último ejemplo posible es que ten
gamos que dividir así: ucu- ti, de ucu. adentro, y ti, pa rtícula 
fina l. Es probable que tengamos aquí una voz cacana . 

El P. Cobo dice lo siguiente, á propósito ele Ratones: « Otros, 
los grandes, que llamamos Ratas y Pericotes, y los últimos los 
pintados ele colores » (L . lI , pág. :283) . Según esto, parecería que 
no es más que un arcaismo español. 

Pescado. Indistintamente por pez en todo el país. 
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P escuezo. Se dice siempre, y no cuello. No pocas veces se oye 
cogote, aun cuando el que lo dice no tenga más de bestia que 
esta voz mal aplicada. 

P e taca . Baul de cuero cl'Udo. 

P e t=l.ca. En la frase: « Fué baul y volvió petaca ». Persona cerril, 
inculta. Sólo se usa en este refrá n. 

P e tates. Lares y penates. 
ETDI.: Según el P. Cobo (L. I, pág. 336), es voz de Méjico. Son 

unas esteras de junco muy bien hechas . 

Phallus. « Londre y Catamarca», página 389. Voz que debe com 
pararse con el Al/u, el pene del aimará y catamarcano. En qul 
f;buD sería Hul/u yel Hullu. Ver Yoka vel Yoca. 

Pi. Como partículD inicial es ¿ dónde?, como final es locativa de 
lugar en donde. Dada la confusión fonética de p y c debemos 
siempre sospechar el valor dual ó de reiteración cuando esta 
partícula entra en combinaci6n, como pOI' ejemplo en Llipi, re
lumbrosa, cosa que refleja. 

Pi. Una raíz que parece sigoifiea separari6n. Ver Pipina, Piqui, 
etcétera. 

Piapanocas . ~lodo de escribir Pipa1lacos (Loz. , V, pág. 45). 
ETDI . : Ver Panaco . 

Pibala. Apellido de indio en los pueblos de Poman. 
ErDI. : )Jás 6 menos lo mismo que !ligual. Si la a no es radical 

podía pertenecer á un l/a de cariño. 

Picote. « Londres y eatamarca », página 11 6. Género de lana 
burdo que teje y usa la gente del campo. 

Picha. Limpiar. 
ErDI . : Voz del Cuzco, que por su forma pa rece u n tema cau

sativo, y desde luego que su rDíz es pi. 

Pichana. Escoba, el monte de que se bace. 
ErnI. : PICha. barrer; na terminación verba l, cosa de barrer . 

Pichana. Una planta de que se hncen escobas (Cassia aphylla) . 

Pichana. Pueblo de C6rdoba al que expatriaron á los :Ualfi nes, 
Abaucanes y Sunjines (Loz" IV, pág. 4-13). Está cerca de la Cl'UZ 
del Eje. Ver: anteriores. 
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Pich anal. Puesto al sud de Pilciao, como á media legua de dis
tancia. 

Erar. : Palabra híbrida. Al, lugar donde; pichana, hay picha
na. Este al es partícula etrusca y yucateca en el sentido de, 
hijo de madre; pero en latín tiene un valor de genitivo por lo que 
ha servido para formar innump.rables adjetivos en al, )0 que 
corresponde á. 

Pichanga. Mosto tiemo. 
ETDf. : Tal vez se derive del verbo picha, limpiar; ga es por ea 

después de n, partícula demostrativa, y la n puede ser derivado 
vel'bal, lo colado, porque con pichana se hace una coladera 
para la aloja. 

Pichao. Lugar de la falda al norte de Quilmes y oeste de Anjua
na, no muy l('jos de Ctllalao y del bañado de Quill!les. 

ETIM. : Pich-ao . Ao, lugar; pich, tal vez pOI' pichi, pequeño 
(a raucano). Ver p¡1(ay, etc., Empadronamientos, y Piehinango, 
Banda Oriental. 

Pichca, pixca , pisca . Cinco. 
ErnI. : Parece que esta palabra tiene correlación con la voz 

piz del idioma ~Illya. Ver Pisea-C1'u::;. 

Pichian. Encomienda de Juan de Soria Medrana, en -1688. 
EnCit . : Acaso de an, alto; y pichi, ch ico, en araueano. 

Pichiñango . Estancia de la Banda Ol'iental, cerca de San José. 
ErnI. : Este nombre suena á cacán, lo que se explicaría si los 

p.harrúas eran ele la misma famil ia étnico-l ingüística . Podl'Ía 
también ser araucana. Ver' Pisi, Ango. 

Pit~hineha . Suerte inesperada . Lugar en el Ecuauor . Lo mismo 
que Chiripa, una zapallada, un buen negocio. 

ETDr. : Pi-eh/n-clla; Chinehaysuyu, uno de los cuatro cuarte
les del Cuzco; y pi, pa l'tícula determinante. 

Pichusca. La flor cuando está en ciemes. Se dice de la algarro
ba, de la viña, del maíz que están en piehusca, cuando derra
man el pólen. 

Erm . : Esta voz, eomún en la Argentina Cuzquera, parece que 
es cormpción de uiehusca ó vichusca, cosa derramada, partici
pio de uiehu, derramar, hacerse dos (vi ó ui, dos). :\Iuchos, im
propiamente, hablan de la piclwsca del algarrobo, como si fuese 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 252-

la flor de este árbol; pero la vé'rdarl es que toda flor Llene su 
época de estar en ¡n'chusca, es decir, del'r'amanclo el pólen, ó en 
ciernes. 

Pijanco. Hoy San José, al este de l~olpes. 
ErnI. : PIje y AI1[Jo (véase estos terna ' ). No me cansaré de vi

tuperal' á los que cambian los nombres indígenas por olros inco
loros de santos 6, peor todavía, patrioteros confundidores. 

Pije. Avispa colorada muy brava; persona bellaca. 
Erm: Pihe, probablemente COITupción de pike. Si bien las 

radicales pi, ki, ti no están bien determinadas, hay combina
ciones en que no cabe duda de que significan punta}' esta es 
una de ellas. eatamarca es tierra de pl'omisión, por lo que respec
ta á espinas é insectos COIl aguijón. Son innumerables las espe
cies de avispa, y, todas ellas numerosas en individuos. 

Pilciao. El P. Padl'e Lozano lo escribe Pil::úhao, y debiera, pOt' 
lo mellOS se,. P~lsiao. Lugar á tres leguas del Fuerte de Andalga
lú, hacia el sud, 3siento de ingenios de fundición de cobre. Por 
este lugar pllSÓ Bohol'quez cn su famoso viaje fI verse con don 
Alonso de .Mercado y Yillacorla en Londres (hoy Pomán). 

ErDI. : Pil-si-ao. Ao, pueblo; las radicales si y pil, aún no 
están determinada, corno Sp habl'á visto en la palabra pú-pinto, 
polilla de mies; pero una cosa debemos tener presentc, que ui
chusca, cosa derramada, ó en ciernes, se pronuncia, pichusca, 
en Andalgalá; de suerte que las palabras, P'ils'iao, y Pilpinto, 
muy bien pueden er corrupciones de uil, bil ó vil; en este caso 
tedrlamos Pilciao = Yilsiao. r'1'l-si-ao; ao, dizque es, vil, vil. 
Confróntese Ao y Vil. 

Todo esto exclu.ye una derivación del carán, en cuyo caso se 
dividiría así Pilsi-ao. Antiguamente los ríos del Fuel'te y Villa
vil, bañaban toda esla región, y cuando yo fundé el ingenio ha
bían aún talas, árboles que exigen bastante agua. 

Los muchos « árboles blancos» son olra prueba de que fué 
un pueblo considerable; porque éstos nacen del concho de aloja 
que se derrama. En Jos alrededores de Pilciao se han encontrado 
muchas tinajas muy hermosas, entre otras) una del doctor )Ioreno, 
donada al )Iuseo de La Plata, que tiene en uno de los medallones 
de las cruces maltesas un pajalTaco de dos cabezas, parecido al 
que figura en los escudos heráldicos de Austria y otros. 
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Pilco-mayu. Famoso fío del Chaco, afluente del Paraguay. 
ETlM. : El río (mayu) de los pilc()s, que es un ave de plumaje 

muy hermoso y muy apreciada en el Perú. 

Pilchao. « Londres y Catamarca », página 237. Pilciao. 

Pilken. Ver Pilquen. 

Pilkinero. El que trabaja mina así; negociante en ínfima escala. 
Ver Piquen. 

Erm. : P1,lken) con la terminación española ero. En araucano, 
P1'lq uen p.s, tra pos. 

Pilon. Sin orejas. Ver en araucano Pilun. 
ErIM. : Como rabon, sin cola, así: pilan, sin orejas, del arauca

no Pilun, or'rjas. Piluntu c1ebel'Ía ser. 

Pilpinto vel Pit'pinto. Mariposilla ó polilla que ataca el maíz, 
algarl'Oba ú otra mies en losdepósilos. 

ErBI.: En catamarcano tenemos dos voces que empiezan con 
pi/' y se refieren á la mies, son: pirpinto, polilla; pirhua troj. 
Cuesta creer que esta radical pi,. pueda emparentar con el PY1', 
trigo, del griego; pero una cosa puede asegurarse, que pinto es 
de pintu, envolver, amortajar, porque la tal polilla envuelve la 
mies en telarañas, y probablemente á sí misma también. El nom
bre, pues, significa, envolvedora de pú' ó de pillo El nombre 
es general y as! lo usa el P. CODO. 

Pilquen. ~Iodo de trabajar mina, cuando entra un bar'relero á 
sar,ar por su cuenta lo que puede, sin cuidarse de seguir un la
bor'eo arreglado á ordenanza. 

ETIM. : Los chilenos dicen pirquen, 

Piltipico. Cacique de Omahuaca (Loz., V, pág. 393). 

Pllzihao. (Loz .. V, pág. 46). Hoy Pilciao, tres leguas al sud 
del Fuerte de AndalgalA. Fué colonia de los Pipanacos. 

Ernr. : Probablemente la voz es r,acana. 

Pillijay ó Pillijan. Yerba medicinal cuya importancia es mate
ria de estudio en la actualidad (Selaginella). 

Ernr. : Desconocida. 

Pinchos. Lugar en la Costa (Rioja), al sud de Aminga. 
Ernr.: De pintoe, caña brava. Ver t = ehy e = s, confusiones 

muy comunes en esta región. 
17 
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Pingollo. Como este es el nombre que se da á la flauta en gene

ral, tal vez le corresponda también á la Ocarina (ver esta voz); 

pero con propiedad se aplica á esas trompas de caña con cuel'os 

en la punta con que los indios mellan ese ruíelo infernal en sus 

guerras y sus bailes. Aún se suelen ver en los carnavales. 

ErDI. : Pincu, cumbrera de casa (palo largo); y ullu ó /wllu, 

pene. La idea es (le un canuto largo. Como lo' indios no tenían 

cuernos de vaca como ahora, es probable que los suplían con va

sos de barro, elc. En quíchua es Pincullu. Es curioso que en 

aryano la raíz pi signifique hacer sonar como flauta ó pífano. La 

n, en quíchua, es un infijo de eufonla. 

Pintu. Envolver. 
ErDI. : Parece que en quíclma hay una radical tu de hacer, 

desde que tu-qui es, hacer á porfía, i. e. rehacer, combinación 

en la que el valor de qU1' ó ki es conocido como partícula reite

rativa. Otra palabra, thunqui, haber miedo, lambién se resuel

ve en thUll y ki hacer titubeando. 

Pintuna. Envolvedor, que usan las teleras para envolver la tela 

que se "3 tejiendo. 
Ernr. : Pintu, envolver; na ter'minación de derivado verbal. 

En lengua riel Cuzco pintuna es, pañal, culero, mortaja; yasí 

también se entiende entre los cuzqueros de Huaco; pero en el 

Cuzco españolizado sólo se usa para expresar el envolvedor del 

telar. 

Piñones. Sacha higuera. Euforbia que da el aceite de crolon. Es 

un purgante de los más fuertes, y sólo se suele usar pam los ca

ballos (Nombre botániw Jatropha Wedelliana y J. cUl'cas). 

Pipanaco. Lugar al norte de Cólpes, en los pueblos de Calamar

ca. De allí salieron los indios que poblaron Pilciao y parte de 

Huaco, en Andalgalá, donde aún residen y son propietarios los 

descendientes del cacique Callavi. Ver Pi y Panaco. 

ErDI. : Voz cacana. Confróntese Pisapanacu. Ver: Piti, Piuan

chz', etc., Empadronamientos. 

Pipanacos. Indios sometidos por non Félix de Mendoza y Luis de 

Cabrera (Loz., IV, pág. 4-61). Todavía existen algunos en Huaco. 

ETBI. : Ver Pipanaco. 

Pique. Llaman así, la labor de minas que baja verticalmente. 

Pique, equivale al pozo del Padre Cobo. 
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ErnI. : « Cuando la veLa se va labrando del'echa á plomo hacia 
abajo, se dice Labor á pozo ) (t. 1, pág. 305). Vel' Fronton. 

Pique torno. Pique de milla que sobl'e un tablado cal'ga un tOl'
no con manubrio, por lo genel'al de madera, con el objeto de 
biz:lr los "letales. Ver Pique 

Pipina. Palo delgado con punta para deschalar maíz. 
ErDl. : Na, cosa pal'a; y pi rad icales de punta, separación, etc., 

reiteración, como ki ó ti. El tema pipina tiene fOl'ma quícbua, 
pero el verbo pipi no está en los vocabularios. Es voz de la re
gión caca na. 

Piqui. Nigua que se introdu~e en las carnes, principalmenle en 
los dedos de los pies. 

ErLlI. : Pi y ki de punta doble, las dos pal'LÍculas dependen de 
la colocación, porque cada una á la vez pudo ser radical. El 
genio del quíchua flOS obliga á considerar el ¡Ji como radical y 
el ki corno partícula dual; así, en chaki, eLe. El microscopio, 
acaso nos enseñe que algún doble taladro sea el origen de este 
nombr'e. 

Piquillí. Carrlón mínimo. Una rhamnet¿ (Condaha lineata). 
ETI:l1. : Piqui y lli ó llina. Piqui, es la nigua ó pique, y llilli, 

ardor de zarpullido; de suerte que debe existir una radical lli 
ele tal ardor que baga el derivado llina, cosa que hace ardel' 
(como pique). El acento sobre la i indica silaba pel'dida, que 
en esle caso no puede ser más que na. 

Ph·ca. Pared de cantos del río Ó de lajas. 
Emr. : El ca es la partícula demostl'ativa, y el pir pudiera 

acaso tener algo de esa palabra curiosa pirhua. 

Pircados. « Londres y eaLamarea », página 265. Lugal'es ence
rrados con pirras. 

Pircana. Laja con que se tapa la olla. 
ErBI. : Pirca, edificar con piedra, y na partícula de del'ivado 

vel'bal, cosa que se pone sobre otra. Ver Quirpana, que es la ver
dadera forma. Es un bonito ejemplo de la confusión recíproca 
de p y q. 

Pircar. Levantar pirca. 
Emr. : Pirca, pircar; voz adoptada ya en el castellano local. 

Pirco. Quirquincho. 
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ETIM. : Probable es que sea voz cacana; aún está en uso. 

Pirhua. Troj hecha de paja, ,'amazón ó cosa as!, que se coloca 
arriba de las ramadas para depositar algarroba ú otra miés. 

ETDf. : Pir pal'ece sel' la misma radical que figura en la voz 
pirca. Por lo que respecta á hua, puede ser la voz araucana hua, 
maíz, ó una de las muchas voces hua del quíchua. Confróntense 
Tipioh, Huaspan . 

En quichua pirhua sara es, mílZorca en que los granos suben 
á modo de caracol, lo que nos indica que la sílaba pir encierra 
en si algo de la idea de una espiral. Las pirámides á veces se 
describen así. 

P irhua . Lugar en Los Sauces, cerca de Lorohuasi. 
ETnI.: PÚ'hua, troj. 

Pisaca. Nombre de la rediz en Aymará . 

Pisapanaco. Lugar, media legua al norte de Saujil, cerca están 
l<lS ruinas de pircas vastísimas. 

ETBI. : Pisapanaco, esta eti mnlogía se confi rma con el nombre 
Pisavil, que á no cludurlo exige este análisis: Pisa-vil; y esto se 
bace aún más verosímil si tenemos en cuenta el nombre de Jugar 
inmediato Pipanaco. Comporemos los dos y casi nos vemos obli
godos á dividir así: 

Pi-ponacu. 
Pisa-panacu. 
Pisa- vil. 

E indudable que los quíehuas tenían una radical sa, pues en
contramos las voces sa-hua, enlazar, amagar con acción torpe; 
y sa-alla, amar torpemente, donde se ve el valor de la radical sa, 
probablemente un ca degenerado. En quíchua Sama es, descan
so; samana, lugar de descanso. 

Después de escribirse lo anterior, resulta que ¡¡anaco es voz 
grosera que entre. el bajo pueblo se usa para nombrar la natura 
de la mujer. Ver Panaco, Pi y Sa o 

Pisavil . Lugaren el Campo del Pucará, extremidad norte, y cerca 
de Anconfluija y Las Blancas. 

ETal. : Pisapanaco, nos obliga á dividir así: Pi-sa-vil . Aquí 
tenemos el nombre Sa-vil com pleto con la partícula pi antepues
ta . Por lo que respecta á la sílaba final vil es conocida, y dice, 
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lugar ó pueblo. ()a del sa, ó ca. La lista que sigue puede ser de 
alguna utilidad: 

Pipanaco. 
Pisapanaco. 
Pisavil. 
Pilciao. 
Pi tui!. 
Pitu. 

Todas estas voces llevan la pi inicial. 

PisCa-el'UZ. Ceno que se halla al norte del Cajón de Santa Ma
ría, cerca de la frontera de Bolivia. 

ETIM. : Pisca, cinco; auz, cruces. 

Piscala. Arbusto, guitarrilla, ó, lagaña de perro; flor amarilla con 
estambl'es encamados, cunde mucho en IflS labranzas. 

ETIM. : Ignorada. Debe ser' voz eacana. 

Pisco. Ave. 
ETIM.: Piscu; pis, acaso oe pis, pequeño; y cu partícula de 

plural. Ver Pajarito. 

Pisco-yacu. Lugar en la costa sud del Campo del Pucará, entre 
la Cuesta del ~Iolle y Tacu-palta, 

ETIM. : Yacu, agua; pisco, del pajarillo. 

Piscoyacu. Lugar' en los Sauces del Huayco arriba. 
ETL\1. : Ver anterior. 

Pisen. Partes del hombre. 
ETIM. : Esta euriosa palabra se traduce literalmente, pajarito, 

pero no es fácil conocer su der'i,ación. Ver' Pajarito. 

Pisi. Poco, pequeño. 
ET1~. : En araucano es Pichi. 

Pisola. Nombre del cacique del Cólpes de la Puerta, en 1644. 
ETlM : Pisi, pequeño; ola, si es por aya, sería ca I'a; si es por 

oelta, cl'iador. Confróntese Olalla y Ollantáy. 

Pita (Penca zábila). Poco se usa en este país en que sobran espi
nas sin que se aumen ten con esta más traída de afuera. 

Pita. Hilo de la pita ó agave americana. 
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ETIM.: Pi-la; falta que determinar el valor exacto de estas dos 
radicales. La voz es quichua y dice hilo delgado. 

Pitar por fumar. Muy usual. 

Pitio Quebrarse (el hilo), morir, expirar. 
ETIM. : Siempre las partículas pi y ti; mas como ti es de dua

lidad, y lo que se corta se hace dos, parece que á la terminación 
corresponde la idea de cortarse. 

Piti-piti. Desparejo. Frase: «está hilando piti-piti, cuando la 
hebra va delgada y gl'Uesa, á la vez que llena de pelotones de 
lana, como les sucede á las hilanderas flojas ó bisoñas. 

ETIM. : Piti-p!'ti es, hecho pedazos, en Cuzco; aSL también 
cuando se hila piti-piti se escarcha ó corta la hebra, y desde 
luego se hace pedazos. 

Pitu. Voz usada en la Rioja, cuyo significado no consta. Fr'ase : 
<( Cali-pitu », dicha de una función de iglesia. 

ETIM. : En quichua existen las voces pitu, par, y pit'u, harina 
pl'eparada en fiambre, de donde resulta que puede referirse á 
la hostia de la misa. 

Obsérvese ]a serie: 

Pita> Irilo delgado. 
Piti, hilo cortado. 
Pitn, par de cosas, hostia. 

Pituil. Lugar de la Rioja, fronterizo con el departamento de Ti
nogasta (antes de la jurisdicción de Londres). 

Emr. : Pt'tu-vil; vil ó villorío del par (pitu) ó pitni del que 
observa, porque pudo ser lugar de fr'onter'a. Se encuentra la pa
labra Pituilla, cuidadosamente, que sin duda puede ser origen 
de la forma observada, Pituil, 

Pituil Viejo (hoy Copacabana). Don Ber'nardo Carrizo Fries, 
formó el santuario de la Candelaria y cambió el nombre a Copa
cabana. 

ETIM. : Compárese: Pltuil. 

P ivanti (Pedro). Cacique calcbaquí, en tiempo de Boborquez 
(Loz., V, pág. 29). Ver Peguante, Piuanche, Piguanse, en los Em
padronamientos. 
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ErBI. : Voz cacana, á no dudarlo. 

Pixi. Cosas chicas de la masa de patay. 
ErIM. : Pisi, chico, menudo. 

Pixingallo. Frutilla bla[]ca. 
ErBl.. : Parece que entra Pis·i ó P'issi, chico. Ver Ascochinga, 

A1n'inga y Allu vel Alto. Puede también referirse al castellano 
«gallo». 

Población. Nombre de ulla aldea al norte de Chaquiago, An
dalgalá. 

Pocotillo. Frula amarilla de los cercos (Solanum poco te Ó mon
tanum) . 

ETDI. : /; Pocu-li Ó Po-coti? También pudiel'a ser poc-cuti. de 
poc, maduro; y eoti, por euti, vez de. Corno es solanácea es me
jor para la vista que para comida. El illo es terminación caste
llana, porque existe el tema poeote, granadillas. 

Pocu. Maduro. 
ErIM. : Desconocida. 

Pocho. Departamento de Córdoba. 
ErBI., Puehu, fin ó cabo, sobras: esto SI es quíchua. Falta 

que saber si no es Sanavirona, etc. 

Pohongasta. Encomienda de Ramfrez, en ia Rioja (Loz., IV, 
pág. 396). 

ErIM. : Tal vez de poeeo, madurar. Pueblo donde madura bien 
lodo. 

Pola. Término monetario. Pla.ta de la pala; moneda con una ca
beza en el anverso. 

Polco. Lugar en la Rioja. 
ETl:\!. : En araucano, olle son, achiras, y polleú, trenzadera 

ó faja de ellas con que se amarra la cabeza. El tema puede co
rresponder también al cacán. 

Polco. Distrito en Piedra Blanca, Valle Viejo, Catamarca. Allí es
taba el pueblo y pucará de Motimo. 

ErIM. : Putean en la lengua vulgar' es, testículo, y no seria 
extraño que el nombre se refiriese á alguna conformación natu-
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ral dellerreno. La voz debe ser del itlioma cacán. Ver anterior. 

Poma. Valle al norte del de Calchaquí, en Salta. 
ETlM.: Puma, león. 

Poman. Nombre de dos lugares en la provincia de Catamarca : 
el uno de Londres, por babel' dado asiento á la última ciudad 
de este nombre, y haber pertenecido á esta jurisdicción hasta 
'1683; el otro deCatamarca (hoy Pomancillo); véase éste. 

ETIM. : An, alto; puma, de los leones (1). 

Pomancillo. Lugar al extremo norte de Piedl'a Blanca, Valle 
Viejo de Catamarca : fué llamado así para distinguir'lo de Pomán 
de Londres. El lugar fué poblado con indios pomanse y belichas, 
expatriado5 de) Hllaycama tle la Puerta, al sud del Cólpes de 
Singuil, en el siglo XVII. La casualidad de que en amhas faldas 
del Ambato se hallen Pomanes al sud de Cólpes motivó un error 
en 6i mapa de Cano y Olmadilla. 

ETBI.: Poman y el diminutivo castellano. 

Pomian. Por Pomán. Asiento de Londres en 1633 (Loz., IY, pá
gina 456). 

Ponchadora. Chal de muchos flecos, bien teñido y tejido con 
que el arriero tapa los ojos de la mula para aparejar' y cargarla. 

Poncho. Otro modo de decir, ChOlo. Vir prreputio mtracto. 
Emr. : Voz chilena. 

Poncho. Mallta de lana, llama, vicuña, etc., con un tajo en el 
medio para meter la cabeza á modo de casulla. 

ETllI. : Compárese Punchau. 

Poro. ~late, vaso en esa forma. 
ETllI. : Puru, calabaza para agua. Quichua. 

Porongo. Vaso de barro con cuello largo y boquiangosto. En ca
tamarcano es llamado yuro yen las huacas era signo de mujer, 
como el phallus de piedra era de hombre. El gobernador de Ca-

(1) Pomán está al naciente de la punta de los Sauces, á la puerta poniente 
del Talle que conduce á la Concepción y Capayán, domina todo el Hile dicho de 
Londre • 
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tamnrca, en 1827, don Gregorio Ruso, Ilamábase por mal nom
bre, El Porango. Fué bueno, muy amigo del famoso Quiroga, 
quiell le regaló un poncho, con más el privilegio de que todo 
el favor pedido con el tal poncho puesto, seria concedido; Pl'ivi
legio que les valió la sollUl'a á varios presos. 

ErlM. : Purunco, es voz araucana que significa un cantarito. 
En quíchua, puru es, calabaza; y en araucano Uiíco, sed y te
n(wla. El lema, pues, diría: mate para beber. 

Poroto. Frijol Ó frisol. Nombre usado generalmente en toda la 
Argentina, de derivación quíchua, y probablemete debida á los 
quilmes y calianos, á quienes puede atribuirse también las voces 
zapallo, chiche, tambo, charque, etc. 

ErlM. : Purutu, voz del Cuzco, que tal vez se derive de la mis
ma raíz que puru, c::dabaza. Dice el P. Cobo; «Llámase los fri
soles en la lengua quichua, purutu; y en la aymará, rniculla, 
(t. 1, pág. 276). 

Portezuelo. Lugar á la entrada del valle de Paclin, cerca del 
cual se hallan los lugares, Hua)'cama, Autigasta y Yocan. 

ETIM. : Toda depresión en los cerros que facilita el paso de una 
falda á otra se llama portezuelo. 

Poruña. Vaso de cnemo ó chambao en que Invall tierras para 
buscar « lis» de oro. 

ErIll. : Tal vez de PUI'U, calabaza. 

Poto. Vulva. Vulgarísimo. 
Emr. ; Chileno poto, sieso. 

o ero. Estancia de cerro ó terreno cercado y sembrado con 
alfalfa. Si se trata de lo sembrado con maíz, se dice chacra; si 
con trigo ú otro cereal, rastrojo. 

p oxca. Podrido, con huecos. La x es una s gruesa como la x por
tuguesa. 

ErlM. : La forma de la palabra es quíchua, un participio de 
pasiva; mas la raíz suena á podrido, sobre todo, á ese po sínco
pa de pourido. Ver Poxco. 

P oxco (x portuguesa ó catalana). Hermoso; churi, entre chir.os, 
en Belén. 

ErUT. : Ver la voz que va en seguida. 
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Poxco. Palo grueso y dma que no sirve ni para leña; hombre 
petizo y gt'Ues~. Voz muy usada. 

ETnI. : Santo Thamus da una raoical puro, fuerza; pux-amu, 
traer por fuerza . El que no acrpte esta derivación tiene puchu, 
fi n, y puxcu, cosa aceda, echada á perder . 

Prendina. Prendedor, generalmente de espina de algal'l'obo, y 
que las hay de más de un jeme. 

ETDf. : Voz híbrida, de prende/', con que se ha formado un de
rivado verbal quichua. 

Promapcaes también PUI'umaucas. Nombl'e que daban los 
peruanos á sus enemigos del desierto, como ser los araucanos, 
etcétera. Dice Garci lazo: « Con esta cleterm i nación pasaron los 
Jncas el río Maulli con veinte mil hombres de guerra, y guar
dando su antigua costumbl'e, embiaron á requerir á los de la 
provincia Purumauca, que los españoles llaman Prornaucaes, 
recibiesen al inca pOI' señol', 6 se apercibiesen á las armas , Los 
pmumaucas, que ya tenían noticia de los incas, y estaban aper
cibidos y aliados con otl'OS sus comal'ca [Jos, como son los An
talli, Pincu, Cauqui, y entre touos drterminados á morir, antes 
que perder su libertad antigua, I'espondierun, que los vencedo
res serían señores ele los vencidos, y que muy presto verían los 
incas de qué manera los onedecían los Purumaucas}) (Com. 
Real, lib. VII, cap. 119). 

Emr. : De pumm = puhurun, desierto, despoblado. Como 
calificativo de hombre equivale ú salvaje. Auca es, valiente, ene
migo. En aymará, puruma, es adjetivo que dice hombre sin ley 
Ol rey. 

Pu. Partícula de grande importancia, y que puede equivaler al 
cu quíchua, desde que el idioma del Cuzco confunde las letras 
c y p . Cu es partícula de pluralidad en quIchua y pu la misma 
cosa en araucano, salvo que aquélla es final y ésta inicial, di 
ferencia que por.o significa en cuanto al \'alor I'adical interidio
mático. Como término medio tenemos que en .,antiagueño y ca
tamarcano el pu es pronombre objetivo de la tercera persona, que 
se usa en las tran ¡ciones de Lercera á tel'cera . Rjem plo: ¡)matac 
inapu'! Ó 6 imalae ruapun'! - ¿ qué le ha hecho á aquél '1 ¿ qué 
tiene? 

Tma, hacer; ¡]U, le; n, él. 
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Este uso en los dos grandes centros cllzqucros de la Argenti
na establece una diferencia dialéctica de importancia, y eslabo
na el pu chileno con el cu peruano de una manera curiosísima. 
El yucateco posee este pronombre cu, él; Y así podl'Íamos mar
char hasta <1M eon el qui y pi europeo, que á la vez son modi·· 
fjcaeiones del ca y pa, igualmente conocidos en América. 

La verdad es que América, como Europa, posee los demostra
tivos, etc. 

Puea. Ver Pucha. 

Ca, Pa, Ta. 
Ki, Pi, Tu. 
Cu, Pu, Tu. 

Puca. Colorado. Frase: « Usapuca, JIayupuca )). Ver estas voces. 
ETlM. : En los idiomas cal'ibicos existe una radical pu de colo

rado, y como el ca es partícula demostrativa, ]Juca, seda, el co
lorado. 

Pucará. Castillo fuerte, tal vez, plaza fuerte. 
ErDf. : Palabra muy usada aún en el día. Las radicales todas 

son conocidas, pero las cowbinaciones pueden sel' dos: pu-cara 
y puca-ra. En chileno, cara es, fuerte, ciudad; pu, los; asÍ, pues, 
pu-cal'a es, los fuertes. Pero el acento agudo en la última letra 
indica una sílaba perdida, probablemente na, así que, la pala
bra pudo ser pucamna: lugar de los fuertes 6 fortificaciones. 
La ,'erdad es que el acento anormal presentn una dificultad, y 
que la palabra parece mós bien 8er extranjera, como Jo seria si 
la derivación de arriba resulta ser acertada. 

Los españoles también Ilamabun ({ pucaraes }) á sus fuertes 6 
presidios. 

Pucará. Nombre de varios lugares así llamados por p.1 fuer'te que 
se halla 6 existi6 en la inmediación. En C61'doba, Catamarca, 
SaltR, Andalgalá los hay, y este último es el más conoeido y 
considerable de todos; se halla en el campo 6 altiplanicie de 
Anconquija, en el sitio de los indios JIaUis. Las fortificaciones 
~on de mucha extensi6n y las murallas bastante altas. Papeles 
del año 1616·1626, aseguran que se llamaba « Pucará del Inga }). 

ErBI.: Ver arriba. 

Pucará (deC6rdoba), (Loz., IV, pág. 280), 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 264-

P ucarilla. Falda y campo del naciente cntre Cólpes y Singui!. 

P uco. Escudilla; las que se usan hoy son idénticas ell forma á las 
que se desentierran de los antiguos, 

Erm. : De Pucu, escudilla. Puede rompal'arse con Pucyu, ma
nantial. El cu final siempre parece que se r'eficre á algo como 
vaso c:ontinente, euando no e~ partícula de plul'¡:didad . 

Puch a vel P uca. ~Iodo disimulado de decir otra cosa en éstas 
exclamaciones, como caramba, caracoles . Uno y otro suena tan 
mal en boca de una dama como aquél "1acana, y que á pesal' de 
todo se oye . Frases. « i La Puca ! » « i Pucha digo! » 

ErDI. : Valor entendido. Aquí se ve la tendencia aún en el 
castellano, de engrosar la t, ó hacer' con ella un chicheo. El se
gunuo ejemplo enseña cómo una t puede tl'Ocarse en c. 

Puch ca. Huso, hilar . 
ErDI. : La VOl es quíchua, y su raíz debe buscarse con t = ch. 

En aymará el tema que dice hilar es capu, y como el sonido ch 
puede ser partícula causativa, pociemos sospechar que el primer 
tema no "ea más que anagrama del segundo. Ambos tienen una 
('aíz pu en común . La analogía con Capullo es casual , pero no. 
deja de ser curiosa. 

Puchcana . Huso de hilar. 
ErDI. : Puchw, huso, hilar, y na, pal'tícula de derivación. 

Santo Thomas da , puchcana, husada, mazol'ca. 

Puch cu . Levadura, cosa aceda. 
ErDI. : Las radicales puch y cu; ésta lal vez de vaso continen

te por su contenido. Ver PUCll. En aymará sería kal'ku, tema en 
que reaparece el ku. 

Puchu . Fin, cabo; palabra muy usa . Frases : « Un pucho de ci
garro; un pucho de vela ». 

ETlll.: Ctu y uchu son radir;ülcs de chico, y el pu puede ser 
una raíz de igual origeu COII el pu en puchca. Parece como si la 
idea fuese de algo enhiesto. Acaso el pu en « Pucará », nazca de 
la misma I·aíz . 

Pueblos. ~ombre quc se da á las poblaciones situadas en la fa lua 
oC('idental de la cordillera del Ambalo, y á las que e hallan á 
la vuelta de la sierra de la Rioja : é tos ~e ll aman los pueblos de 
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la Rioja, y aquéllos, de Catamarca. En Techo se llaman Oppida, 
palabra que debe trilducirse « pueblo de indios». En cfltamarca
no corresponde á las terminaciones, gasta, ao, vil, y acaso ango. 

Los principales pueblos de Calamarca son: Huañumil, Pipa
nato, Colpes, Joyango, Pisapanaco, Saujil, Malcascu, l\Jixango, 
Sijan, Apuyacu, Pajango~ l\Jutkin, Colana y Poman. Estos pueblos 
acaban de ser destruidos por el temblor del4 dll febl'ero de 1898. 
Antes se inc:luían los de Andalp;alá, Belén y Tinogasta. 

Puelches. Vena del cogote, que al oprimirlo con una ligadura 
se bincha y sirve par'a darle una sangría al animal. 

ETlM. : Ataso del araucano Puel, enfadar'. 

Puhullu. « Londres y Cfltamarca », página 57. Por pullu, ponchón 
grlleso que sirve para abrigo de día y frazada de noche. Se tejen 
de lana de oveja, de vicllña, de llama, guanaco, alpaca, etc. 

ETlM. : Puhullu, ropa ve!luda ó con friza. Ver Pu y Hullu. 

Pujlamayu. Río de Chaquiago. hoy el \( Huayco », que lo separa 
de Huasan, en Andalgalá. Ver Pujllavil. 

ETlM. : Puklla, retozar; y mayu, río. 

PUjllavil. Nombre viejo de Chaquiago, su río Pujlamayu. 
ETm. : Puklla y V1l. Ver Pujllay. 

PUjllay. El muñeco ó juego del carnaval. Frase: « Entenar el 
pujllay Ó pusllay », enter'ral' el muñeco que representa el Car
naval. 

ETlM. : Puklla, jugar, retozar. 

Pukio. Aguflda, manantial. 
ETnf. : Pukiu, manantial. Ocurre en combinación como nu

pukiu, manantial del arenal. Santo Thomas da puc-yo, yo de mo
vimiellto; como en mayo, río. Ver Pucu y Puklla. 

Puklla. Jugar, retozal', como en los preparativos para la guerra. 
ETDI. : Ellla final parece diminutivo y el puk acaso se rela

cione con el sonido pu en Pucará. 

Pulcon. Testículo. 
ETIl[, : Aquí resalla la r'adical ull, pene. 

Pulpel·ía. Tendejón de campaña en que se venden licores, co
mestibles y otros artículos de almacén. Las hay ó había también 
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en los pueblos y ciudades. En muchas han cambiado de nom
bre, pero la cosa es la misma. 

Emr. : De la voz mejicana pulque. Solorzano está en lo cierto. 
Lo que diee Garcilazo de la Vega es una de esas « etimologías 
populares », tan en boga en los siglos pasados. Se les llamó pul
pería porque en uno de esos boliches un quidan vendió un 
pulpo. 

El origen de la confusión está muy en transparencia. Acuda
mos al famoso « léxicon » del P. Domingo Santo Thomas, Valla
dolid, 1560, y comoes libro raro, escasísimo, y para el caso, fuel'a 
del alcance de los más, séame lícito reproducÍl' todo el párrafo 
de « Prólogo al leclor » : 

\( Item se ha de notar, que los indios de aquellas provincias, 
no todos pronuncian los mismos términos ele una manera (como 
está notado en el arte). Y de aquí es que en el pronunciar, mu
chas veces unos pronuncian unas letras en los términos, y otros 
en los mismos pronuncian otras. Principalmente en las que en 
alguna manera simbolizan, y son semejantes en la pronuncia-. . 
CIOll, como ponen u por o, m por n, t pOI' e, e por]J, s por e ; y 
otras veces x. La h unas veces la dejan, como icma por Mema, 
omo por horno, ama por hama, Amaota por hamaota, elc. , y así 
otros semejantes . Esté advertdo el lector que en este vocabulario 
(pues no puedo seguir en el escrivi¡' todas las diversidades di
chas) sigo la más comun. » 

La ecua ción e = p explica la otra, pulquena = pulpería de la 
manera más convincente, sin necesidad de metr.r ese pulpo de 
por medio. Santo Thomas apuntaba hechos, y no se cuid6 de 
ofrecer pruebas, pero nosotros las tenemos á la mano, y ningu
na más satisfactoria que el subAjo e de g€'nitivo que con el andar 
del tiempo se volvi6 p ; así lYinac, del fuego, se troc6 en Ninap; 
y por este orden lo demá . 

Pulsear. Til'ar con piedra ú otra cosa á los pajarillos 6 lo que 
sea. Después que se colocaron 105 hilos del telégrafo pul¡;ean con 
pedazos de alambre, arma terrible en manos de muchachos. 

ETIM. : Del castellano pulso. 

Pulo. Lugar al sud de Chilecito. 
ETIM. : Ver Pu y Utlu 6 hullu. 

Puma. Leon 6 pantera americana: fiera de las más viles y dañi
nas en el ganado menor. 
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ETllr. : Otra de las muchas voces que contienen la radical pu. 

Puna. La sierra, las alturas; enfermedad que se produce en las 
personas que las fl'ecuentan pOI' primera vez. 

ETm. : Lo dicho acerca de pu, en Puma. La forma es de un 
derivado verbal, y parece como si hubiese un verbo pu, su
bir, etc. (¿?). 

Puna. Región en Jujuy, anexa al marquesado ele Yarí. 
ErDI. : Yer antel'ior. 

Puncu. Puerta; voz fl'ecuentísima en combinación : Chaiiar
puncu, etc. 

Eror. : Cu, !Jueco, ó vaso; y ]Jun, entradas y :,alidas ó subida. 
Compárese Punchau J Puna. Acaso elJ el pu ó pun se encierre el 
sentido de subir para entrar: un rastro de la vida primitiva. 

Punchau. Día, sol. 
ETIM. : Voz importante, que según la ley ch = t debería escri

birse, puntau. La ]J y la c se confunden en quichua, y con es 
palabra solar, en araucano, que signifiea ent?'a1', en el doble 
sentido ele empezar y de acabar; desde luego nuestra voz diría 
tau, el Dios, etc., que principia y acaba, COI!. El tau, que sale y 
entra. 

Aquí se Vfi cómo la acción de sacar la cabeza por el tajo del 
poncho puede compararse al salir del sol. La cabeza del hombre 
siempre ha llevado su simbolismo solar, y á fe que lo merece, 
pues que son rivales; y las insolaciones pOI' la caueza empiezan, 
al decir de nosotros legos, que no entendemos de « melecina ». 

Dice el P. Cobo, que los peruanos del Inca tenfan al sol « por 
la mayor Huaca de todas después del Viracocha; y así le llama
ban Apu-Inti, que quiel'e decir« el señor Sol» ; pintabanlo en su 
imaginación como si fuera hombre y consiguientemente decían 
que la luna era su mujer y las estrellas hijas de entrambos ». Su 
más rico templo era el de Coricancha «en el cual estaba su prin
cipal simulacro y de mayor devoción». Era una imagen de bulto, 
dicho P1.I.nchau, que significa «( el día », etc. ErA una plancha de 
oro finlsimo y « su figura de rostro humano rodeado de rasgos» 
(t. 11, pág. 324.). 

Punhua. Un pafo de que se hace uso para mano del molino de 
fuego. Con la médula seca del cardón, un palito y un movimiento 
rápido de molinillo se saca fuego en los campos de Santiago. 
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ErLll. : Pun por cun, la radicnl solar; y hua terminar.ión es
pecinl. Si la voz es caca na habrá que modificar su etimología. 
/Juhro, es soplar. 

Punpuna. Paloma silvestre, de tamaño medjnno. Las mayores 
son torcazfls, las menores, urpilitas. 

Ernr.: Punpull. 

PUllZÓ. Ver Lacre. 

Puñu. Dorm ir. Frflse: « Yerbata a;;:;ucarpas coay conan tuta pUJiu 
sunchis ~), dicen las marchantas que corrompen á los mozos de 
almacén. Esta frase en uso en Santiago la he oido con frecuencia 
en boca de cuzqueras en Andalgalá. 

ErIM. : Pwiu es por pun-yu, entrar (yu) al ocaso (pun), r.omo 
el sol cuando se pone. 

Pupa. Liga (Loranthus). Nombre que se le da en Salla. 
ErnI . : Tnl vez del quichua Pupa, liga ó betún, porque la plan

la es parnsíLicn, y la semilla parece que la pegan los pájaros á 
los árboles con rierlo betún. 

Pupial. Lugar en que abunda la jlll'illa pupo. Ve l' Puquial. 
ErBI. : Yer Pupo. 

Pupo. Clase de jarilla. 

Pupu. Ombligo; cualqnier bulto como lobanillo, potrosidad. 
ETBI. : Plural de pu. 

Pupula. Animal, persona ó cosa con bultos como lobanillos, po
troso. animal ó persona con el ombligo muy pronunciado. 

EmI. : Pupu, ombligo; y lla, terminación adverbial. 

Pupusa. Planta medicinal (Loranthus verticillatus). 

Puquial. Barrio del Fuerte de Andalgalá, á dos cuadras de la 
plaza al naciente. 

ETllI. : Corruptela de Pupial, criadero de pupos (jarillas), 
Ver p = qtt vel k. 

Pura. Par. 
Aquí está otro ejem plo complelo de una radical con tres termi

naciones en a, 1', u; pura, pllri, puru. En quichua, hay que ad
vertir que la última vocal afecla en mucho el valor léxico de 
la palabra; por ejemplo: 
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Chaca : fuentp. 
Chaki : mano. 
Chacu : cazarlel'O. 

En quicbua llamaban así una plancha de metal que ponian 
sobre el pecho como adorno ó defensa de guerra. Ver Caylle. 

Puri. Anclar. Frase: « bncána purinki? ¿ cómo andas? 
ETDI. : Ri, Ú' Y pu. En las lenguas del Chaco hay una raíl vo 

que significa movimiento y la v elel Chaco reaparece com p en 
quichua, v.gr. : aloaó alua, tierra, aUpa. 

Puru ó Poro. Calabaza para cebar mate. 
ETBI. : Bu, hacer; pu vel cu, taza. Compárese Yuru y H.uru 

(riñones, pepita), por lo que respecta al ru final. 

Purumamarcas. Indios r:le Jujuy (Loz., IV, pág. 4.02). 
ETIM. : Marca, plaza fuerte; pW'uma, del dp.siel'to. Ver Promap

caes. Despoblado se llama el dp.sierto de )8 Puna. 

Puschkana. « Lonc]¡'es y Catamarea», página 93. El huso. Voz 
muy general. 

Em1. : Derirado verbal de !a raíz Puchca, hilar, 

Pllsquillo. Cardón petizo del cerro. La s ~uena como la a:: catala
na, muy gruesa; es la sh inglesa, la sci y sce italiana. 

PuskiIlo. Una frula del cardón que se come; se parece á la pasa-
('<lna. 

ETnr.: Como el cardón es (le especi~ qUf~ cría sólo un tronco y 
éste como ele un metro, se ve la pl'Opieelad del nombre, husillo; 
pues, puchca es, huso, y la terminación illo puede ser ó la espa
ñola de husillo, ó la quichua hillu, dado á ser. 

Puyo. Manta ó poncho gmeso ::le lana, vicuña ú otro material. 
ETll{. : Puhullu, friza de bayeta, tela vellucla. Santo Thomas 

da esta voz así: Pullu. Puhu es, soplar; y ullu ó hull!~, nombre 
de la cosa. 

Q 

Q. La letra q es un signo puramente castellano, que no deberla 
usarse para escribil'lenguas americanas, por'que, al usarla con e 

18 
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ó con i, requiere una u que desvía al estudiante. Si purliéralllOs 

escribir qa, r¡e, qi, qo , qu, podría ser de importancia para Jistin

guir entre dos ó más guturaeiones; pero así como nosotl'Os la 

usamos, sólo sirve pal'a desorientar; pues las "oces que empie

zan por que ó qui deberían pasar á 1¡1 e, mediante le, para preser

var el sonido duro. Por no aumentar dificultades se ha conser

vado esta letra q. 

Quebracho-yaco. Aguada del Quebrachito, al este de Pilciuo. 

Lugar de muchas pil'cas de indios con una \( isla}) de que

bruchos. 
ETLll. : Yaeu, agua. 

Quechu ó Kechu. Quitar. 
ETUr. : Qui Ó ql¿e, de separación. 

Quechuna, mama quechuna. Juego de niños, así llamados. 

ETIl!. : Oueehu, quitar; na, partícula de derivado verbal; qui

tadel'o. 

Quechupay ó Kechupay. Pajarillo así llamado por el canto 

que tiene. 
ETIM. : Si esta voz no es onomatopeya, se puede deri"ar de Oue

ehu, quitar,'y las pa rtlculas pa é y, aquélla de hacer, ésta demos

trativa. 
Un chileno que viajaba por la Argentina, hacia el mediodía, á 

la sombra de un árbol, y al oir el continuo « Quechupay» de 

esta avecilla, contestó: Aguardiente po} o I 

Quellusisa. Compósita amarilla. También St·sa-quellu. 

ETm. : Quillo, amarillo; sisa, flor. 

Quemazones. Llámanse asl unos retarrones lIegros, muchas 

veces de peróxido de manganeso, abajo de los cuales suele haber 

buen metal. No es el sentido en que el P. Coba usa la palabra en 

su tomo 1, página 304-. 

Quenku. Doblez, ángulo. 
ETm. : La raíz debe ser la misma de Quenti, doblez, curva. 

El subAjo ku que parece ser, vaso continente, se refiere á la 

misma idea. 

Quentitacu (Prosopis adesmioides). Arbusto muy torcido de la 

familia de los algarrobos. 
ETllI. : Kenti, torcido; lacu, algarrobo. 
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Queñua ó Keñua. Un árbol de la pun:). (Polylepis raeemosa) ; 
una I'Osácea . 

Em!. : Desconocida. 

Quel'endon. Dado á aficionarse de las personas. Dícese ele la 
mula que se enloquece al ver las cl'Ías de las yeguas y burras, 
que acaba por robar y criarlas cuanclo no las mata á fuerza de 
cariflOS. 

Queru ó Kern. Diente, como en harankeru. abejón; ninakel'lt, 
J uciérnaga. 

En.\!. : Quiru, diente . 

Que··us illa ó Kel'us illa. U na yerba, cUJos tallos se come n, y 
son ele un ag,'io agradable (Salpiehroa r/wmboidea). 

ETIM. : Df'sconocida. 

Quescha ó Keseha. Nido . 
ETm . : Quesa, nido; kesaeha, hacer nido. 

Qui ó In. Partícula de segunoa persona, de dualidad, de sepa
ración, muy usada en .eombinación. 

ETm . : Que qui es dos, ó separaeijn en dos, se ve en las pala
bras qlle se detallan en seguida: 

.Jta-ki : 
Cha-ki : 
Pa-leí 
Ra-ki : 

dos manos 
dos pies 
quebra r (en dos) 
partir ó apartar. 

Qlá, raíz que parece significar punta ó espma. Ver Quimilo, 
etcétera. 

Quiaca ó Kiaca. Lug<1r en Yaví (Jujuy) . 
ETI.\!. : Dudo a, por no saberse á qué idioma corresponde. 

Aea es estiércol humano, y también orín , como el de metal. 

Quien ó Kieu. En la expresión se junta ron Quien con eaeu. 
Quicu, piedra besoar; Quien, nombre de cerro al norte de Pa

clin. 

Quicharini ó Kieharini. Abrir, como la puerta, puneuta (~fag
dalena Gómez, de Huaco) . 

Emr. : Qui, partícula de dualidad; eha, hacer. En aymará 
Qtállea es, puerta. Siempre la idea de separación. 
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Quicha ó n.icha. Destapar. 
ErlM. : Yer Qui y Cha; partícula causativa. 

Quichua ó Hichua por Quitba. La eh del Cuzco cJrresponde á 

una t; parece, pues, que la voz puede m uy bien derival'se deQuito, 

asiento que fué de esta lengua aún antes de la conquista por los 

Incas del Cuzco. En tal caso el ua sería un sirr:ple demostrativo. 

Qui(i)lla ó Ki(i)lla. Luna (dos cuemos luminosos). 

Quiqui ó Hiki. No como se lee en Lozano (edición Lamas), 

[J1I1·qui. Lugill' en que se refundó una ele las ciudades del Barco. 

ETm. : Probnblem ente lúiki, el mismo; pel'o también puede 

ser reduplicDción de una voz cacana. En los Em padronamientos 

hallamos: Quiehincha, Quilintay, Quiehavel, fJuisami, Quizampa. 

Uuila ó Hila. Yoz de arrebatiña entre muchachos que juegan. 

Frase: (~ tirar á la quila », lirar para que l1luellachos alcen; el 

scrwnble inglés. 
EraL: Qui. de separación ó repartirión; la ó ?'a, de hacer. 

Quila ó Hila. Gusano c¡ue desnuda los alg¿lI'l'obos en la prima

vera. 
Errar. : Qm', cortar; y /la, de diminutivo. 

Quilacolquicha. Encomienda de Ramírez de Velasco en la Rio

ja (Lnz., IY, pág. 396). 

Ernr. : "er Quila; Quiehanel, en los Empadronamientos. Col

qUl es apellido indio muy común, y :,ignifica : plala. Yel' Chao 

QuiJilo ó Hililo. A \,pci l/a. 
Ernr. : 110, goloso de kila, estos gusanos. Tal vez una onoma

topeya, ó de no, voz cacn na. 

Quiliuo ó HiLiuo. Lugar en Córuoba, al norte. 

ETlM. : Hay un verbo Oq Lálli, pegnr ó coser una cosa con otra, 

etc. Queda el no sin explicación. La voz puede ser sanavirona. 

Yer Oudintay, Empadl·onamientos. 

Quilmes ó HUmes. Asiento de los indios quilmes en el valle de 

CaJchaquí, al poniente de Colalao y el Bañado y norol'ste de 

floanta ~laría. 
ErIM. : Loznno dice que estos indios eran de origen chilello (1). 

f)uilllü es partícula negativa en araucano. La terminación mi 

(1, E lo no implica que fuesen araucanos. 
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reaparf'ce en Pajami, Quisami, etc. Ver Empadronamientos. Lo 
probable es qUA sea voz cacana. Ver Quibm·quischa. 

Quilmi. ludios calchaquíes expatriados á Buenos Aires (Loz.) Y, 
ptígina 246). 

ErIM. : Ver anterior. 

Quilmikischa. Encomienda de Velazr.o (Loz.) IV, pág. 396). 
ErIM. : Ve!' Qudmes. En quícllUa Quisa-yuyu es, una or'tiga, 

desde luego hay una raíz Quisa, quemar ó picar', arder. Ver (jU1,
zampa, Empadronamientos. 

Quilla unta. Luna llena (Gómez, de Huaco). 
ErIM. : Huntta, lleno. En quíchua se dil'Ía: PuraquiLla. 

Quillay. Arbusto que sirve de jabón para lavar lana. Se halla en 
Belén (Hualania colletoz·des). 

Quillotay ó IUllotay. Indios de Huaco, en Andalgalá. 
ETIM.: Quellu. ama!'illo; la hacer ó hacerse; y, patronímico. 

Omofonia con el nombre delugal' Quillota en Chile. Lo probable 
es que sea un tema cacán. 

Quimamalinja. Encomienda de Ramírez de Velasco, en Fama
tina de la Rioja (Loz., IV, pág. 396). 

ErUI. : Ver' Qui, 11fama, LÚ2 en Paquelin ó Paclin, y Ja en An
conqu1j'a. Este tema debe pertenecer al cacán. 

Quimil Ó IGmil. Una penca. 
ErUI . : Yel' la siguiente. 

Quimilo ó Kimilo. Penca, una opuntia. 
ErUI. : Es probable que sea nombre de planta eacana. La qui 

puede referir'se á las espina. En cuanto á la terminación lo ver 
Quililo, etc. Andilo. Compárese quicltuü. Qui/wayllo, cardón es
pinoso. 

Quimiliope tí IUmiliope. Lugar en Santiago del Estero. 
Erm. : QU1'milo, romo penca; yupe, pisada. 

Quimilpa ó IGmilpa. En la sierra del Alto (Catamar'ca). 
ErUI. : Ver Quimil y Pa. 

Quimivil ó I{imivil. Nombre del valle, cerca de Belén, donde se 
fundó Londres. en 1558. El r'ío aún existe con el mismo nombre , 
cerca de Londres. 
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ETlM. : Quúm', poste, horc6n; vil, por Inál, bil, güil 6 wil. 
Puuo babel' llllí algún poste 6 luoIo famoso. 

Quimpi ó Kimpi. Una yerba (SeneMera púmatifida : Crucífera). 
ETIM. : Desconocida. 

Quincha ó Rincha. Vallado de ramazón, jarrilla 6 pichanilla. 
ETnI. : Quincha. C/w, hacer; quin, junto; quin por tino 

Quinchavel ó Kinchavel. Arbustos con semillas COITlO cuentas 
coloradas para teñir rojo. Quinchamal (Racchm'is GrÚebachú). 

ETIM. ; Tal vez de Quincha. La terminación suena á cacán. 

Quinmivil6 Iünmivil. Vel' (juúniv1'! (Loz., IV, pág. 163 Y 396). 

Quinoa 6 H.inoa. Una mies (ChenopodiullI quinoa). 
ETlM. : (juin-/wa. Hua, maíz; quin, menudo, ue Q1Ú, eortado. 

Quipildor. Apellido, en Belén. 
ETBI. : Ver qui y el pil el) Pilciao. El tema pueue ser cacán. 

Quipos. « Londl'es y Camal'ca », página 33. Dice Lozano que los 
indios de Andalgalá se confesaban por medio de sus Quipos 
( que son unos hilos con ñudos por donde declaraban el número 
de sus pecécldos, eon la facilidad que si los llevasen escl'itos, etc. 
(Loz., Rút. de la Comp., lib. Ir, cap. V, pág. 22, años 1611 ó 12). 

Quiqui. Valle en que se fundó la ciudau del Barco la última vez 
antes de mudarla definitivamente á Santiago (Loz., en el Codice 
Jlontevideano, así los escribe; en edici6n Lamas está Guiqui, lo 
que es un error ce transcripci6n (Loz., vol. IV, pág. 136). Sesu
pone que sea uno de los valles cerca del Fuerte ue Andalgalá 
ó de Huasán. 

ETIl!. : Ver Qui. Es un tema de plural, y suena á c8cán. El 
Quiquí, en araucano, es, comaureja. 

Quirinquiar ó Kirinkiar. Hacer burla, abochornal', cuando 
uno yerra en alguna cosa. 

Parece voz cacana, por Jo mismo que está en uso entre los ni
ños. Ner Quiri-quiri y Quilintay, Em padronamientos. 

Quiriquiri. Valle (Loz., IV, pág. 126). 
ETIl!.. : Debe ser voz earana. Ver QU1·rinkiar. 

Quil'pana Ó Iürpana. Tapa de olla, dicho también Pircana. 
ETIlI . : Quirpa, tapar, quíchua. Derivauu verbal en na de éste 

verbo. 
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Quirquincho. El armadillo común ele Catamarca. 
ETIlI. : Ver QU1·rpana. El r¡ltÍ puede indicar los dobleces de la 

[ll'madura. El cho es terminación común á muchas voces. Po
sible es también que se derive de r¡llú'u, diente, y chu, pal'lícula 
negativa. Ver Qllirunchu. 

Quirquincho. Nombre genpral del armadillo ó « mulita ». 
ETIM, : Voz del Cuzco, según el P. Cobo, que cuenta maravillas 

de animalito (lomo II, pág. 310). 

Quirunchu ó Kirunchu. Ventana, desporlillado, de Jos dien
tes ú otra cosa. 

ETIM. : Quiru, diente; subfijo de negaeión en quícbua. Puede 
ser un tema híbrido, como Juancho, Tartancho, Palancho; y voz 
análoga á rabón, un diminutivo por una negación. 

Quiscal'uro. Cardón (~ledina, 201). Ver Quiscaloro. En Catamar
ca, Quixcaloro . Un car'dóo y su f!'Uto. 

ETnr. : Quichca, espina; y ruro, fruta. 

Quisquido suena Quixquido ,x portuguesa). Persona quP, ha
biendo comido higos de tuna, toma leche ó queso, Ú ott'o bocado 
que se oponga: de esta indiscreción resulta un ftpretón tal, 
qUf' pasa un muy mal rato la víctima de tal atracón, Como es de 
suponel', el achaque, como no es de muel'te, da lugar á bromas 
muy galanas, y se cuentan maravillas de los estupendos I'e
medio~ á que hubo que acudir en varias ocasiones. Ver: Quix
qumacu. 

ETIM. : Qnichqui, apretar. 

Quisquiñar. Ahogarse. Ver: Quisquir. 
ETlM. : Quichqui, apretar; y ya, partícula quíchua, ó causati

va del castellano. Voz muy usada. 

Quisquizacate. Córdoba (Loz., IV, p. 376). 
ETnI. : Si Quisqui es quíchua, se deriva de Quichqui, apretar; 

zacal es, pueblo, en sanavirona. 

Quistu. Ver: Aguaquistu" Quistupa. Sin duda voz cacaDa, cuyo 
valor léxico está aún por determinarse. 

Quistupa. La víctima en el juego del Chiquí. 
ETlM. : Si no fuese porque existe el tema quistu (Ver: Agua

quistu), y quepa puede ser subfijo pronominal, seria plausible 
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la etimología Tupac, Dios; y quis, algl) enhiesto, como pico ó 
espma. 

Quiteño. « Londres y Catamarca», página 388. Lengua de Quito 
que es la misma del Cuzco con sus pequeñas varian tes, y que 
no fué intl'oducirla por Huayna Cópne. 

Quitilipi ó Ritilipi. Ave parecida al buho : espanta ó ataja ca
mmos. 

ETIM. : Desconocida . 

Quixca ó IUxca (x portuguesa). Espina. En quíchua quichca. 
ETlM. : Ver: Qui ó Quis. 

Quixcaloro. Clase de tuna. Ver: QuíscarUl'u. 
ETIM. : QuiaJca, espina; loro por "uru, fruta (nom. bot. Opun

tia diademala) . 

Quita-ucchu por Ucchu-quita . Voz usada en los valles de 
Salta. Ver: L'chuquita . 

ETIM . : Es curiosa esta transposición de las dos raíce5 que 
forman este nombre del ají llamado « Cumbarí » en el litoral. 
Aquí se ve que quita no es un diminutivo, sino una voz ta l vez 
propia de la región cacana en que abunda este aj í en estado sil 
vestre . Ya se ha dicho que la raíz qui indica punta, y sus efec
tos algo que produce ardor. 

Quixca-utula y Kixca-gl'ande. Nombre de dos lugares, ce rca 
de Pichao. 

ETDI. : Quixca, espina; utula, pequeña . (Véase Ulula) . 

Quixki ó Hixki. Ser angosto, estrecho. Tema verbal del que se 
forma la voz quisqm'do . que se aplica al que está con at racón de 
tu nas . 

ETlM. : Ver: Qui. 

Quixkinacu ó Rixkinacu. Cólico cerrado de un atracón de 
tunas . 

ETIM. : Quixkt, estrecharse; nacu, unos con otros. 

Quixkinar ó Kixkinar. Alorar. 
ETlM. : Quixki, apretar. 

Quixpi ó IOxpi. Apellido. 
ETUr. : QUiXP1', pied ra preciosR; escapar de algún peligro. 
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Quixqui Ó lüxqui. i. g. Cuzeo ó eascM, perro ordinario. 
ETIM. : Desconocida. 

Quixquido ó Kixquido. Estítico, voz muy común en todo Ca
tamarca para dec:ir, extreñido, sobre todo cuando se trata de una 
¡nd igestión de tunas con queso. 

EmI. : Vel' : Quichqui. 

Quiymmiira. Pueblo lindero entre Córdoba y Santiago del Este
ro (Ver: Loz., t. IV, p. 2~2) . 

ETIM. : Falta que saber á cuál de los idiomas ó dialectos de 
Córdoba corrE'sponde este nombre de lugar. Aún cuando Que
llu es, amarillo. y tan se dice Quelltl-súa como Sisanr¡uellu, allÍ 
está QU1'yO en Quillotay, apellido cacán, diga ó no « amarillo »; 

lo interesante del tema es ese ani que es cacán en Aniyaco, 
Animan'á, etc., y sanavil'Ona en Anisacat. 

Por otro lado está el nombre de parcialidad Ungamira, tam
bién de CÓl'doba, tema que induce á creer que deba. más bien 
eseribirse QU1·yoam~ra. Yer : Ungmnira. 

R 

R. Como inicial la r no se encuentra en los EOlpadronami8ntos, 
y secDmprende que así sea, por que la r inicial ó rr del castellano 
es desconocida en quichua, y lo propio debe sueeder en el cacáll. 
En esta coloca.ción la suple la l como luro por Turu, larca poI' 
rarea, locro por TOctO. Como medial, tampoco se encuentraen los 
Empadronamientos, si exceptuamos unos tt'es Ó cuatro temas de 
dudoso Ql"igen, como: Paraóay, Perendengue, Chacarac Maral1a. 

Como final, falta también; mas. como es frecuente la tel'mi
nación en l, puede que ésta sustituya á aquella letl'a. 

En quichua se usa de todos modos, pero su sonido se parece 
más á nuestra l' en el'a. 

Ra. Partícula que entra para mucho en composición; su significado 
es casi siempre de hacer y de movimiento. Ella representa en 
quíchua la famosa radical de amI', como se ve en la voz mki, 
aparlar; hacer (ra) á dos (ki). 

Raca. Voz espanto a de oprobio) dicha á las mujeres: In vulva. 
ETIM. : Voz del Cuzco. 
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Rancho. Casucha de quincha ó de barro, aunque las paredes 
hasta pueden ser de árboles ó de piedra laja ó bola. Por lo gene
ral, es de construcciótl irregular. Cuando el rancho es cosa algo 
mejor se le apl ica el nombre de casa, y si son muchos los cuartos 
ya ascienden á la dignidad de casas, 

Rapasejo. El flecJ con \( reja» y todo. Se tejen sobre un cordón. 

Raycu. Por; por causa de ; preposición del instrumento. 
En.ll.: Ra-y-cu, Lay puede ser posesivo pronominal; y eI1'a, raíz 

quediga hacer; el cupuede ser simplemente un pronombreplural. 

Recado ó llontura. En Catamürca lIámnse « Montul'ü» con 
preferencia y « Recado» á la enjalma. Las partes son muchas. 
Primero están las «jergllsabajeras», que suelen ser yal'iasy á veces 
de colores hrillantes. Sobre estas se pone la « carona de cuero »), 
por lo general curtida en alumbre, algunas de ellas muy bien 
arregladas. Olra «jerga» Ó (\ poncho~' divide la carona de cuero 
de la de suela Ó becerro, que á veces es de gran lujo y llena de 
labores en charol, cuero de tigre, etc. Encima eJe esto ya el «ape
ro », propiamente dicho, hoy herhos pOI' el modelo de don Do
mingo Colina y con bastos de sauce, El que puede lo hace cha
peHr. La ('incha es de ramal, ya sea de cuel'O, ya de piola con 
su tejido geométrico, argollas y buenas « lonjas». El asiento 
del recado se ablanda con buenos pellones, chi~enos, cuando se 
consiguen, del país á toda falta, y unoó más ponchos para abri
go. La montura se completa con « sobre-pellón» de becel'l'o Ó 

perico ligero, ele., y buena sobrecincha. De las al'áoneras cuel
gan estribos-baules más Ó menos al uso chileno, cuando no son 
traídos de la «Otra Banda». A veces lose tt'ibosson armHzones de 
palo con guardapie ó guardHmonte de suela. En uno y otro caso, 
el que puede suele lucir gruesas chapas de plata. 

Las rienda, cabezadas, etc., son fuertes y muchas veces coci
das de suela doble, otras trenzadas, ele., según voluntad y bol-
illo del que las usa. El freno es ó « l'eñaOor» chileno (legitimo 

ó imitado) ó de lo contrario el freno pesado criollo, lleno de re 
sorte ,argollas y « guaras » de toda especie. El ruído que meten 
éste y las espuelas, que suelen ser monumentales, dicen que 
dan buen andar á los animales que se cabalgan a í. 

Un gaucho del interior es tan pintoresco, ó tal \'ez más, que el 
del litoral, y un lindo caballo no deja de lucir e con uno de esos 
aperos ó montura que eon tituyen el orgullo de sus duerlOs. 
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Las « calcbas » de la « montura» son la medida de la riqueza 
del hombl'e de campo. 

Con la montura completa \'fln el « bozal» ó jáquima, el « ca
bestl'o» ó lonja que depende del « fiador», argolla en la parte 
baja del bozal; la « manea» para trabar el animal en la ({Pasea
na»; el lazo de 4 á 6 ramales; y sendos tientos para asegurar las 
mil y unll cosas que el viajero puede necesitar. 

Refaicion por Refacción. Algo que se tiene para llenar un 
vacío que pueda producirse, como entre animales en viaje, que 
aOoje algunJ. 

Reja. La parte tejida que cal'ga el fleco. 

Retambay. Apellido de indio, en Belén. 

Ri. 11'. 

Riki. Apretar bien la trama del tejido. 
ErBI. : La pal'llcula dual ó reiteración ki hace su papel aquí: 

el1'úú es, ir ó hacer ir. Para apretar esta trama se usa una pala 
que á fuerza de golpes repetidos ajusta la tela; por eso de una 
tela eompacta se dice que es hecha á pala. 

Rima. Hablar. 
ErIM. : Verbo en uso en Huaco, que se cita por ser la voz que 

dió origen al nombre Lima. 

Rincri vel Rinri. Oreja, en la región cacana, y en la de los Chi
chas, nigri. Ver: Nigri. 

Rioja. Su fundación por Ramlrez de Yelar.eo el año 1591 (Loz., 
IV, p. 393). 

Rito. Jergas inglesas que se usan en el apero abajo ó en medio de 
las caronas. 

La tela parece tejida con pábilo, y lleva una labor lacre, negra, 
azul ó naranjada, como bordada. 

Roca (Sinchi Roca Inca). Mossi, traduce: Prudente. Prosit. 

Rom'o. El locro de maíz. Véase: Locro. 
Erar. : Como el potaje lleva ají verde en el Perú, posible es 

que se derive de alguna radical Roc, de picar ó quemar; pues, 
roccota es ají verde muy grueso. l= r. Ver: R. 
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R u. Raíz imposible en cacán. Yer: Temas en yu ó llu. En qui
chuD muy usada. Ver: Runa. 

Rua. Ha(~e[', en Cuzco de Huaco y de Santiago (M. GÓmez) . Frase: 
¿ Imatac ruapun? ~(¿ Qué le ha hecho Cá él) h. El verbo rua, equi 
valeá ina. 

ErDI. : Es curioso que ni rua ni ina estén en San to Thomas. 
Por lo que se advierte 1'U Ó 1'ua es hacer, así como cu ó coa es dar. 
En Cuzco es rUl'á. Este verbo es u na de las especialidades dl::1 
dialento cuzco de los diaguilas . 

Rua. Moler (M. Gómez, de Huaco) . 
ErIM. : Ru, de moverse ó hacer; a, partícu la determi nante. 

Rua. Pajal'illo tostado. 
ErIM. : Rua, hacer, 

Rucana. Dedo; el lucana del Ayrnará . 
ErDI. : La radical ru entra en runa, hombre, en Ruca ó Roca. 

Ruchu. Caballo . Voz dudosa; tal vez por 1'LlCio. 

Ruma . Montón de metal. 
ErlM. : La partícula ru en 7'u1m-, y terminación ma. 

Rumi. Piedra . 
Erar. : La raíz TU en runa, nombre. Ver: Rumiyana, Rumi

huasi, etc. 

Rumi-am.patu . Tortuga; voz u ada en Santiago, Hualu. 
ETI M. : Ampatu, zapo, de piedra (Ru1nt) . 

Rumiarco. ESl!lncia al norte de Santa María. 
ErDI. : Arco-rumí, de piedra . Voz híbrida . 

Rumihuasi. Cumbre de los Lascanos, cerca de la ciudad de ea
tamarea . Lugar cerca de San Carlos (Sal ta). 

ETlll . : Huasi, casa; rumi, de pied ra. 

Rumipuncu. Puesto del señor David Cano en el Suncho, cer('a 
de la Cocha . 

ErDI . : Punco, puerta; rumi, de pied ra. 

Rumitacana. Lugar ce rca de Gra neros. 
Eml. : Tacana, golpeador; rumi, de piedra. 
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Rumiyan. Nombre de un río, arriba de Pipanaco. 
ETlM. : Rumi, piedra; yan, camino; si fuese yarta sería, negra. 

Rumiyana. Lugar en los campos de Tucumanao. 
ETIM. : Rumi, piedra; yana, negra. 

Runa. Hombre, indio. Nombre que corresponde á los peruéloos 
quichuizaotes eotr'e ellos mismos; así como los guaraníes se 
dicro Aba. 

ETIM. : Compárense: 

Ru-mi : pie'{¡'a 
Ru-na : homóre 
Hu-pa : calentar 
Ru-m: riñones. 
Ru-ra: hacer 
Ru-ntu: huevo 

tengamos en cuenta las l' = l = y, y sacamos en limpio algo 
que se relaciona con la fuerza reproductora, con el acto de la ge
neración; en una palabra, una raíz 1·U. 

En Aymará (enemos : 

Lupi : calor del sol 
Lura: hacer 
Mayruru : riñan. 

El araucano pat'ece que sólo tiene el Luv, llama de fuego, etc.; 
también Llum llum, brillar el sol. 

Pareee, pues, como si la raíz ru algo tuviese que ver con el 
calor vital reproductot" emanación eJe la fuerza solar, simboliza 
da por el sol, por su disco, 8, por un canulo ó yoka, por un 
Hullu ó Phallus, voces todas eo que suele aparecer ese llu = 
yu =ru. 

Es de nota l' que todas las voces con el sonido inicial ru son 
de una procedencia quichua indisputable . 

Runacorota. Tuna del zurro (Opuntia diademata). 
ETI~. : Corota, turma; runa, de indio. La propiedad del nom

bre se advierte al ver la planta. 
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Runabuancbi. San Jorge, avispón negro blindado, que persigue 
tí los apasancas Ó tarántulas. 

Erm. : Huanchi, el que mata; runa, indio. E' en este tema 
que el cuzco-diaguita ha \~onsel'vaclo el Ffuanchi = Huaííuclú. 

Runtu. Huevl); turma de animal. 
ETm.: Run, radical de runa, hombre; y tu, partícula final. 

Rupa. Abrnzar, quemar. 
ETIl!. : Ver Runa. 

Rupacbicu. Ortiga. 
ETLll. : Rupa, quemar; clzi, áotro; cu, se. Rupachicll, quemar

se por c1escuidlldo, lo que sucede al que toca sin pensar la 
ortigll. 

RUl'a. Hacet'. 
Erm. : Hu, hacer; y ra, hacer; pero siempre con la idea inhe

renle de fuego. 

Rul'u. Riñón; pepita de f/'Uta. 
Combinación: Huay/'Uru, preservativo contt'a el ait'e, semillas 

que venden los Collas. 
Erm. : Ru + Ru, plural de ru; la t'adical de runtu, huevo. 

Rutu. Segar, trasquilar. 
Ernr. : Importante palabra por cuanto parece que exi~te en 

el idioma una radienl tu, corlar. 

s 

S. La s es letra qu~ más bien debería escribirse con p, por cuan
to responde á esta degeneración : 

K>H>(: 

El sonido lo encontramos como inicial y medial en quichua y 
carán. Yéanse lo Empadronamientos. Como final en ambos iJio-
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lTlas responde á la degeneración de la e, v. gr. : lmata mascas pu 
1'inqu1'? ¿ Qué audas buscando? Ampas (por Ampae) Caehi, nom
bre de lugnr. Ver: Milis, etc. y Empadrollamientos. 

La s en la región caeana representa la h quichua, eomo Sacha 
por Hacha, á¡'bol que no sea algarrobo; sue por hue, UllO. 

En Calan1flrCa hay tendencia á engrosar la s y hacerla x cata
lana, seh; corno Uroula, por Usuta. 

Sa (1). Importante ¡'aíz que se encuelltra con frecuencia en nom
bres de persona como Salica, Sacaba, expresion de lugar, corno 
en Saujil, Pisapanaeo, etc. Debe considerarse equivalencia de Ja 
(v&r esta raíz). Cor¡'e~ponde, según se cree, al idioma cacán, y se 
interp¡'eta: peí'ía, mon'o, etc., por las razones que se detallarán 
en seguida. 

En aymal'á Salla es, peñas; y como nada hay en /la, que JlOS 

autorice á atribuil' e~te valol' á la terminación, resulta que si no 
es de adorno, será de plul'alidad. 

Por otra parte, están el sinónimo Hag/me vel Haqque y la 
otra voz Cacallinca, cueva en las peñas, que con la ecuación 
C=H= S nos hacen conoeer una raíz Ca, Ha ó Sa que diee: 
roca, peña, piedra. Kaee:l en quichua, Ká en toba; en aymará 
también Cala, piedra. 

En la región eaeana Jasi es, tosca, que rladllla ecuación K=S 
representa bien el llaqque, peña, aymará. 

En los pueblos de Catamarca está un inmenso pedregal con 
vastas pircas bacia la falda del <:.erl'o entre Pisapanaco y Saujil. 
Este nombre se sabe que se escribía SaviL y Sa{il, y corno hay 
otro « pueblito » que se llama Pipanaco, pocas leguas (4 ó o) al 
norte de Saujil, mientras que Panaco es un tema de conocido 
valor léxico y uso en el país, deducimos que en cacán se conocía 
una ,'aíz ca = ha = sa, peña. 

En quichua no parece que se haya usarlo la degeneraei6n en 
Sa de esta raíz. 
~o es este el único rastro aymará que se advierte en la región 

cacana. Ver: Yoca. 
Esta raíz sa es una de las que f:asi pueden considerarse cono

c:das. Es la misma que bajo la forma ja se oye en el tema An
conqulja. 

Sa Ó San (2). Rniz quichua que significa, luz> fuego ó COf'a pasada 
pOI' fuego. Ver Saneu; y compárese esta voz con la otra Cusa, 
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asar en br'asRs, que consta de una transposición de los sonidos 

sa y cu. 

Saber. "oz en llSO común para expresar soler, tener costumbre; 

v. gr. : No sabe venir nunca. No silbe tomar mate, en lugar de : 

no suele. 

Sábila. Epíteto de la pita (véase Penca sábila). 

Ernr. : Voz castellana. Es uno de los tantos ejemplos de voces 

perdidas en el litoral que se han conservado en el interior. 

Sacanse. Yerba que tir'íe verde en hilo azul. 

Erl1t1. : Ver la que sigue. 

Sacanse ó Sacansa. Una planta compósita. 

ErlM. : Acansey. es un patronímico calchaquino, cuya deri 

vación aún no ha sido determinada. Sa, como se ha visto, es una 

raíz que dice, peña. La planta es de In puna . 

Saeava. Apellido indio en los pueblos . 

ErlM. : Sa-caua, cauac, el que observa; sa, el sol ó astro. 

Tal vez deba dividirse así Saca-va, en atención al otro tema Sa 

cayan que encierra una raíz saca. Kacca en quícllUa es, la cima 

de la peña, y esta es una voz que fácilmente puede formar un 

tema degenerado saca. Yer : Hacha = Sacha. 

Sabido es que los caciques tomaban el nombre de sus tier'ras y 

que les daban también los propios, de suer'le que un lugar Ca 

mino eran) de la Sierra (saca) pudo ser causa de un patronímico 

t omo este de los Sacayán, indios que aún existen en estos valles . 

Así, pues, Saeava ó Sacaba, que de ambos morlos se escribe, 

pudo ser: El de la Sierra ó el Serrano. Ver: Sao 

Sacate. Terminación que en Sanavirona dice lo que el r'omance 

« Pueblo» (de indios). 
« A la verdad, era uso común de estas provincias, intitular los 

pueblos del nombre de los caciques, como se reconoce en la len

gua misma Ka!,;ana, en los pueblos de Colalaha/w, Jaymallaaho; 

en la lengua tonocoté, donde gasta es pueblo, en los de Mono

gasta , Cochangasta, "Yonogasta, Sanogasta, Chiqun~'gasta; yen la 

jLlrisdicción de Córdoba, en que S(lcat significa pueblo, J se ha

llan aún los iYonzacat, Ani~acat, Chin~acat, Costazacat, qLle eraD 

pueblos de esos catiques}) (Lozano., vol. 1, pág. <174). 
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Sacayan. Apellido de indio. 
ErDl. : Yan, camino; saca, de la sierra: Saca por Caca. Ver: 

Sacava. 

Saeha. En Cuzco; hacha, ár'bol cualquiera. En el uso vulgar todo 
)0 que es ordinario ó imitación, se expresa que lo es anteponíen. 
do la palabra sacha á la que se quiere ealificar de tal. e. 'g. sa
cha-maestro, sacha-carpintero, sacha-médico (el curandero), etc. 

ETIM. : Sa-cha. Como se ha dicho que cha es por ta en uno 
y otro caso es partícula de hacer, sa; sol ó juego; sin duda con 
referencia al molinillo de sacar fuego sagrado. 

Los árboles fuemn siempre objflto de adoración especial y 
siempre con tendencias solares. En el árbol se cuelga la víctima 
hasta el dla de boy, y los habitantes de Jos lugares remotos no 
olvidan de dedicar' unas gotas de sangre al sol que nace, mientras 
que bajo ningún pretexto matan la res al anochecer, porque de 
hacerlo así, iría la majada á menos. El sa éste no debe referirse 
al sa peña, cacán, sino á un sa, cosa enhiesta. 

Sacha Higuera. Piñones, cabr'a uva. 
ErTM. : Voz híbrida; sacha, del monte, silvestr'e. 

Sacha Huntana. Achura del pescuezo de la res. 
ErIM. : Huatana, falsa. Compárese Sacha y Huatana. 

Sacha mama Llastay (numen loct). Forma santiagueña de de
cir, Pacha Mama Llastay. 

ErDf. : Madre del monte (Sacha) del Jugar (Ltastay). 

Sacha·Paloma. Paloma algo menor que la torcasa común y 
mejur para comida. 

Sacha-poroto. Poroto sih'estre, una convolvulacea, lpomea, la 
de flor roja (lp. hederi{olia). 

ErllI. : Sacha y poroto. 

Sacha-uva. Uva silvestre (Berberis flexuosa). 
ErDI. : Uva sacha, de la selva, que no es de Castilla, como se 

dice de todo lo fino y legítimo. Palabra híbrida. 

Saetilla. Unas gramíneas (Aristida seti{olia y Boutelona ciliata). 

sahuil1 
Safil 

Ver : Saujil. 

19 
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Sajta. Manjar de chal'qui molido preparado en gUIso con arroz 
y grasa de ají. 

ETIM. : Saeta es, majar, aporrear, y el nombre se tia porque 
así se trata al charqui para prepararlo. Sin duda el Sasa, 
and rajo, se I'efiere á la misma idea, puesto que el charqui mol ido 
parece una tela deflocada. El ta final parece partícula cau
sativa. 

Saki veZ Xald. Lugar cerca de los Sauces. 
ETDI. : Sake, dejar. 

Sala. Raíz de muchos ternas supuestos encanes. Ver los siguien
tes Salava (Empadronamientos) y Salamanca. 

Salacate. En Córdoba (Loz., IV, pág. 284). Provincias conquis
tadas por UlIO de los tenientes de don Jerónimo Luis de Cabrera 
en 1574-

ETIM. : Voz sanavirona. Vel' Sala. 

Salamanca. Bruja, lugar donde practica sus hechicerías; gene
ralmente cuevas ó rincones. 

ETBi. : Parece que es voz aymará. En esta lengua Salla es, 
peñas; y mancca, abajo, del Infierno, ó sea del Infierno de la Peña, 
como que en los Rumi·huasi ó cuevas practicaban las hechiceras 
sus brujerías. y sépase que aún hay gente que tienen á mucha 
honra que la tilden de tener pactos r.OIl el « Demonio ». 

En la región que usa Yoca á la par de Hullu, bien pudo usarse 
también la voz Sala-trfanca. Ver: Sala. 

Salamanca. ~ombre de muchos lugares: uno en el campo del 
Arenal, y mismas Lomas Picazas; otro cerca de Pomán; un 
tercero al norte de Santa María, en la raya de Tucumán. 

Casi no hay pueblo que no tenga su Salamanca ó lugar de 
hechiceras. 

ETIl\I. : Ver: la anterior. 

Salana. Lugar en la Rioja. 
ETlM. : Salla, amar torpemente; na terminación verbal, lugar 

ó cosa de se amar torpemente; parece ser voz sinónima de Sa
lamanca. Ver Salamanca, Salavina y Sala. 

Salavina. Lugar en Santiago, camino de Córdoba. 
ETIl\I. : Llavini, es yo bambaleo ó cabeceo, ó me muevo; na es 
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panícula final de derivado verbal. Puede haber una raíz cm'ana, 
sala. Ver' : Sala. 

Salio Río del pueblo de Tucumán. 
ETm : Salio Parece voz ('acana. Ver Cigali ó Sigalí. Salica, 

Sahga, Saligua por apellidos cacanes. Ver: EmpadromJentos. 
Tnmbién se encuentra Ypmali, Chupalli, etc. ~o parece ser raíz 

del Cuzco, ni menos del araucano. La s = 9 =j = k. 

Salica. Cacique en Anguinan (Loz o, IV, pág. 126) . Común en el 
Fuerte y Pueblos. 

ETIM. : Parece qne ser'á la misma del río Salí, y en ese caso 
ponda indicar pl'Ocedencia : el de Salí. Ver: Salí. 

Salsacate. Lugar de Córdoba, tlombre interesante porque en
cierra la ter'minación sacate, correlativa en Sanavirona de gasta 
en catamarcano. 

ETr~J. : Sacate, pueblo de sal ó sala. 

Salta. Se fumló la ciudad en 1582 (Loz., IV, pág. :361) por Her
nundo de Lerma, gobel'l1adol' del Tucumán, entre los dos ríos de 
Siancas y Sauces. 

ETIM. : Ver Salla y Ta. El nombre es indígena, y lo da Matien
zo en su itinerario. 

Salla. Voz aymará, que signinca pe¡las, y que probablemente es 
la raíz principal del tema Salamanca. Ver: Sa (1). 

Sama. Una raíz caca na. Ver: Samalca, Empadronamientos. 

Samana. Lugar para descansar (pal'aíso). 
ETIll. : Sama, descansar. Véase Holguín, fama y l'acusarnana. 

Samaya. Familia, tronco de Huaco, del bando de Belencito. 
ETUr. : Sama·ya. Sama, descansar; ya, partícula incoativa. 

Esta palabra sama es curiosísima, porque se encuentra entre 
tantas otras combinaciones ésta, samana, lugar de descanso de 
los dioses HuacDs, etc. 

Sanagasta. Lugar inmediato á la capital de la Rioja (Loz., IV) 
pág. 462). 

ETHr. : Sa'la, señal, ele sa, conocimiento; y gasta, pueblo. 

Sanavirona. ~ombre de los indios de Córdoba. 
Erm. : El rana, parece quíchua, Tuna, gente; sanavi, se presta 
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¡í dos análisis: sana-vi y sa-naui, por ñaui; el pr'imero diría, vi, 
dos ó doble; sana, señal; y el segundo, iiani, ojos; sa, del sol. 

Saneu. Comida hecha de hari na de maíz ó tl'igo espesada sin otra 
cosa. 

Eml. : López da. san, fuego; á fe que algo parecido se deduce 
de esta serie: 

Saj'iul : Loza de tierra cocida. 
Sansa: Brasa encendida. 
Kitzimsa: Carbón ó brasas. 

Debe advertir'se que la n es la más de las veces un infijo 
eufónico, por eso se preflere la forma sa de esta raiz. Ver: Sá 
y Cusa. 

Sañu. Loza, ladr'ill(), teja quemada. 
ErDL : Sanyu. Ver Sa ó San J el yu en Hu(tnyu. 

Sañu-gasta. Lugar al sud de Chilecito, cerca de Nonogasta. 
ErDI. : Gasta, pueblo; saiíu, de la loza ó ladrillo. Ver: Loza

no, tomo Ir, páginas 166 y 396. 

Sapa. Sólo uno. 
Ernr. : Como la voz es quichua, debe compamrse con el tema 

Saya, estar pn pie, que deja unn I'aíz sa, enhiesto. La idea es la 
del soberano: uno y único. ~Iossi, escribe Zapa. 

Sapalla. Solamente. 
EmI.: Sapa, solo; lla, terminación adverbial, el ly inglés. 

Sapallada. Cosa que se hace una sola vez y no dos, por casua
lidar! ; chiripa. 

ErDf. : Sapalla, sólo una vez; da, tel'minación puesta para es
pañolizar. 

Téngase presente que la voz zapallo también es quichua, pero 
que naela tiene que ver con sapallada. 

Sapallo sipinki. Sapallo pequeño y cascumdo. 
Emr. : Yer : Sapallu y sipinki. 

Sapallu. Calabaza de comer. 
ErDI. : Sap-allu. En aymará allu cOl'responde al quichua 

ullu, partes del hombre; y sapa, es raíz de planta, en quichua 
Zappi. La semejanza de e-tas calabazas á las parles, puede ha-
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ber Jado lugar al nombre. No hay que confundir esta voz con la 
otra Sapalla ó Zapalta. Sapaca, en ayrnará es, semen virile. 

Sapalluyacu. Lugllr cerca de Aminga (Rioja). 
Erul. : Agua del zapallo. 

Sapata, escrito Zapata en manuscritos de 1644-. Indio de Colla
gasta, valle de eatamarca; 80 años. 

ETDl. : Pala, escalón; sa , parado, ó enhiesto, ó de la peña. 

Sapat.a. Cuesta entre Londres y Tinogasta. 
Enn. : Ver: Sapatucla, etc., en los Ernpadl'Onamientos. El 

tema es quíchua, entonces sería: pala, grada; sa, que está pa
rada, ó de peña. Así es es el camino: son saltos como escalones 
que acobardaJ al jinete. 

Sara veZ Zara. Maíz. Voz quíchua. 
ETlM. : Es cUl'ioso que haya tallta variedad en el modo de desig

nar este cerea I : 

Quíehua : Sara ó Zam 
Aymará : Tonco 
Ara uca no: Huá 
Allpntiac: Telag 
l\Iocoví : Nasoléh, Nasolca 
Toba (L.) : A.nogm 
LuJe: Pilys 
Guar'aní : Abatí 
Cumanagoto : Erepa 
'Iojo : Seponi 
Chibcha: Aba. 

1\Ionlau dice que Iluestr'o maíz es voz hnitiana (.lIahis), que 
mediante la ecuación Jfa = Hita, puede tener origen común 
con Ruó, araucano, y Abatí guaraní, Aba chibcha. 

La voz quichua queda aislada. Puede referirse á la raíz Sa (2), 
cosa enhiesta, como que la mazorca lo es por excelencia. El ra 
puede ser una partícula cnusativa. El tema total, pues, diría: 
aquéllo que llace Ó produce cosa enhiesta. 

Es indudable que en las lenguas del Perú la raíz sa tiene 
algo que ver con la idea de simiente, raíz y cosa r¡ue crece. ¿Por 
qué no nos quedaríamos con el nombre Abati ó Sara, en lugar de 
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introducir otl'O que tampoco es castellano? A las sementeras de 
maíz les dicen « chacras ». 

Sarapul'a. Apellido indio, en Santa ¡"Jaría. Ver: Yapura. 
ETm. : Cabe esta: Sara, apurac. El primer señor del maíz, 

pero más fácil es que sea voz caca na. 

Sarca. Palabra que usan mucho los indios para nombrar un ru
bio, de ojos azules; pero es probable que sea el zarco español; 
voz que l\lonlau deriva del árabe . Se aplica también á los ani
males. 

Sal'U. Pisar. En aj'm¿lI'á es Taqui, y pié, Cayu; en quíchua pie 
sería, clwqui; otl'O ejemplo de la eh = t en estos dos idiomas. 
Es como para sospechar que Saru, sea degeneración de Cayu, ó 
viceversa. Interesante sería hacer el estudio de las ecuaciones 
R = LL = Y en las Jos lenguas. Vet': Sayam', estar en pie, 
pararse. 

Saruna. Cárcola. 
ETDJ:. : SartL, pisar; na, terminación de derivado verbal. 

Sarraceno . Nombre i.lplicado á Los partidarios de España dut'Un
te la guerra ele 13 Inrlependencia. Ver: Chapetón. 

S asa ó Zaza. Cosa rlifícil, y se dice del camino (ñan) que es 
malo. 

ETDf. : La forma es plural, desde luego indica la existencia 
de una raíz za ó sa, que puede equivaler al romance: cuesta 
arriba. parado, ellhiesto . Yel' : Sapata, Suri, etc. 

S au ces. Riojn, antes Valle Vicioso, nombre éste que usa el padre 
Lozano. 

Saujil. ~ombre de tres lugal'es en Catamarca : uno cerca de 
Fiambalao, oll'O cerca de Cerro Negro, y el tercero en los pueblos 
cerca de Pisapanaco. 

En los papeles viejos se escribe Salmil, Safil, etc., la verdadera 
ortografía debió ser Savit, el vil de sa o 

ETnI. : Ver: Vil Y Sa ( 1). El sa, sin eluda se refier'e ó a l mo
rro nevado llamado el « Ma nchao» ó á las faldas pedregosas de 
la « Ciudarcita » que con sus cuadras y más cuadras de « pi r
cas » separa Saujil de Pisapanaco. 

La confusión dej con fes muy común en estos lugares, verbi
gracia : fugar por jugar y viceversa. 
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Saujilcito. Un lugarejo cerca de Cerro Negro. 
ETlM. : Diminutivo de Saujil. 

Saya. Estar en pie (Magdalena Gómez de Huaco). No consta que 
se baJa aclimatado en forma castellana, pero es importante la 
voz para ayudar á determinar la radical sao 

Emr. : Desde que ya es partícula incoativa de verbo, queda la 
radical sencilla sa de estar parado. Ver: Sao A esta raíz deben 
referirse los temas quíchuas que empiezan por este sonido. La 
raíz aymará sta podría compal'arse, por cuanto contiene una 
s que parece ser orgánica. 

El verbo saya explica el adjetivo sasa, muy parado, esto es, 
difícil. Muy eUI'iosa es también la voz saycu, cansarse, porque 
implica el resulLado !.le estar largo tiempo E'n pie. 

Sayhua. Mojón. lindero. 
ETIM. : Saya-hua. Saya, cosa parada; hua, partícula determi

nante. 
Así, pues, sa-y-hua no es más que un « Pan de Azúcar)} en 

pequeño que sirve de piedra terminal, JI que pOI' su forma I'epre
senta el símbolo solar. Ver: Pirhua. 

Sayl'i. T::J.baco, en la combinación topa-sayri, yerba como ta
baco, así llamada. Ver: l'upa-sairi. 

ETLM. : El uso del tabaco es antiquísimo en Indias, y el sonido 
(Í raíz sa puede referirse al fuego que le es indispensable. Que
da si n detel'm i na ('se el y1'l'. 

Saytu ó «;aytu. Cosa larga y angosta. Entre los indios del Perú 
y otras partes se acostumbraba deformar la cabeza de las cria
turas, unas en sentido ancho, llamadas Palita Urna; otras en el 
nIto, á que se decía 9aytu Uma. La costumbre respondía á 
un rito supersticioso. Verdad es que aún hoy se ven cabezas de 
indios que tiran los unos á 9aytu, los otros á PaUta-Urna, y los 
cráneos que se sacan de los cementerios se distinguen con las 
mismas diferencias. 

ETm. : Ver: Saya y Tu en Tuqui = Chuqui, Tullu, Tupu ó 
Topo, Tutura Ó Totora, todas cosas afiladas y delgadas. Kcaytu, 
hilo; tal vez sea otro derivado de la misma raíz; pues pocas cosas 
habrá más largas y delgadas que una hebl'a de hilo. Ver: Palta 
ó Pallta. 

Sébila. Nomhre de la quebrarla entre Chumbicha y el campo del 
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Oe'ste llamado de los Pozuelos. Está al norte de la Punta del 
Negro. 

ETBI. : En la Merced de Trampa Sacha, se escribe Cibila, como 
si fuese de Hu'illa, avisar; y si, fi ó ci, cortada ó abra; esta que
brada es la única que da paso á rodados en torJa esa vasta sie
rra de Ámbalo. 

Se timos. Modism.) local por nos fuimos. Así también dicen: se 
vamos, semos yido, etc. El se es el cu quíchua, reflexivo de to
das las tres personas. 

Sejl'ana. Peine de cardan. 
Er1l\I, : Secra, deshojar; del'ivado verbal en na. Seccena es tam

bién nn instmmento para rayar. 

Serpa. Apellido indio del Arenal , Santa María. 
ErnI. : Desconocida. 

Seyal'. Hacer patay. 
ErlM. : Voz deseonocida, tal vez cacana, pero e pañolizada. 

Si. Raíz. supuesta de femenino ó labio; corte ó separación. Como 
inicial, es sonido muy común en los Empadronamientos. López 
interpreta por aguzar, hender, y á fe que simi, boca; úqui, sieso, 
lo compmeban; sobre todo, véase Sisi, sajar. 

Sigalí. Estancia de los padres de 18 Orden Sel'Mlca en Catamarca, 
río arriba de la riudad de Catamal'ca. La escritura de esta pro
piedad es original del siglo XVI, de la época de la fundación de 
la Rioja, y se emplea una s tan parecida á l que nos explica cómo 
el nombre Cualan pudo leerse en lugar de Huasan. 

ErLlI.. : Esta voz, así como Ongolí y Salí, lleva acento sobre la 
última silaba perdirla. Lo probable es que todas tres sean voces 
del cacán. Ver : Sigampa y Alijilan; también A ti. 

Sigampa. Apellido de indio en los Pueblos yen los Empadro
namientos. 

ErIM. : Siga J ampa. Ampa siga, de tierra dura. Esto si es 
quíchua. )Iás bien debe derivarse del cacán. 

Sijan. Pueblo de indios entre Pomán y Saujil. 
ErIM. : Si, partícula de labio ó hendidura, y han ó an, alto. El 

ja, puede ser peña. Vel' : Jasi, Anconqu1j'a y Ja. 

Siki. ~aIgas , sieso, palabra grosera. 
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.Frase : S11tinn"m'ki, si de día; Sikiminik1', si de noche: especie 
de refrán. _l1ini es, lanzadera; ilei, tuyo, ó tU ... Le ; tr'ancision de 
primera Ó segunda. lIfini, verbo, es urdir. 

La palabl'a consta de dos radicales si y ki, ésla dualidad, aqué
lla de lo que se fuere. El sentido ordinario es, nalgas que, sien
do dos, proporcionan ulla prueba más del valor dual de ·la par
tícula final ki. EIl Huaco y otrus partes la voz sigui vel s1'lei se 
aplica á la natura de la mujer. 

Siquimi. Apellido en los Empudronumienlos. 
ETBI. : Ver lo siguiente. 

Siliimil ó Siliimin. Lugar y río de San José, que cae al de Santa 
María, al naciente del mismo; cerca está la Loma Rica con sus 
fortificaciones y huacas. 

ETLM. : ¡}lit por Vil, lugar'; siki, del sieso; r'uzón por 1,) que los 
vecinos han cambindo el nombre á Entre Rios, como que el dis
distrito se halla entr'e los ríos Sikirnit y Yapes. Es tan confusa la 
pronunciación, que apenas se advierte si es SikimiZ ó Sileimi1¡. 
Ver: Siguimi. La voz puede ser encana. 

SUan. Nombre de lugar en la merced de AmbULo. 
Eml. : An, alto; silla, del cascajo. Ver' : Anquinsila. 

Silencio. Sin viento; sin novedad política; que no están citando 
gente. Frase: « Está muy silencio, señor ». 

Silipica. Lugar en Santiago. 
ETIM. : Véase: Silan, [pisca y Ca, subfijo pronom inn/. 

SUpanga veZ Xilpanga. 

Silpituke vel Xilpituke. Apellido de indIO de la región de los 
Sauces ó de Pituil. 

Emr : Tuki es, travieso; chillpi es, deshojar maíz. 

Sillanca. Con lomo arqueado, de lo~ caballos. 
ETm. : Parece ser voz castellana usada á la manera del quí

olmo, anca de silla. Debe compararse con la palabra tunanca ó 
tunanco, teniendo presente la terminación catamarcana ancu ó 
ango, que aún no está bien determinada. 

Simbol. Una gramínea nlLa y delgada; cualquier persona ó co
sa asf. 
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Emr. : Suele usarse en vez de mimbre ó poleo para hacer t'/,
pas, cestos, etc. Tal vez del cacán. 

Simbuda. La mujer con trenzas largas. 
ETlM. ; Voz híbrida. Simba, trenza, y la terminación castellana 

uda, que abunda en ello. 

Simio Boca, palabra. Frase; « Ruraymi, mUllaYl1ú, mana m'isJá 
Sil1H·. Hacer es querer, no dulces palabra~, ósea: « obr;:¡s son 
amores y no buenas razones» . 

ETIM. : La radil:al si t3S la misma en S1'ki y Simi, J como la 
m puede ser v en América, también Simi no está distante de ser 
Suvi Ó Siv1', anillo q. V. 

Simiar vel Ximiar .. 'lentír. Simi, boca .. espélñolizada COIl la ter
millación al'. 

Simi-huatana. Bocado de cuero en lugar oe freno con que se 
arregla la boca Je los potros, que recién se chalanean. 

ET!)!. : Huatana, atadura; simi, de la boca. 

Simoca. Lugar cerca de Monteros, Tucumán; sitio primiti,'o de 
los indios belir:has, que más tarde se poblaron al sud del Colpes 
de Pucarilla, ósea Je Singuit que después pasaron aJonde hoy 
es Pomancillo. 

ETllI. : Si-mo-ea, el si de tajo ó labio lo tenemos, y el pronom
bre final ca también; la radical mo puede ser de movimiento. 
Ver Simuxeha en los Empadronamientos. Es apellido de mujer, 
y á lo que se ve cacán; porque eS db Guachaschi, en Andalgalá. 
Véase Sijall. 

Simpa ó Simba. Trenza de la cabeza. 
ETUI. : Parece que esta voz y simúol se forman de la ,'adical 

sim. La m puede ser simple recurso fonético. El subfijo pa en quí
cl1Ua es frecuentativo, )' explica lo repetiJa que es la acción de 
trenzar. Vet' Empadronamientos, Sineollay, etc., )' Si ó Sin. 

Sinchi. Fuerte, valeroso. Allpasinehi, tierra fuerte. 
ETDI. : La eh se ha dicho que representa la letra t, y este caso 

se prueba con el aymará, Sinti. Muy bien puede ser que se deri
ve de lnti, sol, J la raíz sa ó si (Ver éstas). 

Sinehicay. Indios de Choya, en Andalgalá . 
Eml. : Y patronímico, hijo de; y sinehiea, el valeroso ó esfor

zado. Ver Allpasinehi. 
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Singuil. Hermoso valle entre el Campo del Pucal'á y los naci
mientos del río ele Calamarca : sus aguas caen á Escava y por 
esa quelJl'ada salen á Marapa. 

ETIM. : Esta voz se forma de una radical sin, cuyo valor léxico 
en cacán, aún no está determinado. El subfijo il precisa elori 
gen lingüístico de esta voz. Ver Apujil, Pitw'l, eLc. Ver también 
Sinki ó Xinqui y V1'l ó lIuil. 

Sinki vel Xinld. Una mimosa, que arraíga mucho en las labran
zas. Mimosa farinosa. 

ETDI. : Ver Sin y Qui, cuando es subt1jo de nombre de al'bus
to, v. gr. : Chul'qui. Atamisqni; también Sillquinay J Empadro
nam ¡en Los. 

Sinki-yacu. Lugar al naciente de Pomá(}. 
ETlM. : Yacu, aguada; sin/·á, del xinqui, arbusto asi llamado. 

Sinimuki. Lugar en Famalina, Rioja. 
ETIlII. : Mus/á es, el sufrir, callar; pero lo voz parece más bien 

cacana, como lo indica su primer sonido sin. 

Sinsacate. Lugar en Córdoba. 
ETlM. : Sin-sacate. Se sabn que saca te e'luivale á gasta yao, 

rorque Lozano lo dice. Sin puede ser radical sanavirona con 
igual védor léxico al sin cacano, desde que en uno y otro idioma 
también encontramos nombres de lugar que se forman con ani, 
v. gr. : Am'sacate y Aniyaco (verlos). 

Sipas vel Siphas- ~ioza, manceba de olro. 
ETDI. : La radical si no da lugar á durla sobre la procedencia 

de esta deri vación de la voz. En aymará se escribe Sipasi. 

Sipi. Raíz de muchos temas cacanes. 

Sipinki. Sapallo pequeño .Y cascarudo. 
ETIlf. : En los Empadronamientos hallamos los temas Sipilma

/la y Sipitulpa, que indican una raíz )1·pi. El ki ó qui puede ser 
terminación de nombre de planta. 

Sipisgasta. Lugar en Sañogllsta (Loz., 1 V, pág. 462). 
ETIM. : En quichua Sipi es un adorno de plumas para bailar. 

Yer S1'pi y Gasla. 

Siqui. ~algll', Desenvainar espadü, afilar, amolar. Ver S1' y Qui. 
Dice el padre Cobo que en el Pet'ú, llaman al hurón, siqui. 
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Siquinta. Pueblo de Calchaquí (Loz., V, pág. 239). 
Krnr. : En ese valle en que hay lugar Siquimi y apellidos Si

qláñay bastaría decir' que esta "oz es caca na. Ver Siqui y Ta, 

Sirca, Vena, veta de metal en mina. 
ETI~. : Sir-ca. La ca es terminación demostr'ativa, la. En sans

crito r;ira es, vena, arteria. La eombinación sir-ca presupone 
una forma <;ira-ca. Si pudiese uno estar seguro de que no hay 
trampa en los sonidos, serían de v<tlor estas omofonías. 

Sircar. Término minero que significa dejar la veta de melal 
limpia de brosa, para después voltearla con facilidad y provecho, 
En inglés es resue. 

ErBJ.: Sirca, veta, y a1' ter'minación españo!a de verbo. 

Sirio Acostar, voz usada en Hu'lco, digna de mención por su deri
vación; no está españolizada. 

EmI. : Si-ri. Ri es, ¡l', y en sanscrito r;i es la radical de 
acostarse, dormir, etc., usada del sol, Ha1'i, que se acuesta en el 
mar. Véase Sirca. Gubemutis decía que es peligroso meterse 
con el sanscrito sin conocerlo á fondo. Que sin'a esto de tenta
ción para algún bien enterado. 

Sisa. Flor. Úsase como inicial y como final; así se dice, Sisanke
llu, y Ke llus isa , 

ErIM, : Por la misma razón que se usa la palabra flor en sentido 
sexual de mujel', también puede correlacionarse esta palabra 
con la radicnl supuesta si ue labio. Ver Sa y Si. El aclo oe 
abrirse la flor hendiendo el botón, se explica con la dos raÍe0S 
citadas. 

Sisa-mora. Una compósita de flor morada muy vistosa. 
ErIY,: Palabra híbrida, Sisa, 001'; 1nora, morada. 

Sisanliellu vel Kellusisa. CompósitD amarilla. 
ErI~. : Sisa, flor; kellu, amarilla. El calamarcano no observa 

la regla de! Cuzco que obliga á poner al adjetivo en el lugar 
primero. 

Sisi. Hormiga, sajar. 
ErDI. : AqUÍ se rastrea la radical si á suescondile. Todo tajo en 

carne ú otra cosa deja labios, es decir, orillas del tajo. Hormiga 
IJilr'ece que es, sixi, y es de suponer que sajar sea, sisi. Si, por 
lo que deja ver, e' tajo y los labios que deja. 
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Sisihuasi. Nombre de lugRr al naciente de Miraflol'es, sobre el 
carril viejo de Córdoba, al norte de los Raigones. 

ETIM. : Hnasi, casa; sisi, de la bormiga, i. e. hormiguero. 

Siton. Cacique de indios cordobeses (Loz., IV, pág. 385). 
ErDl:.: Debe buscarse como voz sanavirona ó eomecbingona. 

Soconcho. Lugar bañado por el río Dulce (Loz., IV, pág. 45). 
ErDI. : Tal vez lo mismo que Soconto mediante la ecuación 

t = ch. 

Soconto. Una rubiácea, yerlJa de teñir, el madder de los ingle
ses: gahum hÍTsutum. 

ETlM. : En quichua, so con che es planta; y soco. caña delgada, 
así que la n puede considerarse como eufónica. eh y t intercam
bian, y precisamenle así, Soeonto se dice vulgarmente, pero está 
la analogía de loconte, olr'a yerba, que induce á cr'el~r que la ver
dadera forma sea soconte. 

Socta. Seis. 
Erm. : Suc, por hue, uno; y ta, montón. En chibcha ta sólo 

es, seis, así que ta puede llamarse montón de seis . En yucateco, 
ta es montón, como lo es en francés. También porlía ser: sobre; 
es decir, la mano entera v uno más. Recurso muy conocido en . . 
la numer'ación primitiva. 

Sol alto. De mañana, quiere decir tarde; de tarde, equivale á 
temprano; en aquel caso se dice: ya es muy sol alto; en éste: 
todavía es muy sol alto. 

Solo. Una yerbn que se I~ría en los bañados. Es una compósita, 
Aún sin clasificación. 

Soncos. Menudos , hígado, eLc. 

Soroche, SOl'ochi, Sorocho. Ciertos aires en los cen'os, que 
enferman á los animales; el metal que se supone da estas ema
naciones. Otros dicen: « Puna». Garcilaso habla de marearse en la 
sierra y COil mucha propiedad, porque el mal ese de la « Puna » 
produce vómitos, etc. 

ErnI. : Ese che final acusa la misma raíz que Tití, estaño. 

Su. Radical que parece existir sólo en combinación. 
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ErBl. : Ei'l'ecuente en quichua, y en cacán, en los nombres de 
lugar, falta en los Empadronamientos. López: vivir, recoger. Ver 
Hullu. 

Sucho vel Suchu. Ban'os en el rostro ú oll'a parte; divieso;;. 
ETIM. : Suchi en buen cuzco. CM, harel' á oll'O; su, preñado, 

hinchado. 

Sucucho. Rincón ó escondrijo. Voz en uso general. 
ETDI. : llucchu, horadar. Quichua h = s. 

Suico ó Sueco. Una compósita de los cerros; se toma contra el 
chucho y las indigestiones. Suc, por hvc, uno. 

ETIl(. : Desconocida. 

Sullcaó Xlllca. El menor de una especie; en catamarcano, el hijo 
mel 01' de todos, á veces se usa de la mujer también. 

ETIl\!. : Ca, el; sullu. Entl'e algunos indios era costumbre sólo 
dejar vivir al último, y como las cuentas éstas pueden errarse, la 
tal costumbre tiende á la extinción. Parece como si la voz se 
derivase de la misma raíz que Hullu. 

Sullu. Nonato, feto, aborto. 
ETIl(. : Hullu, falo; ó su, engendrar, y ullu, falo. El significa

do de Sullu es también, malparir. 

SulIull. Verdad, verdadero. 
ETIl(. : C0mbinación de su y ullull, ullull. Véanse : Su y 

CULto 

Suma. Ser hel'moso. Voz de uso frecuente. Veanse : Sumalao, 
Yomanswna, etc. 

Sumalaoo Lugarares así llamados: uno en el Rosar'jo de Lerma, 
en Salta, donde se hacen fiestas para la Pascua del Espíritu 
Santo; otro en Valle Viejo, de entamarca o 

ETIl(o : Suma, hermoso; !la, partícula; Cto, terminación de 
lugar. 

Sumampa. Lugar en el Alto de eatamarca, al bajar de Viña, pOI' 
el Durazno al Campo. 

ETm. : Ampa y suma, hermosa, c( mo que así los es. Ampael 
hermoso. 

SUllchal. Lugar donde r,rece el suncho. Lugar llamado así, cerca 
de la ciudad de la Rioja. 
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ETnI. : Voz híbrida. Suncho, J al partícula española. 

Sunchillo. Una cOlllpósita venenosíma que itJfesta viñas y alfas : 
el animal vacuno que la come muere (Pascalia glauca). 

ETIM.: Diminutivo español ele suncho. 

Suncho. Planta de flor amarilla (Bar.:charis sahci{olia). E! Padre 
Cobo dice que cura la picadmil de las víboras más ponzoñosas. 

ETTM. : Suni, lal'go, y chu, partícula terminal. En quíchua 
SUllchhu; en aymará Pinahua. 

Sunchu . Estancia del general ~avarro, en Anconquija. Nombre 
común de lugar en todas pa rtes. Hay otro cerca rle La Cocha, en 
Tucumán. 

S unchu. Arco ó atadura de cualquier cosa, como ser de un ca s
eo. A los arcos de tiralillo ó de fleje se les llama sunc/ws. 

Sungin (no S urgin). Luga!' al norte de Tinogasta, vínculo de 
Aniyacu (Lozano, IV, pág. 4.62). 

ETDr. : Voz cacana. En cuanto á la terminacion, véanse J[ut
quin, HuaZfin. En Suningu tenemos la raíz sun, que puede ó no 
coincidir con la quíchua. 

Suni. Cosa larga. 
ETlM. : Raíz desconocida. Ve!' Suntu, montóo, en quíchua. 

S uningu veZ Xuningu . Harina de algarroba amazada con 
agua. 

En.u. : De suni, cosa larga, Ó radical que figura en suntu, 
amontonado; gu, por CIl, comida; n eufónica. 

S un tu. Amontonado, junto. 

Supay. Diablo, espíritu, etc. 
ETnI. : Su, dios; pa é y, determinativos. Estas voces de la 

mitología muchas veces pueden ser derivadas de otras lenguas; 
pero la raíz su puede también corresponder á la que figura en 
temas, como Sullu, Hullu, etc. Pa es partícula causativa y fre
cuentativa; y, pronominal. Llaslay, otra de estas voces, termina 
también eo ay. 

Suri. A vest!'uz. 
ETm. : Su, dios; ri, que va. Los indios del valle de Londres 

respetaban á esta ave en sus fiestas del Chiki, y no colgaban 
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esta cabeza entr'e las demás en el árbol. Pal'a algunos indios de
bió esta ave ser el « Totern ». Yer Hullu (porque hu = su) y 
Suyu. 

Suyu. Linaje; surco ó rayas. En este último sentido muy usad0 
como término de agricultura. Frase: « Un suyo de viña »; i. e. 
una raya. 

ETIM. : Yu, el yn que engencll'a, Ó que es orIgen. Ver Yu y 
SUt·i. 

T 

T. La letra t es un sonido que puede ser inicial y medial en quí
cima y cacán, pero no final. Fácilmente pasa á ser eh, como se 
deja ver en voces como Sine/á, fuer'te; Cocha, mar, etc., que en 
a)'mal'á suenan Sinti y Cota. 

Lo que falta que averiguar y probar es, hasta qué punto pue
oe repr'esen tal' una e ó k an terior. 

Ta. Sonido no muy común en la región eacana, según los Empa
oronamientos. Comoinicial, véase Tafí y Taquilo,' como medial, 
Titayan y Titaquín; y como final, Palintay y üquitay. Taquilo, 
puede ser quichua. 

Ta. Esta radical, en quichua, no se encuentm sola, no obstante la 
combinación taca, golpear, nos hace ver que ella existió. 

Tabaquillo. Yerba del campo, que e cría con los derrames; su 
flor es blanca (Petunia propinqua). 

Taea. Golpear. 
ETnI. : El (ca). mano de mor·tero de fuego, tao 

Tacalam. Río que se junta con el de Oscam, en el Campo del Pu
cará. 

ETIM. : Voz corrupta, si no es cflcana. 

Tacana. Martillo, mano de mortero, pisón. 
EmI. : Cosa (na) para golpear (taéa). Ver Caspitacana. 

Tacana. Sordo como tapia. Ver Tacana. También dicen Ta
qU1·ado. 
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Tacanear, Taconeal'. Apretar tiet'l'ra ú otra cosa con pisón. 
ErlM. : l'acana, pisón, y terminación de verbo española. Ver 

Taycu , Taco. 

Taco. Parte del botín ó zapato en que descansa el talón. Vozuni
versal en la At·gentioa. 

Taco. Calcañar del botín ó ZElpato. 
Erm.: l'aycu, calcañar. Cu, la cu,. y, del; ta, pie, 6 cosa 

parada. 

Tacta. Apretat' tiel'ra con el pie ú otra cosa. 
Erm. : Taca, golpear, y ta, cosa parnda. 

Tacu. Algarrobo, árbol, si es algal-robo. Frase: « Una tabla de 
árbol, ósea, « de algarrobo». 

ErLlI. : Ta, cosa parada; cu, partícula final. Ver Cu (2). 

Ta~uchaquillsuni. Lugar en Santiago del Estero. 
ETt.\l. : Pie ó raíz de ál'bol, larga. 

Tacuil. Lugar' en }Iolinos, de Slllta. 
EruI. : T'il del algarrobo, tacu. 

Tacumishqui. Lindero al oeste del Fuerte. 
ErIM. : l'acu, algarr'obo; rnishqui, dulce. 

Tacupalta. Lugar cerca de la aldea del Pucar'á, de Anconquija. 
Erllf. : Tacll, algarrobo; palla, ancho; como que así son los 

de la punn, unos más y otros menos. 

TacUl'alu. Lugar rerca de Pilciao. 
ETm. : Parece ser voz híbrida. l'acu, algarl'Ohos ralos, por

que no es tupido pI bosque. La expt'esión ?'alo-mlo, es común. 
El que quiera saber si la 1 y la l' se intet'cambian en castellano, 
que com pa re, "'alo con ?'aro. 

Tacul'ucu. Lugar en la quebrada entre Chilecito y la Rioja. 
ETm.: Tacu, árbol; ruccu, ruco, TOCO, viejo, decrépito. 

Tacu- samana. Un río sero al norte de Pipanaw. 
ETlM. : ()amana, lugar para (an)sama, descansar; se dice del 

lugar ú Olimpo de los dioses, Ó sea, paraíso. Samana, lugar para 
de cnnso; tacu, del algllrrobo; sin duda por' la grata sombra de 
algún algarrobo mentado por' los viajeros. 

10 
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Tacusuni. Un río con tuscas, al sud de Pipanato. 
ErIl1. : Tacu, nlgar'l'obo; suni, largo. 

Tacu-yacu. Lugar, cerca dt la Alumbrera, Campo del Pucará. 
ErDI. : j acu, aguada; tacu, del algarrobo. 

Tacuyman. Variante de Tucumanao en los historiadores. 
ErDI. : Tacu, algarrobo, y, lleno de, 6 sea, nuestra termina

c:ón al; man, hacia: hacia el algnrrobal. Los algarrobalei' de 
los bañados de Tucumanao, tienen fama hasta el día de hoy. 

Tacuyuyu. Algarl'Oba verde. 
ErDI.: Yuyu, cosa tierna 6 verde; tacu, del algarl'Obo. 

Tacho . Una caldera 6 paila grande de metal. 

Tafí, Talín ó Talil. Famoso valle de la sierra de Anconquija, 
entre Santa )l¡¡l'Ía y Lules . Allí se vieron BohOl'quez y don Alon
so de MercAdo, en 1657·8. 

Ernr. : Es pl'Obable que sea voz lule 6 cncann. Ver Famayfil, 
Chafiiían, Calla{í por' Callabi, Pabil (Empadronamientos). 

Oada la confusión eJe {y b 6 v, muy bien puede sucederque 1 ají 
sea por Ta(il 6 Tavil. A los habitantes del valle unos los llaman 
ta(wistos (así), otros tafileiios. Fil es ter'minaci6n cacana de 
lugar que alterna ron vil y .jil (esta por confusión de (con j). 
Ver Jugal' por jugar y vireversa (Loz., V, páginas 85 y 2.17). 

Tafi viejo. Lugar pintoresco y de falda en la ex tens ión de la vía 
férrea de Tucumán al norte. 

Emr. : Ver TafL 

Tala . .Á.rbol e pinudo, inmejorable para ce rcos (Celtis tala). Su 
madera es blanca, tersa; p6ro se apolilla con faeilidnd; pnra ca
bos de lIaeha es muy buena. i Guay del que se enrede en un 
talar I las espinas le dejaran la ropa hecha girones, yeso si no 
le arrancn los ojos. 

Tala. ~ombre de muchos lugares en todas panes; el más famoso, 
aquél, en la frontera de Catamarea con Tucumán, donde pelea
ron Quiroga y Lamadrid. Las mensajerias á San Pedro de ea
tamarea pasaban por allí. 

Talamayu. Río cerca de Colpes, al norte. 
Ernr. : ,l/ay u, río ; tala, del tala. 
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Talampaya. Lugar, cerca de Guandacol. 
ErllI.: La In puede ser una n eufónica,.v paya por palla) que 

separa. 

Talamuyuna. Lugar de la Rioja al sud. 
Erm. : .Jluyuna, cosa redonria; Tala, del lalil. 

Talapampa. Lugar al sur! de In Viña (Sa Ita). 
Emr. : Pampa dellala. 

Tala-pasu. Quebrada, cerca de Pichao. 
ETI1l.: Paso e1el Taln, ó (le no, pasu, viudo; tala, del Tala. 

Talasaeha. Lugar, cerca (k Graneros (Tucumán). 
ETDI. : Sacha, árbol ó monte; tala, de lala. 

Talea. En Andalgalá, huanaco; en los Sauces, liebre; lo que 
indica que más bien era nombre aplicndo al animal sagl'ado. 

ETlM. : Algunos quieren que la voz Talca sea una variante de 
Taruca, venado; voz que también se usa en la región cacana; 
pel'O la verdad es que Tatca designa á la liebre ó al huanaco y 
no al ciervo. La voz no parece ser quichua; desde luego, justo 
es suponer que sea cacalla. Su ,'aíz se encuentm en el nombre 
de lugar Andalgala por AntarcatLa, en el 3pellido del Cajón Tar
calla, y en Talcaya de los Empadronamientos. También debe re
laciollarse con eluornbre de lugar Talcahuano~ que no es arau
cano. El doctor López ua taU, cazar. y tal', rapidez. No se puede 
negar' que estos sentidos convienen á nuestra voz. 

Lo probable es que se trata de apelativo de un « totem » y 
posible es que los orígenes de la voz se remonten muy allá de las 
lenguas que conocemos. Dentro de pocos años habrá desapare
cido hasta la tradición del uso de esla voz; pero lo cierto es que 
rué muy general en toda la región cacana, y que entraba para 
mucho en el juego Ó ceremonia del Chiqui : Huitla, Talca, sal
tas, saltas purinki. - Ver Chiquí. 

Taleahuano. Puerto de la Concepción en el sud de Chile. 
ETDI. : Ver Talca y Huano Ó Huaiiuni. 

Talealla . « Londres y Catarnarca », página 267; por Tarcalla y 
Talcaya, apellidos en la región cacana. 

Emr. : Tnlca y lla, terminación de t;aririo Ó respelo. 

Taleatuya. Lugar cerca de Cllxuan) en Santa 1Jaría. 
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Erut. : Aquí vemos la pa]ilbra Talca, guanaco ó liebre, con la 
terminación tuya, que se encuentra tambiéll en Anatuya, zorri 
no. Tuya, pudiera ser una corrupción de taclla, lazo, cazador. 
El que caza liebre ó huanacos. 

T a lkistir. Moler por segunda vez. poco, poco. 
Erm.: Las pnJ'tículns ki J ti son de repetición, de dimidiación, 

y tal ó t01', pasar. etc. 

T a lox. Nombre de lugar, cerca de Chumbicha, citado en la mer
ced de Trampasacha. puerta de la Sébila . 

ETIM. : Taloj. 

Tama. Lugar en la Costa Alta de la Rioja. 

Tamal. Dice el padre Cobo, tomo I, página 345, que SOIl unos 
bollos de maíz y así los des('ribe: « Suplenlos envolver para 
cocerlos en las hojas túnicas del choclo ... '11 as, en la ciuclad de 
Limn los envuelven en hojas de plátanos. Han sabido mucho 
los españoles estos tamales, porque los hacen con más recaudo 
y curiosidad que los que usabnn los illdios ». Parece que á ve
ces los hacían tle una gallina entera y aun de un pavo en cada 
tamal, yen este caso los envolvían, no en hoja, sino en un petate. 
El maíz, naturalmente, se pela antes de « frangollarlo », que no 
es otrll la molienda que le dan. El anotador no se conforma con 
este uso de la voz saber: pero bien ó mal empleada está visto 
que se trilla de so&erles bien á los que comían el manjar. 

Emr. : El mismo Cobo dice que es voz de la ~ueva España 6 
ea !\léxico. En la Argentina cOlTesponde á Tucumán, que es 

doncle principalmente se hncen y consumen. 

Tamber a . Vaquillona de dos años que no ha parido. 
Erm. : Parece que se relaciona con la voz tambo, parildor. En 

el litoral, tambcrase Ilamala vaca lechera del tttmba ó lechería. 
Que tamba sea vaca en sallscrito, es coincidencia curiosa, si bien 
nada prueba; porque la voz castellana dice: « cosa apta para 
tambo )\, que tan pudo ser carga de maíz como vaca, etc. 
La verdad es que tambera es adjetivo de animal vacuno en esta
do ele servir paea tambo, ya como /'es, ya como lecbel'a. 

Tambo . Lechería donde se toma la leche al pie de la Yaca . 
ETIM. : Ta mplJ. , parador. La voz, en el sentido de lechería, sólo 
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se usa en el litoral, y se comprende que las primeras vacas le
cheras se establecieron en los tambos ó parador'es, y cuando 
éstos se elevaron al rango primero de fonda, y más tarde de 
hotel, quedó el nombre de « Tambo}) al peseb¡'e en que los tam-
bos antes conservaban las lecheras para su sel'vicio y negocio. 

Tampa. Enredo, desgreñado. Ver Tampa-lampa. 

Tampa-tampa. Lugar en las cabeceras elel valle de Vis-Vis, en
tre este río y el de Hualfin, llamado así por el enredo de eaña 
dones y ríos secos. 

Krm. : De Tampa, enl'edo, superlativo por duplitDción: muy 
enredado. La voz es del Cuzco. 

Tampu. Pa¡'ador, carayan serai, casas de piedra pn las pasea
nas, con corral y otras comodidades. En Salta, hotel. Tambo de 
Jándula, hotel de ese nombre. 

Km1. : Voz del Cuzco. 

Tamu. Lo que queda eH un rastrojo después de segar. 
ETIM. : Voz sospecllOsa, porque en castellano existe lamo, paja 

menuda, etc. ; pero por otra parte, en cuzco, tami, son las pares 
ó sobreparto. Lo probable es que sea voz castellana, porque se 
usa de trigo y cebada, mieses 110 conocidas de los americanos. 

Tanca. Empujar, como el acatanca empuja el pelotón de hua
no. Quien haya visto cómo los acatancas, Ilamndos vulgarmente 
tO)'os, riñen, comprender/! en seguida lo que significa la voz 
tancanacuyapa, reñí ¡' unos con otros á empujones. Ver Acatanca. 

Erm. : Si tanca es por tauca, como chamca por chaunca, etc., 
sería fácil dar con una raíz tan, amontona¡'. 

Tanicu. Hambruna. Cuando es con poncho verde, malo; si es con 
poncho amarillo, peor. 

ETIM. : La voz es general en todo el oeste de eatamarea, y lo 
probable es que corresponda á la lengua cacarlll. 

Tanin. Lugar de la Rioja, al sud. 
ETBI. : Taiíi, es, estancar. rer Sunjin, Llfutquin, etc. 

Tañu. Ñato, chato Ó romo de nariz. 

Taogasta . Encomienda de Ramírez d'3 relazco (Loz.,IV, pág. 396). 
ETIM. : Curioso nombre , ya porque contenga la misma raíz 

que Tauca. montón, ya porque Taclao es patria, en allentiac 
(Huarpe), J no, terminación cacana de lugar_ 
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Tapia. Cosa vedada de mal agüero. Frase: « No lo toques que es 
tapia», y sedijo::le un perrito que e¡',l hijo de zorro en una choqui
ta. Toda cosa fuera de lo natur'al es tapia y por nada lo quieren 
r.n la casa. Tapia es el Colcol, bubo grande, tapia también la 
lechuza. 

ETIM. : Probablemente tapya; lap, radical de tapu, y ya i 11-

eoativo. Ver Tapu. Tap-ya, sería cosa que empieza á ser pregun
tada ó de mal agüero si se toca, porque acarrea la muerte. 

Tapia. Adobones de tierra humedecida dI" que se construyen pa
redes, pueden ser de unas dos varas de largo y casi una de alto y 
grueso. La tierra se aprieta á pisón uentt'O ele los moldes lla
mados tap1·ales. 

Tapia. Lugar, cer'ca de Trancas, TucLlmán. 
ErnI. : Tapia, cosa ó lugar de mal agüel'O. Yéase arriba. 

Tapiales. )]oldes para bacer tapias; constan de dos largos y uno 
corto, sueltos, que se arman caJa vez. 

Tapu. Preguntar. 
ErBI. : Voz del Cuzco. 

Tarealla. Indios de Huaschaciénega. 
En)!. : Este apelativoes muy importante, porque dada la ideuti

dad de la r y la 1, resullaque Tal'calla nos proporciona una prue
ba ele que elllombre Andalgalá puede ser por Antarcalla-ao. 
Lugar del Tarcalla del Alto, del Huallaco (Talca). 

Tareu. Arbol muy lindo de las félldas de las cordillf'ras flue miran 
hacia Tucumán : da racimos de flore. moradas como las de la 
acacia robinia (Jacarudá chelonia). 

ErBI. : Tal' y cu, parLícula final como en Tacu. De este ár'bol 
bnbla el padre Cobo, de suerte que debe considerarse voz del Perú. 
Pondera el padre la virtud del cocimiento de las hojas para se
car llagas malignas. En Catamar'ca se usa á la par de la cepaca
baIlo para curar la llamada «berruga». Yer Berrllga. Los tobéls 
lo llaman Tarek. 

Tarpuntaes. « Londres y Catamarca », página 377. Hechiceros 
ó sacerdotes. 

ErDI. : Tal'pllni en quíchuét es, sembr'ar'. Acuso la voz se re
lacione ron la iclea de hacer Ilovf'r, y de ind ieHI' la époea de en
tem¡¡' la semilla. 
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Emr. : Voz híbrida, de tarta y ancho, terminación como la de 

palancho. 

Taruca. Venado. 
ETIM. : Voz quichua. Algunos quieren que Talca sea una sin

copación de Taruca; pero la verdad es que Taraca podría re

ducirse á Talca, mas no Taruca; cuando se trata del mismo 

sonido l"epetido se comprende que pueua abreviarse el tema con 

sincopación de la medial; pero la supresión de una u es ya cosa 

mús seria. 

Tal'uca-pampa. Lugar en Sumllmpa, Santiago uel Estero. 

Emr. : Pampa del ciervo ( taruca). 

Tasi. Una enredadera que da una fruta en forma dE' pera \natura 

de In mujer). Llámase por otro nombre doca Ufore¡áa odorata 6 

campestris). Cuando tierna es ag['arlable como legumbr'e. 

ETDI.: Desc\e que taski es muchacha, este tema debe se!' sinco

pado de Tasiki, y se comprende el origen del nombre aplicado 

con tanta propiedad á esta fruta. Nadie en el interior la nombra 

sin provocar aunque no sea más que sonrisa en los oyentes, 

especialmente si son del sexo femenino. 

Tásquila. Continuación del río de Choya, Andalgalá. 

ETLlI. : Voz cacana. 

Tassi . Inelio belicha que pt"etendió el cacicazgo (siglo XV[[). 

ETnr. : Pl'Ohablemellte derivarlo de la fruta de este nombre. 

Tatayacu. Lugar en el Sunchu de la Cocha. 

ETlM. : Yacu ó raco y Tata , padre. 

Tauca. :\lonlón, véase amontonar. En Andalgalá y Catamarcll en 

general, se llama así el montón de tierra Alpa-tauca, que los an

tiguos levantaban por todas partes. Varios de estos oteros artifi

ciales, se han abierto, sin hallar en ellos mayor cosa, á no ser 

ciertas t::onstrucciones de piedra tosca (pircas) en el centro, que 

parecen altares. huesos y fragmentos de cuchillos de obsidiano Ó 

lava. etc. A la vuelta se encuentran muchas Ht~acas con urnas. 

etc. En Anc1algalá hay varias, ex. gr. en Huasan, Chaquíayo, etc'. 
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Ernr.: Santo Thomas escribe la palabra corno aquí; von 
Tschudi la da tauca, i. e. taucca. 

Tauna. Pilar, estribo. 
ErI'lI. : Derivado verbal de un verbo tau, levantar' como tau ó 

poste. Esta voz no consta que se conozca en eatamarca, se cita 
por contener la r'adical tau. No debe confundirse con la roz cas
tellana tahona, molino. 

Tayta. Padre. 
Erm. : Voz más bien aymará. 

Telui Cacique en Omaguaca (Loz . , IV, pág. 4 11 ). 

Templado. Enamorado . 

Temple. El objeto de afición ó amores . 

T epiro. Ver T1·piro. 

Teque. Guanaco chico . 
Erm. : Voz local, tal vez cacana. 

T este s . Nombre que se da á la bel'ruga en el interio!'. 

Ti. Radical que no se p.ncuentra sola; pel'O como inicial parece 
que es ele punta ó elevación; como final , de dualidad, etc.; en 
ambos ('usos repr~senla ki. Se sospecha que sea equivalente de 
chi. En los Empadronamientos la hallamos inicial, como en 
Titayan ; medial, como en Catiba; final, como en Vli, ele. 

Tiaguitas . Ver Diaguitas. 

T iak. « Londres y eatamarca )}, página 256. 
Supuesta raíz de tema diaguita. Figura en el nombre Allen

tiac, lengua de los Huarpes. 
ErIM . : Supónese que pueda derivarse del verbo Tiyani, estar. 

Ticsi. Base, fudamento, pricipio : famosa voz solar, que suele ir 
acom pañada de esta otra conticsi. No consta que esta palabra 
exista aun en Andalgalá. 

ErDl. : La voz ésta debe ser cosmogónie8, y ta l vez herencia 
de otra parte. Montesinos, en sus « l\1emoriils», página 67, dice 
que Ticsi es funrlamento. 

Ticuchu . ~ombre de unll estancia en Tucumán. 
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Tilcal'a. Lugar en Jujuy. 
ETDr. : Cara, cuero; tit por tilla, indomable (?). 

Tilianes. Indios de Jujuy (Loz., IV, pág. 4.02) . 
ETCM . : Ver Ti, Calian y Tilian, en los Empad!'Onamientos. 

Tilquisa. Lugar en el valle Grande de Jujuy. 
ETm. : Kisa, es una especie de ortiga, en cuyo caso con'viene el 

calificativo tilla, fiero, indomable. Falta que determinar la len
gua á que correspollde. En aimará el sonido inicial ti, se en
cuentra en temas que se relacionan con la idea de orden ó pro
cesión. Ver Tdcara y Chuquisa. 

Tillica. Lugarcerca de Siquimil, San José de Santa María . 
ETIM. : Ti es radiclll de enhiesto, como lli de bril lo; ca es par

tícu la pl'onominal. Tilla, en lengua de Cuzco es, fiflro, indo
mable, pero es de notarse que las vocales finales no pueden 
intercambiarse. Ver rltaca, Chaki, Chachu. Lo probable es que 
sea voz cacana . Ver Tilian. 

Timpina . Alfi ler, prendenor. Voz loeal. 
ETlM. : En aimará Ttimphusjasitha es prenderse con alfiler. 

Así como esta es un derivado verbal con forma quíchua. Ver 
Prendina. 

Tinacu. Hambruna . Frase : « Nos pisa TinacU», Choya. 
ETDI. : Los choyanos son descenJientes de los encamanas de 

Yocavil, en Ca lchaquí, de suel'te que la palabra debe ser cacana. 
Quíchua no es, ni aymará. 

Tincal' . Dar papirote; voz que usan Jos muchachos en susjuc
gos de bolillos. 

ETM. : Tinca, dar papirote; tin, juntar; ca, partícula de hacer, 
etc. Ver Tincu. 

Tincu. Junta de los ríos. Ver Payca ó Pallca. 

Tincudo. Uno que golpea las rodillas al caminar. 
Erm. : Tin, golpear; cu, se; udo, terminación que españoliza. 

TincLt, junta de dos. 

Tinogasta . Población principal del rio de Abaucan, y cabeza de 
departamento (1). Ce l'ca está el río del Inca . El lugar reune las 
aguas de muchas cuencas de menor importancia. 

(1) En Tinogasla aún ~e babIa el Cuzco, pero entre los viejos. 
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ETm. : Gasta, pueblo; tinu, de las Juntas. Tin, reunión; acaso 
complemento de la raíz. El Lema debe ser cacán. Ver Tinucan. 

Tinti. Langosta. 
ETDI.: Tin-ti. Ti partícula de dualidad; tin, de juntar ó gol

pear; acaso pOI' el chirrido que producen al restregar las patas 
unas con otl'as. 

Tintigasta. Lugar, cerca de Bilisman, en el Alto. 
ETIM. : Pueblo, gasta, de la langosta: tint'i. 

Tintin. Granadilla. 
ETDI. : Acaso porque, siendo corno es enredadera, tiene que 

juntarse con otros árboles: tin más tino 

Tintin. Lugar en el ~lor'ro, Córdoba (Loz., IV, página 374). 
ErLlI. : Ver anterior . 

Tinucan. Lugar cerca de los Sauces. 
E'rm. : Tenemos otro nombre como éste: Tinogasta. donde se 

ve que es, pueblo de tinu; así quP. podemos asegurar que existe 
una voz tinu, que debe significar, junta ó reunión. En ambos 
lugares encontramos que se juntan ríos, yasí conviene la iuter
pretación. A 11, sería alto; J ca, partícu la demostra ti va. Esta, 
como « Tinogasta », parece más bien voz cacana. 

Tiorco. Lugar, unas dos leguas al sud de Catamarca. 
ETD!. : Orco, cerro; tin, de arena; como que en eSDS inmedia

ciones los hay. 

Tipa. Cesto de cargar co as en la cabeza. 
ETUL : T1', cimero; pa, partícula demostrativa. La voz es 

qUÍchua. 

Tipan. Nombre de lugar al naciente de las Brea, valle de Ca
paJán. 

ETBI. : An, allo; Úpa, de la tipa ó cesto, 

Tipi. Pelliscar; coger maíz. deshojarlo, 
ETDI. : Ti y P1', ambas son parLículDs de dualidad, siendo la 

primera la más noble. 

Tipioli. Troj (vide Pirhua, Huaspan); voz usada en el valle de 
ele Ca payá n , 

ETl.\!. : Tipi, pellisca¡' maíz, deshojarlo, 
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Tipiro ó Tepiro. Nürnbre de lugar unns cinro leguas, ó 1llás, 
t'Ío nrI'iba de Sanlingo del Estero. Según los mapas actunles, se 
hnlla á la derecha del río; pero en los antiguos, á la izquiet'da. Se
gún los documentos publicados por Medina, en Chile, sobre Juan 
Núñez de Prado en la ciudad del Barco, esLe pueblo estaba á 
unas cinco leguas de Toamagasta, de lo que se deduce .que Te
piro esLuvo alguna vez más ó menos donde está Santiago ahora. 
Esto no debe sorprendernos, porque Tepiro ha sido siempre lu
gar muy conocido. Esta cita lleva fecha de noviembre 1550. 
El lincellciado Mntienzo también lo nombra en su itinerario, 
año 1.366. Yéase l'oama. 

ETlM.: Desconocida. Ver Iluaycanw, An!cuna, nombres todos 
de IfI región cacnna. 

Tira-th'a. Cosa fallosa. Frase: «Este racimo está muy tÚ'a-tirm>, 
porque le ffllLan muchos gr'nnos. 

ETIM. : Voz castellana ndapLada al modismo qUÍchua; también 
puede ser quíchua, pürque tira es arrancar, pelar. 

Tisar. Cardar, abrir lana ú otra cosa. 
ETur. : No parece ser voz rastellanu, y sin embargo, en inglés, 

la voz l'ease(suena Ti-s) dice lo que Tisa·r. Ver l'úa, carda, escar
menar, en quíchua. 

Tisapanaco (Lorenzo). Intérprete de Boho/'quez (Loz., v, 
página 81). Vivía eon unD iodia Pacioca. 

ETnI. : Yer Pisapanaco. 

Titaquin. Lozano en su « Conquista del Río de la Plalél, etc.» (t. V, 
pág. 83), explica así este vocablo: {( Llamándole á boca llena su 
señor y "ey, quP. esto significa el título de Tl'tclquin, con que 
le apellidaban en su lengua, y elecían qne pOI' tal lo reconocíall 
y se lo dieron los mismos csrañoles». Se trataba elel caudillo 
Boho/'quez. 

Sabirlo es que los eaIchaquíes virían en Behetria, es decir, 
que tenían el derecho de elegir su señor emperador, sin perjuicio 
de depender hasta cierto punto de sus caciques parciales. Uno de 
e'tos Titaquin fué Juan, de Calchaquí, y probable es que lo fue
ran también Coronilla J r.IJéllemin. En lengua de Cuzco se hu
biesen dicho Apu. voz en uso común entre los quiehuizantes en 
toda época, y desde el mar Caribe hasta :\Iagallunes, como se ve 
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en el nombre de Caonabo en las Antillas, que Washington 11'
ving nos cuenta quiel'e decir: señor de la Casa de Oro. 

Está claro, pues, que Apu, en cacán, era Titaquin; ó tal vez 
Aquin, 

En la región cacana, como en tantas otras partes, formaban 
nomor'es de personas con estas r'aíces que diten : Señor. Así te
nemos Apujil, Aquinchay, También entran en nombres de lugar, 
v. gr, : Apuyacu, Aqw'ngasta, .4.quinao, 

Por otra par'te, sospechamos que la partícula cha, en r,acán, 
como en tantos otros idiomas, no sea más que un afijo de adorno 
más ó menos pronominal; y sabemos que gasta y ao son termi
naciones que equivalen éll romance lugar ó pueblo; nos queda 
pues, un residuo aquin, cuyo valor' léxico examinaremos en se
guida. 

Para mayor claridad pondremos en r,olumna los temas que 
encierran la raíz aquin : 

TÚ-aquin : lmperator; 
Aqttin-ao : valle, cerca de Quilmes; 
Aquin-gasta : pueblo élliado de Bohorquez: 
Aquúl-chay : indio quilme. 

De los tres últimos nombres citados puede asegurarse que el 
tema, ó raíz, aquin equivélle á rey ó señor, ó ambas cosas, que es 
más verosímil. 

Balbi, en su Atlas, dice que en aymará Ha/á ó Aqui es, padre, 
que al fin es lo mismo que señor. En quíchua sería Anqui, He 
aquí lo que refiere Garcilaso al respecto: « A los hijos del rey y 
á todos los de u parentela, por línea de varón, llamaron Aúqui, 
que es infante , como en España á los hijos segundos de los re
yes, Retenían este apellido hasta que se casavao, yen casándose, 
les llamaban « Inca ». (Comentario Real, libro 1, capítulo XXVI). 

En los vocabularios del padre Cardús (Las misiones Trancúca
nas) está uno de un dialecto toba de Bolivia, y alll nuestro roman
ce ({ Dios ») está repl'esentado por la palabra Paiyaqui, á cuyos 
elementos radicales no se halla salida en los vocabularios cono
cidos de esa lengua. Muy bien pudiera ser que la raíz de Aquin 
se contenga también en el lema Calchaquí. 

El punto á esclarecerse es si la n final es parle orgánira de la 
voz ó simplemente un subfijo eufónico ó de relación. No consta 
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que el cücán haya sido tan generoso como el quichua con sus in
fijos por n, J con la excepción hecha del nombre de persona Am
ólaqui (quilmes), de etimología dudosa, no hallamos la forma 
Aqui en los Empadronamientos, ni en los nombres de lugar; 
pero si, como se ha visto, Aquú1. 

Entre los aymal'aes, Yamqui era título honorífico. NQs consta 
que ellos ponen m donde en quíchua usarían u, como en rna?"mi 
por uarmi (mujer); se com prende, pues, que amqui sea por au
qui; pero nos queda la i inicial de que hay que darse cuenta. 

Un hijo de Huayna Cápac lIamóse Titu Auqui (Ver Gal'cilaso, 
Comentario Real, libl'O VI, capítulo rI). En el libro V y capí
tulo XII e cuenta que « Titu significa príncipe liberal, magná
nimo, medio dios, augusto». No era, pues. poca cosa el trato 
que le Jaban al aventUl'ero Pedro Clwmijo (alias) Bohol'quez. 

No es imposible que la palabra sea bíbl'ida, es decir mitad 
quíelrua y mitad cacana ; el hecho de que Aquin se parezca más 
al aimará Aqui que al quíchua Auqui, favorece la hipótesis. Ras
tros ayma rá es no fal ta n en la región cacana, ex. gr. J oca, A l/u, 
etcétera. 

Tití. Plomo, estaño. 
ETl~. : Desconocida. 

Titi-caca. El famoso lago entre Perú y Bolivia. 
Erlll. : Kaka, pei1a, y Titi, estaño ó plomo. 

Titu. Dadivoso; título de uno ó más Incas. En eatamarea hubo 
una familia de Huaman-tilll, Inca. 

ErDl. : Tu. hacer ó dar; ti, que p,uece sel' algo excelso. Du
dosa. 

Tiu. Ar'ena. 
ETIM. : Desconocida. 

Tixpit·. Pelliscar. Frase: « Me ha tixpido }). 
ETIM. : Voz híbrida. Tal vez de Ttipzíy. 

Tiya. Asentarse, ser, estar, moral" pel'manecer. 
ETl~. : Ti, radical de cosa enhiesta; ya, partícula incoativa ó 

permansiva. Fra e : « lmaú¡a tiyanki » " ¿ Cómo estás? 

Tiyana. « Londres y eatamarca »), página 96. Trono. 
Erm. : Tiya. 
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Tizuna. Provincia visitada por Gutiérrez (Lozano, IV, pág. 45). 
ETIM. : Desconocida. 

Toama 6 Tuama. Los papeles publicados por Medina, en Chile, 
del tiempo de la conquista del Tucumán, nos han proporcionado 
muchos nuevos datos acerca de la topografia histórica de aque
lla región. Entre los demás se ha desenterrado este pueblo 6 lugar 
de Toama 6 Toamagasta. Andaba Juan Núñez de Prado reco
rriendo y « pacificando» la regi6n del río Dulce «( un día que 
se contaron 1 O de noviembre t1el año pasado de -1550 años, estan
do alojado junto al pueblo de Tepiro, un cacique que llevaba 
consigo de Tucumán, que le había salido de paz, le dijo como 
en el pueblo Thomagasta había cristianos, que eran einc::l le
guas mús adelante». 

Era el famoso capiláu Francisco de Villagrán que, de viaj e á 
Chile por los Juríes y Comechingones, merodeaba adentro de la 
jurisdicción ele Prarlo, y á los pobrf's indios haIJía «( estado alan
ceándolos 6 robándolo., e defl'ocando la cruz que estaba puesta 
e noembargante que los indios les hacian cruces, corno les ha
bian dicho, no dexaban de matarlos e robarlos e les habia hecho 
otros muchos malos tratamientos ». 

Aquí, pues, fué aquel famoso, pero desgraciado, encuenll'O, 
que dió por resultado la sumisi6n de Prado ú la jurisdicción de 
Chile. Los detalles se encontrarán en el tomo IV de la Historia de 
de Lozano, con esta advertencia: « que este encuentro no tuvo 
lugar en uno de los valles Calchaquinos, sino cerca de las már 
genes del río Dulc:e ). 

He aquí la descripción que de este lugar hace el señor Luis G. 
Pinto, propietario del lugar de Tuama. Dice que: « está á unas 
ocho ó nue\'e leguas al sudsud este de la capital de Santiago, y en 
el departamento de Silipica seguntla, se exliende ú lo largo de 
la banda oriental del río Dulce, en un terreno quebrado por 
lomadas rle arena fina que forma la eapa superior de toda la 
pro\"incia. Su vegetaci6n es pobre; no obstante, de t.recho en tre
cho, y, prinr.ipalmente en terrenos bajos, se eucuentran arbole
das grandes, por lo gen€rill mistoles; pero lo que predomina es 
el género penca, del cual el que más abunrla es el qui1m·l. 

« Esta zona es la que pertenete á la costa del río Dulce por don
de pasa el antiguo camino para Santiago y provincias del norle. 

« La zona denominada TUllma se divide en dos parles, á saher : 
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Tuama y TUflmilla, sin división natural. La parle que qurda al 
norte, hacia la ciudad de Santiago, es Tuamilla; y la del sud, 
es Tuama. 

« Carreras de los indios promesantes. Subsiste, aunque bas
tante debilitado, el fanatismo. El año 80 las prohibió el goberna
dor P. Gallo; pero si ese año no tuvieron lugar, siguier.on luego 
con el mismo entusiasmo ... pero va enfriándose mucho esta de
voción, yes seguro que le queda muy poco tiempo de vida. 

« Existe una capilla (rancho), y anualmente se celebra en ella 
la función d81a Purísima. Los promcsnntes se distancian dos le
guas (antes tres y cua tro), y recorren luego ¡í pie esta distancia co
rriendo y saltando arbustos y cuantos estorbos, encuentran en el 
ramina; al mismo tiempo se animan castigándose con una 
rama pequeña con espilJüs, que traen al efecto. Son acompaña
dos por gran concurrencia á caballo, que vienen corriendo tam
bién, y dando alaridos á semejanza de los indios, y cuando al
buno se rinde en la carr'eru le cubren con un poncho, á manera 
de toldo, para resguardarle del sol, y pueda así llegar al templo, 
aunque sea t1'W1CO á tranco. Los promesnntes van desl1udos, y 
sólo cubre el cuerpo un pequeño tI'apo (pequeño chiripá) y una 
atadura cl'Uzada á la espalda, que ellos creen les da mayor I'e
si~tencia. Antes completaban este sencilloy pobrísimo traje unas 
plumas que se ponían en la cabeza. L1egun por fin, si llegan, en 
medio degran algazara, entran {¡ la capilla, se a/'l'odillan, rpzan 
un pate?' l10ster y salen á tirars3 ;11 suelo para que los sangren, re
medio salvador, para ellos, de la muerte que suponen segura 
sin aquello. Estas son, pues, las célebres calTeras. » 

Esta interesante relación se eonfirma con otros datos que he 
podido recoger de ahora 50 años. Sf'gún me dijo mi il,formante, 
parece que la sangre se hacía saltar hacia el altar' mayor. 

De sospecharse es, que en estas ceremonias tengamos restúS 
del Chiquí cristianizado, como aquellos otros de San ~icolás, en 
la Rioja para el Año Nuevo. En el Chiquí también se corrían 
carreras, con la diferencia que la meta era un árbol adorlJado, 
)" no una capilla. 

Es curioso que p"ecisamente sea TLlama el asiento de estos 
restos de la genliliclad pnsada, en el mismo lugnl' en que la gen
te de Prnelo le\'antaron por primel'a "ez el culto ele la cruz de 
los cristiallos, sin duda cristianizando así ritos y :'iímLolos que 
allí encontraroll preexistf'nles. 
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La luz se va haciendo en e'tos casos, pero queda siempre 
subsistente la duda acerca del « Tucumán » aquí nombrado. Yo 
persisto en c,'ee,' que l:ie trata de un error ele transcri{Jcióll en 
que una Y se lIa tomado por 1'. No hay cosa más fácil que errar 
con las letras cuando se trata de nombres propios ó de lugar. 

ETIM. : Tratándose de nombres cacanes ó de los diaguitas, es 
muy difícil acertar. En primer lugar, hay que tener presente que 
puede ser Tuama ó Toama. y que si boy se llama Tuama y no 
Tuamagasta, también en tiempo de Aguirre y Pradú se decía 
Tuamagal:ita y Alto de Tuamn. Yéanse los nombres de luglH 
Alacama, ealama, Huaycama, An(ama, etc. Aquí se ve que la 
terminación ama, sea ella quíchua ó cacana, era bastante común 
en esta región. Yer Topanqui. 

TocHa. Lazo, enlazar. En el appllido Calú¡loclla. Yéase esta voz. 
ETBI. : Pertenece á la lengua del Cuzco. 

Tobaben y Tuá. Indios de CÓI'doba (Loz., IY, pág. 285). 
ETIM. : Sin duda, temas del sanavil'Ona ó comechingón. 

Tola. Arbusto de los cen'o.;;, que arde bien aun verde (Lepiclophyl
lwn trianyulare). 

ETBI. : La voz está en uso en el Perú pa ra de:-;ignn r otro a rbus
to bueno para leila: Baccharis lncarum (:'IIarkham). 

Tolombón. Lugar en los valles de Calchaquí, entre Cafayate y 
Colalao, camino á las Conehas, pl'Ovincia de Salla. E los indios 
fueron de Jos más bravos, pero se diel'On de 'paz cuando entró 
:\Iercarlo en 161>7-8. y permanecieron fleles {¡ los e pañoles; no 
obstante fueron expatriados con los dem<1s. 

ETIlI. : Sin eluda voz cacana; de de luego no se puede dar su 
expl iCílción. 

Tolombones. Indios del valle de CalclJaquí, al sud de Cafayate. 
Se rinden (Loz., Y, pág. 2(1). 

ETBI. : Yer Tolombón. 

Tomate. La verdura conocida. 
ETIM. : Según el padl'e Cobo, VOl de la Isla Española. 

Topangui. Cacique de Zuma (Loz., IY, pág. 126). 
Emr. : Sin duda nombre adoptado del Inca a í llamado. Sería 
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CUI'ioso que este Zuma tuviese que ver con Yumansuma. Cerca 
está el lugar de Incas (Tucumán). 

Topu ó Topo. Alfile1' gr'ande que usaban y usan los indios: los 
hay de hueso y de todos los metales. 

ETIM. : To Ó tu, mano del mortero, y pu, partícula que reapa
reee en yapu, arar. La idea de 1'oturar ó penetrar se halla en 
<lmbos temas. 

TOl'osorca. Lugar, cerca de la plaza de los Sauces, más arriba. 
ErDr. : Durlosa. 

Torta. La capa de barro que sobre el encañado ó tejido de rama se 
pone para formar el techo de una habitación. Cuando el harro 
está bien preparado y amortiguado forma un techo impermea
ble, ue mucha duración y que fácilmente se renueva. 

Toscano. Ñato. 
ErlM. : Desc:onocida. 

Totora. Enea, especie de junco para la albarda del aparejo y otros 
destinos, como empajar ban'iles, etc. Sus raices las comían los 
indios como pan, porque SOIl blant:as y tiernas, según el padre 
Cobo (t. 1, pág. 33i)). Los eolIas llaman á eslas raíces Caurí. 

Km!. : Tutu, fuego; ra, hacer, porque totora cabonizada hace 
buella yesca. Esta etimología se propone con todas las reservas 
del caso. 

Totoral. Lugar c\onde t:rece la totora; nombre de mucbos lu
gares. 

ETIM. : Totora y al, tenninaeión española que significa, lugar 
donde, ó, lugar de. 

Totoral. Cuesta que divide el valle de Paclín elel de la Viña. 
ErDI. : La anterior. 

Tt'ampachurana. Luga r, cerca de Graneros. 
ErDI. : Churana es, alacena, lugar donde se guarda algo, en 

este ea so una trampa. Voz híbrida. 

Trampa Sacha. Lugar á Ji) leguas de Catamarca, mellio al sud 
de Chumbicha, allí deslindanlas dos provincias de Calamar'ca y 
Rioja. 

Emr.: Sadw, árbol; trampa, de la trampa. Yer anlerior. 
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Tl'ao. ~lodo de decir traido, por la gente del pueblo, en toda la 
provincia. 

Troya. Quebrada que da paso á la Cordillera de Tinogasta. En la 
puerta se hallan las ruinas de Batungasta. 

ETIM. : Parece que pueele ser por Truya, el atollado, ó em ba
rrado. Lo cier'to es que Batungasta consta en mucha parte de ta
pias de barro. 

Truya. En Sa l ta . 
ETnr. : Turu, quenarse asido de otra cosa al caer, lodo, barro, 

atollar; ya, partícula incoativa. En huya, tenemos la misma 
terminación. 

Ttipiy. « Londres y Catamarca », página 18.1-. Pelliscar, ~esho.iar. 
Ver Tipioh. 

Tu. Rndical que no parece que se usa así separada. Se ha visto 
que t = e, y eu Ó eua es la radical de dar. En quichua se obser
van las palabr'as tueu, hacerse, que exige una raíz tu, hacer; 
titu es, dadivoso, generoso; ti, dos, y tu, hacer ó dar; tu/á (véa
se Santo Thomás) es, hacer algo á porfía; ki, de reiteración, el re 
nuestro, y tu, hacer. Con el tiempo se verá si hay cómo dejar en 
1 impío estas raíces así destacadas. 

Tuá. Indio de Córdobll. Ver Tohahen (L()z., IV, pág. 285). 

Tucama. « Londres y Catamarca }), página 234. Variante del 
nombre Tueumán. 

Tucma. « Londres y Catamarca », página 237. Variante en el 
modo decir y escribir Tueumán. 

Tu~manahaho. « Londres y Catamarea », página 237. Modo de 
de escribir Tucumanllo. 

Tuco. Coleóptero con elos hermosas linternas de luz permanente 
en la cabeza, muy comunes al nllciente del Ambato, Anconquija, 
etc. Al poniente de estas cordilleras, rarJ vez Ó nunca se encuen
tra . Las jóvenes suelen colocarlas en la cabeza, seno, etc., y ha
cen el efecto de las más ricas joyas. 

ETBI. : Como al fuego llaman Tutu, posible es que haya comu
nidad ele origen entre las dos voces. El ea es uno de esos subfi
jos raíces que vienen á ser determinados por el prefijo. Lo más 
seguro es r¡ue diga: co, de fuego; sea lo que fuere el ea. 
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Tucu. Tema q uích ua q Lle dice: hacerse, ser, y aea bar. 
La raíz tu se eucuent.l'a en estas combinaciones: Tucapu, ves

tidos con labores preciosas, paños tejidos con figuras; Tucuy, 
todo. 

Tucu-Tucn, ~ombre (fue se da á una especie de topo que abun
da en los campos á que llaman también Ocultos, Ucultucos, etc. 

ErBI:. : En quíchua Ttucu es, lechuza. Quiel'e la casualidad 
que las lechuzas tienen su habitación en las cuevas de los Tucu
tucus. La voz puede ser cacana ó quichua, por lo tanto, está 
pendiente su etimología. 

Tucumán. Nombl'e de una de las dos gobernaciones de lo que 
boyes República Argentina. Cuando In conquist:J, lIamábase Pro
vincia del Tucumán, Juríes y Diaguitas, nsí como San Fernando 
de Catamarr.a se redujo á este nombre, y Todos Santos de la nue
va Rioja á la Ripja simplemente, así San Miguel elel Tur:umán 
conservó el Tucumán y perdió el San }liguel. 

La mejor noticia que al respeeto tenemos, la da Lozano en su 
historia de la conquista, y en estas pnlabras : « El nombre de 
Tucumán se tomó de un cacique muy poderoso del valle de 
Calehaqui, lJ¡:¡mado Tucma, en cuyo pueblo, que se decía Tucma
nahaho (nombt'e compuesto de ti icho cacique, y el del ahaho, que 
en lengua cacana propia de los calchaqufes quiere decir pueblo) 
plantó su primer real el capitán Diego de Rojas, que fué el primer 
descubridor de esta provincia, por la parte del Perú, el año 1543. 
Despué,.; entró, el de IM9, á poblar el capitán Juan Núñez de 
Prado é hiz') asiento en el mismo pueblo ele Tur:umanalwho, de 
donde le quedó el nombre á toda la provincia. Así consta en los 
autos que entonces se ohraron, recibos que se dieron, poderes 
y testamentos que se otorgaron, y son instrumentos originales 
de aquellos tiempo",» (t. I, púg. 174., edición Lamas). 

Esto es terminante. Herrc/'a cuenta: 
'la Que Rojas salió de « Xaquana » (que es Chicuana); 
2 0 Que pasó los Andes por muy ásperos caminos; 
30 Que enlró ell la provincia de « Tacuimán », que lenía 4 

lP.gUilS de U'ave ía á « Chiquana )\, de donde habia partido, que
daba 50 leguas atrás; 

40 Que alJ'avesada esta pro\íncia de « Ta(;uirmín », llegó Die
go de Rojas al pueblo de CapaJán (Dec. VII, libro Ir, capí
tu!o ll). 
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La distancia de Cbicoana á TucumawlO, en el valle de Andal
gala y sus cnmpos, es de 50 leguas ó sean dos y medio grados de 
latitud. Es un absurdo hacerlo á Rojas sal 1111' de Chicuana al 
Tucum,ln moderno y de allí otra vez á Capayán, el de Calamar
ca, para buscar salida al Río de la Plata. La ubicación de Tucu
mán el viejo en los valles del viejo Londres se impone. 

ETm. : Una parte de la etimología la da Lozano en el párrafo 
ya repl'Oducido, á saber: El pueblo (ao) de Tucmán. cacique 
así llamado. Ahora los apellidos en man son araucanos, como 
Neculman, diestro ó de suerteen el COI'I'C'r; así Tucmán sería diestro 
ó dp- suerte en Tuc. No faltan las variantes Tacuimán J' Tllcuymán, 
así que Tuemán puede referirse á Tueumán ó á Tueuymán ; en 
aquel caso sería: diestro ó ele suerte pal'a acabar; en éste: dies
tro ó de suerte en todo. La terminación man es cacana, pues la 
hallamos en Bilismán, nombre de lugal" al oeste de Frías. 

La derivación quíchua Tlteumán (hacia donde se acaba), tiene 
el inconveniente de que « aCllbarse» es Tueuen. Desinencias 
caranas con raíces quíchuas son comunes. Yer' Yvcuman. 

Tucumanahao. Aliados de Boltol'quez (Loz., r, rúg. 133). Hay 
que tener presente que pueblos enteros de indios de Londres 
huyeron al valle de Calchaquí; y también, que un Tueumanaoen 
los campos del Fuerte de Andalgala, no priva el que hubiese 
otros pueblos del mismo nombl'e cerca de Jca)'. 

ETlll. : Ver Tucumán. 

Tucumanao. Lugar que dió nombre á la conquista de Diego de 
Rojas. ~e halla más ó menos á medio camino entre Andalgala 
y Cert'o :'iegro, como á 30 leguas espat'iolas viejas al sud de Chi
coana. 

ErBI .. Yer Tllcumáll. 

Tucumanchao por Tucumanao. Lugal' situado en el Auto de 
jurisrJiccióu de la ciudad de Londres~ cuando Luis de Cabl'era la 
refundó en 1633. Ver « Lond res y Ca lamarcn », Apénd ice. La 
ubicación actual corresponde al lugal' que el nombre ocupa en 
el .lulo. 

Tucumangasta. Pueblo de indios ell la plaza del Fuerte de An
dalgala (hoy hacienda de la sucesión Cristino Figueroa. Por lo 
que parece estos indios fuel'on expatriados del valle de Calchaquí 
por uno de flquellos guerreros, Juan Cristóbal Relamoso, de CUJa 
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fa milin pasó á manos de don Luis Díaz de la Peña, quien lo donó 
á la antecesora de la familia Araoz de la Madrid . 

Erlll. : Gasta, pueblo; Tucurnán, de Tucumán . 

Tucumangastas . Pueblo deintlios (Loz., V, pág. 239y 247). 
Una de las parcialidades con que don Alonso de Mer'cndo gratificó 
á la gente de Londres; otra fué los Encamanas . Ambas se estable
cier'on en Andalgala, y sus descendientes permanecen aún en el 
lugar" muy particulnrmenle los últimos. 

T ucuman-si-ao. « Londres .Y Cata marca », página 237. Supues
ta etimología de In variante Tucumanchao; pueblo que diz que es 
Tucumán. 

Tuc ura. Nombre que se Ja en Buenos Aires á la langostilla del 
campo. 

Tucu-Tucu . Ocultos que viven en el campo y meten un ruido 
raro. 

ErIM. : Parece que la palabr'a es onomatopeica, ó bien que se 
deriva de la raíz tu, hacer, y cu, partícula final no determinada 
aún. Algunos las llaman Ocultucus. 

Tudcun. Lugar en la Rioja. 
ErIM. : Tudcun en araucano es, chorrear, gotear. Lo más vero

símil es que sea voz de esta lengua. 

Túi. I Qué ca lor I Expresión en bocél de todos, como chúy cuando 
hace frío. 

ErIM. : Tu misma raíz de tucu , luciérnaga. 

Tuiguana. Lugar á que se retiró Rojas después del encuen
tro en Chumbicha ó Capayán (Herrera., Dec. YJI, libro IY, capi 
tuloH). 

Erllr. : Desconocida. Ver Iguana, Anjuana, Tui, TUl/Jan. 

Tuipan . Lugar en los Sauces, cerca de Allpasinchi. 
ErHI. : Tui, calor. 

Tulian. Lugar en el Morro de Córdoba (Loz . . IV, pág. 2815). 
ETIM. : Como no es quíchua debe co rresponder á alguno de los 

idiomas locales. La terminación en an suena á racán . 

Tulisquín . Una solanea, arbu~to que se cria en los desiertos 
(Lyciurnpruúwsnm), los animales comen la hoja . 

En M. : Es probable que sea voz cacana. Como voz aguda no 
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puede muy bien identificarse, este qui con el otl'O en Chírqui, 
Schínqui, etc. 

Tlllumba. Lugal' en Córdoba, famoso por sus telas en lana . 
ETlM. : La terminación umba la encontl'amos en Camunbasa

cate, otro pueblo de Córdoba, cuyo tema suena á sanavi rona por 
el sacate; y también en Ca labalumba ó Capilla del Monte. rer 
Tulian. 

Tullpu . Harina de maíz tostado que se remoja y así se toma . 
ETDl. : Tul/pu, gnlnzas de maíz; tnllpll, remoja r. 

Tullu . Hueso y flaco; voz usada en Huaco. 
ETIM. : Voz quíchua, cuyo origen tal vez resulte de la misma 

raíz que Hullu, pene. 

Tumba. Pedazo de came que entra en la olla, porción que toca á 
caJa peón, Ver C/nlJlca. 

ETIM. : Puede ser voz española, de tumbar, lo que se eeha á 
la olla. 

Tumiño. Nombre de l picaflor, sobrenombre de perso na enana. 
ETIM. : De tominejo, uno dt !Js nombres de este pajar illo, que 

en la lengua de Cuzco es Quenti. 

Tuna (Cactus opuntia). Fruta de la penca y muy saludable cuan 
do no se le antoja producir' un Quishquinaco. 

Tundo. Caballo; voz local. 
ETIl!. : Desconocida. Se dice de pel'sonas. 

Tuntun i. q. punpun. Copete ele ave ú otro animal. 

Tupa. ;'iomb.'e de hono r, epíteto de Inca . 
ETIll. : Tu, har:er; pa, partícula demostrativa. El hacedor. 

Tupa-sairi . Una planta, helecho (Gymno gramma (lava), en Tu 
cumán una sinantcrea. 

ETBr.: Sairi, tabaco; lupa, rpal ó muy sabroso. 

Tupe. Jaboncillo, pasto de los médanos (Panicum chloroleucum). 
ETlM. : Desconoeida. Como se usa en la región caca na, á este 

idioma puede corresponder. 

Turun. Inel íos de Córdoba (Loz., IV, pág . 376). Yel' Tulumba. 

Tusca. Una mimosa con aroma parecido á la oel espinillo (Aca 
áa mom'liformis). 
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ETDI. : Sin duda voz cacana. 

Tusillari. Marche, Santiago. 

Tuta. ~oche; voz usada en Huaco. 
Ernr . : Voz quichua, cuyas .'alces no se conocen. 

Tuta. Carcoma, ('.¡catriz. 
ETlM. : Desconocida. La voz es qníchun . 

Tutado. Con cicatrices en el rostl'o, de viruela Ú ot['a pes le. Fl'a
se : « Tutado de peste ». 

Emr. : El verbo tuta, españolizado. 

Tutamanta. De mañana, en Huaco; bien de alba. 
ETlM. : Jfanta, de, tuta, la noche. Literal: (aún) de noche. 

Tuta·tuta. Muy ele noche. Frnse: « Me levanté muy lula tuta », i. 
e. cuando ni pensaba amanecer. 

ErlllI. : Tula, noche. 

Tutu. Fuego. Frase: « I huy tutu 1 » I cuidado con el fuego! 
Ernf. : Lo más probable es, que f'sla voz se del'ive de la radi

cal tu, hacel', cluplicada. rehn ::er, moler ó hacel' con veloci
dad como la del molillo de fuego. es decir, una mano que gira 
volozmente en un mortero hasta producir el fuego; por otro 
nombre nina. Las voces tucu, esearabajo linterna; tuy, I me 
quemo t y tu, tuego, bastan pal'a hacer comprender que en cata
tamareano. si bien no es qukhua, hubo una raíz tu, fuego. 

Tutukitas. Algo que sobra. Frase: « Hasta las lutuquilaS», i. e. 
rebalzando. 

ETnr.: Probable es que sea voz del cacán. 

Tuturuta. Alcahuete ó alcahueta; voz muy usada entre todos, 
por ser más disimulada que la castellana. 

ETDI. : Sus rarli cales parecen más bien ser cacanas. 

Tuxi. Aveeilla color café, con copete ó tuntnn, que DO vuela; 
también se llama tuschi. 

Tuy. I Qué calor! I Ay, me quemo! Ver Tui. 
ErDI. : Su uso general en la región cacana indica que pueoe 

pertenecer á este idioma. Ver Tu/u. 

Tuyuvil. Lugar en el Huayco de los Sauces, para at'riba. 
ETnr : V1'l, lugar; lu,yu, por tullu" del hueso. 
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u 

U. La lelr'u u voeélt es la tercera y última de las tI'es vocales fuer
tes; parece ser r'adical de pluralidad, e. g, las terminaciones en 
u de cu y 7Ju par'Lículas de plUl'alidad. Es también vocalización 
de In como se ve en aunchi por amchi, etc., y por' las equivalencias 
chiquitas ma = ba, y las del Cuzco y aymará, marmi = warmi. 

Uele. FI'uta de un pequeño cardón, así llamado, que tiñe la orina 
color de sangre; COII ella lo" criollos suelen chasquear ü los fo
rasteros haciéndosela comer, y asustándolos con las consecuen
craso 

ETm. : Como voz local que no consta que sea quichua puede 
ser carana . 

Ueu veZ Ueeu. Interior'. T1J1nbién Huccu . Ver' Sucucho. 
ETDI.: Del quichua Ucu, adentro. El cu, aquí par'pce como si 

se renriese á In idea de vaso continente. 

Ueueha. Hatón. Frase: « Ampatu paga el pato y ucucha tiene 
la culpa» : « Paga inocente por pecador », refrán común; Am
patu, sapo. 

ETDJ. : Cha, hace; ucu, interior ó cueva. La voz es quichua. 
Llámase Achaco en aymará. 

Uellehayuyu. Yerba contra dolor de estómago. 
ETlM. : Yuyu, yerba; ucucha, del ratón. 

Ueupi. Adentr'o. 
ETm. : Ucu, interior, y pi, partícula lo.::aliva. 

Uehpa, Uxpa. Ceniza. 
ETIM. : Pa, hacer, ó partícula determinante; y uch ó uro, ra

dica 1 de estiércol ó heces. 

Uehu. Ají (Capsicum microcarpon). 
ETlM. : Del quichua Uchhu. Compa rada esta voz con Uclw, hua

no de llamas; Uchacu, roger éste para quemarlo; Uchpa, ceni
za; parece que algo tenga que vercon la raíz Tu, fuego ó quemar. 

El padl'P Cobo (t. J, pág. 374) no trae este interesante dato: 
« Llámase Ají en la lengna de la Isla Española; en la mexica-
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na Chilli, y en las dos lenguas generales del Perú, lJc/¿u en 

la quíchua, y TIuayca en la aymará. 

Uchuclla. ({ Londl'es y Catamarca », página 360. Ver Utula. 

Uchuquita. Ají cumbarí; ají uchuquita. 

Erar.: Uchu, ají, y temlinación castellana d(e1iminu,tivo. Ají 

ehiquiLo. 

Uchutil'ana. Loma en los Alisos, al este ele las Chacras ele Nar

vaes. 
Erur. : Uchhu, ají cumbarí; tira, amlncar; na, terminación. 

Litel"al : Lugar de cosechar este ají. 

Ceyo, Hueyo ó Beyó. Nombre de lugar que se encuentra en la 

Merced ele Trampasacha. 
ETlM. : Puede ser una contracción de Huil-yoc, tiene liebres, 

ó, tiene pueblistas, i e. Inuios huillis de los llamados Pueblos de 

Catamarca y Rioja. 

Uichigasta ó Bichigasta. Lugar en Famatina. Rioja. 

EUM. : Bichi-gasta, pueblo (gasta) del Bichi. Conviene compa

rar' esta terminación chi, con la misma en el nombr'e JIachi

gasta. En los empadronamientos hay una Bichicay. Huichhi, en 

qníchua es, canjilón grande. 

Uilla. Liebre, Ver Taica y Huitla. 

Uillaviló Billavil. ~ombre de dos lugares: el uno á la legua al 

nOI'desle del Fuerte de AnJalgala, camino de Tucumán por Cara

puncu; el otro más arriba de Corral Quemado, cerca ~de San Fer

nanclo de Rua] fin. 
EmI. : Huitla-vil. Vil, pueblo; huilla, de la liebre. Ver Ffuilla 

.Y Vil. 

Uillichas ó Bilichas. Indios de Simúca expatriados á la cuen

ca del l'Ío de Calamarca, en el siglo XVII, corno consta del Empa

dl'Onamiento respectivo. 
ErlM. : Huili, nombre de nación; cha, por ta, partícula. 

Uipo. Un pescado del río de Catamarca. 

ETIM. : Sin duda voz cacana. 

Uiscol ó Biscol. La flor, maravilla, una compósita que abunda 

en los cerros. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- ::1.26-

ETIM. : Ver la terminaci6n col en Chanco!, Empadronamientos, 
y Guandacol, etc. Bis-bis. 

Ulapes. Lugar en Ja Rioja. 
ETlM. : Tal vez voz del cacán. Ver [lllu vel Hullu, pene. UlIo 

en araucano. 

Ulinchita vel Urpilita. La t6rtola íllfima. 
ETIM. : Como en uso en la regi6n caeana, puede atribuirse á 

esta lengua. Ver Urpilita. 

lTlpear. Tomar 1J.llpo 6 tulpo, harina de maíz desleída en agua, 
6 añapa gruesa. 

ETnr. : Tulpo 6 sea Ulpo.y la terminaci6n española de verbo. 

Ulpu, Ullpo. Harina de maíz hecho rosetas 6 auncas, mezclado 
con azúcar 6 harilla de algarroba y desleído en agua. 

~ledina, en sus Orígenes de Chile, página 209, nos da los si
guientes y muy in leresao tes detalles: 

({ Con harina haelan una mazamorra llamada cupullca y el 
ulldpll, que preparaban cuando iban de camino en un cestillo, 
tan tejido que nunca el agua echada en él, se vierta ni rezuma ». 
El poetll chileno Pedro de Oña, trae en su poema de A rauco do
mado la siguiente estrofa: 

Sacáronle piñones, avellanas 
Frutilla seca, madi enharinado, 
Maíz por las pastoras confitado 
Al fuego con arena en las callanas, 
y en copas de madera no medianas 
Le dan licor de molle regalado, 
JIudai, perper, y el1¿lpo su bebida 
Que sirve juntamente de comida. 

Febres dice que U/pu, Ulpud 6 Ullpúd es, « bebida simple de 
harilla tostada con agua}) ; pero la harina ha de ser de maíz, 
y éste reducido á rosetas. En la cona na 6 pecana en un momen
lo se pulveriza. 

Ulupica. Al'bol de ají redondo, muy piC1lnte. 

Uluya. Car:l6n 6 cactus que se arrastra por el suelo y después 
levanta la cabezll, muy común en las faldas y cerros de Santa 
~taría. 

ETBI. : Uya, cara; ullu, de falo. 
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UIva. Una opuncia (Opuntia vulp1'na) de Weber', que a Igl1nos dicen 
ser lo mismo que ucle. 

ETIM. : Ullu, phallus, y va ó hua, partícula. Casi todos los 
eereus, opuncias y cactos en general llevan apelativos fálicos. 
Algo puede tener de « vulva }). 

UIlum. Lugar en Salta. 
ETIM. : Ul/u, phalJus; uma, cabeza. Ver Julttmao. La h ó se 

suprime Ó se expresa con la j, el spú'úus asper de los gram<'l
ticos. 

UlIuvil. Lugar en los Sauces del Huayco para arriba. 
ETIM. : Vil, pueblo; ullu, del pha/lus, e. i. del cerro ó peñn PO 

est:J forma. 

Uma. Cabeza. 
ETIM. : Puede haber comunidad de origen entre esta h y la u 

en Ul/u. Ma, puede ser subnjo pronominal. 

Umahuaca. Famoso valle de Jujuy, camino de Bolivia; sus in
dios diemn mucho que hacer á los espaflOles. 

ETIM. : Huaca, ídolo; uma, de la cabeza. Estos ídolos en forma 
de cabeza se encuentran en varias partes. Ver Huilla-uma, (~abe
za que profetiza. La etimología popular' : cabeza de vaca, no PS 

admisible en quichua por la colocación de las pnlabras. 

Umalla Valle, atrás de Singuil, hacia la parle del poniente. 
ETIll. : Aya es, sepulcro: pero wnallaya es, amenazar con la 

cabeza. El vnlle éste tiene su origen en la cordillera del !t[anchao, 
lugar que espanta, así que muy bien puede tener algo que ver 
con esla idea. La voz aUa es, cavar raíces. Podría también ser 
el diminutivo de Uma. Si es cacana la voz, otra puede ser su 
derivación. 

Umana. Apellido de indio, Laguna Blanca, etc. 
En)!.: Uma, cabeza, si es quíchua; de uma bebida, si es ay

mará. Ver Er¡camana. 

Umaniyoc. El que tiene la cabeza parél juego ó ceremnnia del 
Chiqlli. Asi contó que se celebraba la Rosn Cusillo de Siján el 13 
de diciembre de 1888. Umaniyoc es el que recibía la cabeza del 
Huilla ó Talca para conservarla y con ella iniciar la fiesta al 
año. Con pincullus de caña llamaban á los vecinos. A la liebre, 
compuesta con adornos para la fiesta, la llamaban Quistupa, y 
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decían Alui yayamsi quútupita. « Andaban con suerte porque es
laban por cOlTer el Chiqui y los socorría el Amigo (el Llaslay). 
A los talcas chit:os los componían (adornaban), á los grandes los 
ehamuscaban. Y decíall los indios: « Bueno ha eslado el Amigo, 
porque ya le están por hacer el gusto. La pl'imera algarroba la 
h3.CÍan aloja yen una tinajita se la ofrecían al Am1"go ». Ver 
CMqui. Las palabras son las mismas de mi informante, yen el 
orden que me las dió. 

Umaya. Yalle, al poniente de Singuil. por el que corre uno de los 
afluentes al do de ealamarca. 

Erlll. : Aya, sepulcro; uma, de la (·abeza. Ver Urnalla, otro 
modo de cscl'ibir el nombre de este lugar. 

Umi. Cebar. 
ErIM. : Desconocida. 

Umita ó Uminta. Pasla de choclos envuelta en chalas y así 
hecha hervir; plato muy a pelecible. 

ErlM" : Umi, cebar; ta, por(~ión. La voz es del Cuzco. 

Umpi. Sudar. 
Erlll.: Humpi, estar acalol'ado, sudar; aquí se ve cómo la h 

inicial desaparece en los dialectos. 

Umu. Hechicero, sacerdote. 
ErHr. : Obsérvese esla serie: 

wna : cabeza 
umi: cebar 
umu: sacel'dote. 

Aquí se ve, como en casi todos los casos, que la vocal final es 
determinante de sentido. y que, por lo tanto, en quichua no se 
puede poner una vocal por otra. 

Umucuti. Lagarto cualquiera. 
ETIM. : Es una de esas palabras que encierran la terminación 

cutí, las otras dos son pericote, ratoocico, y chihcole, grillo. La 
voz cuti es, vez, y muy bien puede interp,'etarse cut1"C, el que 
hace las veces de. El famoso Caylli ó patena hallada en el 
Fuerte de Andalgala, está rodeada de umucutis, que pare('en 
acompañar al ídolo solar allí representado. 

Unca. Sanguijuela. 
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ErDr. : Voz quichua. 

Uneaea. Una sanguijuela muy fina, que se introouce en las 
cames. 

Erm: Ver anterior, y ca f!ronominal. 

Uneu. Ropaje de las indias, en Huaco; era una especie de pollera 
ó enagua. 

Erm. : Voz quícbua. 

Ungamira. Lugar en Córdoba (Loz., IV, pág. 284). 
ErDI. : Compárese eon Oncativo. 

Unkilla. Sanguijuela chica qlle penetra al hígado de las ovejas 
en los ciéuegos. 

Ernf. : rr/lea, sanguijuela; illa, diminutivo español. 

Unldllo. Paja de ciénego con punta. 
Em!. : Par'ece cOITupeión de junqu1'lLo, porque especie de jun

(:0 es. 

Unu. Agua. 
Erm. : En a.vmará la voz es Uma, y, como ma es agua en algu

nas de estas lenguas, podrla acontecer que fuese compuesta de 
dos raíces u y ma. En moxa Ume. La u puede proceder de una 
degeneración de cu ó ca. Yer Yacu, agua. 

Uñapa. « Londres y Catamarea », página 379. Vieja. Ver Chiqui. 

Upa. Sordo, mudo, icliota. 
ETI11. : Voz quíchua. 

Upaluna. Lugar, cerca de Pilci¡¡o y de Caspitacana, en el campo 
ele Andalga In. 

ETDI. : Uparuna, indio bárbaro que no se le entiende; 1 porro 

Upalla. j Calla I Frase: La segunda vez que contó el señol' Ruíz 
la respuesta de la Garay, fué en estos términos: « Upalla, larca
pi tmnaspn occocusca hamuni. 1 Calla 1 en la acequía habiéndo
me caído cosa, mojada vengo. Ver Opa, Upa, callar; lla, partí
cula final, adverbial ó de exclamación. 

Upallamanta. De upa, porque es así; voz muy común. 
ETIM. : CpaUa y manta. 

Upilarse. Llenarse el an imal de agua hasta reventar. 
ErDI. : L'pilli, sorber, ele una radical up ó upi, beber. Voz que 

puede ser deriyada del castellano opilar. Hay voces que no se 
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sabe si son de una ú otra lengua, por ejemplo, « pantano >1. 

Pantana es lugar donde se pierde uno. 

11pulungll. Niño gordo barrigón; patay especial amasado, sin pa
sarlo pOI' el fuego, para darle forma. 

ETlM. : Lo probable es que sea voz cacana, y que entre la raíz 
llu. 

Ura. Abajo. Frase:« cVan urapi }), cuesta abajo (Magdalena Gómez, 
de Huaco). 

Emr. : U, radical de interior 6 inff'rioridad, en cuanto á 
lugar. 

lJraco. Una profundidad. 
ETIM. : Ver anterior. 

lJrco. Ver Orco, cerro. Común en nombres de lugar. Ver lVu
iíorco. 

ETlll. : Voz quíchua. 

lJrco. Ver Orco, macho. 
ETnI. : Voz quichua. 

Uriacui. Trabaja, apura que es tarde. 
ETIM. : Desconocida. 

Urma. Caer. Frase: « Lm'capi urmaspa occocuni », habiéndome 
caído en la acequia me mojé. India Garay, de Huaco, lo dijo. Ver 
Lal"ca y Occocuni. 

Urpi. Paloma. 
ETlll. : VOl. quichua. 

Urpila. Palomita torcaza de las más pequeñas. 
ETIM.: Diminutivo cariñoso de urpi, palomita 6 tortol illa. 

Ver' VI". 

Urpila, Urpilay, Urpilata, Urpilitay. Voces comunes de 
cariño y amor en los tr'istes y cánticos de la gente criolla; tOl'to
lilla; la meno\' de todas. 

ET1ll. : L'rpi, tórtola; lla, diminutivo y pronombre pose ivo 
de primera persona. Ver era. 

IJrpilita. Ul'pichitn. Vel' Urpila. 

Ul'pimolle. Lugar en Chilecito, al lado de Huanchin. 
ETlll. : Vrpi y .'[olle. 
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Uru. Araña. 
ETlM.: Voz quíchua. 

Usa. Piojo. Ver Usapuca, etc. Los indios, aún creen que el usa 
tiene su vi rtud, y que es señal de salud. 

ETIM. : Voz quíchua. Ver la u inicial en Ul'U. 

Usarnicu. Ver Usamieo. La mantisa, prega-dells de los portu
gueses. 

ETlM. : Míen, el que come usa, piojo, cosa que hace este insec
to rf'za el o r . 

Usapuca. Bieho colorado, mejor para descrito que para experi
mentado. 

ETlM. : Usa, piojo; puea, colorado. Los naturalistas sabrán si 
es clasificación acertada. 

Usca. Mendigar. ¿ Si será porque tanto el aton'ante como el usa 
vive ele otro? Voz que no se ha domiciliado en el castellano local, 
pero que merece ser citarla, porque c01tiene la radical usa. 

ETIM. : Ca, el; usa, piojo. 

UspalJata. Cumbre elevada entre l\1emloza y Chile. 
ETIM: Uxpa, ceniza; llata, desnudar, ó mejor Uxpaya, hacer

se ceniza. Ta, eminencia, etc. Ya = lta, en estos dialectos, como 
el la en Sorala, que puede ser ta el alto 6 cumbre, sulla, del ro
cío, ó lágrimas, poI' los carámbanos. 

Uti. Apellido indio. 
ETIM. : Uti, embobarse, maravillarse; siempre que no sea una 

raíz Cflcana. 

Utimba. Cacique de los Encamanas, en 1645 (Loz., IV, pág. 4.72). 
ETIJI. : Y pr Uli. 

Utula. Chico, pequeño. Voz común en Huaco, Colpes, ele., y que 
se aplica también á las criatul'as. Ver J:aeutula. 

Enll. : En quichua se escl'jbe Buehhuylla, ,·oz de la que I'e
sulla Ulula mediante la morbosidad de la /¡ y las ecuaciones 
eh = t Y II = l. 

El que no aceple esta derivaeión tendrá que conformarse con 
el origen cacán, porque araueauo no es; y una \' OZ tan general, 
que ha sobrevivido aún á la extinción Je las lenguas locales, tiene 
que pertenecer á una de las tres principales, si se quiel'e , únicas 
conocidas en esta región. 
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Uturunca. Cabra ue este pelo, i. e. oyera como el tigt'e. 

ETl~. : Ver Ulurul1cu. 

t.:tul'uncu. Tigre. El tiATe que se hace hombre cuando quiere 

superstición ésta muy generalizada. 
ETIM. : Voz quíchua. 

l.!tutu. Oculto, tucu tucu 
ETnr. : Ver Ulula y Tuco. 

l.·xpa. Lejía. 
ETDI. : Uchpa, ceniza. Voz del Cuzco. 

Uxuta. Sandalia. La ojota, ps la plantilla, una lonja de cuero que 

se asegura con tientos á la planta del pie, mientras la uxula es 

una e pecie de zapato ó botín, el mocasin de la Arnérica septen

trional. 
ETIl!. : Voz quíchua. 

Uya. Rostro, cara; voz conocida en Huaco. 

ETIM. : Yoz quíchua. 

(Jyaea. Palos de sacar fuego. Con un husillo de palo clmo, un 

pedazo de cardón y un movimiento rápido de molinillo sacaban 

los inJios uua chispa ele fuego. Este molinillo ó virabarquín de 

fuego, Ilamábélse uyaca ó nina SOl'CU1/a, y aún ronserva este 

llombre en Santiago. Cyaca, es general. 

Emr. : U, raíz de fuego; ya partícula incoativa; ca, demostra

tiva. La voz es quíc!Jua, sean cuales fueren sus radicales. 

Uyaquiar. Sar"r fuego con estos palitos. En Santa María. 

ETIM . : Verbo españolizado, formado de la voz uyaca. 

v 

Valumarlo. Cargar con cosas grandes. 

Valumosa. Cosa de mucho volumen, sobre todo, si se se trala de 

tercios para carga de mula. 

VecubeI ó Becubel. Lugar en las faldas del naciente en la al

tum ce la Punta de Balasto; parece haber sido Tambo de los 

antiguos, y un camino pircado conduce á él. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 333-

ETIM. : Como en la región cacana existen varios nombres de 
de (\rigen reconocidamente araucano me permito dar una cita uel 
jesuita Falkner (edición inglesa, pág. 115): « El principio elel 
mal Ilámase entre los moluches: Huccltvoe Ó Huccuvu, esto es, 
el vago de afuer[l. 

Veláy. Vedlo ahí. 
ETLM. : Es indudable que el ol'igen de esta palalJra se encuen

tra en la interpretación que se da arriba. El sonido d, en c:asle
llano, desaparece ('on mu(~ha facilidad, como pOI' ejemplo en los 
participios, y en ese mismo vé por ved. que con toda nLltul'alidad 
hace velo por vedlo, y más tarde por' síncopa, veláy por velo ahí. 

Velome. Cacique de Nacha (Loz., IV, pág. 126). 
ETDI. : Sin uuda voz car.ana. 

Vi. ParUeula radicnl ele dualidad, recoIlocidamcnle como f¡U[lJ. 

"'aui : dos ojos. 
üui : dos boleadoras. 
ALlui: urd i r (doble hi lo). 

Vicioso Valle. Entre Los Sauces y Río Colorado (Loz., IV, pilg. 
4-50). Nombre sin duda aplicado pOI' la confusión dtlcuencas: ríos 
que rOl'ren de norte á sud, otros que r.orren de sud á norte allí 
confunden sus aguas, ó mejor diel1o, sus arenas, y así forman pI 
río Colorado ó Bermejo, que se encamina haeia el este y delimita 
Catamarca de la llioja. 

Vicuña. Una de las cuatro clases de oveja del país, ó camello 
americano; su lana finísima se ocupa para hacer Lel[ls de toda 
clase, famosas por su suavidad. Este animal empieza á e casear 
mucho, y sólo se halla en las Cordilleras y Punas de Belén, en la 
región de 1<1 laguna Blanca. En los Chacus, ó corrales de lazos 
que se hacen para encerrar las vieuñas que resullan de la corri
da, racla cazador lira con los libes que tiene, y el dneño de éstos 
lo es de la vi(,uña que enreda. Si resulta algún guanaco en la 
corrida, ésle salva el alJjo ele los lazos y las vieuñas lo siguen, 
perdiéndose así lodo. 

ETlll. : ~arla siltisfaclor'io puede asegurarse aeerca dc esta 
palabra. Arosla, Garcilaso de la Yega y otros las nombran, pero 
nada direo acere'a del origPIl ele la palabra, que muy bien puede 
ser anterior Ú la mima lengua (luíchua. 
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Vichigasta. Ver Bichigasta. 

Vidalita. « Londres y Calamarca », paglOa -132. Canciones de 
las fiestas y orgíéJs de indios y esp.añoles. Son una especie d~ 
villanr,icos, coplas con su refrancillo. Una de carnaval es como 
sIgue: 

De aquel cerro verde 
Bajan lllis oTejas, 
Unas trasquiladas, 
Otras sin orejas. 

Otras sin orejas, 
Ay, Vidalita, y por el Carnaval: 
Por el carnaval, 
Ay, Vidalita, y que se hay acabar. 

Que se bay acabar, 
Ay, vidalita, al año cabal; 
Al año cabal, 
Ay, Vidalita, y cantar y bailar. 

Sigue nueva copla: 

De aquellos balcones, 
Me tiran con limones; 
Siendo de mi agrado 
Que venga u á montones. 

Que ven~a :á montones, etc. 

Hay que fijarse que en : Que se hay acabar, el hay es por 
ha de. 

A otra tonada corresponde esta letra: 

POI' e ta calle á lo largo 
Dicen que me han de matar, 

Tú eres la dueña. bis , 

Yo no bey hecho mal á nadie, 
Sino pisar y pisar. 

Tú eres la dueña. bis! 

~e andan celando, 
1\:0 tengais pena; 
Una y mil veces te hey dicho 

Tú eres la dueña. 
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Las qnecantaban los indios abajo tle un ATbol (A.lgarrobo) con 
su noque de aloja, y su mecimiento de cuerpo, eran algo más 
salvajes, y boy (1894) sólo se oyen en lugares remotos. No es 
{úcil reproducir esas notas prolongadas con sus apoggiatw'as 
lnsti meras. 

Viday. Mi vida. El posesivo quíchua subfijo á una voz castella
na. Ver Viditay. 

Viditay. Otro modo dedeeil': « mi vida». Diminutivodel anterior. 

Vil ó Bil. Terminación común de llomb,e de lugar, como ser: 
Villa-Vil, Pisavil, etc. 

ETDI. : A. lo que se ve es voz eacana, muy común, y que mús 
ó menos podrá decir lo que Ao, pueblo. Véase: l'afí, Chafiñan, 
desde que Callafi = Callavi, y nilca = F~lca en esta región. Los 
documentos "iejos abundan en nombres arabados en vil que 
hoy ya no existen. 

Vilca. Ver Bilca ó Huilca. 

Vilgo. Ver Rilgo. 

Villaprima. « Londres y eatamarca }), página 186. COl'ruptela de 
Billapima. La documentación toda dice Billapima y no T'illapri
ma, que resulta ele una de esas etimologías populares, que se 
inventan para abonar un el'l'or, yel erl'Or para justificar' la 
etimología. 

Villca. Jdolo, nieto. 
ETIll. : La ca es puramente partícula pronominal, así que se 

comprende que la radical es r'ill. En aymará villca es el nom
bre antiguo del sol. Compárese Bilca, Filca, llutllca. 

Vinagrera. Carraspera. Estorbo eo la gargauta que hace toser y 
que resulta ele vinagrera. 

Vincha vel Bincha veZ Huincha. Faja de la cabeza, pañuelo 
atado así; corona. 

ETll1. : Cha, hacer'; túna, embutir una cosa en otra. 

Vinchina. Valle al poniente de Famatina (Rioja). 
ETHI. : Vin-chi-na. algo ó lugar (na) para bacer á otro (c/zi) 

lleno (vúw). 

Villsa. Nervio que une los testículos á lo demás del organismo, 
y que se arranca á viva fuerza cuando capan al animal. 
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ETIM. : Voz castellana, Bin:::,a. 

·Viña. Crerer ; voz usada en Huaco. 

ErJ:\.r. : Voz muy curiosa que se divide así: v1'n-ya, J vin se 

deriva de vina, llena/'; de suerte que vú¡ya es, em pezar á cre

cer, hincharse, como lo hace lo que crece. 

Viñijiao. UJI lugar de los Sauces. 

ETDI. : Probablemente voz Cilca na . 

Vipos. Luga/', a.1 norte de Tucumáll, cerca de Trancas. 

ETI1f.: llay un pesendo en lus ríos de Catamarca llamado Uipo ó 

Uipos. Posible es que deba referirse el numbre J'ipos á este ori

gen. Puede también referirse á pueblo de indios llamarlos así. 

Viracocha. Cabilllel'O, nombre de loca, Dios de los peruanos. 

ErDf. : :'10 hay par<J qué ocupamos en In etimología popular 

Vira, gordura; coc/w, del mal'. Montesinos, en sus Memorias An

tiguas del Perú, dice lo siguiente: 

«( Este rey, pOI' ver lo que había cl'('('ido el número de los diu

ses .v que igualmente adoraban al dios único de sus antepesados 

y lo!:; demás modernos que habían traído diversas gentes, pare

ciéndole que era menoscabo del dios antiguo esta igualdad, hizo 

grandes junta.s, y despues dellas mandó que se invocase el gran 

el ios Pi rua por este nom bre : Jlialici Huira Cocha; y pOI'q ue ya 

por este tiempo estaba cut'l'uplo el nombre Pirua y dedan Hui-

1'a Cocha, así de aquí adelante le llamaremos así,I1latici Hui

ra Cocha, que quiere decir el re piando?' y abismo j fimdamen

lo el! quien están torlas las cosas; porque lila sigllifka el resplan

dor, y tiú, fundn meu to; huira, an ligua men te, a n tes ele cOI'rom

perse, se lIamnba pirua, que es el depósito de todas las cosas, y 

cocha, abi~mo y profundidad. Fuera de lo cual, tienen estos 

nombres grandes énfasis en sus significaciones» (P¡Jg. 67 y 68). 

La verelael es que se tr'ata de un culto nuevo que no era el de 

Pirlla, original c1pl paí,; y que, pOI' lo tanto, puede no corres

ponder á la lengua genel':d Ó del Cuzco. 

En aymará, rira es, el suelo ó cualquier Gasa que va cuesta 

abajo. mientras que Cocha, bajo la forma Cota, dice también: 

mar ó laguna. Una muy rilcional interpretación, pues, sel'Ía : El 

primer origen de todo cuanto hay en tierra y mal'. Para esas ra

zas en'anas, la tierra es una falda ó nndén y lo demás sería 

el mar. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 337-

Nombres mitológicos son de difícil análisis, porque pueden 
ser introducidos; mientras no se determine la lengua de origen, 
todo se "uel ve conjetUl'a si [) base. 

Vira-Vira. Una planta. 
ETIM. : Desconocida. 

Viscacha. Una especie de chinchilla de las punas secns, su piel 
es muy suave, pero menos velluda que 111 otra. 

ETIM. : Cha, hacer; visca, el grito este; parece que es nombre 
onomalopéico, lo que no le quita que sea voz del Cuzco, desde 
que el padre Coho con ella nombra á estos mismos animalitos de 
las peñas. 

Visco, Viscote. El árbol llamado A1'ca en Tucumán (Acacia 
visco). 

ETUI. : Parece que esta voz sea combinación de la radical Vis 
con las terminaciones cuó cuti, esta que dice, en lugar de. Tam
bién cabe que sen voz cacana. 

Viscol. Maravilla. Una compósita. 

Vis-Vis ó Vis-vil. Valle de donde nace uno de los afluentes del 
río de Amanao. siendo el otro el de Yacuchuya, cerca del Fuerte. 

ETDr. : El lugar se llama VisMl por los moradores en él y Vis
vis en las EscritUl'as. La radical vis aún no está determinada. 
Véanse las palabras que empiezan con vú Ó u/s. Si vil es la ver
cladera final, diría: lugar de Vis. 

Volcan. « Londres y Catamarea »), página 1 04. ~ombre local 
que se aplica á grandes avenidas eJe barl'O y piedra en las cre
cientes de los ríos. Se supone que procedan de mantos enteros 
que se desprenden de las laderas de los cerros á causa de 
grande depósitos de agua que se acumulan en los huecos, 
producidos por in {] I tración de las aguas. A esto se debe el olor 
á cieno podrido y barro negr0 que acompaña estos fenómenos. 
A veces los volcanes toman proporciones alarmantes y se elevan 
á la altul'a de varas. Uno de estos destruyó el Medanito, al norte 
de Tinogasta, el año 1884. 

Volcanes se llaman también los derrumbes ser.os en tiempo de 
temblores, como en J 894. El ruido que hacían se parecia á las 
detonaciones de artilleda, y se oía á muchas leguas de dis
tancia. 
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x 

X. La x es una letra que 5610 sirve pam desorienta!'. POI' lo ge
neral representa una s más ó menos gruesa, v. gr. : .\arí por 
Suti, avestruz. Hoy á veces representa una j, v. gr. : Umula, 
Ojola, Usuta, plantilla ó sandalia. 

Aquí equivale al sA inglés; seA alemán y m cnLala na ó gallega. 

Xaki por Chaki. Lugar, cerca de los Sauces. 
ETIM.: Chaki, pI pie; también, seco. 

XakiDgo por Chaklago. Distrito de Andalgalá. Ver Chakiago. 

Xiki. Tuna bola pegada al suelo, que se cría muy amontonada. 
ETIM. : La partícula final ki puede ser reduplicación. 

Xilpanga. Lugar al sud de Tucumanáo. Ver CMlpanga. 
ETllI. : Parece que se deriva de chillpi, pellisear, y anga por 

anca, águila. Esto si resulta ser quichua; mas eomo Xilp ó Silp 
es un sonido común en apellidos cacanes, debe atribuirse á esta 
lengua. 

Xilpitoke. Apellido indio. 
ETIM. ; Chillpi es, pelliscar j toke, sudar ó sudor. Por otr'a 

parte, sirpi es, labio inferior. Prefer'ible es empero derivar este 
tema del cacán. Ver los Empadronamientos, en que abundan los 
los sonidos Silpi. . 

Ximiar por Simiar. Mentir. 
ETHf. : Simi, palabra. boca. Voz quichua españolizada. 

Xinki. DlJa acacia de flor blanca redonda. Ver Sinki. En Andal
galá siempr'e Schinqui. 

Xulka. « Londres y Catamarca)}, página 93. El menor de todos. 
Siempre x =seh. 

ETHf.: Voz quíchua. rer Sullea. 

Xuningu. Harina de algarroba amasada con agua. Vpr Sllnin
,gu; m = se/¡ . 

ETBI. : Yoz cacana. 

Xurí. « Londres y Catamarca », páginns 247 y 2¡j7. Por Suri. In-
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teresante por haber dado lugar al nombre Jud escrito con j pOI' s, 
A la~ tribus guaycurúes (tobas, etc,) dióseles este nombre de 
Surís ó Jurís, avestruces, por ser nómades, Los malacos aún los 
designan así en su lengua, pues los tratan de Guanjloi. 

y 

Y. La y e:; famosa letra, intercambia con la l ó u; que á su vez 
representa una r. 

En quíchua y en cacán pueder ocupar los tres lugares, inicial, 
medial y final. La ortografía castellana confuude la vocal con 
la consonante. Es probable que el indio, si hubiese tenido alfa
beto propio, hubiese distinguido entl'e las dos letras. 

Ya. Radical importantísima, de unión, de movimiento, prono
minal, de brillo, de partes sexuales, etc. Este sonido es muy co
mún en los temas de los Empadronamientos. 

Ya. Exclamación de vocativo. 

Ya. Machacar sin ruido, sin golpe. 

Yaca. Adv. poco ha, i. q. ñaca, poco ha. Ver: Santo Thomás. 

Yacu. Agua; terminación de muchos nombres de lugar. 
ETlM. : Con radical tan general en su significación como ya, 

caben muchas derivaciones, la de movimiento, etc.; pf\ro casi es 
preferible el de primer'a causa. Ver Yaya, padre. Cu, vendría 
á ser partícula de pluralidad, ó acaso de vaso. También puede 
tener origen común con el Có, agua. Es voz del Cuzco. 

Yacu. Tomar mujer, casar; voz extraordinaria que, sin duda, 
era ya arcaica cuando llegaron los españoles, pero que sobrevi
vía en las combinaciones hua/'miyacn, casarse, y huarmiyacuy, 
bodas. 

ETlM. : Voz quíchua. 

Yacuchuya. Nombre de muchos lugares, uno entre San Carlos 
y Cafayate; otro que da origen á uno de los dos ríos de Amanao, 
y que baja del Mineral, etc. 

ETIM. : Yacu, aguada; chuya, delgada ó clara. 
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Yacutula. Lugar en las Granadillas, al oeste de la Puerta de 
Belén. 

Erur. : Yacu, aguada; ulula, chica. VAl' Ulula; voz importan
te para determinar las equivalen(:ias de ch y t. 

Yacha. Saber. 
ETIM. : Aquí vuelve á entrar la radical ya con la partícula 

cha, hacer lo que la radical dice . Hacer ya, entrar en pleno cono
cimiento. Que nuestra voz, conocer, se use en sentido erótico y 
que la que corresponde á saber, conocer, pn qUÍch ua, se forme 
con la rHuical ya es significativo. 

Yachani. foz usarla dpl precio por Magdalena Gómez, de 
Huaco. 

Ernr. : Yacha, saber. 

,\'ahual'. Snngre. 
Erm. : Voz quichua. 

Yana. Negro; adjetivo quese usa en combinación; v. gr. : Rumi
yana, Orco-yana. 

ErDI. : Voz quíchua. 

Yanamiski. ~l ie l de mosca negra . 
Emr. : JJiski, miel; yana, de negro. 

Yanarca . Piedra de molpr. 
ErIM. : En quíchua yua es, moler, y como Cca ó Ja es piedra, 

explica el origen de este tema. El na es derivado verbal. Ver 
Larca, en cua n lO al tca fi na!. 

Yanga. Persona descuidada, aturdirla. Frase: « De puro yanga ». 
ErIM. : Yanca; Ca, el. Voz quichua . En uso muy general. 

Yanu. Cocinar. 
ETIM. : Voz quichua, cuya radical ya tal vez resulte de l ya en 

Uyaca. 

Yanuna . Una cocinada de la olla, lo que alcanza para una co
mida. 

ETIlI. : Yanu, cocinar, y na, terminación de cosa que !"e 
puede, etc. 

Yapa. Indio Belir.ha. 
Eml. . : Si es quichua, será apodo derivado del verbo yapani, 

añadi r. Es posible que sea voz de otra lengua. 
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Yapa veZ Ñapa. Aumento, añadido, lo que se da de más. 
ETIM . : ¡'a, de unión, porque la unión aumenta; y pa, de 

hacer. 

Yapachin. Lugar, cerca de HUllCra. 
ETDI. : Yapa, aumento; ehi, hacer á otro; y na, cosa que, ó 

lugar que . Ver el chin en lluanehin yen Yahanehin. Empadro
namientos, 

Ya pan. El árbol viscote, en Jujuy. 

Yapar. Aumentar . Frases: «Yápale esto ó aquello»; «Póngale una 
yapa », etc. 

ETBI. : Yapa, aumento. 

Ya pes. Río, cerca del de Sikimí, que entra al ue Santa María, al 
sud de San José . 

ETIM. : Siendo nombre de lugar en el riñón del valle de Cal
chaquí, es probable que sea voz cacana. 

Ya pura. Apellido de indio, en Santa ~Iarfa. 
ETlM. : El tema es algo nnómalo, y no puede correspondet' ni 

al quíchua, ni al cacán. Cabe esta interpretaeión : ?'a e , el prime¡' 
Yapu, arador, que acaso lo sería el primero que se llamó así. 
Ver Sarapura. 

Yare ta . Planta de las cordilleras más altas. El padt'e Cobo (1. 1, 
pág. 508) describe con singular fidelidad este curiosísimo pro
ducto de las Punas: « La Yareta es una planta tan peregrina, que 
ni parece mata, ni árbol, aunque ardey sirve de leña; ni tampoco 
parece comprenderse debajo del género de las yerbas, porque so
lamente es una mancha vet'de que nace en los páramos y tierras 
frias. Es redonda, y algunas tan gralldes cumo piedras de moli
no, oteas mayores y mellores, No echa fuern de 1<1 tierra tallos 
ni ramas, sino unas hojitas más menudas y delgadas que las 
puntas de las hojas del romero, muy juntas unas de otras, de 
suerte que pal'ece cada mancha un peuazo de alfombra ó de ter
ciopelo verue tendido en tieera . Produce en gran c<1ntidéld unas 
fl'Utecitas del tamaño J tallo de las del saueo, que no se levantan 
del suelo ni dlln de si algún 0101'. todo el espaeio que ocupa sobre 
la haz de la tierra cada una de estns matas ó manchas, está de
bajo de ella llena de raíces, que son muchísimas ,Y lan junlas y 
travadas unas con otrils, que parecen lodas una cepa. Son livia
nas, fofas y resinosas, yasi, eebadas en el fuego arden bien y 
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sirven de leña. Aunque ha pocos años que un español, natural 
de Extremadma, dió en la villa de Potosí en esta invencion de 
usar desta planta por leña, que ni indios habían dado en ella, 
ni persona alguna. viendo esta mancha verde en tierra (si no 
la sabe ya), imaginará que sea á propósito para el fuep:o.}) 

ETIM. : El nombr'e es quichua; en aymará Ilámase Timz'che, y 
entre españoles Diarela (P. Cobo, ibicl.). 

Yatasto. Nombre de fugar, cel'ca de .'Jetán (Salta). 
ETIM. : Ver Balalito; voz en que tenemos la terminación asto. 

Sin duda es tema cacán. 

Yausa. Flaco. caído, como una poller'a sin almidón. 
ETm.: Tal vez de Yallya, mengua. 

Yaya. Dios, Virg81l, Rosar'io, medallas: todo lo que es Huaca. 
ETIlIL: Yaya. padre. 

Yaya. Padre, aplicado á Dios; yayaicu ó yayaichic, padre nues
tro. Frase: « Yayaicu hamac-pacltapi cac)}: Padre nuestro que 
estás en los cielos )}. 

ETl:II. : Aquí se ve en su desnudez el valor radical de esta síla
ba ya, primera causa. 

Yerba sal. Yerba curiosa que abunda en Ins campos del Fuerte 
cuando llueve. Es buen engorde para los animales. 

Yoca. rOl que no figura en los vocabularios del Cuzco. Ver Lloca 
ó Llocca, subir, tr'epar, que es la misma; y no obstante es trans
cendental. Por lo que e verá, ella existió en eatamarca y se usa 
aún como la palabra más insolente en Santiago; la frase YOCa1'

calqui, dicha por' un hombre de una mujer" es bien conocida. 
ETI:II. : A la simple vista resaltaba que la palabr'a yoca debía 

tener algo de fálica, pues en aymará yoca, es sinónimo de a/tu, 
el fafo. 

Para colmo de pruebas tenemos la voz tan usitada en Santiago: 
yoka, haber cópula. 

Yoca. Subir á caballo (-'Iagdalena Gómez, de Huaco, quien ase
gura que se usaba también en sentido ele cópula). En Santiago 
se USd para indicar las dos cosas. 

ETm. : foca, phallu<;. rer}"¡¿ J' rucu. En Cuzco Llaca, trepar, 
escalar; en Santo Thomás, Lluca, subir de cualquier modo. 
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Yocagasta. Lugar, media legua al sud de Capayán, entre San Pe
dro J Chumbicha. 

ErIlI. : fTasta, pueblo; yoca, del Yoca ó falo. i. e. de un morro 
ó pan ele azúcar. Ver' Yucagasta. 

Yocan. Lugar en el valle de Paclín, no muy lejos del Portezuelo, 
hacia la pnrle del norte. . 

Ernr. : A71 , alto; yoca, del cerro romo falo, 6 pan de azúcar. 
Estas voces son una pI'Ueba de que la voz yoca estaba en uso en 
la r'egión andina. 

Yocavil. ~ombre antiguo del valle é indios de Santa :\lal'ía (LOl., 
IV, pág. 2J6; V, pág. z39). 

ErBI.: Vil, lugar ó solar; yoca, del cerro ó cordón en forma 
de falo. La ol'Ografía de aquel depar'tamento explica por qué se 
dió el nombre, porque no sólo estcí el cordón principal que divi
de con el Cajón, que en sí ya es un falo, sino que también los in
dios éstos planteaban sus poblaciones en cada espolón ó pl'O
montorio que se desprendía del cordón principal, formando así 
plazas fuertes al abrigo de las invasiones ordinarias, y que por 
cien años tuvieron á raya á los mismos españoles. 

Yoca. Partícula cOlljuntiva, también de posesión, de profesión. 
ErlM. : Partícula c¡uíchua. Ver Umaniyok. 

Yoku. Tener cópula. 
En)!. : Yak, unión; voz digna de estudiar'se á la par de otras 

que en seguirla se darán. Ver Yucu. 

YoL Argana. 

Yoli. « Londres) Cntamaren», página 1~8:). Ver Tipioli. 
ErDI. : Es probable que sea \'OZ carana, la misma terminación 

en t lo estil diciendo. 

Yomansuma. Ver l'umansuma. 

Yu. Radical de importancia en quíchua. La idea prrmlliva pal'tce 
que es de unión erótica, como lo es también de ya y yo, m¡\s ó 
menos. 

Yucagasta. Punto céntrico de la merred de Naclan, entre San 
Pedro y Chumbicha, departameuto de Capayáll. 

ErI'lf. : Rasta, pueblo; yuca, del Yuca, phallus. En los empa
dronamientos está Yocagasla. 
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Yucamatina. Nomor'e que el padre Lozano da al lugar de Yucu
manila, conlral'iando lo que al respecto dice el padre Techo. 
Este padre tiene á su favor la existencia del lugar' Yucumanita, 
cerca de Medinas, y precisamente en lugar expuesto á las sor
presas por indios que bajaban como alud elel Anconquija. 

Posible es que haya habido algún lugar' llamado Yucamatina, 
pero nrcesita que se cOl'I'obor'e esta noticia. 

ETDI. : Ver ruca y Famatina. 

Yucat. Lugar en Córdoba, Tercero alTiba. 
ETDI. : Voz digna de estudio, porque empieza con la raíz Yu, 

y acaba en cat, sin el sa de r:ostumbre. 

Yucu. Copulam habere . Voz qllíchua que entra en temas de nom 
bre de lugar, como Yucucu, Yucumanita, etc. 

Es mós que pl'Obable que la raíz sea la misma que hallamos 
en foca .. etc. 

Las analogías que advertimos entre esta voz y otras de parecido 
sonido en el Vipjo ~Junelo, son curiosas y á su tiempo pueden ser 
de alguna importancia. 

Convipne tener' presente que pal'ece haber alguna interrelación 
elltr'e los temas Yacu y Yucu, y acaso torlo pueda refer'irse á una 
raíz primitiva ya ó yu de cópula ó unión. El doctor López apo
ya esta idea. 

YÚcuman. Parece lógico que si hubo y hay un lugar llamado 
Yucumanita, debió haber también otro con nombre de Yúcuman; 
porque es costumbr'e muy arraigada aquella de aplicar un nom
bre dp lugar conocido á otro no muy lejano en diminutivo. As[ 
vernos en el departamento de Andalgalá un Huasan y un Hua
sancito; en el de Tinogasta. un Saujil y un Saujilcito; en Santia
go, Tuama y Tuamilla, etc., ~tc. 

Fundándome en esto, y también en el nombr'e, hoy bien cono
cido de Yóman 6 Yú'mansuma, que para mí es sincopación de 
Yucumall-SW71a. soy de parecer que Yucuman .Y no Túcumun era 
el lugar en que estaba fundada esa ciudad del Barro, que Juan 
~úñez de Prado trasladó en 1551 de su asiento en este lugar al 
de Calchaquf. 

En los papeles publicados por el señor J. T. Medina, en 
Santiago de Chile (1896), y que se refieren á los encuentros 
de Francisco de Villagrán con Prado se da el nombre de Harca 
á la ciudad en que se extendió el instrumento á que me refiero, 
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pero no se expresa que dicha tiudad se hallaba en Tucumán. En 
e~tos y otros papeles r'eferentes á Francisco de Agui rre la ciudad de 
Santiago del Estero, omite toela mención de la ciudnd elel Barco, 
estud iosamente á lo que se ve, la que se designa con rodeos, como 
ser, « esta ciudad en su asiento deTucumál1 », etc. Según Lozano, 
que luvo D la vista papel¿s tan buenos como estos que ahora 
se citan, la ciudad del Barco se hallaba sobre las márgenes del 
fío de Escuva, y nada dice de un río de Tucumán; hecIlO é~le que 
no se hubiese escapado á un investigador tan prolijo como lo 
era él. Se impone, pues, la sosper'ha que los copistas, alucina
Jos con el retuerdo de un nombre Tucumán, que conocínn, hayan 
supuesto que de éste se trataba y haciendo violencia (y sin ha
cerla si se qllier'e)á la Y inicalla hayan coove,'tido en 1'. Produci
da la primer'a intel'jJl'etaci6n err6nea, las demás se segulan como 
consecuellcia obligada. Es la cosa más natural y miÍs fútil del 
munJo confundir la r y T en los manuscritos, apnrte de aquello 
que es más fácil errar' que aeer'tal' en lo desconocido: no es lo 
mismo una palabra conocida ele diccionario .Y otl'a, que, siendo 
nombre de lugar extranjero se presta ;l lllil lmsliteraeiones á 
manos Jel copista, <;ob,'e tocio si se mete á interpretar 6 hace 
ostentación de conocimientos pr'opios. Así vemos elt Lozano, que, 
en un. ólo párrafo, á propósito de Aguirre se le adjudicn, pri
mero una ciudad de Lerena y después Otl'() de Serena, por' la con
fusión aquélla de una s góticél con la t. 

Es indispensélble un nuevo examen de los papeles citados; 
porque hoy la confusión en que e~tábilmos acerca del Tucumáll 
primitivo se ha visto mil veces peor. 

Sea para que se confirme ó que se devanezca la os pecha, la 
nueva compulsa tiene que hacerse. Xo es propio que un punto tan 
intel'e ante de la conquista del Tuc'umAn siga siendo maleria de 
debates, que al !in dan en tierra COII la üutot'idad de mucho de 
lo que se escribe; porqlle si uno yerra en pi pr'incipio de las 
cosas l cómo será lo demás 1 y esto sir'v(' de pierlra de escálidalo 
á los que se bUl'lan de estos trabajos. 

Parece illcI'eible, que UJla sinlple hipótesis pueda servir de 
tema para un artículo sobre nombre de lugar; mas lo cierto es 
que en alguna parte hahía que meterlo, y el punto es uno que 
está hoy en tela de juicio, J' que habrá que l'esolverJo, tarde 
Ó temprano, así como bastó que el licenciado )Iatienzo nombra
se el río ele « Yomansuma » para que salie:->e á luz un lugar per-
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dido desde muchos años y con superabundancia de pruebas 
documentadas, una vez que el doctor Adán Quit'Oga y yo nos pu
simos en el empeño de desenterrarlas. Desgraciadamente, es más 
fácil ocurrir á los archivos de Tucumán, que hacer un viaje á 
España con el objeto de consultar los de Sevilla y demás colec
ciones de la madre patria. 

Yucumanita. Lugar, cerca ele Medinas, nsí Ilamndo hoy, yasí 
escrito por el padre Techo, equivocadamente llamado Yucamatina 
por el padre Lozano: sus habitantes cayeron víctimas de la saña 
del caudillo de los Andalgalás, Chalemín. Yéanse las relaciones 
de 103 dos pudres. Esto !mcedió entre 1630 y 1637, probablemente 
en 163L 

ETD.I. : Yucu-man, hacia el J'ucu; ita, terminación de diminu
tivo. Véase Neculman y Rílisman, por lo que pm·de tratarse de 
una terminación cacano-araucana. 

Yuchan. Tiras de la corteza interior del árbol llamado palo ho
rI'acho; el mismo árbol, Chol'isia Ú"tsignis. Estas til'ils se usaban 
para manojHr tabaco. El át'bol cría un tronco hinchado á forma 
de tinaja de ,-ino por lo que se da el nombre de palo oorracho. 
Este árbol da una flor como magnolia pequeña, y un capullo de 
algodón como seda; crece en las faldas más ásperas cie Catamar
ca, pero no e encuentra al poniente del cordón del Ambato. 

ETlll. : Fácil es que sea voz cacana. Si no lo es, véanse las ra
dicales lucha y An. 

Yuchaya. Cuesta de Choromot'os, por la que probablemente su
bió don Alonso de ~lercado cuando entró al valle de Calchaqul. 

ETIM. : Ya, empieza; cha, hacer; yu, lo que diga esta radical. 
Chaya es también «llegar» en qufrhuu. Ver t'adical Yu y 1'uchan; 
tam bién el ya en J¡·uya. 

Yugona. Achura del cogote, donde pisa el jugo, 
ETm. : Voz híbt'ida de yugo; y na, cosa que sIrve para yugo, 

Yujio. Cuajada tiema, en JujuJ. 
ETIM. : Desconocida, 

Yulcagasta. El lugar llamado « Las Campanas», ubicauo así en 
el auto de jurisdicción de Londres (1633); hoyes de la Rioja. 

ETm. : Gasta, pueblo del Fu/ca. Yeanse ru, L'llu y Ca, desi
nencia pronominal. El tema parece ser cacán. 
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Yulu. Especie de garza ó bandurria. 
ETnI. : Tal vez voz cacana. Ver' l'ucu, alcatraz, en quichua. 

Yuma. Engendrar; voz que se da para poder mejor apreciar el 
valol' genitivo de la raíz yu; porque ma es terminación pronomi
nal Ó determinante. 

Yumansuma. El nombre de un l'Ío citado por ellicelleiacio Juan 
}Iatienzo en su Itinerario del Perú al Rio de la Plata (Relación 
geogl'áftca, t. n, Ap. IJI, pág. XLI). Se hallaba entre la ciudad 
de Cañete y Santiago del Estero. 

Es la única noticia que se conoce de tal l'Ío; mas la descrip
ción obliga á suponerque sea un afluente del Dulce en las regio
nes del de Medinas ó ~]arapa. 

}umansuma suena corno síncopa de n¿cumansuma, el hermo
so Yucwnan, y Jesde que en esa misma región existe un J'ucuma
/lita, es lógico deducir que había un Yucuman, del que aquél era 
la forma diminutiva, como hay Saujil y Saujilcito, etc. En el 
mapa de CanQ y Olmedilla está un Tucumán que sin duda es 
error' por Yucttrnán. 

Lo probnble es que el tal río Yurt!nllsuma sea el río de ~lpdi
nllsóChico, que sin duda tuvo su nombre indígeu'l. 

COII el tiempo debe hallnrse alguna escritura vieja que escla
rezca este punto. Mientt'as tanto, queda como un interesante 
problema á resolverse, y un tema más que encierra los cUl'iosos 
sonidos yu y ma:1, ( 1). 

Yumiyuraicuna. Nombr'e de lugar, al noroeste de Chiquiliam
pata. 

ETIM. : Dudosa, aunque la tern:illación cuna formarla un plu
ral quíchuiJ. Indurlablemetlle la voz Ywnai es, « sperma viri }}, 

(1) Dos años bace que se escribió la noticia que precede. En seguida el doctor 
Adán Quiroga halló un documento en que se bacía mención del pueblo de Yoman
suma, sobre las márgenes del río de In Concepción ó de Gastona; río de mucbos 
nombres, siendo uno de ellos Solcos, y otro Huaycombo. El río de ~Ledinas se 
llamaba de Eldetes. Estos datos constan de una protesta presentada por los veci
nos de San .\liguel, en Tucumán, á don Rernando de ~Iendoza ~Iate de Luna, 
cuando se trataba de mudar la ciudad vieja á su nuevo sitio; y también, en \a
ríos títulos de merced de la familia de Gaspar de l\ledina y otros. 

Resulta también que hay fUlJdada razón de sospechar del dato aquél de los pa
dres Trcho y Lozano, que colocan una de las ciudades del Barco S(lbre el río de 
Escaya; parece lUá~ probable que haya sido sobre este mismo río de Yornansuma. 
(Buenos Aíreti. octubre 6 de 1897" 
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elc. ; yura, nombre de una planta; pel'O el cambio de las vo
cales no es lícito en quíchua. 

Yungulos. Los Césares ó Trapalanda (Loz., IV, pág. 1>3). 

Yurak. Blanco, voz usada, en Huaco. 
ETBI. : Voz quíclma. 

Yuri. Nncer, salir á luz; voz que se eita pm'a dar á conoeer el va
lor de la raíz yu; 1'i es, ir, andllr, 

Yuru. Una tinaja con garganta Ó gollete ango~to. Frase: « No 
tengo ni ¡JUeos ni yuros 1¿aupas, No tengo ni escudillas, ni tina
jlls ele los antiguos. Estos yU/'os, colocarlos boca Ilbajo, servían 
de tapa á las tinnja~ mortuorias que contenían el cadáver de una 
mujer, as! como las de los hombres llevan su falo de piedra. 

Erm, : PClrece que es voz cacana. Está muy en uso aún. Ver 
1'lI. En aymará }'w'u es, hondo. 

Yuski. Lalla lisada y emparejarla, que se envuelve en el brazo 
para hilarln. 

ETDI. : En aJll1ará hallamos la voz Lluska, liso, bruñido. El 
cambio de i en a se puede ndmitir; nsí el qufcha AmeM, salvado 
de algarrobo. AuncM, en catamarcano,es, Hamccha, en aymará; 
en este idiomn, la partícula verbal cha r'epresenta el chi del 
Cuzco, dejar ó hacer' que otr'o hnga. Siempre se sospecha que el 
subfijo ki ó qui encierre la idea de « abrir» ó « dividir». Ver 
Yu, rucu y ruma. 

Yusyu. Lerl!e recién cuajada, voz ele Santa María. 
ErDl. : Llocllo, rlnla de la chicha. Yer anterior. 

Yuti. ~ombre antiguo elel sol en el Perú y en Santiago ,Die., Ro
que B'lrcia, Tclésforo Ruíz), 

ETl)!. : fu, radical fálica y de movimiento; ti, partlcula de
terminante, como en Inti. Yer Yu, etc. 

Yutu. Perrl iz sin COIIl, como perd iz rabón. Frase: « Hacer la yuta », 
hacer' la rabona: curioso ejemplo de enrecio lingüístico. 

ETIM. : La voz es quíchlHI. Los nymaráes la llaman Pisaca, y 
no sería cxlr'año f]ue este nombre tuviese algo que ver con tan
tos 011'0 de lug(ll' en la región encana. 

Yutuyaco. Lugar en los Pueblos. 
ErDI. : Aguada de la perdiz. 
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Yuya. Mentir, mentiroso ó embustero. 
Eme. : Ltulla, mentir. Voz quichua. 

Yuyu. Yerba del campo; toda cosa verde, como tacoyuyu, vainas 
ti e a Igarroba verde. 

ETlM. : Rafz yu de nacer, criarse; y repetida diría, nace-nace, 
lo que está saliendo y criándose. Es probable que sea sinonimo 
de llulln, retoño, cosa tierna, pimpoIlo. Ver Yu en todos sus 
ternas. 

Yya. Mojar en mortero. 

Yyana. Mano de mortero. Dos voces que merecen ser estuuiadas. 
La idea del molino ó mortero dejuego parece que es inheren

te á estas voces. 

Z 

Z. Letra qne se confunde con la s. Yéanse los Empadronamientos. 

Zacha. Véase Sacha. 

Zamana. Véase Samana. 

Zancu. Véase Sanco. 

Zapa. Véase Sapa. 

Zara. Yéase Sara. 

Zayttu. Largo y enhiesto, como la cabeza de algunos indios. Nom-
bre de defo¡'fTl8ción artificial as[ del cráneo. 

Závila. La pila. Penca sábila, la llaman en Saujil. 

Zirca. Ver Sirca. 

Ziza. Ver Sisa. 

Zonda. « Lond res y Calamarca», pági nas 126 y 63. Vieu tos fuertes 
y periódicos de los valles dr. la Cordillera. Son más frecuentes 
en la pri mavera. Por lo generaltieoell horas fijas, que varía n se
gún cllugar,y sau secos y calientes. 

Zondear. COl'rer viento Zonda. 

Zuma. Pueblo en Quiriquiri (Loz., IV, pág. 126). 
ETnI.: Túl vez porSumai, linrlo. 

23 
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APÉNDICE A 

PADRON DE QUIU1ES y CALIANES (1682) 

Papel para los años 
Hi8~, 1685 Y 1686. 

(Del Archi\'o Nacional de Buenos Aires) 

En el Pueblo y reduceion de Santa CI'UZ de los Quilmes, tres le
guas poco más ó ménos de la ciudad de la Trinidad Puerto de Bue
nos Air'es, en '12 dias del mes ele Abril de ,1682 años: El Capitan Don 
Miguel Castellanos Contador Juez Oficial de la Real Haeienda en di
cha ciudarl y sus provincias del Rio de la Plata y Paraguay. Por 
S. M. que Dios guarde; para efeclo de hacer padron de los Indios é 
Indias de dicho pueblo y l'8duc('ion y reconocer los que deben pagar 
Tassa, ó ser reservados de ella en presencia de mí el presente escri 
bano.Y asímisrno estanuo pl'8scntes el Doctor Don Melchor de Izarra 
Cura docu'jnante de dho, pueblo y el Sargento Don !\liguel Troncoso 
su correxidor juntamente con el nlfer'ez Clemente Rod riguez Protee
tOI' General de 10sNatur'ales. Y assí todos juntos y haviéndose reco
gido toua la gente de dicha lteduccion á toque de campana que se 
estuvo tocando por más tiempo de dos horas, y con el libro de Co
leturias que manifestó el dicho CUJ'a Doctrinante y eOIl la lista del 
último Pudron que ~e hizo de los Indios de esta dha. reduccion el 
año passado de 1680 en dos dias del mes de MaJO. Se hizo este Pa
d ron en la forma y manera siguien te: 
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APELLIDOS QUILMES y CALIANOS (1) 

Abancuy (m.). 
Abanchy (m.). 
Abala. 
Abati. 
Abauchay (m.). 
AbaJan. 

A 

Abuyan (Cul iaoo). 
Acallscy. 
Aechoca (Cacique). 
Achaipi (CalilJno). 
Achaipi Caliano (m.). 
Alei (Caliano). 
Alichay (Caliano). 
Aliue. 
Alsao (Alean, 2° Cod.). 
Allampu. 
Allal1qui. 
Amblaquí. 
Amilea (el milea, Codo 2°), 

no(m.). 
Ampalla. 
An ehajo. 
Anchila. 
Anj Ll ri (Cal iano). 
Anllagua (m.). 
Añaipi (yp, Codo 2°). 
Apaussa (Caliano). 
Aquilau (un?) (Caliano). 

Calía-

Apil. 
Aquinchay. 
Asojan. 
AsLaban. 
Atanco (Aquilzay). 
Aucho. 
Auquí (Caliano). 
Ates. 
AycuñíJ. 

B 

Balínchay (Caliano). 
Baltos. 
Ballais lvéase Vallais). 
Bancux (m.). 
Barrigon. 
Bindus (Vindus, Codo 2°, Caliano). 

e 

CaLana. 
Cabilmay (uilmay, Codo 2°, Ca-

liano). 
Cachaupe (ype, Codo 2°). 

Cachicachi (Caliano). 
Cachiqui (Caliano, m.). 
Caehiqui. 
Cachimay. 

(1) Para facilidad de referencia se ha reducido la siguiente lista de apellidos á 

orden alfabético. El signo m.' significa que el apellido que lo :precede es de 

mujer. Cuando no se indica procedencia !'e entiende que es Quilme. 
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Caipicha (pichi, Codo 2°). 
Caipuchis (chi. Codo 2°, Caliano 

(m.). 
Calauza. 
Calchiual'. 
Calimay (Caliano). 
Caliua (Caliano). 
Caliva. 
Callan. 
Camincha (m.). 
Camllapi (m.). 
Campacay (Caliano). 
Campilla (m.). 
Canilta (6 ista) (m.). 
Casilta (m.). 
Catali (Cathali, Codo 2°). 
Catalme. 
Catibas. 
Cauanan. 
Cauanche. 
Cauasi (ci, Codo 2°, Caliano, m.). 
Caypiccha. 
Comanchao (m.). 
Cunaype. 

eH 

Chacaba (m.). 
Chacassi (así, Codo 2°, Caliano. 

m.). 
Chafa. 
Chaipi (m.). 
Chaint (Caliano, m.). 
Chama (m.). 
Chamica (m.). 
Chamilca (m.). 
Champusa. 
Chanagua (m.). 
Chanaype (m.). 
Chanca no. 

Chancol (Caliano). 
Chansaba (zaba, Codo 2°, m.). 
Chalpi (m.). 
Chupi (m.). 
Chapuma. 
Chascagua (m.). 
Chascaguay (agua, Codo 2°). 
Chauchica (m.). 
Chavel (m.). 
Chayauca. 
Chayapi. 
Chilcomay (Calinno). 
Chucuncay. 
Chumay. 

FarnacalIa. 
Filca. 

Gachipay. 
Guachampa. 

F 

G 

Guachil (m.). 
Gualquitay (Caliano). 
Gualyaca. 
Guallquipa. 
Guampichan (Caliano). 
Gualchieay. 
Guaupichan. 
Guaquilmay. 
Guaquinchay. 
GuaJanble (Caliano). 
Guayanble (m.). 
Guayanchil (Caliano). 
Guayanpi. 
Guayaquil. 
Guita. 
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Ichaua. 
Iguanchay (Caliano, m.). 
Ijama (la j?) 
IIlaua (m.). 
Iluchaime (m.). 
Impaxil (m.). 
Inca íze. 
Incélpacha. 
Inquina (m.). 
Ipallam. 
Iquicho (m.). 
Iquimay. 
Isayan (Caliano). 

Laguélrhi (m.). 
Laguachi (m.). 

L 

Laix vel Layx (Cod. 2°). 
Lamac. 
Limpay. 

LL 

Llabca (m.). 
Llabincay (Caliano, ID.). 
Llacche. 
Llacapas (m.). 
Llacas. 
L1aica (m.). 
Llamac (Caliano, m.). 
L1ampa. 
Llamuc (Caliano, ID.). 
Llaneo. 
L1aquinchay (Caliano, ro.). 

- 354-

Llasca (Caliano, m.). 
L1aypucha (m.). 

Malanzá. 
Mallica (m.). 
Maquilay. 
Miquinay. 
Milis (Caliano). 

N aycagua (ID.). 

Opuccha (m.). 

1\1 

N 

o 

Osta veZ Hosta (Cod. 2°). 

p 

Paco. 
Pajami (Caliano, m.). 
Pallamay. 
Palla roa}' (m.). 
Pasagua (m.). 
Parabay. 
Peguanle. 
Perendengue. 
Picha guay. 
Pi pis (m .). 
Pisay \m.). 
Piscay. 
Piscay (m.). 
Pisiaca vel Pissi (Cod. 2°). 
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Pitio 
Piuanche. 

Quichauel (m.). 
Quichincha. 
Quilintay. 

Q 

Quisami (m.). 
Quizampa (Caliano). 

s 

Sabanqui veZ Sauanqui ~Cod. 2°). 
Sacharnon. 
Sachiea. 
Sachica (m.). 
Sachica (Caliano). 
Samaya (Caliano, rn.). 
Samayan (Caliano, m.). 
Saminla (Caliano). 
Sancalmay. 
Saipu (m.). 
Sallquinay. 
Sapajan (Caliano). 
Sapalucla. 
Sapalulca. 
Sapaucan (Caliano). 
Siallaud (m.). 
Sieca (Cal iano). 
Silpicay (Caliano). 
Silpiguay (m.). 
Silpina. 
Silpiw:ay ó Silpiucay. 
Silun. 
SilIamay. 
Simllnan (Caliano). 
Simichao (m.). 
Sinquinay. 

Sipilmana. 
Sipilulpa. 
Sipilulpa (Caliano). 
Siquimay. 
Siquinay. 
Siquitay (Caliano). 
Subcala. 

Tancolmay. 
Tanlil (m.). 
Taquilo. 
Titayao. 

Uchapa (m.). 
Uchucan. 
Uguenche. 
Uncacha (m.). 
UncaIla (m.). 
(Jocasil (m.). 
Oli. 

T 

u 

v 

Valiochay veZ Balio (Cod. 2°). 
Vallais veZ Ballays (Cod. 2"). 
Vichicay (m.). 

y 

Yabanchin (m.). 
Yampaxil veZ Yanpasil (Cod. 2°, 

m.). 
Yapay (m.). 
ruLayan (Caliano). 
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Zanquil (m.). 
Zapalli (m.). 

z Zapan (m.). 
Zapatucla. 
Jupiche (1 upiche, Cod. 2°). (Du

doso, posiblemente Quilme). 

APÉNDICE B 

APELLIDOS DE INDIOS DE Ai\IBOS SEXOS QUE SE ENCUENTRA:\' 

EN UNOS EMPADRONAMIENTOS DE FINES DEL SIGLO XVII Y PRINCIPIOS 

DEL XVIII EN EL ARCHIVO DE CATAl\JARCA 

A 

Aballay. 
Aballay : cacique Guachajehi. 
Aballay: cacique Paysipa. 
Aballay : cacique Machigasla. 
Abaucha. 
Abauchay. 
Abilinday : Tinogasta. 
Acampi : Tioogasta. 
Acaochi (m.) : Ingamana. 
Áchamin : Olcagasla. 
Achapac: Guaebajchi. 
Achaupac. 
Achipay 1m.) : Iogamaoa. 
Achuela (m.) : Ingamana. 
Achuxoa (m.) : Pisapaoacu. 
Achuxna (m.) : Guachajehi. 
Aimache. 
Alimin : Oleagasta. 
Alimin : Paysipa. 
Alucan. 

Alugon : Pisapaoacu. 
Allaimi : Guachajchi. 
Ampi : Paysipa. 
Anitay. 
Añacay. 
Asaica : Pisapanacu. 
Asaou (m.) : Pisapaoacu. 
Asimin : cacique Olcagasla. 
Asinlay : Pisapanacu. 
Aucaba 6 Aocaba: Tinogasta. 
Aumpa : Huasao. 
Auquio : Tucumangasta. 
Avalos. 
Axlato. 
Ayacbi (m.) : Iogamaoa. 
Ayachi : Pisapaoacu. 
Ayampox (m.) : Tinogasta. 
Aymacba : CalclJaquí. 
Aysampas (m.): Tucumangélsta. 
Ayuchil (m.) : Ingamana. 
Ayuoda. 
Ayunda : Pisapanacu. 
Ayuxna (m.) : Ingamana. 
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B 

Bacalí. 
8aiamble: Huachaschi. 
Balanpis (u ?) : Pisapanaco. 
Baleusa. 
Blllimba : Huachaschi. 
Bicamsa (m.) : Olragasta. 
Billa: HUilchaschi. 

C 

Cac.husna : Huaclwscbi. 
Caimi : Ingnmana. 
Caimincba : Pisapanaco. 
Caimincha (m.) : Pisapanaco. 
Cajilla: Ingamana. 
Calduse : Pipanaco. 
Calí : Tinoga'ita. 
Caliba 6 Catibas : Tinogasta. 
Caliba : Olcagasta. 
Caliba : Pay"ipa. 
Caliva : Guachaxse. 
Calsapi : Ingamana. 
Cnlsapi : cacique Tinogasta. 
Callamuy: Paysipa. 
Callave : carique Pipanaco. 
Callaxve : Ingamana. 
Callaxue : Ingall1ana. 
Camisa: Ingamana. 
Camisa: Piljsipa. 
Camisa : ~Iachignsla. 
Campilla (m.) : Ingamana 
Cañacha (m.) : Amangasta. 
Capilba : Sabuil-Saujil. 
Capilma: Sabuil-Saujil. 
Casanpa : Pipan aco. 
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Catamon. 
Cntamon : Tinogllsta. 
Catintudla. 
Cauana (m.) : Ingilnwnil. 
Coneta : GlHlchnxse. 
Cotaoy : Olcagasta. 
Coyuca : TinogasLa. 
Cuiclla (m.) : Ingamélna. 
Cumali : Pisapanaco. 
Cumali : Amangilsta. 
Cumanse : Huachasc!Jr. 
Cumanse (m.) : Sabuil ó Sau'; il . 
Cumansi Cm.) : Pisapanaco. 
eumansi (m.) : Piranaco. 
Cumansi (m.) : Tinogasta. 
Cumansi. 
Cuneas (m. ) : Ingamana. 
Cuninja: Amangasta. 
Cuninjua : Paysipa. 
Cutayan : ~Inehigasta. 
Cutoyan : Paysipa. 

CH 

Chacampi (m.): Pisélpanllco. 
Cllaeani. 
Chacarac : Ingamana. 
Chacomo: Tinogasla. 
Chaicsa (m.) : Ingamana. 
Chaicsa: GllilSilll. 
Chaicsa (m.) : HllRchnschi. 
Chamaica (m.) : Pisapanaco. 
Chamaico : Guachaxse. 
Chamairo. 
Chambleca: Saujil. 
Cbamasin (m.) : Ingamaoa. 
Chamaya (m. ) ; Pisapanaeo . 
Chamhana (m.) : Pisapallaro. 
Chamixta (m.) ; Pi ap:Jnnco. 
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Chamuxna (m.) : Pisapanaco. 
Chanampa. 
Chanampa : Huaehaschi. 
Challampa : Saujil. 
Chanampa : Ingamana. 
chanampa : Amangasla. 
Changa no : Guachaxse. 
Challquil (m.) : Pisapanaco. 
Chañaba (m.) : Tinogasla. 
Chañau (m .) : SaujiJ. 
Chasampi. 
Chaxiqui : Guachaxsf'. 
Chay (m.) : Olcagasta. 
Chaylla (m.) : Tinogasta. 
Chayla (m .) : Paysipa. 
Chico: Guachaxse. 
Chinaico (m.) : Ingamana. 
Choapa (m.): Guasan. 
Chullama : Pisapanaco. 
Chullama. 
Chullama : cacique Saujil. 
Chumay: Huachaschi. 
Chumbicha : Guachaxse. 
Chumbita: Olcagasta. 
Chumbita : Paysipa. 
Chumllau(n?),(m.): Guachaxse. 

F 

Fihala : Guachaxse. 
Filino : Guachaxse. 

G 

Gaupi : Ingamana. 
Guaicasa : Ingamana. 
Gualcomay: Paysipa. 
Gualcumai : Ingamaoa. 

GlJalsacan : Guachaxse. 
Guambieha : Pipanaco. 
Guananca : Amangasta. 
Guanca : Tinogasta. 
Guanchicay : Machigasta. 
Guanchipcha : Pisapanaco. 
Guansilpa : Pipallaco. 
Guaquillao : Paysipa. 
Guaquinchay : Olcagasla. 
Guasinan : Tinogasta. 
Guauchil (ancM) : Ingamana. 
Guayapi : Tinogasla. 

H 

Hachampis: cacique rngamana. 
Hamanehay (m.) : Pipanaco. 
Hancate : Saujil. 

1 

Icampa: Guasan. 
Icaño : Pipanaco. 
Ichaeo : Tinogasta. 
Ichaguan. 
rehaha: Pipanaco. 
Ichaiea (m.) : Ingamana. 
Ichambli (m.) : Ingamana. 
Ichauil (m.) : Ingamana. 
Ichilc.) (m.) : Pisapanaco. 
libaba: Tueumangasla. 
Illauqui : Guachaxse. 
Illcapil (m.) : Pipanaco. 
Imasan : Guasan. 
Impasil (m.): Pipanaco. 
Imsay : Huachaschi. 
Imucha (m.) : Ingamana. 
Inehapa (m.) : Tinogasta. 
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Incasapa : Ingamana. 
Incasil ó jil (m.): Guaehaxse. 
Inquina. 
Inquina (m .) : Huachasehi. 
Inquina (m.) : Pisapanaeo. 
Inquina (m.) : Tngamana. 
Inquina: Tinogasta. 
Inquina (m.) : Olcagasta. 
Inquina: Paysipa. 
Insama. 
Iquisina : Tinogasta. 
Iquitina: Tinogasla. 
Isanqui (m.) : Tinogasta. 
Itineapax: Paysipas. 

J 

Jotaan : Amangasta. 
Julaya : Maehigasta. 

L 

Laiesa : Pipanaeo. 

LL 

Llacapas (m.) : Illgamana. 
Llain : Pipanflco. 
Llauaico (m.) : Guasan. 
Llauehipa (m.) : Ingamana. 
Llavaico (m.) : Ingamana. 
L1umpa: Ingamana. 

1\1 

lHacbigasta : ~Jachigasta. 
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l\1ananqui : Ingamana. 
!\laraña: Am¡¡ngasta. 
Matapal : Tinogasta. 
Maucasi : Olcagasta. 
Moeayun : Tillogasta. 

o 

Obp,l1sa. 
Ojaehic (m.) : Olcagasln. 
Olalla. 

p 

Pflhuan : l\fachigastD. 
Pallamaide : Illgarnana. 
Pallamay : Pipanaco. 
Pamostélx Ó Iarnostax : Amfln-

gasta. 
Panhacha (m.) : Ingamélna. 
Paraguay: Pipanar,o. 
Paraguay: Paysipa. 
Pasauca : Ingarnana. 
Pasiña : Paysipa . 
Pasiquin ; Tinogasta. 
Payauea. 
Pi gua la : Guachaxse. 
Piguanse : Ingamana 
Pisola. 
Pisola : Huachaschi. 
Pisola : Guasan. 
Pulcho : Amallgasta. 
Pul pai : Pisapanaco. 

Q 

Quichanqui : Huachasehi. 
Quichanqui ; O!cngasta. 
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s 

Sabcala : Tinogasta. 
Sacaba: cacique Ti nogasta. 
Sacapac: Guachaxse. 
Sachais Cm.) : Tinogasta. 
Salaba: Amangasta. 
Saliga : Pipanaco. 
Samalca (m. ) : Amangasla. 
Samalca (m.) : Tinogasta. 
Samolca (m.) : Olcagasta. 
Sancatcha ; Ti nogasta. 
Sanquinay ; HUilchaschi. 
Saquilan : Tinoga ' ta. 
Saquilan : Olcagnsta. 
Sigampi:l. 
Sigampa : cacique Tinogasta. 
Sil pino : Tucumangasta. 
Sillamay: Pipa naco. 
Simincha : Guachaxse. 
Simuxcha (m.) : Guachaxse. 
Sincollay (m.) : Pa.Ysipa. 
Sinchoca : Ingamana. 
Siquimi : Pisapanar.o. 
Siquiñay. 
Siquiñay : Olcngasla. 
Soliga : Pisapanaco. 

T 

Talcayac : Amangasta. 
Taneaba : Tinogásta. 
Tibsilay; Tinogasla. 
Tilian : Tinogasla. 
Tilian : Amangasta. 
Toclagua : Tinogasla. 
Tupula : Huachasrhe. 

u 

Uchumin : Olcagasta. 
Ulima : Tinogasta. 
Uneachis : Pipanaco. 
Usi : Tucumangasta. 
Utimba : Guachaxse. 

v 

Vaquinsay: cacique Pisapanaco 

x 

Xamaico (m.) : Saujil. 

y 

Yabati Cm.) : Paysipa. 
Yabatis (m.) : Macbigasta. 
Yacsapa : cacique Amangasta. 
Yaguachi (m.) : Paysipa. 
Yi:lmostac : Amangasta. 
Yampas (m.) : GUélchaxse. 
Yampas : Pisapanaco. 
Yampax : Paysipa. 
Yampos : Pipanaco. 
Yamsil (m.) : Ingamana. 
Yamsil Cm.) : Huachasche. 
Yamuxin (m.) : Guasan. 
Yauquin : Huachasche. 
Yausil : Amangasla. 
Yemali Cm.) : Huachasche. 
Yobale (m.) : Tinogasta. 
Yucachac: Tinogasta. 
Yucsilpi : Amangasla. 
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PADRÓN DE 1688 

A 

Abati : Calchaquí. 
Abaucai : Calchaquí. 
Abayu : cacique Alto. 
Aculpa : Yocan. 
Anguio : Guach axse. 
Apotauca (n?) : Ascata. 
Ascati : Paquilingasta. 
Atan ó Ca tall : Collagasta. 
Axlato : cacique Ingamana. 
Ayumna: Colpes. 
Ayuncba : cacique Hampagcas

chas. 
Ayunda : cacique Paquilingasta. 
Ayunta : cacique Motemo. 

B 

Bachacsi : Calchaqul. 
Bajinan: Asabgasta. 
Balin(:ha : cacique Sijan. 
Balinchay : Aseat:J. 
Balincho. : Ca1chaquí. 
Bilimpa: Calchaquí. 

C 

Cachoca : Yocan. 
Caliba : Amangasta. 

Camalan : curaca Lacmi. 
Casiba : Alto. 
Casiba : Santa Gertrudis, Lon-

d res. 
Catamon : Asabgasta. 
Catan (Atan '!): Collagasta. 
Cauilaua: Calchaquí. 
Caxcha : Calchaquí. 
Cocla : CalcJHlquí. 
Colloupe: Calchaquí. 
Concaui (n '!) : Villapima. 
Cosalan: Yuean. 
Coyamichi: nación Zel'ana. 
Cumansi : Paquilingasta. 

CH 

Chaeum : Pituil. 
Chalimin : Calchaquí. 
Chanampa : cacique Tioogasla. 
Chancanqui. 
CIJancon : Vilgo Ó Silgo. 
Changano : GuacIJax:,e. 
Chasampi : Colana. 
Chaxuique : Ingamana. 
Chiceha : CalehafJuí. 
Chisco : Calehac. 
Chumai : CaIcbaquí. 
Chupalli : Calcbaquí. 

E 

Calsapi: cacique Pantano (1712). Escupal : Yoean. 
Callavi : cacique Pipanaco. 
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F 

Fixala: Mocoví (?). 

G 

Guacamay : Calehac (?). 
Guachilea : Asabgasla. 
Guagalsiax : Calchac (?). 
Gualampi: (n. 
Gualeusa : Colana. 
Gualchay : Calchar¡uí (?). 
Gualincha : Calchaquí. 
Gualsi : (1). 
Guam bicha: Laem i Calchac. 
Guanchicay : Gllachaxse. 
GuaC¡llilmay: Yocan. 
Guenca: Calchaquí (?). 

H 

Hampasli : Calchac. 
Hampi : Yillapima. 

1 
Ieain. 
leulcha : Calchac. 
Incaran : Yocavil. 
Ioga : Huasan. 
Ic¡uimay: Yocavil (?). 
lLaquil : Yoca vi I (1). 

J 

Juayehapi : Calchac. 
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L 

Lindon : Allo. 
Liquimay : cacique Ingamana. 

LL 

L10cain : Calchac. 
Llumpa: Ingamana. 

l\I 

:\Iachagbai : Par¡uilingnsta. 
~fachapi11 : Calc;haquí. 
)Iachico: Collogasla. 
~raquicba : Paquilingasla. 
Maquis: Villapima. 
~loca : Calchaqui (1). 

o 

OIalla : Asabgasln. 

p 

Pabil : Calchaquí. 
Palintay : Calclwqul. 
pallamay: Col pes. 
Pasiquin : Asabgasla. 
Piguala : cacique Colana. 
Pisayaca : Guachaschi. 
Piluil : Pituil. 
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Q 

Quemupi : Yocngasta ó Pachian. 

s 

Sacaba: cacique Ascata. 
Sacaba: cacique Asca ta (1712). 
Saculpa : Yocan. 
Sachamoll : Cnlchac. 
Saliga: Col pes. 
Saligua : Halllpagcaschas. 
Sanquinay: caeique Colana. 
Selayan : Calehlle. 
Sicampa : eale\¡ac. 
SigamlJa: cacique Vil\i1pima. 
Silcuyo: Calc:hnquí. 
Silpian : Gualfin. 
Silpian : Yocan. 
Silpino : Calchae. 
Silpino : Tucumangastn. 

363 -

Sirlcan : .Moterno. 
Sinchuca : Calchac. 
Subpalaz : Pituil. 

T 

Ticopar'es : Paquilingasta. 
Tilian : cacique Asabgasta. 

y 

Yacsapa: Londres. 
Yucama : Calchaquí. 
Yucayo : Tinogasta ó ealcha!'. 

z 

Zacayan : Lacrni. 

APÉNDICE C 

NOMBRES SACADOS DE LOS E~fPADRONAllIEXTOS DE INDIOS 

EN SAN MIGUEL DE TUCUMAN 

17'" 
J[ellepcáy. 
Padrón de Yucmanita y padrón de Toxpo, sin apellidos de indí

genas. 
Padrón del Conventillo, indios Anconquixas, Gastonas y Eldetes: 

Baiumsa Ó Bauúnsa, cacique de Anconquija j Sula, cacique de 
GasLonas y Eldelt>s (hoy Concepción y ~Iedinas). 

Padrones de Lncme en la Ramada (Concepción), de NaccIJe y 
Niogaslaj sin apellidos indígenas. 
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Padrón de Salita Ana: Cat'ibas, alcade; Anitainñ, cacique. 
Padrón de Marapa : Lapan, cacique. 
Padrón de Anchaxpa : Sinchuca, cacique. 
Padrón de Chíquíligasta : Chalin, cacique. 
Padrón de Anamupila, en Monteros: sin apellidos indígenas. 
(Del archivo que estaba en la escribanía del señor Lauro 

Román.) 

11714 

Titulo ce cacique á favol' de Alonso Chamcana, curaca de los 
indios Amaichas, que hOJ viven en el valle de Calchaquf, cerca de 
Santa María, á la entrada del valle ó quebrada que conduce á Tafí. 

Genealogía del cacique don Diego Uti Quaitina (1), padre de don 
Fmnásco Chauca, casado con doña Josepha Cam Yabe, padres de 
don A lonsa Camcana. 

(~rismo archivo, legajo número 36). 

1788 

Un indio de Tasa, llamado f'1'ancúco Apomaita hace su testa
mento. (Legajo número 19.) 

1668 

Reclamación de unos indios huérfanos en que son declarantes 
Juan Callare, Rocll'1'go Caspamac y Juan Ybalo, naturales del pueblo 
de Anconquija. situados eo aquel entonces en Naschi. 

1606 

En unas diligencias de ~ler(;ed de la familia histÓl'ica de Medina 
se nombra á los caciques don Alonso Quispe Ynga y don Alonso 
Sichacañar. 

\1} En otras partes de Catamarca existe aún familia de Guay timas, creo que en 
Tinogasta. 
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'17~O 

En un legajo con número 14 se halla un Empadronamiento 
levantado por orden de don Estevan de Drizar y Arespacochaga. 
Sólo se citarán los Padrones que contienen apellidos indígenas. 

Padrón de Chiquiligasta : apellidos Saleao, Niogasta, lnga. 
Padrón de Santa Ana: npellidos Aeap1'anta, Asogasta. Catimba. 
Padrón de Marapa : apellidos Catintucla, l'balo. 
Padrón de Anconquija : apellidos Gayunsa (el cacique), Sola 

(cacique de los Eldetes). 
Padrón de Dclicha : apellido Sas (cacique). 
Padrón de Amaicha : apellidos Chuque (el cacique), Lasalpe, 

Ayapac. 
Padrón de Quilmes : apellido Catin (curaca). 
Padrón de Tocpo : apellido Ya Santos (cacique). 

1711 

En el legajo número 36 está otro Empadronamiento del mismo 
don Estevan de Drizar y Arespacochaga. 

Padrón qe Famaillá: apellidos Chasique, el « curaquilla» lIamA
base Lucas bu:aio. 

Padrón de Quilmes : sin apellidos indígenas. 
Padrón de Amaicha : apellidos Chau (el curaca), Aiac, Conse

máy, l1'quimáy, Calante, .1lasán, Casináy, Cusillo. 
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APÉNDICE D 

ee cuzco )) DE MAGA GOMEZ, DE HUACO (1884) 

)Ii hijo: Churiy, dice el padre. 
)li hijo: Huay, dice la marlre. 
Casa blanca: Huasi yurac. 
Yarón lindo: Ccari suma/¿. 
E.;lo es mio: Cayco. lloccapah. 
Esto es lUJo: Cayca cC(tmpah. 
Tengo plata: Noccapiní collquecta. 
¿Tú tienes plata? ¡,Apinquicl/U collquecla? 
Pedro tiene plata: /Jeúro apm collquecta. 
~os, etc. : Noccanchis a¡Jinchis collquecla. 
¿ Hay pasto? : ¡,A¡n'nquichu postuta'! 
~o hay: "lana apin. 
Yo hallo: Xocca tan'ni, suc rum1ta. 
Todavía no he dor'mido : .lIanarac pafíunic/¡u. 
¿ Qué andas buscando? 6 Ymata mascanqui'l vel ¿ ymata mascos 

purinqui '1 
10 estaba queriendo al nirlo : Nocca mwlClS t1'yani huahuata. 
¿Está mi padr'e? ¿.llana tatayca tiyanchu? la y casi no suena. 
Traemelo esto. : Apa?npun!J. 
Trabanjando r.staba y me cansé: Llancas tiani saycwú. 

(e cuzco )) DE ROSA CUSILLO, DE SIJA~ (1887 y 1888) 

Vinuta couay tucuc/wnaypac : Yino daloe para que lo acabe yo. 
Hiluta conay cirana!/pac : Hilo clame para que lo hi le. 
,Yn wallurka : Ya mUI'ió. 
l\ocaca : Yo (no f'io). 
Jranust 1'aui : )Je estoy muriendo. 
Atarini: Levantarme. 
Paypis: Él. 
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Chuncu : ~Iucha gente . 
.Jfachi: Médico. 
A mpisca : Curar. 

- 367-

Waracacha: Correr (en Quichua f'S : correr á pedradas). 
Yocay: Subir. 
Caballumpi : A caballo. 
Charabon : Sur'i corredor'. 
Charabon~ito : Suri chicl). 
Dedollacta: Dcdos . 
.![orco : Vieja. 
U'ñapa: India vieja. 
Huipi: Decfa la liebre. 
Socca : Yo. 
Kjam: Tú. 
Pay: El. 
iYoccanchis : Nosotros. 
Kjamcuna, kjamkichis: Vosotros. 
Paycuna: Ellos, ellas. 
Huasiy: Mi casa. 
Huasi.l¡ki: Tu casa. 
Huasin : Su Célsa. 
Huasinchis : Nuestra casa, 
HuasiJ/kichis: Vuestra casa. 
f(jampa hunsiyki : De Vd. es la C¿lsa. 
Kayca ¡¡occapa : Esto es mio. 
Uamtata apumuy : Dame leña. 
Churay ninap¿: Ponlo en el fuego. 
I\ayca "edropas sara: Este maíz es para Pedro. 
Kayca kjampa sara: Este maiz es tuyo. 
J\'occami bueno cam' : Yo soy bueno. 
Hellaco carca Pedro: Pedro era malo. 
JIuayna suma: Lindo mozo. 
S hipas suma: Linda moza. 
¿ l'mata mas purinki?: ¿Qué anuas haciendo? 
Tarpustiani: Ando sembrando. 
¿.lica regas rinki? ¿, CUiÍrdo vas á regar? 
Caya : ~Iañana . 
.Ya (sa) /lItaFior/ia : Ya se murió. 
Chayta micus rinki uaf¿ullki : Si comes eso te morirás. 
Ua/lunas tiani : Estoy por morirme. 
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Couaychis micunas tiani: Dadme que estoy pOI' comer; tia no ch de 
actualidad. 

Cunan punchau: Hoy. 
Caya : Mañana. 
Caya mincha : Pasado mañana. 
Caína : Ayer. 
Suyay : Espera. 
Kjam sajara canki nocca sumas caní : Yo soy más lindo que tú. 
Yscaymi pui'ius 1'ini: Vamos á dormil' los dos. 
Cuchillop makipi liyancu (errado) : Tiene el cuchillo en la mano 

(mal). 
Adios na 1'ini : Adiós, ya me voy. 
6 [mata Ilipus 1'ínki? ¿Qué le vas á decir? 
Nocca risd caya : Yo iré mañana. 
Pay hamullca caya: El vendrá mañana. 
Caya suyas rinki : mañana me vas á esperal'. 
1> Iycapi chayanki r ~ Cuándo has llegado? 
1 nti Tupas tian : El sol está quemando, 
Lucero llocsis tian : El lucel'o está llegando. 
¡rocca coiki : Yo te doy. 
Kjam couanki : Tú me das. 
Pedrecosunka : Pedro le dará. 
IIlesasanipi churay : Pónlo sobl'e la mesa. 
Mesa. urampí churay : Pónlo abajo de la mesa. 
(.'hurí : Hijo, dice el padre. 
Nocca uauuypa mamancani : Yo de la criatura soy madre. 
Shipas noccapa canki : Tú eres mi hija. 
1> iJlayman rin,;u shipas cuna ? ¿ Dónde se han ido las mozas? decían 

los paJees. 
Concor : Rodilla. 
Arasliallki lubranzapi : Estás labrando en la laoranza. 
fJuistupa, le dedan al talka, y lo hadan saltar. 
Huayras tiyan : Está con viento. 
Anchata : Mucho. 
Huayraca pucaya humunca : Viene coloreando el viento (vendrá). 
,llanca atunta sayachinki : Olla grande ha de parar, tul. pro. ¡mp. 
A ichata cucMnki cuchilluan : Came hns de cortar con el cuchillo. 
Bombillaiqui collquemallta : Tu bombilla es de plata. 
Camaiki puiíunaykipac : Tu cama es para dl)rmir. 
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APENDICE E 

NOMBRES DE LUGAR 

PROVIXClA DE TUCUMAN 

Departamento Ta(í-Colaláo 

Quichua. 

Tio-punco. 
Machoguañusca. 

uñorco. 
Huacho. 
Huasamayu. 
Quiscutula. 
Quichca Grande. 
Tarana. 
Carapunco. 

Castellano. 

Puerta de arena. 
Vicjo muerto. 
Cerro como pecho. 
Potrerillo del huérfano. 
Río de atrás. 
Espina chica. 
Espina grande. 
Ml1no de mortero. 
Puer'la de cuero. 

Cacán : Tafí, Enealilla, Colalao, Quilmes, Anjuana, Pichao, 
Amaycha 6 Amhuaycha, Churqui, ~Janagua, Talapasu, Yuchaya, 
Siambon. 

Tacanas. 
Chulea. 
~foll eyaco. 
Cachiyaco. 
Chuscha. 
Queñua. 
Guasamayo. 
Chaquivil. 
Vipos. 

Departamento de Trallcas 

Golpeador ó Morteros. 
El menor. 
Agua del !\folle. 
Agua de la Sal. 
Que sacude. 
Nombre de árbol. 
Río de atrás. 
"jI del pié. 
~ombre de un pescado (Vi pos). 
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Quichua . 

Pingollal'. 
Totora. 
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C1lotell llno . 

Lugar de flautas. 
Enea (especie de junco). 

CaelÍn: Colalao, Tipas, YaranlÍ, Cllorornoros, Mizos Notco, Anca
juli, Anfama, Vipos, Ticucho, Yar'ami (cerl'o). 

Departamento de Burro· Yaeo 

Burro-yaco. 
Suncha 1. 
Nío 6 ~1ío: 
Talapampa. 
Tarucapampa. 
Chilca. 
Carahuasi. 
Anla. 
Allpasinchi. 
Talapozo. 
Overopozo. 

Aguada del burro. 
Donde ('rece esta yerba. 
Yerba venenosa. 
Pamp3 del tala. 
Pampa del venado. 
Nombre de planta. 
CaSD de cuero. 
Tapir. 
Tierra fuerte. 
Pozo del Tala. 
Pozo riel overo. 

Caeán: Lampaso, Chañar (nombre de ál'bol), Culimé (1), Yni
ma (1), Yuchan (Palo borracho), Uncos (?). 

Depal·tamentu de la Capital 

Caeán: Raco, Anfama , Tafí Viejo, Taficillo, Salí. 

Ueparta7llento de Famayllá 

Caeán : Famayllá. 

Piruas. 
Cuchihuasi. 

Departamento de Leales 

Trojes. 
Casa del chancho. 
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Quichua . 

Talacocha. 
Sunchopozo. 
YuluyaeO. 
Uturuneo. 
Churqui. 
Yantapallann. 
Cllchiyaco. 
Condorhuasi. 
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Castellano . 

Laguna del Taln. 
Pozo del suncho. 
Agua de la per·diz. 
Tigre. 
Especie de aromo. 
Alzadero de leña. 
Agua de sal. 
Casa ele cóndor'. 

Cacán " Mancopa (1), Quilmes, Snndi (?), Diclo (?). 

Departamento de Monteros 

Yileuehina. 
Manilla. 
Hllasapampa. 
Pampamayu. 

Hembra de la aguada. 
Lugareito de labranza. 
Pampa de alrás. 
Río de la Pampa. 

Cacán,' Cnspinehango, Yonopoogo, Píleo, Simoca, enlancha (?). 

Allpaehiri. 
Cltilimayu. 
Yueueo. 
Chimpana. 
Yngas. 
Yaeuchiri. 

Departamento de Chíctigasta 

Tierra fría. 
Río del fdo. 
Dos en cópula. 
Varleadero. 
Familia de este apelliao. 
Agua fría. 

Cacán " Jaya, Yllieo, Belieha, Chieliga5ta, Niogasla, Yalapa, Am
pala, Ampalilla, Arocas. 

Tacanas. 
)lolle. 

Departamento de Río Chico 

~Janos de mor'tero 6 morteros. 
Un árbol así llamado. 
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Quichua . 

Ychupuca. 
Yanamayu. 
Quixca. 
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Castellano . 

Paja colorada. 
Río del negro. 
Espina. 

Cacán: Escava, Marapa, Yaquilo, Churqui, Naschi (?), Tipa, Ma
tasa m be (?1). 

Departamento de Graneros 

Huacra. 
Suncho. 
Cocha. 
Pampamuyo. 
Huillapujio. 
Tacoralo. 
Rumiyuraj. 
Sauceguascho. 
Rumipunco. 

Cuerno. 
Una planta . 
Laguna . 
Pampa redonda. 
Manantial de la liebre. 
PO(:os algarrobos , 
Piedra blanca. 
Sauce buél'fano. 
Puerta de piedra. 

Cacón : Bajasliné (?), Mistol, Coco (?) (un árbol), Yapachin, Tala
sancha (?). 

PROVINCIA DE CATAMARCA 

Depa1·tamenlo de La Paz 

Tacopampa. 
Condorhuasi. 
Purnayaco. 
Suncho. 

Pampa del algarrobo. 
Casa del cóndor. 
Aguada del león. 
Planta. 

Cac cí n: Quimilo, Olta, Motegasla, Yraño, Sichan, Anjuli, Alibi 
gasta. 

Toloral. 
Taco. 

Departamento de Ancasti 

Pajonal de eneas. 
Algarl·obo. 
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Quichua. 

Tacana. 
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Castellano. 

Golpeador (mano de mortero) 6 
mortero. 

Cacdn: Allega, Sipca, Ypisca, Ancasti, Simbol, Anquinsila, An
chocal. 

Departamento del Alto 

Yuturuntuna. 
Surnipiana. 
Tacopunco. 
Puncochacra. 
Mollepampa. 
Choya. 
Collagasta. 
Tintigasta. 
Uoquillo. 
Allpasarcuna (?). 
Churqui-patta. 

Hueveadero de perdiz. 
Lugat' deslumbrador. 
Puerta de algarrobo. 
Chacra de la puerta. 
Pampa del molle. 
Claro. 
Gasta del colla. 
Gasta de la langosta. 
Sanguijuela pequeña. 
Pisadel'O de tierra. 
ChUl'qui ancho. 

Cacán: Albigasta, Vilapa, Tapayor. Bilismán, Achalco, Simo
gasta, Ancuja, Huayamba, Amaypchala, Guamuna, Quiscoyan (1), 
Yloga, Súcuma, AilIapaso. Talasi, Simbollán. 

Departamento de Santa Rosa 

Huacra. Cuerno. 

Cacán : Ampallo, Ovanta, Alijilan, Quimillpa, Jarilla (un ar
busto), Yaquicho. 

Departamento de Paclin 

Chamico. Una solanácea. 

Cacdn: Yocán, Carán, Paelln, Sumampa, Catamarca, Balcosna, 
Quico. 
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Departamento de Piedra Blanca 

Cacún : Fariñango. 

Departamento de Valle Viejo 

Quichua. 

Pampa. 
Guaicama. 

Castellano. 

Cam po despejado. 
Puros zanjones. 

CaclÍn : Sévila, Polco, Motimo. 

Departamento de Capayán 

Villapima. 
Capayán. 
Chumbicha. 
Tra m pasaclw . 
Tipana. 
Pampichuela. 

Ajuar de la liebre. 
Camino real. 
Que haee la faja. 
Arbol de la trampa. 
Que sirve para canastos. 
Pampn pequeña. 

Cacdn : Coneta, Guieo, Biliján, Tipana, Visco. 

Departamento de Amóato 

Humaya (1), Ayapuman. 
Pucarilla. 

Calavera. 
Diminutivo de Purará. 

Cacán: Humaya, Singuil, Enjamizajo (cabeza mal¡¡). 

Unquillo. 
Suriyaco. 

Depart'1mento de Pomdn 

Sanguijuelita. 
Agua del Avestruz. 

Si la HIZ es del Cuzco la constrorción sería ésta: Cabeza cadarérica; por
que en nuestra regi60 el adjetho se posterga, contrariando la regla del Quíchua. 
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Quichua. 

Burroyaco. 
Huaicohondo. 
Condorh uasi. 
Ambato. 
Colana. 
Apoyaco. 
Tuscamayo. 
Tacusuni. 
Rumiyana. 
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Castellano. 

Agua del burro. 
Quebraoa honda . 
Casa del c6ndor. 
Sapo. 
Lo más alto. 
Agua del Señor. 
Río de la tusca. 
Algarrobo largo. 
Piedra negra. 

Cacdn: Culanao, Huillanp-o 6 Hui llanca, Minchis , Pibualas, Sa
guillar', Salcamanao, Tucumanao, Tuscha, Cativas. Valgar. Lam
pasillo, ~lulquin, Tuscamayo, Paja neo, Sijan, l\1alcasco, :\lishango, 
Saujil, Pisapéloaco, Joyango, Col pes, Pijanco, l\fuchareal, Pipanaco, 
Asayan, Huañumil. 

Chilca. 
Tolora. 
Copap-abana . 
Cachiyuyo. 
Huaico . 
Ojota. 
Pillohuasi. 
Jasipunco. 
Huasayaco. 
Condorh uasí. 
Tola. 
Yngahuasi. 
Istalaco. 
Yacuchull. 
Pallca. 
Toroyaco. 
Chucho. 

Departamento de Tinogasta 

Una planta. 
Enea . 
Mil'ador de lo azul. 
Yerba de sol. 
Quebrada. 
Sandalias. 
Casa del pillo. 
Puerta 00 la tosca. 
Agua de atrás . 
Casa del cóndor. 
Arbusto. 
Casa drl Inca. 
Cabello de ángel. 
Aguadir.a. 
Horqueta. 
Agua del toro. 
Fiebre. 

Cacán : Saujil, Andulucas, Vinquis, Chílca, Abaucán, Tinogasta, 
Chanampa, Machaco, Jasi, Aniyaco, Batungasla, Sunjal, Saujíl, 
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Fiambalá, Guanchin, Apocango, Anchoca, Col pe, Chnschuil, Pillo
huasi, Jasipunco, Chañar, Chuquisaco, Colpes, Tillon, Istntaco, 
Quisto, Lampallo, Pairiquí. Purullü, llaneo, Anlofélg3sta, Anto
falla, Oiri, Meringuaco, Chusidélca, Joti, Yjaser, Tujlli. 

Quichua . 

Yacutula. 
Condorhuasi. 
Vicuñorco. 
Guasayaco. 
Jasipunco. 
Altohuasi. 
Papachacra. 
Cachiñan. 
Rumimonton. 
Chuclaguaico. 
Rumiyaco. 
Carachipampa. 
Pomahuasi. 

DepClrtamenlo de Belén 

Castellano . 

Aguada pequeña. 
Casa del cóndor. 
Cerro de la vicuña. 
Aguada de atrás. 
Puerta de la tosca. 
Casa en el alto. 
Chacra de las papas . 
Camino de la sal. 
Montón de piedras. 
Quebrada de la casa prestada. 
Agua de la piedra . 
Pampa de las costras. 
Casa del león . 

Cacán: Famayfil, Zapata, Asampái, Loconta. Tor.onáo, Yanipe
senco, Culumpajáo, YasipOZI) Ampujaco, Gualfin, Eje, Villavil, 
Astái, Lampasillo, Changorreal, L1epp, Compo, Yaculuti, Aparuma. 

Pampayana. 
Piscuyaco. 
Pucará. 
Tacupalta. 
Tacoyaco. 
Carapunco. 
Cochuua. 
Huasán. 
Picha na!. 
ChañarJaco. 
Chaquiago. 

Departamento de Andalgala 

Pampa negra. 
Agua del pájaro. 
El Fuerte. 
Arbol ancho. 
Agua del algarrobo. 
Puerta de cuero. 
Cuchillo, ele. 
Allo de atrás. 
JIonte de retamas. 
Agua del chañar. 
Agua del pié. 
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Quichua. 

Choya. 
Muschaca. 
Guasán. 
Ingahuasi. 
Carachipampa. 
Yacuchllya. 
Tampa-Tampa. 
Cballpiyaco. 
Quinchana. 
Concha. 
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Castellano. 

Claro. 
El puente. 
AllO de atrás. 
Casa delInca. 
Pampa de la sarna. 
Agua clara. 
Enredado. 
Agua del medio. 
Que sine para quinchar. 
Algo de fuego. 

Cacdn : Huañumil, Biscochán, Lampaso> Anconquija, Pisavil, 
Villavil, Pi)ciáo, Tlllisquin (un árbol), Ingamana, Muschaca, Arna
núo> Malico, Ari. 

Departamento de Santa Muria 

Siqllimil. 
Lorohuasi. 
Chañarpunco. 
1'ampa-lampa. 
Piscuyaco. 
Palomayaeo. 
Huanacoyat:o. 
Chal1ñan . 
1'a Iratuclla. 
GuasamaJo. 
Ulurunco. 
Yutuyaco. 
Pumaguada. 
TOl'oyaco. 
Chaupimayo. 
Piscacruz. 
~1 ich ito. 

Vil del trasero. 
Casa del loro. 
Puerta del chañar. 
Enredo . 
Aguél del pájaro. 
Agua de la paloma. 
Agua del guanaco. 
Camino de la falda . 
Enln 'ador de guallacos. 
Río de atrás. 
Tigre. 
Agua de la perdiz. 
Aguada del león. 
Agua del loro. 
Río del medio. 
Ci neo eruees. 
El gatito . 

Cacán : Balasto, Pajanguillo, Arnpajaogo, Andahuala, Muchisla, 
Yapes, Caspinchango, Masáo, Famabalaslo, Chafiñáll, Chiñucán, 
Cachuán, Churcha, Suriana. 
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